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LAS MILICIAS SOCIALISTAS 
(1934-194 1)  

Verbnica Valdivia Ortiz de Zdrate 

Ld ca6tica situaci6n politica de la que Chile empezaba a salir a fines de 1932, 
de$ como herencia variados focos de inestabilidad que hicieron mas precario 
el regreso a la normalidad institucional. El retiro de 10s militares del gobierno 
y la ascensibn de un civil dio principio a la transici6n politica que, tehricamente, 
debia conducir a1 restablecimiento de todas las normas legales. 

La irrupci6n de 10s militares en 1924 produjo no s6lo la destruccih del 
orden oligrirquico y parlamentario, sino que ademis introdujo niodificaciones 
en el caracter de la politica chilena. La presencia castrense en el gobierno 
durante siete aiios - 1924- 1932-, habia puesto de manifiesto que las reformas 
y 10s cambios requerian de un ingrediente de fuerza. En efecto, para acabar 
con el modelo implementado desde 189 1 habia sido necesaria lasalida abrupta 
de un gobierno legal y el recurso a atribuciones dictatoriales. Posteriormente, 
entre 1931 y 1932, la defensa del regimen civil adopt6 tanibien la forma de 
guardias civiles armadas, que estaban dispuestas a dar su vida por imponer un 
presidente constitucional. La tentativa de instaurar un gobierno socialists en 
junio de 1932 implic6, de la misma forma, recurrir a la fuerza. N o  es de 
extrariar, entonces, que al recuperarse el orden constitucional, 10s primeros 
atios de regimen legal siguieran estando rodeados de violencia. Esta combina- 
ci6n de inestabilidad, legalidad, civisnio y militarismo, sigui6 coexistiendo du- 
rante el resto de la decada de 1930. ambiente en el cual la llamada democracia 
politica pas6 a asentarse. 

El periodo de transicihn, que se inici0 con la ascensi6n de Arturo Alessandri 
en diciembre de 1932, estuvo marcado por el control que el mandatario estaba 
decidido a imponer a las fuerzas armadas y a 10s sectores populares. Desde 
ese punto de vista, el gobierno him uso de las mas amplias facultades para 
manejar las relaciones civicas y militares desde una posici6n de poder, como 
asimismo, para dominar a 10s trabajadores y obreros que, a partir de 1930, 
habian acentuado sus presiones sobre el sistema como efecto de la crisis eco- 
nomica. 

El sesgo de relativa anormalidad que caracteriz6 el segundo gobierno del 
Leon de Tarapaci -mezcla de violencia y legalidad- fue lo que pudo explicar 
la presencia, publicamente aceptada, de un cuerpo civil armado durante estos 
afios. La Milicia Republicana, apoyada abiertamente por el Presidente y equi- 
pada con armas del ejercito, pus0 una nota de ilegalidad a1 regimen, puesto 
que a1 mismo tiempo que se hablaba de orden democratic0 representativo se 
avalaba la existencia de una organizaci6n extrainstitucional que estaba dispuesta 
a reprimir cualquier conato de rebelih de 10s sectores populares y del ejercito. 
A pesar de que la Milicia Republicana s61o pudo existir dentro de ese marco 
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MAPOCHO - 
de transici6n politica, ella confirm6 esa tendencia a la militarizaci6n y a la 
violencia que la poblaci6n civil venia manifestando desde 1924. 

La marginaci6n y el control que Alessandri implant6 sobre 10s grupos 
populares, sus organizaciones laborales y sus 6rganos politicos, gener6 una 
respuesta dual de parte de estos. Obviando sus diferencias internas, las distintas 
fracciones socialistas juntaron sus fuerzas el 19 de abril de 1933 ante la urgencia, 
a su juicio, de dar a 10s trabajadores un instrumento de cambio revolucionario. 
Tal unificaci6n dio nacimiento a1 Partido Socialista. Este adopt6 como metodo 
de interpretacibn de la realidad social el marxismo, proponiendo la transfor- 
maci6n del regimen capitalista por uno socialista, la necesidad de la dictadura 
de 10s trabajadores, el internacionalismo y el antiimperialismo. 

La naciente agrupaci6n creci6 rapidamente entre 10s trabajadores urbanos 
y rurales, estudiantes y, en general, entre las clases media y baja, especialmente 
en las ciudades que estaban creciendo. De la misma forma tuvo una exitosa 
politica sindical, siendo una de sus primeras conquistas la Confederaci6n Na- 
cional de Sindicatos de 1934. 

La estrategia seguida por el partido entre 1933 y 1936 fue la de luchar 
en todos 10s campos: la prensa, la universidad, 10s sindicatos y la calle para 
hacer del proletariado una vanguardia en la batalla antioligfirquica, antifascista 
y antiimperialista. Durante estos primeros aiios el partido lleg6 a todas las 
minas, puertos y fabricas llevando su mensaje de cambio social, tratando de 
fortalecerse y agrupar en sus filas a todos 10s “oprimidos”. Fue en esos aiios 
que se establecio su posibilidad como partido nacional, a pesar de no tener 
una considerable fuerza electoral, utilizando la simbolica y carismatica figura 
de Marmaduque Grove*. 

La nueva colectividad, sin embargo, tambikn mostr6 ese otro rasgo tan 
caracteristico del periodo: la violencia. En otras palabras, el Partido Socialista 
respondi6 tambien con la creaci6n de guardias armadas, conocidas como las 
Milicias Socialistas. Estas ayudaron a configurar una Cpoca en la que “todos 
usaban uniformed’ yen que la lucha politica tambikn incluia el enfrentamiento 
direct0 y la disputa callejera. 

En ese sentido, la decisi6n socialista deoptar por la manifestacidn de fuerza 
y aun de la violencia como arma de lucha politica, se enmarc6 dentro del 
proceso de paso a la “democracia politica” y de la lucha de 10s sectores populares 
por acceder a1 poder durante 10s afios de 1930. Las Milicias Socialistas nacieron 
para frenar la violencia manifestada por la Milicia Republicana, pero tambiCn 
para robustecer a1 partido como canal de expresi6n de sus intereses y via de 
acceso a1 gobierno. 

. 

*Sobre el Partido Socialista, v6ase Paul Drake, Socialinn and Populimr in Chik (USA, University 
of Illinois Press, 1986); Fernando Casanueva y Manuel Fernindez, El Partido Socialista y la luch 
de clases en Chile (Santiago, Ed. Quimantd, 1973); Julio CCsar Jobet, Historia del Partido SocialiSln 
en Chile, 2’ ed. (Santiago, Ed. Documentos, 1987); Para 10s aiios de la crisis, Juan Carlos G6rnez, 
Crisis. hambre y socialismo 1931-1932. en Andes N“ 7, 1988; Ren6 Olivares, Derrotndo (Valparaiso, 
Imprenta General de Prisiones, 1934). 
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HACIA LA CREAC16N DE UNA MILICIA DEL PUEBLO: 1934-1937 

b s  esperanzas que la efimera existencia de la Republica Socialista despert6 
entre variados sectores, no murieron la noche del 16 de junio cuando Matte 
Y Grove fueron desplazados del gobierno por un nuevo movimiento militar. 
~l contrario, ella seria el fundamento para consolidar el ulterior movimiento 
socialists. El fracas0 de este primer experiment0 fue explicado, retrospectiva- 
mente, por la carencia de un apoyo masivo, estructurado por parte de obreros 
y trabajadores, quienes no contaron en ese momento con un partido d i d o  
capaz de organizar la resistencia. Esta, a juicio de 10s criticos de Grove y Matte, 
debia haber consistido en la entrega de armas a1 pueblo para defender a1 
gobierno el 4 dejunio, evitando su caida. La raz6n para no hacerlo fue explicada 
por el mismo lider socialista, Marmaduque Grove, a1 referirse a 10s sucesos de 
ese mes. Durante un comicio organizado por radicales y socialistas en Con- 
cepcidn en 1936, habl6 de las muchas criticas que se le habian hecho por no 
haber entregado armas a1 pueblo durante la sublevaci6n de Carlos Divila. A 
ello, respondid que tal medida no habria servido de nada puesto que no se 
sabia a quiCn entregirselas. En la confusi6n del momento aquellas armas 
podian haber caido en manos de "10s democriticos y hubieran formado otra 
Milicia Republicana, que hubiera vuelto sus armas en contra de nosotros mis- 
mos"'. 

Contra el Cxito de la Republica Socialista habia conspirado no s610 la falta 
de organizaci6n y de una "conciencia de clase definida", como plantearia CCsar 
Godoy Urrutia, sino tambiCn la profunda crisis politica que vivia el pais en ese 
aAo. El deseo mayoritario de recuperar la institucionalidad hizo dificil la so- 
brevivencia de ese proyecto, puesto que no s610 la izquierda habia pensado en 
usar la fuerza, sino que ademas el centro y la derecha estaban dispuestas a 
hacerlo. 

Si bien todos, finalmente, estuvieron de acuerdo en que no habia sido el 
momento oportuno de armar al proletariado, la situacion cambiaria con el 
regimen que instaur6 Arturo Alessandri. Este asumi6 por segunda vez la 
presidencia de Chile decidido a sofocar cualquier conato de rebeli6n o altera- 
ci6n del orden publico. Para ello utilizo 10s instrumentos legales que el sistema 
le proporcionaba y acallo a todos 10s sectores disidentes. La izquierda, espe- 
cialmente 10s socialistas y comunistas, fue el nucleo politico mis atacado por 
el Presidente, por ser 10s principales portadores de la idea de revoluci6n. 
Durante el gobierno de Alessandri, en especial entre 1933 y 1934, el Partido 
Socialista, ya constituido, fue met6dicamente perseguido. Se le impidid realizar 
manifestaciones publicas, se encarcel6 a sus lideres, se le aplic6 censura a su 
prensa y se le hizo objeto de la mas estricta vigilancia por parte del Servicio 

I Archivo del Minisferio delIntm'or (AMI), vol. 4247, 1936. Documento del 20-1-1936, firmado 
pr el comisariojefe provincial de Concepci6n. Aristides Mondaca. Para las criticas sobre la entrega 
dearmas a1 pueblo durante la Repliblica Socialista, vease Carlos Charlin, Del a d n  rojo a la reptiblica 
J#ialiCfa (Santiago, Ed. Quimantu, 1972), pig. 782. 
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de Investigaciones. La crisis de 1929 estaba haciendo estragos entre la poblacibn 
trabajadora, que veia en el partido uno de 10s canales de expresion de sus 
necesidades, junto con el Partido Comunista. De ahi que, acallando a ambos, 
y usando la fuerza contra las organizaciones obreras, el gobierno pretendia 
controlarlos. A pesar de ello, 10s socialistas se decidieron por la lucha no so10 
desde las instituciones, sino tambikn en las calles2. 

Alessandri utili26 instrumentos legales para controlar el orden interno y 
apoy6 la existencia de una guardia civil que le sirvi6 de respaldo en contra de 
cualquier posible asonada civil o militar. Gracias a esa ayuda, la Milicia Repu- 
blicana pudo obtener armas, hacer pliblico alarde de su militarizaci6n y pro- 

‘ vocar a las fuerzas armadas y a 10s sectores obreros. Para 10s socialistas, la 
Milicia Republicana no era sino una banda de facciosos que amenazaban el 
orden constitucional y el prestigio de 10s institutos armados profesionales, por 
lo que debia ser disuelta3. Tanto desde la CAmara como desde la prensa, la 
izquierda no ces6 de impugnar la legitimidad de la milicia, mientras en la calle 
se enfrentaba violentamente con ella. Una de las formas de atacarla consistia 
en colocar bombas en sus cuarteles, generando furiosas reacciones. El 2 de 
mayo de 1934 se produjo un incidente de este tip0 cuando explotaron dos 
bombas: una en la puerta del cuartel general miliciano en Talcahuano y 
otra en la residencia de su comandante en jefe, Dr. Julio Schwarzenberg. 
Aunque no se sup0 fehacientemente el origen de dichos atentados, la milicia 
respondi6 con un documento en el que amenaz6 a catorce dirigentes politicos 
de izquierda: “notifica a Ud. que lo har5 personalmente responsable de cual- 
quier atentado de esta naturaleza que vuelva a repetirse y procederl a 
castigarlo en forma implacable. Ninguna consideracih politica o juridica 
lo apartarA de esta res0luci6n”~. Esta carta fue dirigida a cuatro socialistas: 
Marmaduque Grove, Carlos Albert0 Martinez, Ricardo Latcham y Juan B. 
Rossetti. 

Frente a esta amenaza, el Partido Socialista decidi6 responder en 10s mismos 
terminos, retomando la idea de “armar” a1 proletariado. Cuatro dias des. i 
pues de la notificaci6n miliciana, el partido acordo: “ante 10s hechos con- ’ 
sumados que se verifiquen contra cualquier miembro del partido, responde- 
remos con 10s hechos: ojo por ojo, diente por diente, hombre por hombre”. 
Desde la perspectiva socialista, la milicia se habia colocado fuera de la ley 
y habia producido un estado “revolucionario fascista”; por lo que era necesario: 
“organizar un Frente Nacional de Defensa contra el fascism0 miliciano, 11% 
mando a 61 a las fuerzas obreras y revolucionarias, a 10s gremios y sindicatos, 

*E1 Diario Ilustrado, 19-4-1933, pAg. 1 ;  25-4-1933, pdg. 2: La Opinibn, 1-5-1933, phg. 1; 
25-5-1933 y 29-10-1933. Tambien Hugo Friihling, Eslodo y fumas a& (Santiago, Talleres El 
Grhfico, 1982), pdgs. 39 y 40.‘ 

Senador Eugenio Matte. Chmara de Senadores, sesi6n extraordinaria del 9-5-1933, pig. 
1.778. 

El Diario Ilutlrado, 6-5-1934, pig. 5. 
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tambiCn a las fuerzas politicas que quisieran participar en un movimiento 
destinado exclusivamente a resistir el ataque a mano armada de las Milicias 
Rep~blicanas”~. 

La decisi6n de 10s socialistas de insertarse en la institucionalidad vigente 
habia implicado, desde su perspectiva, abandonar la linea golpista usada en 
junio de 1932, a pesar de haber una fracci6n que mantenia la idea de la lucha 
armada6. Sin embargo, el libre desenvolvimiento de organizaciones militari- 
zadas de corte fiacionalista y fascista la determin6 a crear sus propios cuadros 
de choque que se materializaron en las BRICADAS DE DEFENSA SOCIALISTA. 

Durante el resto del afio 1934 el partido intensific6 la formaci6n de estas 
Brigadas de Defensa en todo el pais. En una reuni6n de la Seccional Providencia 
en octubre de ese afio, se acordd que dichos cuadros quedarian organizados 
en dos militantes por nlicleo, cuya identidad s610 conoceria el dirigente de la 
seccional‘. La labor de estas brigadas durante estos primeros meses de exis- 
tencia, consisti6 en la defensa de 10s actos pliblicos del partido y de 10s traba- 
jadores organizados sindicalmente, a menudo provocados por las otras agru- 
paciones de fuerza8. 

En un comienzo, las Brigadas de Defensa estuvieron constituidas funda- 
rnentalmente por j6venes militantes y miembros de la Federacion Juvenil So- 
cialista, a quienes gustaba actuar en la calle. Por esa raz6n, la juventud fue 
organizada “en brigadas de choque, uniformadas, de movilizaci6n inmediata, 
cuyos militantes fluctuaban entre 10s 15 y 21 afios de edad”g. 

Esta opcidn por la violencia estuvo vinculada a la convicci6n del partido 
de que la fuerza se habia convertido en un elemento clave para el logro de 
10s objetivos socialistas. Estos, a su juicio, no podrian cumplirse s610 a travCs 
de la via legal, puesto que estaban siendo atacados no s610 con las medidas del 
gobierno, sin0 que ademis por la presi6n de mis de un grupo militarizado. 
En efecto, si bien las brigadas socialistas nacieron como respuesta a la Milicia 
Republicana, ellas estuvieron tambiCn en constante enfrentamiento con 10s 
nacistas. 

El Movimiento Nacional Socialista, nacido a1 calor de 10s acontecimientos 
de 1932, hacia 1934 ya tepia organizadas sus Tropas Nacistas de Asalto (TNA) 
calificadas como “la espina dorsal del nacismo”, cuyo objetivo era, precisa- 
mente, “organizar la defensa y el ataque”’9 Con ese prop6sito en mente, 10s 

’Cmigna ,  19-5-1934, pig. 6. 
6Conrigna, 19-1 1-1938, pig.3. 

‘ C o n r i p ,  19-1 1-1938, pig. 2. Declaracidn del cornandante miliciano Joel Manriquez. 

~ O A M I ,  vol. 176-356, 1934, 6-6-1934. Por militarism0 civil se entiende la replica, por parte 
de Sectores no uniforrnados, del modelo de disciplina y organizaci6n de las fuerzas armadas que 
Pasa a ser considerado digno de ser reproducido en otras instancias. Genaro Arriagada, Elpen- 
samienio polfrico de Zos militares (Santiago, Ed. Privada, 1981), pig. 59. 

’ A M I ,  V O ~ .  86-77, 1934,‘Prov. conf., N” 455. 

’AMI, Op. d., Prov. conf., Nu 5.252, 10-12-1934. 
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dos grupos comenzaron a disputarse a 10s sectores medios y bajos izando la 
bandera del socialism0 y aspirando a “la totalidad del poder””. 

Segun se planteaba la lucha politica, el objetivo socialista de conquista del 
poder para el proletariado tenia dos frentes: una activa labor a traves de 10s 
sindicatos, seccionales y ndcleos, y otra a viva fuerza en la calle. Las Brigadas 
de Defensa encabezarian esta dltima contra milicianos y nacistas a1 grito de: 
iAbajo el nacismo y las Milicias Republicanas! iViva Grove y las Brigadas de 
Defensa! Poco a poco &as fueron ampliando su quehacer a1 redefinirse el 
concept0 de defensa. Si en un comienzo fueron so10 10s ataques directos, mas 
tarde se incluyeron las medidas tomadas por el gobierno, que se consideraron 
imperialistas y atentatorias a1 pueblo. En consecuencia, el partido salio a de- 
fender 10s derechos economicos de 10s trabajadores a traves de movilizaciones 
callejeras, encabezadas por las Brigadas de Defensa13. 

El camino de la violencia seguiria avanzando. Durante el Congreso de la 
Juventud Socialista, celebrado en Valparaiso a fines de 1934, se present6 la 
primera brigada uniformada “marcando a1 partido, a todo el proletariado p 
a 10s timidos intelectuales ... la dnica ruta que hoy desea el trabajador: la or- 
ganizaci6n disciplinada que significan vuestras grises camisas de acero y vuestra 
corbata roja ... sobre ese puiiado de muchachos socialistas se edifica el porvenir 
seguro del partido”, diria Oscar SchnakeI4. Asi, durante el primer trimestre 
de 1935 las Brigadas de Defensa ya contaban con quinientos hombres armados 
dirigidos por Ricardo Latcham y Albino Pezoa. Si en 1934 fue el aiio del1 
nacimiento de las brigadas, 1935 fue el de las movilizaciones a medida que 10s 
nacistas se fortalecian. 

El nacismo se consolid6 como grupo nacionalista alternativo a1 desaparecer 
la Milicia Republicana. Efectivamente, desde fines de 1934 la Milicia Republi. 
cana comenzo a decaer tras la perdida de respaldo del gobierno, del Partido 
Radical y el agotamiento de su discurso civista y militarista. La permanencia 
que las instituciones alcanzaron despues de dos aiios de regimen civil hicieron 
innecesaria la presencia de una milicia armada, cuya existencia se justificaba 
sobre la base de una proteccion de un orden que ya se encauzaba. De ahi que 
10s ultimos dos aiios de vida de la Milicia Republicana - 1935 y 1936- fueron 
mas bien una etapa de apelacion constante a su pasado heroic0 y combativo 
y un intento de darle aquello de lo que habia carecido: una plataforma 
ideologica. Su pretension de convertirse real y abiertamente en un movi. 
miento nacionalista con algunos rasgos fascistas a1 adoptar el corporativismo, 
no encontr6 eco en sus antiguas huestes, las que a1 ver cumplido su objetivo 
declarado -recuperation del marco legal- abandonaron sus filas obligandola 

I ’  Wilfred0 Mayorga, La fugaz violencia del &o, en Ercilla, 20-4-1966, pPg. 19, declaraci6fl 
de Gustavo Vargas M. 

Partido Socialista, Estatutos, pigs. 4-7. 
l 3  AMI, vol. 89-69, 1935, Memorbndum conf., 26-4-1935. 
‘’C0nrigna, 9-1 1-1935, pbg. 4. r 
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amorirI5. Su disolucih, no obstante, tambikn estuvo relacionada con la pujanza 
que el otro grupo nacionalista estaba logrando en ese periodo. En efecto, desde 
1955 uno de 10s principales focos de preocupacidn del gobierno, ademas de 
la izquierda, fueron 10s nacis de Jorge Gonzalez von Marees. Aunque desde 
que Alessandri asumio la presidencia, nunca dejo de vigilarlos, hasta 1934 no 
revistieron un gran peligro, pues no contaban con armas suficientes para 
provocar un verdadero movimiento revolucionario, como tampoco tenian un 
grupo opositor de similares caracteristicas con 10s cuales enfrentarse. De hecho, 
la Milicia Republicana y 10s nacis nunca combatieron, sino que incluso hub0 
doble militancia. En ese sentido, no existia una pugna ideologica suficiente- 
mente poderosa entre ambas organizaciones como para provocar fuertes en- 
cuentros, cosa que habria de ocurrir con 10s guardias socialistasI6. 

El nacimiento de las Brigadas de Defensa vino a completar ese cuadro y 
a acentuar, por tanto, el clima de violencia que rode6 el segundo gobierno de 
Alessandri. La firme decision socialista de militarizarse y “contrarrestar a la 
fuerza bruta con la fuerza bruta y noble de un proletariado que tiene conciencia 
de sus deberes”, demostr6 como el proceso de fortalecimiento de las institu- 
ciones republicanas que se estaba desarrollando rebaso sus propios mirgenes, 
permitiendo 12 existencia de agrupaciones politicas con cuerpos de choque sin 
que las autoridades pudieran impedirlo del todo”. 

Durante las celebraciones que el Partido Socialista realiz6 con motivo del 
1 de mayo, las Brigadas de Defensa, ya uniformadas, tuvieron a su cargo el 
cuidado de las concentraciones, tanto en Santiago como en Valparaiso, donde 
resguardaron el orden e impidieron cualquier incidente que empafiara las 
festividades’*. El partido estaba empefiado en la expansion de sus Brigadas 
de Defensa en todas las seccionales del pais, pues dadas las dificultades que 
enfrentaba para realizar sus actividades, ellas debian ser “la mayor preocupa- 
cidn que debian tener 10s socialistas: la amenaza que se cernia sobre 10s tra- 
bajadores ... con la creacidn de cuerpos armados que no tienen otra mira que 
masacrar a1 pueblo, sugiere forzosamente la creaci6n de otro cuerpo armado 
para contrarrestar esa acci6n frati~ida”’~. En ese marco, las Brigadas de De- 
fensa ya no so10 debian estar constituidas porjovenes, sino que el concept0 
de defensa por la organizacih y la vida de 10s trabajadores debia ahondar en 
todos 10s militantes socialistas, estrechando las filas de las brigadas, obligandolos 

l5 Ver6nica Valdivia, La Milicia Republicam. Los civiles en a m  1932-1 936 (Santiago, Ediciones 
de la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1992). Ver tambien Carlos Maldonado, La 
rnilicio rqbublicam 1932-1936. Historia & un qhcito civil en Chile (Santiago, Talleres Inversiones 

16Boletfn I n f o w t i v o  & la Milicia Republicam, 15-8-1933, pPg. 7. Ver tambien Trabajo, mayo 

”AMI, vol. 86-77, 1934, Prov. conf. No 522, 9-12-1934. 
’*Cmigna, 11-5-1935, pPgs. 2-4. 
19Comigna,18-5-1935, pPg. 4. 

Nipaco, s.A., 1988). 

a diciernbre de 1933. 
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a disciplinarse y a practicar 10s ejercicios necesarios29 Por ello nacieron brigadas 
en Concepci6n, en la provincia de Aconcagua y en el resto del pais. Asi, en la 
revista que realizaron en septiembre de 1935 todas ellas desfilaron en escua. 
dras, encabezadas por sus respectivos comandos2’. 

Fue en ese period0 que el problema con 10s nacis comenz6 a agudizarse. 
Los enfrentamientos ya se habian iniciado tres afios antes, cuando el naciente 
Movimiento Nacional Socialista lanzaba bombas de hum0 y detonantes en 
10s recintos socialistas para obstaculizar sus actividades. No obstante, con 
la arremetida que estos ultimos sufrieron tras el 4 de junio de 1932, 10s 
conflictos no volvieron a adoptar caracteres alarmantes hasta 1935, cuando 
la lucha se concentr6 principalmente en Santiago, Valparaiso y Concep 
ci6n22. 

Durante un desfile naci en Concepci6n en octubre de 1935, un grupo de 
trabajadores grit6, jvivas!, a1 socialismo y, jmueras!, a1 nacismo, provocando 
la reacci6n de estos liltimos que empezaron a disparar dejando numerosos 
heridos. Las Brigadas de Defensa respondieron, suscitandose un virulent0 
choque del que result6 muerto el dirigente del Socorro Socialista, Manuel 
Bastiag3. Este tipo de situaciones, que se repetiria varias veces en 1936, con. 
venci6 a1 partido de la necesidad de reforzar sus Brigadas de Defensa frente 
a lo que para ellos no era sino el preludio de lasjornadas contrarrevolucionarias 
que se desencadenarian sobre el proletariado ~ h i l e n o ~ ~ .  El ambiente general 
que prevalecia entre 10s socialistas era que el nacismo se tomaria el Estado en 
un tiempo relativamente corto y ellos serian “barridos” de la escena nacionaP. 
Por eso la militarizacibn y la disciplina se convirtieron en pilares claves para 
el kxito del partido revolucionario. 

El gobierno no permaneci6 impasible ante la violencia ‘que nacistas y so- 
cialistas protagonizaban. Los informes de Investigaciones revelaban su inquie- 
tud por estas guardias que constantemente hacian ejercicios militares. La ins- 
titucidn hacia hincapik en que el us0 de uniformes y de banda de mtisica en 
10s desfiles les reportaban halagiiefios resultados, pues con ello atraian nuevos 
militantes proletarios. A juicio de Investigaciones, el gobierno era responsable 
en gran parte por no impedir sus manifestaciones, que representaban un grave 
peligro para la estabilidad institucional a1 proclamar sus programas revolucio- 
narioP. 

La respuesta gubernamental fue la promulgaci6n de un decreto que pro- 
hibia 10s actos pliblicos de estos grupos. El 6 de noviembre de 1935, Alessandi 

2oConsigna, 18-5-1935, pbg. 4. 

22W. Mayorga, El camino de la violentia, en Ercib ,  11-5-1966, pbg. 18; Cuando el P 
“Conrignq 7-9-1935, pbg. 1. 

Socialkta gritaba viva el q&cito, en Ercilla> 4-5-1966, pbg. 14. 
23ConSignq 12-10-1935, pig. 4. 
24C~’gna ,  12-10-1935, pbg. 3. 
25 AMI, vol. 89-69, 1935, Memorilndum conf., 1-2-1935. 
260p. cit., Memorilndum conf., 16-10-1935. 
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dispuso que: “10s carabineros disolverian toda agrupacidn de individuos que 
se exhibieran en lugares publicos, sin permiso de la autoridad, como partida 
uniformada y mis o menos militarizada ... En mCrito de lo que disponian 10s 
articulos l”, 2 ,  3” y 4 del D. L. N 50 de 1932, serian puestos a disposicion 
de la justicia ordinaria las personas que se asociaren para formar partidas mis 
0 menos militarmente organizadas con fines subversivos, como eran, ‘las guar- 
dias de asalto’, ‘brigadas de choque’ y ‘avanzadas revolucionarias’ ””. 

A pesar de que el decreto incluia a 10s dos bandos en lucha, el Partido 
Socialista sentia que tal medida buscaba destruir esa arma del proletariado, 
en un intento de desarmarlo ante el “fascismo”. Por ello, junto con el Block 
de Izquierdas, ordeno el robustecimiento con mayor entusiasmo y decision de 
sus brigadasYx. El partido afirmaba que sus guardias habian nacido como una 
necesidad de proteger a la clase trabajadora puesto que el gobierno nunca la 
habia defendido. 

Por esto, planteaban: “Tenemos el derecho - a h  mis-, la obligacion de 
organizarnos disciplinadamente y organizar nuestras Brigadas de Defensa”2Y. 
Si se les prohibian sus 6rganos ellos, exigian a su vez que las Milicias Republi- 
canas y las Tropas Nacistas de Asalto salieran de la escena politica y que dejaran 
de ser financiadas por las grandes casas comerciales, la banca y las compafiias 
extranjeras. Mientras ello no ocurriera mantendrian sus cuadros de choque, 
perfeccionarian su organization y estarian listos para defender 10s locales 
ohreros7”. 

La resistencia tanto nacista como socialista a disolver sus aparatos defen- 
sivos, acentu6 10s enfrentamientos. Ya en enero de 1936 se suscitaron violentos 
encuentros en el centro de la capital que comenzaron a hacerse habituales a1 
ritmo de la venta de 10s peri6dicos Trabajo y Consipa. En junio de ese afio 
uno de estos incidentes alcanzo ribetes dramiticos en Valparaiso, donde las 
“hebillas de bronce” nacistas dejaron numerosos heridos, a1 igual que 10s 
“hastones” socialistas. Las provocaciones de que cada uno hacia objeto a1 otro, 
alcanzaron su punto mis algido en agosto cuando 10s nacistas asesinaron a1 
.joven poeta socialista Hector Barreto3*. La responsabilidad de su muerte fue 
asumida por el lider naci, lo que no recibid, sanci6n legal. El partido exigi6 a1 
gobierno que cumpliera con su obligacidn de resguardar la seguridad de 10s 
ciudadanos, ya que si no lo hacia cada hombre tendria el derecho y la obligaci6n 
de armarse para defender su integridad fisica. En esa perspectiva, el partido 
dejaba en claro que tal cosa podia desatar una violencia incontrolable de fatales 
consecuencias. Con todo, se sintieron con plena facultad para robustecer sus 

2 i . ~ ~ ~ ~ ,  vols. 337-457, 1935, Prov. conf. Tarnbih ver Diario Ofciul, 21-6-1932. Decreto Ley 

*“.ASII, vols. 337-457, Dcto. Intendencia de Taka, 1 1 - 1  1-1935. 
“ Coiuipa, 16- 1 1 - 1935, pig. 3. ’” Ibid. 
“ Mayorga, E /  camino ..., op. d., pdg. 19. 

50 “Sanciona 10s delitos cometidos contra la seguridad interior del Estado”. 
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Brigadas de Defensa, las que con 10s hechos acaecidos, justificaban de sobra 

Esta decisi6n de no cejar en su defensa del proletariado y de la causa 
socialista revolucionaria tuvo un importante efecto a nivel de gobierno, el que 
acentu6 su vigilancia sobre la militarizacih del partido. El principal problema 
para el Presidente era que no existia una ley que lo autorizara a disolver dichas 
agrupaciones. En efecto, desde que la fuerza se convirti6 en una arma politica 
en 1924,los distintos gobernantes dictaron normas legales tendientes a regla- 
mentar la seguridad interior del Estado. Los decretos del tiempo de Altami- 
rano, Bennett y Neff, como de Ibifiez, Montero y Divila, no se referian a la 
existencia de agrupaciones militarizadas, por lo que las autoridades solo podian 
limitarse a mantenerlas bajo continua observacidn y proceder en su contra 
s610 cuando cometieran alg6n acto contrario a las normas vigentes. Subsanar 
esta deficiencia fue uno de 10s objetivos perseguidos por Alessandri a1 insistir 
en la necesidad de promulgar una ley de seguridad interior del Estado, cosa 
que consigui6 en 1937. La ley de ese afio prohibio la existencia de cualquier 
organizaci6n militarizada y el us0 de uniformes, banderas o signos de caricter 
revolucionario; a pesar de lo cual las brigadas se f~rtalecieron~~. 

El deseo gubernamental de disolver las brigadas socialistas estaba relacio- 
nado con su preocupaci6n por 10s ribetes de violencia y dramatismo que al- 
canzaban 10s enfrentamientos con 10s nacistas y 10s efectos que esto tenia a 
nivel de estabilidad interna. Pero, ademis, para el gobierno estas guardias 
socialistas s610 buscaban la forma de “derrocar” a las autoridades legales, a 
diferencia de la Milicia Republicana cuya existencia se legitimaba sobre la base 
de que su objetivo era la “defensa de la Patria amenazada””. En ese sentido, 
la actitud de las autoridades con respecto a 10s cuadros socialistas concordaba 
plenamente con el caricter que el paso a la democracia politica estaba asu- 
miendo en el periodo, en el cual el control sobre todos aquellos grupos con- 
trarios a1 sistema ocupaba un lugar preeminente; en especial sobre 10s traba- 
jadores y sus 6rganos de expresi6ns5. 

La situaci6n tanto del Partido Socialista como del mundo enter0 en 1936, 
jug6 un papel fundamental en el caricter de las Brigadas de Defensa. La 
posici6n de desventaja en que se encontraban 10s sectores disidentes a1 gobier- 
no, 10s convenci6 de unir sus fuerzas y presentar un frente comlin de lucha, 
que reuni6 desde radicales a comunistas. Esta alianza, como es sabido, se 
concret6 en la formaci6n del Frente Popular en 1936. Hasta esa fecha, el 
Partido Socialista no habia estado de acuerdo con la tesis frentista puesto que 
“no les interesaba participar a e c i a  Schnake en 1935,  en combinaciones hi- 
bridas”, sino que las demandas proletarias debian cumplirse con “una politica 

’ su existencia32. 

32Conrign4 5-9-1936, pig. 3. 
33 Diario Oficial, 12-2-1937. Ley 6.026, “Seguridad Interior del Estado”. 
3 4 ~ ~ ~ ,  vols. 1-176, 1936,6-8-1936 y 23-6-1936. 
35 Valdivia, op. cii., capitulo IV. 
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revolucionaria propia”. A pesar de ello, la idea comenz6 a consolidarse hasta 
aparecer como una herramienta de lucha de “caricter na~ iona l”~~ .  

La constituci6n de este bloque tuvo un importante impacto sobre las Bri- 
gadas de Defensa, ya que con 61 se acrecento la posibilidad del partido de 
llegar a1 poder. Si bien habia ndcleos que pensaban que el Frente Popular so10 
debia ser una estrategia electoral, la victoria obtenida en abril de 1936, con 
motivo de la eleccion complementaria por Biobio y Cautin, estimul6 las ex- 
pectativas para marzo de 1937, fecha en la que se renovaria el Congresos7. 
Por ello, durante el resto del aiio 1936 las brigadas siguieron creciendo y 
comenzaron a transformarse en instrumentos de defensa de las conquistas que 
probablemente vendrian y para las que el partido debia estar preparado. 

Junto con esto, el estallido de la Guerra Civil Espaiiola vino a acrecentar 
la convicci6n socialista de reforzar 10s cuadros de choque. La lucha que sos- 
tenian 10s republicanos en la Peninsula y el avance del fascism0 en Europa 
dieron mis argumentos a1 partido. Desde ese momento, las Brigadas de De- 
fensa pasarian a desarrollar una labor de estructuracih y capacitacion de las 
masas trabajadoras y de neutralizacih de las actividades que la derecha reali- 
zaba entre el proletariado. Tal como afirmaba el comandante de las Milicias 
Socialistas, JosC Rodriguez “la experiencia europea, particularmente 10s fra- 
casos de 10s partidos populares de Italia, de Alemania, de Austria, que fueron 
arrollados por las fuerzas retr6gradas ... el cas0 de Espaiia, tal vez el m5s 
trigico ... son las pruebas m5s convincentes de que ... el pueblo tiene que forjar 
sus cuadros de defensa ... sus milicias que resguarden las espaldas de las orga- 
nizaciones pro let aria^..."^^. Desde ese punto de vista, el partido y la coalicion 
frentista, sobre todo la conquista popular del poder que te6ricamente ella 
significaba, no so10 no podian exponerse a ser destruidos y que sus victorias 
no fueran respetadas, sino que, ademis, debia estar en condici6n de enfrentar 
las lides que seguramente habrian de librar. En esa tarea, las Brigadas de 
Defensa cumplirian un papel central. 

De hecho, durante el 2 Congreso General de la Juventud Socialista a 
principios del 1937, se acord6 la lucha antifascista activa y organizada bajo un 
comando unico para aunar las acciones. Asimismo, el Departamento de De- 
fensa de Santiago ordeno una campafia en beneficio de las milicias espaiiolas 
que trataban de detener a1 f a sc i~mo~~ .  Parte de esta decision fue la propuesta 
de un plan general de reorganizacih de las brigadas, en funci6n del cual las 
que tenian el car5cter de seccionales se centralizaron y empezaron a actuar 
uniformemente bajo la direccih del comandante provincial, Joel Manriquez. 
Hub0 un nuevo proceso de enrolamiento que so10 reconoci6 como miembro 

1 

36Casanueva y Fernind’ez, op. cit., pigs. 123 y 124. 
37EI grupo antifrentista dentro del P. S. estaba compuesto por Ricardo Latcham, Cesar Godoy 

Y Oscar Waiss. Casanueva y Fernindez, op. cit., pig. 125. 
38 Partido Socialista, Reglamenlo Nacional de Defnua, pigs. 9 y 10. 
39C0miffus 20-2-1937, pig. 2 y 26-2-1937, pig. 2. 
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de la brigada a 10s que hubiesen cumplido con tal obligaci6n40. A partir de 
entonces, se le exigi6 a cada futuro miliciano “entregarse por enter0 a1 Partido 
Socialista, cumplir fielmente las consignas que se le dieran, no deliberar y ser 
el militante ndmero uno del Partido Sociali~ta”~’. S610 con milicianos que 
reunieran tales caracteristicas la colectividad podria alcanzar el poder. 

Las Brigadas de Defensa, por tanto, ya no s61o.cumplirian una tarea de 
enfrentamiento con las fuerzas opuestas, sino que, ademas, serian una herra- 
mienta revolucionaria. Sus militantes deberian estar preparados para una si- 
tuaci6n de combate y ser los mas fieles seguidores de la doctrina socialista. Si 
el partido estaba formado por trabajadores y perseguia el acceso de Cstos a1 
poder, era necesario mejorar el adoctrinamiento de sus miembros, estimular 
el espiritu de sacrificio y consolidar su disciplina. Esa era la funci6n que es- 
peraba a las Brigadas de Defensa. Desde ese momento, ellas se convirtieron 
en el baluarte de tales principios, puesto que en sus manos estaria no s610 
asegurar la potencia del partido, sino que su organizacibn y su linea politica, 
que deberian mantenerse siempre “puras y nitida~”~*. 

En otras palabras, lo que comenz6 como un acto de autodefensa intento 
evolucionar a una especie de cuerpo politico militarizado clave dentro del 
partido, que paso en parte, a ser el depositario de la linea politica de Cste. Las 
brigadas ya no so10 serian fuerzas de choque sino centros de estimulacion de 
la “fe” socialista. Por eso, despuCs de la Primera Conferencia Nacional de 
Defensa, celebrada en Santiago en febrero de 1938, las Brigadas de Defensa I 
salieron convertidas en las Milicias Socialistas, en las “milicias del pueblo”43. 
Ellas intentarian convertirse en centros de “educacion proletaria” que refor- 
zarian en 10s militantes aquella doctrina que hacia del socialista un partido 
revolucionario. 

LAS MILICIAS SOCIALISTAS SE ESTRUCTURAN: 1938 

L a  decision, tanto del partido como de su Comando Nacional de Defensa, de 
darle a las Milicias Socialistas una estructura mas militarizada, estuvo relacio- 
nada, como se ha visto, con lo que era en ese momento su necesidad de 
reformar su lucha y garantizar las del futuro. Dentro de este cuadro, las 
Milicias, de acuerdo a1 lider Marmaduque Grove, “constituirian verdaderos 
cuerpos de reserva, dispuestos a actuar y cooperar en todo momento unidos 
a las fuerzas armadas nacionales, a fin de oponerse a las posibilidades fascis- 
tizantes que se venian propalando en el ambiente po l i t i~o”~~ .  

El desgaste que en 10s partidos politicos de la derecha tradicional comenzo 
a hacerse evidente durante 1936, tuvo como resultado el fortalecimiento de 

40c~nrigna, 10-7-1937, pig. 4. 
41C0nrigna, 24-7-1937, pdg. 4. 
42C0nrigna, 6-1 1-1937, pig. 7. 
43Cmigna, 18-2-1939, pig. 2. 
44 Partido Socialista, Boletin biwwl. Departamento de Defma, Nu 1,  1939, pdg. 7. 

168 



CIENCIAS SOCIALES 

pequeiios grupos de corte fascista que se desgranaron de su tronco original. 
linea inaugurada por la TEA, en 10s aiios de 1920 y seguida por el Movimiento 

National Socialista y la Milicia Republicana, continu6 desarrollindose a lo 
largo de 10s aiios de 1930 como fruto de la incapacidad demostrada por 10s 
partidos Liberal y Conservador para mantener cohesionadas sus filas y firme 
su hegemonia sobre la sociedad. La derrota en la eleccidn senatorial por Cautin 
y Biobio en abril de 1936, fue un buen sintoma de su decadencia y de la 
pujanza que se vislumbraba para las fuerzas de izquierda, aglutinadas en el 
Frente Popular. Amplios sectores, profesionales y empresariales fundamen- 
talmente, se sentian desilusionados de la politica seguida por la derecha, la 
cual, a su juicio, llevaba a la perdida de militantes y a1 engrandecimiento de 
10s partidos revolucionarios. Por ello, comenzaron a buscar otras opciones que 
en la mayoria de 10s casos se concret6 en el surgimiento de partidos corpora- 
ti vista^^^. De hecho, la Milicia Republicana, una vez disuelta, deriv6 a una 
colectividad de este tip0 -Acci6n Nacional- que m i s  tarde se fusion6 con la 
Uni6n Republicana, dando vida a la Acci6n Republicana con esa plataforma 
ideol6gica. El nuevo triunfo del Frente en 1937 reforz6 esta tendencia nacio- 
nalista, que a partir de ese momento opt6 por la alternativa de la violencia. 
Un buen ejemplo lo constituyen grupos como la Legi6n Civica, la Acci6n 
Libertadora, el Partido Nacional Fascista, el Movimiento Nacionalista y, un 
poco m8s tarde, el Frente Nacional Chileno4! 

Desde la perspectiva socialista, podia producirse una reiteraci6n del cas0 
espaiiol por lo que s610 convirtiendose en un “verdadero baluarte contra la 
reaccion” seria posible defender las conquistas populares que se acercaban. 
La proliferacidn de esos grupos fascistas no correspondia, a juicio socialista, 
sino a la respuesta 16gica de cualquier clase dominante en la lucha por las 
conquistas proletarias: “ninguna clase dirigente, n i n g h  regimen de gobierno, 
plante6 el Comandante Nacional de las Milicias Socialistas, entrega asi como 
asi 10s instrumentos del poder, 10s beneficios de la economia y las ventajas del 
progreso, en manos de otros regimenes o de otras clases ... la experiencia ha 
demostrado ... que a cada triunfo popular, la reaccidn se alza en armas para 
arrebatarlo ...’47. La militarizacibn de las Milicias Socialistas aparecia, entonces, 
no s610 como justa sino imprescindible, pues para cumplir la meta del partido 
revolucionario no s610 se necesitaba la doctrina sino tambien una “milicia 
di~ciplinada”~~. 

De acuerdo a1 Reglamento Nacional de Defensa, la Milicia Socialista fue 

45 Paul Drake, C o r p w a h  and Functimlimr in Modern Chilean Politics, en Joumal Latin America 
h f i e 5 ,  vol. 1 ,  pdg. 88. Un ejemplo fue el Partido Uni6n Republicana, Llamado ( 1  932), Carfilla de 

46Legi6n Civica, El Mermn‘o, 19-6-1936, pdg. 3; La Opinidn, 9-9-1937, pdg. 3; 19-10-1936, 
Pig. 3. Para el Partido Nacional Fascista, Clan’ahd, 25-10-1938, pdg. 3 y 29-10-1938, pdgs. 1 y 2; 
Umbien AMI, vol. 10.012, 1939, 28-8-1939. Para el Frente Nacional Chileno, El Siglo, 10-8-1941, 

Unidn Refmblicana (1932). 

pig. 1. 
47 Partido Socialista, Reglamento ..., op. cit., pdgs. 8- 10. 

I 4 8 0 ~ .  bt., pdg. 1. 
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definida como “un organism0 auxiliar del partido, con organizacidn propia. 
Tiene como finalidad exclusiva la defensa y sostenimiento de la integridad, 
prestigio y postulados del mismo, en las etapas preliminares por la conquista 
del poder y la implantacidn en Chile en forma definitiva del regimen socia- 
l i ~ t a ’ ’ ~ ~ .  En ese sentido, las milicias eran organismos que dependian de las 
drdenes emanadas del ComitC Central Ejecutivo, organismos regionales y sec- 
cionales, no pudiendo discutir la linea politica decidida por el partido50. 

La Milicia Socialista fue estructurada sobre la base de un Estado Mayor 
Nacional compuesto de siete miembros: el jefe del Estado Mayor Nacional, 
que era designado por el Comite Central Ejecutivo del partido y responsable 
de la organizacion y perfeccionamiento de 10s milicianos. El segundo jefe, que  
pertenecia a la Federacidn Juvenil Socialista, el ayudante del Estado Mayor 1 
cuatro comisarios nacionales y jefes de departamentos tCcnicos5’. 

Siguiendo en la jerarquia, estaba el Comando Regional, dirigido por un 
Comandante Regional designado por el jefe del Estado Mayor y era la auto- 
ridad maxima de la milicia en su respectiva regidn. Era de su responsabilidad 
constituir el Estado Mayor Regional con sus departarnentos tecnicos, mantener 
en permanente actividad a las milicias del brea, supervigilar su instruccion, 
organizacidn y disciplina. Entregaba esta informacidn a1 Estado Mayor una 
vez a1 mes y facilitaba la tarea de 10s inspectores zonalesj2. 

Las secciones, por su parte, estaban compuestas de tres grupos comandados 
por un teniente, con un total de 67 hombres. El teniente era designado por 1 
el Comandante Regional, responsable del correct0 funcionamiento de su sec. 
ci6n. Los grupos, constituidos de tres escuadras, estaban a cargo de un c o  

. mandante con grado de brigadier, con un total de veintidds hombres. Las 
escuadras, por ultimo, estaban formadas por seis hombres a cargo de un caboj3. 

Las fuerzas estaban divididas en inspecciones zonalesj4. 
La instruccidn de 10s milicianos era impartida por militares en retiro que 

habian ingresado a1 partido, como tambien por ex combatientes de las milicias 
espafiolas, tales como Gustavo Gaete y Guillermo Latorre. Se usaban como 
campos de entrenamiento terrenos ubicados en la actual comuna de Pudahuel, 
donde se adiestraba a 10s milicianos en el manejo de armas y en el movimiento 
de orden cerrado y abierto”. 

La milicia estaba dividida en mandos y milicianos. La responsabilidad 
moral-tecnica del mando o jefe de la regidn era la mbs importante, ya que 
debia aunar a1 conjunto que formaba la milicia. Ademis de preocuparse de 
la preparacidn militar de 10s milicianos, debia cumplir drdenes superiores, 

4!’ Partido Socialista, He&mento .... op. cit., pig. 15. 

:il Op. cit., pig. 17. 
92 ~ p .  cit., pig. 19. 
93 ~ p .  cit., pigs. 15- 18. 
.i4 op. cit., pigs. 16 y 17. 
.’,Op. rit. pig. 33. Entrevista al diputado Mario Palestro el 31-1-1992. 

30 /hid, 
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establecer 10s grados y verificar las publicaciones de caricter militar del par- 
tidd6. 

Los milicianos eran clasificados en tres categorias: activos, pasivos y de 
reserva. Los activos eran aquellos que habian hecho el servicio militar o que 
habian cumplido el plan de instruction de la milicia. Asimismo, reunian 10s 
requisitos que se fijaban en el reglamento miliciano. 

Los pasivos eran aquellos que por algdn motivo habian sido rebajados de 
categoria o que no reunian 10s requisitos establecidos para 10s activos. Los de 
reserva, por ultimo, eran 10s que no podian prestar servicio permanente por 
estar dedicados a trabajos politicos, tCcnicos o sindicales que le impidieran o 
que tuvieran incompatibilidad fisica para el servicio5’. 

Esta organizacion jerirquica iba juntamente con ciertas caracteristicas Cti- 
cas que se le exigian a cada miliciano para cumplir con el fin de convertirse 
en escuela proletaria y asegurar el fie1 respaldo de 10s militantes a la linea 
definida por la colectividad. Por ello, 10s milicianos debian ser 10s mejores 
militantes del partido y de la Federation Juvenil Socialista; ingresar a 10s 
sindicatos de su oficio, llevar con orgullo el uniforme de la Milicia Socialista 
y las insignias del partido. Estimular la circulacion de 10s periodicos Conszgna 
y Criticu y de 10s folletos del departamento de pub1,icaciones partidario; tener 
el estampillado de su carnet a1 dia y hacer vida activa en su nucleo. Era su 
obligacion llevar una vida pdblica y privada digna del mejor militante socialista 
y conquistar nuevos adeptos para el partido y la propia Milicia Socialista5*. 
Debia evitar comprometer 10s trabajos que efectuara en la milicia; sitios pu- 
blicos, bares o restaurantes; denunciaria todas las actividades “de la reaccion 
y fascistas” que atentaran contra la estructura del partido. Debia estar siempre 
en condiciones de luchar por la causa socialista y usaria el uniforme cuando 
el Mando Superior lo indicara. A1 mismo tiempo, el mando debia preocuparse 
de organizar el “hogar miliciano” dentro del local de las brigadas y seccionales 
para estimular la lectura y 10s sanos entretenimientos que 10s aislarian de 10s 
bares y otros sitios en 10s que el miliciano se exponia “a acortar su vida que 
debia ser sana y de contextura fuerte y ~iril”~’. 

Dado que la milicia fue creada para formar 10s cuadros “del futuro EjCrcito 
Revolucionario” que diera fe y garantia en acciones de defensa o ataque, ella 
debia mantenerse como institucion militar revolucionaria, basada en la cohe- 
sion y camaraderia de sus miembrosjunto a una estricta disciplina. Por ello 
se instituyo un reglamento disciplinario que estaba fundamentado en el prin- 
cipio de que el castigo seria proporcional no a la falta misma, sino a la res- 
ponsabilidad del inculpado, dando la seguridad de haberse obrado con plena 
justicia60. 

j6 Partido Socialista, Reglamento ..., op. c k  pig. 16. 
”Op. cit., pigs. 17 y 18. 
”op. cit., contratapa. 
59 op. cif., piig. 3 1 .  
6”op. cif., piig. 34. 
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Los Tribunales Milicianos de Disciplina estuvieron compuestos por el Co- 
mandante Regional (primer0 y segundo) y su ayudante. En cas0 de faltas 
gravisimas, el tribunal seria presidido por un miembro del Estado Mayor. Era 
motivo de juzgamiento cualquier acto de indisciplina, “chisme” o delito que 
fuera en desprestigio de la organizaci6n o de sus camaradas6’. 

Se consideraba falta grave la traici6n a1 partido y a su causa, tales como: 
revelar planes politicos u drdenes del Estado Mayor, embriagarse en actos de 
servicio o vistiendo el uniforme, negligencia y desobediencia continuada, ha- 
cerse plataforma politica en las organizaciones de la milicia. 

Se tenian como faltas medias el desobedecer alguna orden de un superior, 
no cumplir las misiones encornendadas, faltar a actos de servicio sinjustificacion 
y abusar del mando. Por ultimo, eran faltas leves presentarse a1 servicio en 
forma descuidada, mostrar desaseo en el uniforme y carecer de espiritu de 
sacrificio o mostrarse negligente. 

El primer tip0 de falta podia tener hasta pena de expulsi6n del partido p 
las segundas, retiro por seis meses de la milicia y del propio 6rgano politico6*. 

En sintesis, la militarizaci6n del partido, entendida fundamentalmente 
como disciplina y asimilaci6n de principios socialistas, estuvo basada en una 
ideologia que fue la que, en ultimo tkrmino, explica la opci6n por la violencia. 
h a  no fue s610 una respuesta visceral a la provocaci6n, sino el fruto conse- 
cuente de un proyecto y una lucha ya concebidas. La militarizacidn serviria 
para mejorar la calidad del militante socialista facilitando su camino a1 poder, 
que en ultimo lugar, seria el triunfo de su causa revolucionaria. 

LAS MILICIAS SOCIALISTAS EN A C C I ~ N :  1938-1939 

Si el principal objetivo de reestructurar las Milicias Socialistas fue defender el 
proyecto del proletariado, sus actividades debian estar enfocadas a la proteccion 
del Frente Popular que, tebricamente, encarnaba tal proposito. 

La decisi6n m 6  importante que las fuerzas de izquierda debia tomar en 
1938, era elegir el candidato que presentarian a la elecci6n presidencial, a 
realizarse en octubre de ese atio. Luego que el Partido Socialista desistiera de 
la candidatura de Grove y aceptara a1 postulante radical, Pedro Aguirre Cerda 
se convirti6 en el abanderado frentista. 

Ya durante la campatia, las Milicias Socialistas estuvieron participando 
activamente en la organizaci6n de 10s trabajos preelectorales y en la lucha 
contra el cohecho y la intervenci6n6s. 

El, triunfo de la coalici6n izquierdista, el 25 de octubre de 1938 por un 
estrecho margen, llev6 a las fuerzas de derecha encabezadas por el candidato 
derrotado, Gustavo Ross, a presentar una reclamaci6n frente a1 Tribunal Ca- 

1 )  

61 Partido Socialista, Reghmento.., op. cit., pdg. 35. 
6 * 0 p .  cit., phgs. 35 y 36. 
63Drake, Socialism ... ; @. d., pdgs. 185-187, Consap ,  19-11-1938, pdg. 3 y 19-4-1939, 

pdg. 2. 
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lificador por supuestos. fraudes electorales. Est0 cre6 un clima de gran incer- 
tidumbre, ya que la izquierda no estaba dispuesta a aceptar que se le arrebatara 
el triunfo obtenido en las urnas. La inquietud hizo presa de la sociedad. La 
negativa de la derecha a aceptar el fracaso la llev6 a 10s cuarteles militares, 
donde realize sondeos para inclinar a1 ejCrcito y a la marina a sus propios 
intereseP. A esto se agreg6 la actitud de 10s grupos nacionalistas y fascistas 
que se han mencionado, que acentuaron mPs el clima de agitaci6n en esos 
dias. Tras elputschnacista de 1938, la Acci6n Republicana abandon6 su lenguaje 
democritic0 y adopt6 una postura altamente violentista. De la misma forma, 
el Partido Nacional Fascista organizo sus propios grupos de defensa para 
barrer con “el socialismo ... si ellos intentaban llegar a1 poder mediante el 
sufragio universaP5. kstas y otras manifestaciones similares, fueron interpre- 
tadas por el Partido Socialista como el preludio de una cuasi guerra civil. Como 
estos grupos de una u otra forma provenian de la Milicia Republicana, 10s 
socialistas vieron un intento de la derecha de “resucitar las fenecidas Milicias 
Republicanas convirtiendo sus fundos en arsenales””. Lo que seguiria, a juicio 
del Partido Socialista, era la repetici6n de lo que habia ocurrido en Espaiia. 

La respuesta fue convocar a1 pueblo a una “movilizaci6n nacional contra 
las pretensiones ultrarreaccionarias de reeditar en Chile el cas0 de E~paiia”~’. 
Esta asumi6 la forma de un enrolamiento de voluntarios, llamado por el Co- 
mando Nacional de las Milicias, en que cada comando regional debia constituir 
cuarteles de reclutamiento de las “milicias del pueblo” para la defensa del 
triunfo frentista. Tras el reclutamiento, se procedi6 a 10s entrenamientos de 
acuerdo a1 plan de instrucci6n de infanteria6*. Los sectores populares contes- 
taron positivamente a1 llamado, permitiendo a1 partidocaptar nuevos militantes 
y fortalecerse como opci6n revolucionaria. De ahi que se considerara la acci6n 
de las Milicias Socialistas como un “factor decisivo del fracaso de la d e r e ~ h a ” ~ ~ .  
El reconocimiento definitivo de Aguirre Cerda como presidente de Chile, no 
obstante, vino tras el retiro de las reclamaciones de Ross y el apoyo que el 
ejkrcito prest6 a1 candidato frentista. El propio comandante en Jefe del EjCrcito, 
Oscar Novoa, reconoci6 publicamente 10s resultados electorales, dejando en 
claro que “no era posible desconocer el triunfo de don Pedro Aguirre Cerda”’O. 
La victoria fue celebrada junto con la clausura del 5” Congreso Nacional del 
partido con todos 10s efectivos de la Milicia Socialista que desfilaron en la 

&Mariana Aylwin, Chile en el siglo xx (Santiago, Ed. Emisih, 1985). pig, 174. Tambien 
Mayorga, Cunndo el e jh i to  dio pare n don Pedro, en Ercilla, 4-10-1967, pig. 15. 

“Acci6n Republicam, septiembre 1938; Clando ,  25-10-1938, pig. 3. 
66Concignn, 19-1 1-1938, pig. 3. 
67 Conrigna, 12- 1 1- 1938, pig. 1. 
68Concigna, 12-1 1-1938, phgs. 1-5. Solamente en Santiago se habilitaron 34 cuarteles de 

69Consigna, 19-11-1938, pig. 1 .  
”Mayorga, Cuntro cartm de triunfo porn don Pedro, en Ercilh, 6-7-1966, pig. 23; tambien 

enrolamiento. 

Cuondo el ejtrcito ..., en Ercilla, 4-10-1967, phg. 15. 
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“Marcha del Socialismo”” . Esta primera actuaci6n como cuerpo concordaba, 
evidentemente, con el objetivo perseguido a1 estructurar la milicia: brgano 
auxiliar en la conquista del poder. 

La segunda oportunidad en que cupo una activa participacidn a las Milicias 
Socialistas, fue el terremoto de enero de 1939, queafect6 a Concepci6n, ChilMn, 
San Carlos, Parral, Bulnes, Cauquenes y Yumbel. Despues de ocurrida la 
tragedia, el Estado Mayor Nacional de las milicias lanz6 un boletin en el que  
orclen6 a “todos sus efectivos de Curic6 a1 sur, ponerse a las drdenes de la$ 
autoridades de las respectivas localidades afectadas, para la ayuda inmediata 
de la vigilancia colaborando con el Cuerpo de Carabineros, atenci6n de 10s 
heridos. lerantamiento de escombros y en todas las cosas que le Sean sefialadas 
por 10s representantes del gobierno. Los medicos de la regibn, practicanLc3 
enfernieras del Partido Socialista en la zona afectada, se constituirhn en bri- 
gadas de eniergencia a las 6rdenes de las autoridades. Los obreros de la cons. 
truccihn y todos 10s militantes aptos para la remoci6n de escombros, se cons. 
tituirin en hrigadas especiales. Comandarin a las Milicias Socialistas en la 
regi6n afectada 10s comandantes regionales ... todos 10s locales del partido en 
la zona afectada se pondrPn a disposici6n de las autoridades de la regi6n para 
que sirvan de cuarteles de emergenciaj?. 

Con estas 6rdenes cientos de militantes socialistas se dirigieron a la zona 
tlevastatla, prestando a y d a  en las distintas actividades decididas por las au. 
toritlatles. De acuerdo a l o  indicado por losjefes militares, un numero impor. 
tante de niilicianos de la seccional Linares prest6 servicios en la Intendencia 
(le la provincia, otros estuvieron a cargo del aprovisionamiento de la ciudad 
(le Parral. los de la seccional San Fernando Ilevaron viveres, ropas y medicinas, 
niientras otro tanto hacia la seccional Curic6 en San Carlos y Chillin. Por su 
parte. setenta niilicianos de la seccional Concepci6n pasaron a depender de 
I;IS autoridades militares, patrullando las calles de la ciudad’:%. 

LA niovilizaci6n oficial de estos cuadros despert6 las criticas y suspicacias 
(le la oposici6n. que cuestion6 la labor realizada. La derecha censuro a la 
niilicia desde dos puntos de vista: la acus6 de “falta de tacto y de sentido 
humanitario”, asegurando que esos “enfermeros improvisados” no cuidaban 
de la higiene en la atenci6n de 10s heridos, molestPndolos con sus estados de 
“ehriedad”. El otro foco de discusi6n gir6 en torno al problema de usurpaci6n 
de funciones. Para la derecha, 10s milicianos socialistas invadieron imbitos que 
correspondian exclusivamente “a las autoridades legitimas constituidas” ejep 
ciendo actos que no les correspondian. La impasibilidad del gobierno frente 
a esto no hacia sino confirmar, a juicio de conservadores y liberales, su temor 
de haher entrado “por el amino  de la mPs abierta anarquia” que podria 

CO,/.\cg,/f/. 5-1 1-1938. pig. 2 y 1-12- 1938, prig. 2. 
i2 El coniantlo nacional de las Milicias Socialistas en Santiago lo asumi6Julio Palestro. Con.+p 

sf Co,/s@rr. 4-2- 1939. pag. 6. 
1-2- 1939. pig. 2. 
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desembocar en una nueva version de la revolucih rusa. Por ello, acusaron a 
la Milicia Socialista de constituirse en un “nuevo poder del E ~ t a d o ” ~ ~ .  

Con la participacidn en el Frente, el Partido Socialista habia crecido ripi- 
damente aumentando no so10 sus militantes sino tambikn sus electores, ha- 
ciendo de 61 el partido proletario mas i m p ~ r t a n t e ~ ~ .  De alli que la derecha 
centrara sus ataques en las milicias que, como ya se anot6, no contaban con 
una ley que les permitiera existir y por tanto eran un punto que sus opositores 
podian atacar. Sus criticas tenian como objetivo final provocar por una parte, 
una fisura en el Frente Popular entre radicales y socialistas, y, por otra, crear 
malestar en el ejercito. Por tal raz6n intent6 levantar un cumulo de suspicacias 
en torno suyo, acusando a 10s milicianos de haber querido suplantar a las 
fuerzas armadas, desconociendo su autoridad. Esta imputacih siguio el mismo 
esquema usado por la izquierda durante el gobierno de Alessandri que difamo 
constantemente la acci6n de la Milicia Republicana, afirmando que so10 pre- 
tendia remplazar a las fuerzas profesionales. Tal como lo hiciera la Milicia 
Republicana en su tiempo, el Partido Socialista neg6 tales intenciones y reitero 
que las Milicias Socialistas eran “sus verdaderas reservas listas para actuar en 
defensa de las instituciones y del gobierno que habian contribuido a estable- 
~ e r ” ~ ~ .  En realidad, tal acusaci6n no tenia mucho asidero. La Milicia Socialista 
fue creada para un fin partidista revolucionario y nunca se planted como 
opositora a las fuerzas armadas, como si lo hizo en un comienzo la Milicia 
Rep~blicana~~. 

El afan de robustecer la organizacion, orientacion y capacitacion de 10s 
cuadros socialistas, llev6 a1 parti40 a ordenar una movilizacicin general nacional 
de todos sus efectivos con motivo del ? aniversario de la Republica Socialista, 
en lo que se denomin6 la “Marcha del Socialismo”, calificada como la “jornada 
cumbre del Partido Socialista en el aAo 1939”78. En dicho evento, las milicias 
estuvieron a cargo de la presentation publica, de la propaganda y “agitacion”, 
respondiendo a las acusaciones de la derecha con respecto a las fuerzas arma- 
das. Durante las celebraciones del “4 de junio” un carro alegorico recorri6 la 
capital con una inscripcion de “homenaje de las Milicias Socialistas a las fuerzas 
armadas”. Mientras en su discurso Grove habl6 del caracter democratico de 
estas, pidiendo que “con el puAo en alto se les rindiera un homenaje por ser 
el sosten mas firme de nuestro gobierno de Frente Popular y de nuestro 
Presidente, don Pedro Aguirre Cerda”79. 

En este punto resulta interesante notar que la Milicia Socialista, y por ende 
SU partido creador, trat6 de evitar conflictos con 10s militares, en particular 
con el ejkrcito. Tal postura se hace Clara a1 observar a 10s dirigentes socialistas 

74Ellmparcial, 2-2-1939, pPg. 3; 4-2-1939, pig. 3. 
75Drake, Socialism ..., op. cit., pPg. 177. 
7 6 C 0 n s i ~  4-2-1939; pPg. 3. 
”Valdivia, op. cit., capitulo I. 

79Conrign4 10-6-1939, pPg. 3. 
Partido Socialista, Boletin bimennucl, pbgs. 25 y 26. 
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insistiendo en el caricter de reserva de sus milicias; de cuerpos anexos. Asi- 
mismo, en su reiteraci6n del profesionalismo que embargaba a las fuerzas 
armadas. Con tal actitud, se respetaba -a1 menos formalmente- la institucio. 
nalidad, pero, a1 mismo tiempo, no se negaba el derecho a defender la causa 
de 10s trabajadores, que era su principal razon de existir. 

Si hubiera de calificarse la postura de 10s partidos de derecha durante el 
primer afio de gobierno del Frente Popular, habria que decir que fue de una 
cerrada oposicion. Este antagonism0 adopt6 fundamentalmente la forma de 
obstaculizacion a 10s proyectos de ley en el Congreso, acusaciones contra 10s 
distintos partidos de coalici6n y apoyo ticito a 10s intentos golpistas de algunos 
oficiales del ejercito. El 25 de agosto de 1939, como es sabido, se produjo un 
intento de golpe de Estado contra Pedro Aguirre Cerda, encabezado por el 
general Ariosto Herrera. Este, acompaiiado de sectores ibaiiistas entre la ofi- 
cialidad militar, tratd de rebelarse contra la autoridad constituida, levantando 
10s regimientos Buin, Cazadores y Tacna. La temprana detecci6n del complot 
permiti6 su desmantelamiento y la prisi6n de sus lideresso. 

En tales circunstancias, el Partido Socialista expres6 su lealtad incondicional 
a1 Frente Popular, llamando a1 pueblo a permanecer alerta y de pie en defensa 
de su gobierno. Para ello utilizo un mecanismo similar a1 de octubre de 1938, 
llamando a un enrolamiento voluntario de todas sus seccionales. Las Milicias 
Socialistas fueron 10s 6rganos auxiliares que encabezaron esta movilizacion, 
estando en vigilancia permanente en 10s puntos que 10s dirigentes seiialaron 
como claves” . 

Aunque es claro que esta movilizaci6n no fue la que detuvo el complot, 
ella demostr6 que 10s proletarios militantes en las filas milicianas estaban dis- 
puestos a enfrentar una posible asonada militar. Esta se remiti6 especialmente 
a un acuartelamiento, pues la milicia en general careci6 de armas. Si bien en 
muchos desfiles exhibi6 rifles y carabinas Mauser, &as existian en exigua 
cantidad, insuficiente para contrarrestar efectivamente a1 ejercito si este se 
hubiese decidido por el golpes2. En la prictica, las Milicias Socialistas, como 
reconociera Oscar Schnake, mis que un cuerpo armado era una “organizacibn 
militarizada, es decir, di~ciplinada”~~. MAS importante a h ,  eran parte de un 
6rgano politico y por tanto no habrian podido asemejarse a una rama armada 
profesional. Con todo, durante 10s ultimos meses de 1939 siguieron realizando 
conferencias regionales y preparindose para la Segunda Conferencia Nacional 
de Defensa, que se realizaria paralelamente a1 VI Congreso del partido, en 
diciembre de ese aiio. 

8o Hugh Bicheno, Antiparliamentary Theme in Chilean Histoty: 1920-1970, en Goverment and 
Opposition, VII, 3, 1972, pigs. 380 y 381; Frederick Nunn, The Military in Chilean History (Albu 
querque, University of New York Press, 1976). pigs. 242 y 243. 

81Consigna, 10-6-1939, pig. 3. 
82 Los sectores trotzkistas que reconocieron la labor miliciana, advirtieron la carencia de arms 

que mostraron durante la intentona golpista, llamando a I$ formacibn de verdaderas milid 
obreras. Alianza Ohmu, septiembre 1939, pig. 2. 

83C0nsigna, 18-2-1939, pig. 2 
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LA EXTINCI6N DE LAS MILICIAS SOCIALISTAS: 1940- 194 1 

En la desaparicion de estos cuadros militarizados intervinieron tanto factores 
de orden interno del partido como externos a el, que posibilitaron un consenso 
minim0 que reuni6 a la derecha, a1 gobierno y a1 propio Partido Socialista. 

Si hasta mediados de 1939 el Partido Socialista apoy6 como una sola fuerza 
la accion del gobierno, a partir de fines de afio comenzaron a hacerse presente 
las disensiones internas. Un grupo de socialistas encabezados por Char  Godoy 
Urrutia, critic6 a la cupula del partido de dejarse absorber por 10s radicales y 
el socialdemocratismo y transar las demandas proletarias. El desacuerdo ter- 
mino transformiindose en un fraccionamiento de la entidad que separ6 a la 
linea de Godoy llamada “Inconformista”, luego que el VI Congreso decidiera 
que el partido continuara en el gobierno, provocando violentos incidentes que 
dieron lugar a la fundaci6n del Partido Socialista de TrabajadoresS4. 

Esta situacibn, aunada a 10s problemas que ya aquejaban a1 Frente Popular 
por 10s conflictos agrarios, favoreci6 a la derecha. Agudizada la tensi6n en la 
coalicion gobiernista, la derecha apoy6 la linea “Inconformista”, defendiendo 
a sus lideres y acusando a la rectoria socialista de totalitarias5. Tanto la divisi6n 
socialista como 10s beneficios propagandisticos que la derecha obtuvo de ellos, 
prepararon en gran parte el camino para la extinci6n de las Milicias Socialistas. 

Si bien en 10s primeros afios de las Brigadas de Defeiisa la derecha no 
reaccion6 mayormente, con el crecimiento que tuvieron a1 incorporarse a1 
Frente la respuesta cambi6. Como se ha notado, la prensa conservadora man- 
tuvo, desde 1938, una ferrea postura antimiliciana, acentufindose a partir de 
1939. Como las milicias se fortalecieron entre 1937 y 1938 y para esa fecha la 
derecha ya no contaba con la Milicia Republicana y 10s nacis para oponerle, 
su acci6n se concentro en la prensa. 

Ya en 1939, El Dian’o Ilustrado y EL Imparcial dieron amplia cobertura a un 
disturbio ocurrido en Melipilla durante un desfile de la Milicia Socialista. En 
esa oportunidad se acus6 a la guardia de protagonizar violentos ataques contra 
ciudadanos pacificos, sembrando el pAnico. La impasibilidad con que las au- 
toridades locales habrian reaccionado frente a esos actos revelaba, a juicio 
conservador, que la milicia se habia convertido en un 6rgano “todopoderoso” 
contra el cual “ya no se atrevian a intervenir ni siquiera 10s carabineros’lS6. La 
conclusi6n 16gica que seguia a est0 era que las milicias pretendian infundir 
terror en el pais, atacando a todos aquCllos que se opusieran a sus ideas. Si 
bien el Ariostazo, ocurrido cuatro dias despues de estos hechos, acallo 10s 
ataques, Cstos volvieron a despertarse con motivo de la divisi6n socialista. 

Las divergencias entre “oficialistas” e “inconformistas” fueron adquiriendo 
un tono cada vez mAs virulent0 luego del VI Congreso. Estas alcanzaron 
dramatismo en abril de 1940 cuando uno de 10s lideres inconformistas, Pablo 

“kasanueva y FernBndez, op. cif., pBg. 137. 

86 El Diurio Ilurfrado, 2 1-8- 1939, phgs. 15 y 16. 
El  Diario Ilurfrado, enero-junio 1940. 
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Lbpez, fue asesinado. De acuerdo a 10s informes de Investigaciones el grup 
inconformista de la Segunda Seccional “Eugenio Matte”, encabezado por Pablo 
L6pez y Ernesto Torres, intent6 posesionarse “de grado o por fuerza e imponer 
el nuevo secretariado” y discutir de la notificaci6n de expulsion que afectaba 
a ambos dirigentes y a la esposa de L6pez. El secretario de la seccional, Fer. 
nando Rosales, pidi6 ayuda a 10s carabineros a1 temer que 10s “excesos de 
parte de 10s inconformistas” provocaran mayores problemas, a1 tiempo que 
se avis6 a1 partido el que a su vez envi6 “diez milicianos ... con el encargo de 
mantener el orden”. S e e n  el informe, tres de estos milicianos que no estaban 
armados, entraron a1 local y fueron expulsados por Lopez y 10s suyos, prow 
cindose un enfrentamiento a balazos. Los primeros disparos fueron hechos 
desde el interior del local y JosC Le6n, “El Zunco”, autor del crimen, sac6 un 
rev6lver y dispar6 sobre el grupo armado que estaba en la puerta, asesinando 
a Pablo L6pez8’. 

Estos hechos sirvieron a la derecha para criticar una vez mas la existencia 
de la Milicia Socialista que, a su juicio, no encajaba dentro de un regimen 
democritico, constituykndose en “un atentado contra las instituciones, un pe. 
ligro para 10s ciudadanos pacificos y para las corrientes politicas que actuaban 
dentro del orden, una provocaci6n permanente...”88. Por ello, 10s liberales 
presentaron una indicaci6n a la Cimara de Diputados para solicitar a1 Presi. 
dente de la Republica la disoluci6n de la Milicia Socialista, cuyas actividades 
“habian culminado con la perpetraci6n de un crimen politico”, la que fuel 
aprobada por cuarenta votos y veintitrCs abstenciones89. Mis argumentos tuvo 
la derecha cuando el Comandante Regional de Santiago de la Milicia, Enrique 
Vidal, fue detenido por Investigaciones, obligando a la organization a ponerse 
a disposition del ministro sumariante para aclarar su participation en el suceso. 
con lo cual su legitimidad sufri6 un duro golpeyo. 

Otros altercados similares ocurrieron en el periodo, como el asalto al 
dirigente obrero Le6n Vilarin, en el que tambien se culp6 a las milicias. Asi. 
mismo, a fines de 1940 durante un comicio a1 que concurri6 la milicia y la 
Vanguardia Popular Socialista uniformadas, se produjo la muerte de una 
mujer9 I .  

Este tip0 de conflictos en 10s que la milicia se vi0 involucrada fue creando 
en torno de ella una imagen de violencia que comenz6 a debilitarla. Incluso. 
el dirigente socialista Mario Palestro reconocio que la milicia se hacia demasiado 
poderosa. En la prictica, se estaba convirtiendo en una especie de fuerza do 
choque de determinados dirigentes socialistas, desalojando concentraciones, 

” E l  Diario Ilustrado, 19 al 28-4-1940. Tambien AMI,  vol. 1, 1941, seccidn de informes conk 

88 El Diario Ilustrado, 21-4-1940, pdg. 7. 
ssEl Diario Ilustrado, 26-4-1940, pdg. 2;. tambien AMI,  vol. 1, 1941, Memofindurn N” 33 
9”El Diario Ilustrado, 23-4-1940, pdg. 2. 
s1 El Diariolluslrado, 18-6-1940. pig. 1 1 .  

denciales de Investigaciones. 
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a1 Frente Popu 
introducir un; 
Partido Radic; .-.- ,I.. +.-..:..:A* 

reuniones e inciuso goipeando a compaiieros que no estaban de acuerao con 
[as posiciones” de ellosg2. 

Aunque la violencia aqui relatada no implic6 la disoluci6n inmediata de 
la milicia, ella logr6 impactar lo suficiente como para que 
rechista de disolver la guardia no fuera desconsiderada. h 
Partido Socialista reforz6 sus ataques contra la derecha, a1 interlw CbLd ~ C I I C L I  d1 

ilar. A mediados de 1940, conservadores y liberales procuraron 
cufia en la coalici6n gobiernista firmando un pacto con el 

$1 que despert6 las iras socialistas en lo que para ellos era un 
aLLu UC: L 1  a1clv1ig3. Por esto, el partido insisti6 en que era obligaci6n del gobierno 
destruir 10s aparatos defensivos de la derecha, exigiendo la disoluci6n de la 
“Vanguardia Popular Socialista”, el “Movimiento Nacionalista”, el “Partido 
Naci-fascista” y “Frente de la P a t ~ i a ” ~ ~ .  Las mutuas agresiones que derechistas 
y socialistas protagonizaban se fueron agudizando con el correr de 10s meses, 
a medida que se acercaban las elecciones parlamentarias de 194 1. El problema 
de la violencia era un tema que el Presidente debia resolver. 

Los desmanes cometidos por 10s comunistas en las elecciones complemen- 
tarias por Valparaiso y Aconcagua agudiz6 m8s el problema, m8xime cuando 
la vida del Frente Popular ya tambaleaba. Esto determin6 la salida del Ministro 
del Interior, Guillermo Labarca, y el nombramiento de Arturo Olavarria en 
el cargo, quien decret6 la disoluci6n de la Milicia Socialista, a1 prohibir “la 
existencia de grupos armados o milicias de nin@n orden que se hayan fundado 
o pretendan organizarse, sea con esa denominacibn o cualquier 0t1-a”~~. 

De acuerdo a las pocas versiones existentes, esta orden de Pedro Aguirre 
Cerda fue lo que termin6 con la existencia de la Milicia Socialistag6. No obstante, 
es posible plantear que si bien esta violencia fue lo que prepar6 1- ,L-:c:~- A-1 

Presidente, la milicia internamente ya mostraba signos que a u g  
Su engrandecimiento habia estado ligado a las necesidades de 

d Drma en que 10s distintos conflictos fueron resueltos 
lr les eran suficientes. 

ie la derecha hizo a1 gobierno en 10s primeros aiios, 
teIlulu lIluucl dl Jc cualldo conservadores y liberales lograron penetrar la 
alianza y negociar con 10s radicales. Esto, unido a la divisi6n socialista, debilit6 
a la coalici6n frentista de 1938, modificando el papel que cada uno de 10s 
Par 1 int~rinr97 

triunfo del Frente Popular, lo que en definitivajustific6 su  perm^.__.__._ _. - 0 -  

e 1936. Sin embargo, la fi 
iostro que las armas lega 
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tidos cumplia a SI 
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iraban su fin. 
: defender el 
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dL Mario I’alestro, entrevisfa del 31-1:1992. 
93 Com’gm, julio de 1940. 
94 Consigm, 20-7- 1940, pbg. 6. 
95 Arturo Olavarrfa, Chile enfre dos Akssandri (Santiago, Ed. Nascimento. IY62), tom0 I ,  pbgs. 
444. 
g6Julio Cesar Jobet, op. Cit., pbg. 118. Igual declaracidn hizo Mario Palestro en entrevista el 
.1992. 
” C o n s i ~  julio 1940amarzode 1941. Vertambih Drake,So&lh ..., op.Cil., pbgs. 244-258. 
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MAPOCHO - 
Un segundo factor estuvo relacionado con la posici6n que adoptaron 1% 

fuerzas armadas frente a las pretensiones golpistas de algunos sectores. E] 
hecho de que el ejCrcito, a pesar de la influencia ibafiista, decidiera mantenerse 
dentro del orden legal y respetar a la autoridad constituida, fue un importante 
elemento para que la institucionalidad fuera preservadag8. El fin de las recla. 
maciones de Ross y la resoluci6n del Ariostazo fueron posible, en gran medida, 
porque dicho cuerpo se mantuvo sordo a las presiones que se ejercian s( 
el. De este modo, la presencia de la milicia, justificada por la defensa dc 
conquistas proletarias, dej6 de tener mayor vigencia, ya que tanto el gobierno 
como las fuerzas de orden demostraron estar en condiciones de repeler cud. 
quier conato golpista. 

Su papel de estimuladora de la fe socialista, por otra parte, podia seguir 
desarrollandose en 10s nucleos y seccionales, sin necesidad de la militarizacion. 
Esto fue percibido por el partido y el Comandante Nacional de las Milicias, 
quien a1 terminar su discurso en la Segunda Conferencia Nacional de Defensa 
expuso: “Camaradas, esta conferencia habra de revisar la intensa labor des- 
arrollada por nuestros bravos milicianos. Tal vez ser5 necesario variar un tanto 
el sentido de su labor ahora que ya est5 mAs o menos cimentado el gobierno 
popular y tal vez sea menester intensificar la labor deportiva y cultural a trav6 
de sus disciplinados cuadros ...”99. A1 mismo tiempo, la fuerza que comenzoa 
manifestar la entidad termin6 por convertirla en un 6rgano todopoderoso y 
un elemento peligroso para el partido. Todos estos factores influyeron para I 

que el propio partido estuviera de acuerdo en su desaparici6n. 
Lo que sigui6 durante 1940 y 1941 demostr6 que la milicia ya no tenia la 

plataforma que la sustent6 en 1938. A principios de 1941 celebr6 un plenoal 
que concurrieron delegados de todas las provincias, en donde se dioaenta 
de la labor realizada por la guardia en 10s dos ultimos afios. En ella se destacaba 
la Marcha del Socialismo de junio de 1940, la Revista de la Milicia de septiembre 
del mismo atio y el combate contra el cohecho en la elecci6n complementaria 
de Valparaiso”’. Aunque es posible rastrear actividades milicianas hasta ne 
viembre de 194 1, ellas fueron mas bien un recuento de la labor realizada en 
su periodo de esplendor, cuando la lucha contra la “reacci6n” y el “fascismo” 
dio en gran parte sentido a su existencia. 

y8 F. Nunn, op. cit., pbg. 236; Carlos Maldonado, Entre reaccih civilkt0 y cottrtitucionc 
chilenas en el period0 1931-1938, en ELACSO, N” 55, 1988, pbgs. 49 

y9 Partido Socialista, Reglamento ..., op. cit., peg. 12. 
‘““Comip,  23-4-1941, pbg. 4. 
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