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INTRODUCCION 

El presente trabajo Fonneci6n y Desarrollo del Estado 

Nacional en Chiles desde la independencia h~sta 1930, tiene 

como prop6sito analizar los elementos que contribuyen o coa 

ducen a la formaci6n y desarrollo del estado nacional chil~ 

no como parte del proceso de formaci6n de los estados naci.2, 

nales en América Latina, analizar el proceso mismo de fo.!: 

maci6n del Estado nacional y las propuests.s y tendencias que 

existen en los principales grupos sociales nacionales respe.!! 

to a la formaci6n de la naci6n y el Estado Nacional en Chile 

desde la independencia hasta 1930 aproximadamente. 

Para cumplir estos objetivos es necesario, en primer l~ 

gar, ubicar el desarrollo econ6mico, socie.l y político lati

noamericano en el contexto general del desarrollo del c~pit~ 

lismo en el mundo, pues desde esta perspectiva podemos com

prender el surgimiento de relaciones capitalistas de produc

ci6n, elemento importante y básico en la fonnaci6n y desarr.2, 

llo de los estados nacionales. En segundo lugar, debemos en

tenderlos como el resultado de un proceso hist6rico, que si 

bien tiene su fundamento en la economía, base material de la 

sociedad, no puede dejar de ledo los elementos sociales, po

líticos e ideol6gicos, que con la economía constituyen el t2_ 

do social. La relaci6n de estos componentes es dinrunica, de 

modo que uno de ellos, en cualquier momento, puede asumir un 

rol de mayor importancia que los restantes; es decir, pueden 

presentarse coyunturas en las que algdn elemento de la supe!: 
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estructura adquiere el papel prioriterio en la vida de una 

sociedad. En tercer lugar, debemos partir del principio de 

que las sociedades latinoamericanas no son homogéneas, sino 

que estifri constituidas por grupos sociales que poseen inte~ 

ses econ6micos y políticos distintos, contradictorios e in

cluso entag6nicos, sobre los cuales se constituyen las pro

puestas sobre la naci6n y el estado nacional. Al mismo tiem

po debemos asumir como premisa el hecho de que el proceso de 

formaci6n de la naci6n y el estado nacional no se da en lí

nea recta ni unidil!Eccionalmente, es decir, no podemos asumir 

que la historia carezca de momentos de estancamiento e incl~ 

so de retroceso, lo que no implica tampoco atribuirle a la 

historia una teleolo~a. 

También debemos tener en consideraci6n la dependencia -

estructural de América Latina respecto del gran capital mul

tinacional, al igual que la confluencia y contradicci6n de 

intereses entre grupos nacionales y transnacionales; podría 

decirse que existe una relaci6n dial~ctica: confluencia del 

interés en medio de la divergencia. 

El estado nacional en Chile, al igual que los estados -

nacionales en Am~rica Latina, se he visto sometido a un len

to y tortuoso desarrollo; y podría decirse que a pesar de su 

temprano surgimiento, es un estado nacional inconcluso, puea 

to gue no ha podido desarrollar lo suficiente las tareas de

moc~ticas y nacionales, debido a la presencia del canitel -

extranjero aue le impide el libre ejercicio de su soberanía 

nacional. 
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Con estos elementos se estudiará la formaci6n y desarr.2_ 

llo del estado nacional chileno, desde la independencia has

ta 1930, debido a que en este período se desarrollan casi t.2_ 

dos los elementos que lo constituyen. Este estudio es parte 

de un trabajo mayor que abarque hasta los fen6menos que se 

presentan hoy; pues de lo contrario se descuidarían etapas -

de muchas importancia como son la del Frente Popular, la i

naugurada con la política de la Democra.cia Cristiana a Pª.!: 

tir de 1960 con el impulso a la industrialización nacional y 

la reforma agraria, o como el período de la Unidad Popular y 

la política democrático nacional del gobierno de Salvador A

llende, que aporta por primera vez a la historia chilena e

lementos auténticamente democráticos y nacionales, o final-

mente, el período de dominaci6n oligárquica bajo la dictad~

ra militar de Pinochet y el retorno a la "democracia", perí.2_ 

dos que deben aportar elementos importantes para una cabal 

comprensi6n de la formulación teórica del estado nacional. 

Profundizar este tema tiene importancia para comprender 

de mejor manera los acontecimientos diarios de Latinoamérica 

en general y de Chile en particular; al igual que nos permi

ta una más adecuada comprensión del pasado hist6rico chileno 

para desde esta perspectiva vislumbrar el camino el camino 

que pueda seguir Am~rica Latina en su proceso de integraci6n 

e independencia y liberaci6n nacional, ya que su futuro de-

pende del grado de conciencia y compromiso Que tengamos, al 
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igual. que del grado madurez y empel'io que pongamos en su tran~ 

formacicSn. 

Estudiar el estado nacional no solamente tiene validez 

por lo señalado, sino porque los cambios que ha sufrido y s~ 

fre el mundo en los últimos años, tienen como base a la na

ci6n; definen y redefinen proyectos nacionales que se podían 

haber pensado definitivos. Se puede seffalar muchas razones 

que justifiquen en forma suficiente el abordar este tema. 

Para el estudio se ha considerado adecuado y necesario, 

sin apegarnos rigidamente, establecer una periodizacicSn 

de los principales hechos políticos y econcSmicos que 

representan rupturas significativas en la historia de Chile. 

PeriodizacicSn que tiene su punto de partida en loe hechos 

que conducen a la independencia nacional, puesto que las ba

ses institucionales de lo que más tarde será el estado naci~ 

nal se construyen en este tiempo, se afianzan en la llamada 

Patria Vieja y se profundizan durante el gobierno de Bernar

do O'Higgins. Las luchas por la independencia de Chile, deben 

ser vistas como parte del proceso continental. de independen

cia, razcSn por la cual, y dada la vinculacicSn de los princi

pales dirigentes revolucionarios con el proyecto de Bolívar, 

se puede entender como elemento constitutivo de un proyecto 

continental de carácter multinacional, en el que se constru

ya una organizaci6n s6lida con la participacicSn de todas las 



- 7 -

repúblicas independientes. Por desgracia este proyecto no l~ 

gr6 consolidarse en la realidad y se qued6 como proyecto que 

ha sido recuperado te6rica y políticamente hasta nuestros 

días. El período mencionado se cierra con la caída de O'Hi 

ggina y el inicio de un momento de completa anarquía, que es 

un período de lucha por la organizaci6n del Estado en el que 

se producen acelerados cambios políticos y la lucha de gru-

pos con intereses regionales que pugnan por acceder al con

trol del aparato estatal. 

El segundo gran período sería el comprendido entre los 

años 1830 y 1860, que se caracteriza por la dominaci6n polí

tica de Diego Portales; se conoce tambi~n como la "Repdblica 

Portalina". Este momento se afirma el estado nacional, se r.2_ 

bustecen las instituciones republicanas y democráticas, ~ 

dopta una constituci6n que será la base de la vida política, 

econ6mica y social de los chilenos. El ej~rcito es subordin~ 

do al poder central. Existe un Estado de derecho. Es el pri

mer momento de la formaci6n del estado nacional propiamente 

dicho. 

De 1860 a 1885 se constituye la economía de enclave y se 

desarrolla en lo político la base de la República Conservad.2, 

ra, dominada por la oligarquía ylafuerte presencia de inte

reses ingleses. Se afianza con la Guerra del Pacifico que l~ 

gra incorporar grandes extensiones de terrenos ricos en sal! 

'. 
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tre, pero no se ponen las bases del desarrollo econ6mico in

terno, por la naturaleza de las relaciones de Chile con In

glaterra, por la debilidad nacional, en cuanto capacidad pr~ 

ductiva y por que la casi totalidad de los ingresos se los ~ 

tiliz6 en el consumo improductivo. 

Entre 1886 y 1891 se desarrolla la política nacionalis

ta de Jostf Manuel Balmaceda, quien inaugura tma actitud pol;f 

tica nacional que apunta al desarrollo de la economi'a chile

na, pero esta vez, sobre un proceso de industrializaci6n. La 

política econ6mica de Balmaceda al igual que su proyecto se 

vieron interrumpidos por la reacci6n conservadora que lo de-· 

rroc6 en 1891, cerrando así una larga etapa presidencialista 

iniciada con Portales. 

De 1891 a 1920 encontramos el período parlamentari~ que 

será un momento de la historia chilena caracterizado por a

cue~dos pol!ticos entre liberales y con~ervadores, en medio 

de serias divergencias; por la primacía de las disposiciones 

que toma el Parlamento para dirigir la ·política nacional, 

presionando al Presidente de la República cuando ~ste no ac~ 

taba sus disposiciones. La oligarquía poco a poco va perdiea 

do el poder que mantenía en el pasado, y van apareciendo o

tros sectores sociales importantes, como son los sectore·s 

medios, la clase obrera y los primeros grupos de la burgue 

sía chilena. 

A partir de 1920 y hasta 1932, se produce una profunda 
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crisis naciona1, motivada por multiples factores internos y 

externos, como la caída de los precios de los productos, que 

Chile exportaba, en el mercado internaciona1; la gran crisis 

econ6mica mundial que afecta de una u otra forma a las econ2 

m:!as de los paises latinoamericanos. Se consolida la pequeffa 

burguesía en el poder. 

Para la rea1izaci6n de este trabajo se ha considerado -

necesario realizar, en primer lugar, la discusi6n te6rica de 

las tesis sobre la formaci6n del estado nacional, discusi6n 

que se basa en propuestas de diferentes te6ricos, con el ob

jeto de tener una visi6n panorámica del tema y distintos pun 

tos de vista, de los cuales se adoptará uno de ellos, expue~ 

to a lo largo del trabajo, como columna vertebra1. Igua1men

te, es necesario realizar una revisi6n crítica de las princi 

pales obras sobre la historia de Chile, en sus distintos as

pectos, para obtener la informaci&n necesaria que oriente la 

definici&n de nuestra posici6n te&rica y que demuestre el cu.!: 

so de la realidad chilena. La revisi6n crítica de fuentes d2 

cumenta1es y bibligráficas son la illlica fuente posible de u

tilizaci&n, debido a que el tema que se aborda ya no puede 

tener otra fuente de informaci6n. Cabe seffa1ar a1 respecto 

que encontramos una dificultad motivada por la ausencia del 

material que se requiere y sobre todo de los archivos prima

rios que naturalmente se encuentran en Ch:iile y a los cua1es, 

desde M~xico, no tenemos acceso. Sin embargo hemos podido ea 
contrar gran cantidad de material que ea la bRse del presen

te estudio. 
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CAPITULO I 

FORMACION Y DESARROLLO DEL ESTADO NACIONAL 

Tradicionalmente se ha vinculado la existencia del est~ 

do nacional al surgimiento y desarrollo de las relaciones c~ 

pitalistas de producci6n, adem~s se sabe que el nacionalismo 

logr6 conquistar la ideología burguesa que trata de poner en 

primer plano la unidad de la patria, el territorio y la na

ci6n como valores supremos. Se sabe, también, que la burgue -

s:!a utiliz6 la ideología del nacionalismo para consolidar lan 

nuevas relaciones sociales de producci6n en un espacio geogr~ 

fico detenninado. 

Los estados nacionales en Europa, entre otras cosas, han 

servido como instrumento para el desarrollo de las relaciones 

capitalistas de producci6n. En América Latina y en el Tercer 

Mundo, en general, los estados nacionales adquieren un carác

ter es~ec:!fico, debido al distinto nivel de desarrollo del c~ 

pitalismo en estos lugares, aunque también son la expresi6n y 

resultado de la consolidaci6n de dichas relaciones. En el pr!, 

mer caso los estados nacionales logran constituirse rapidamea 

te y con casi todas sus caracter:!sticas, en tanto que el se

gundo, sus procesos de constituci6n, generalmente, no lo

gran desarrollarse plenamente y •i!stán obstaculizados por la 

presencia masiva de formas de producci6n anteriores, a las 

cuales no puede liquida.r. 
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El estado nacional en Chile, igualmente, es un instrume~ 

to de los grupos sociales en ascenso, indispensable para la 

formación econ6mico-social capitalista y para la estructura -

política que requieren. 

La naci6n es otro proceso histórico; es una comunidad e~ 

table y como dice Engels: 

••• funciona y dispone de una continuidad hist6rica 
en cuanto tal, debido a la interdependencia de las 
distintas clases en cuestión dentro del funcionamien 
to de un sistema económico dado. Como entidad hist6 
rica orgánica no consti·tuye un todo homog~neo, sino 
la sede de los intereses de las luchas de clase; sir 
ve a intereses clasistas en función de aauellas aue 
se imponen y desde el momento que se imponen • (l) 

La nación es la primera premisa para la existencia del estado 

nacional. 

El estado nacional pretende representar al conjunto de 

la sociedad y para ello no duda en emplear la ideología, la ~ 

ducaci6n, la religi6n, la cultura y las artes, etc. para pro

curarse el con8enso; y el uso velado o abierto de la violen -

cia para ejercer la dominación. 

(1) .- Engels_, Federico, Decadencia del Feudalismo y surg1m1en 
to de los estados nacionales; citAdo l)Or Georges Haupt: 
"Marx y Engels frente al problema cte las naciones", Ed. 
Península, Barcelona, 1980, pág 69. 
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En síntesis: los estados nacionales son procesos y pr.2_ 

duetos hist6ricos que corresponden a un determinado grado de 

desarrollo de le.s fuerza.e productiva.e materiales de la eoci~ 

dad. ~.eicamente aparecen en el capitalismo, aunque ya ante

riormente asomaron loe rasgos que serán su característica. -

Sin embargo, estos estados nacionales no son un fen6meno ex

clusivo de las sociedades capitalista, pues por lo menos hay 

evidencia plena de la existencia de sociedades posteriores -

al capitalismo -socialistas o les denominadas sociedades del 

socialismo real- en 1E1.s que el estado nacional es una reali

dad y un pilar para su desarrollo. 

Los estados nacionales, edemás, no son entes estáticos, 

sino que estén constantemente cambiando, e.unque mantienen e

lementos comunes que los definen como tales. 
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NACION y ESTADO NACIONAL: un problemA teórico 

El concepto de nRción ha existido en veries épocas de la 

historia de la humanidad y ha ido cambiando de naturaleza con 

el tiempo. Este concepto no expresa la idee de un fenómeno n~ 

tural; se trata de una forma de organizaci6n social que ha 

serv:i.do y sirve pera dar cohesión a una sociedad. Lo que ca

racteriza a una nsción es la fusión de la pobla.ci6n que la 

compone. Por ejemplo, Hans Kohn, refiriéndose a este problema 

en Roma dice: 

A partir del Imperio Romeno, o m~s bien R psrtir de 
la disolución del Imperio de Carlomagp.o,,la Europa -
Occidental parece dividirse en neciones. En ciertos 
momentos algunas de ellas intentaron ejercer une. he 
gemonía sobre las otras, sin lograrlo de modo durede 
ro ••• El establecimiento de un nuevo Imperio Romano
º de un nuevo imperio de Carlomegno se he vuelto im
posible. La división de Europa. es demasiado grande -
como para que se intente un dominio universal que no 
provoque rápidamente una coelici6n que volvería a 
sus límites naturales a la nación ambiciosa... (1) 

UnB nBción puede estar unificeda por el idioma, pero el 

idioma no obliga a le exietencia de une neci6n , por el con

tra.rio, hay nRciones en las que existen grupos o comunidades 

de idiomA regionRl. La. religión es otro factor que coadyuva 

a la formación de le nación, pero no es una bese suficiente -

(1).- Renan, Ernest, Discours et Conférences, París, Calman
Lévy, 1887, págs 277-310. Citado por Hans Kohn,"El na
cionalismo" su si¡mificsdo y su historia, Biblioteca 
del Hombre Contemporáneo, Ed. Paidós, Buenos Aires 
1966, pág. 187. 
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ya que pueden coexistir varias religiones dentro de una na

ci6n. Otro factor, y este parece ser muy importante, es la co

munidad de intereses, la presencia de una base materis1 de 

sustento de existencia de la nsci6n dentro de dete:nninados -

límites geográficos. A más de esto, es necesaria la existen

cia de la conciencia como factor que unifica les interes se

fialados; por esta raz6n dice Renan : 

Una naci6n es el alma, un principio espiritual •••• 
Una ne.ci6n es una gran solidaridad creada por el sen 
timiento de los ss.crificios que se han hecho y que 
se está dispuesto a hacer en el futuro. Supone un pa 
sado; pero se retoma en el presente mediante un acto 
tangible: el consentimiento, el deseo clare.mente e~ 
presado de continuar la vida en conron. (1) 

La existencia de la naci6n requiere, aunque no es el e

lemento dete:nninante, la presencia del nacionalismo como co~ 

ciencia de pertenencia a la na.ci6n. En estas condiciones el 

nacionalismo es un factor importante de la ideología burgue

sa que pone en primer plano la unidad de la naci6n, procu~ 

do eliminar, o mejor dicho, ocultando las contradicciones i~ 

ternas que llegan incluso al antagonismo. El nacionalismo co 

mo valor se encuentra, tambi~n, en el pensamiento socialista 

y en países que son o pretenden serlo. El nacionalismo es 

un hecho hist6rico producto de la acci6n de los hombres; co

rresponde a un momento detenninado del desarrollo de las fue!: 

zas productivas de la humanidad. No es simplemente un conceE 

(1).- Idem. pág 191 
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to, es un hecho de la realidad hist6rica que ha permitido que 

la ne.ci6n surja con sentido. Por estas razones el concepto de 

naci6n se vuelve complejo y polémico, y ha variado segdn las 

formas específicas de organizaci6n que asumieron y asumenlos 

hombres a lo largo de su historia. 

Engels, por su parte afirma: 

••• una. vez delimitados los grupos lingUísticos era 
natural que dichos grupos llegaran a constituirse en 
la base para la conformaci6n de los estados y que 
las nacionRJ.idades comenzaran a desarrollarse en n~ 
ciones. (1) 

Sin embargo, como dice Ricaurte Soler, los estados n~ 

cionales se forman en conjunci6n con los orígenes del ca-

pitalismo, constituyéndose en elemento esencial para su des~ 

rrollo, o por el contrario, son le expresi6n y el resultado 

de su consolidaci6n en el marco de la hegemonía del capital 

y la burguesía industrial (2). Es decir, es en la sociedad -

burguesa donde el estado nacional tiene ls.s posibilidades de 

encontrar su forma m~s acabada. 

(1) .-

( 2) .-

Engels Federico, Decadencia del Feudalismo y surgimien 
to de los estados nacionales, ob. cit. -
Soler, Ricaurte, Idea y Cuesti6n Nacional Latinosmerica 
nas; de la independencia a la emergencia del imperialis 
mo. Siglo XXI Editores, Serie Nueva América, No, 27, 
México, 1980, pág. 14. 
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Al referirnos a América Latina encontremos un fen6meno 

distinto pues, 

La burguesía nace aquí confundida y entrelazada en 
su origen y en su estructura con la aristocracia te 
rrateniente, y este hecho no deja de repercutir a 
su turno sobre el desarrollo econ6mico... (1) 

En Latinoamérica el estado nacional es un espacio para -

el desarrollo del sector criollo y de la oligarquía terrate-

niente que sobre la obtenci6n de la renta robustece su poder 

econ6mico y controla el poder político del estado. 

'Lo que ocurre es que en lPs formAciones del capita
lismo central los ingresos dominFntes son los be 
neficios capitalistas, mientras que, en el capitaJ.is 
mo periférico, suele ser le renta del propietario de 
la tierra, clase dominRnte beneficiaria de la inte -
graci6n al mercado internacional. En una economía ca 
pi talista, los beneficios constituyen la ren·t;a. elás= 
tics. que responde más a las variaciones de ls coyun
tura, Los beneficios excepcionales realizados en pe
ríodos pr6speros son a su vez invertidos. En una eco 
nomía agraria integrada en el mercado internacional; 
no ocurre lo mismo. Las rentss de los propietarios -
terratenientes, que se elevan en la fase de prosperi 
dad, no se invierte sino que se gesta y en gran par= 
te en bienes de importaci6n • (2) 

De todos modos, es con la reletive autonomía econ6mica -

(1).- Cueva, Augu~tín, El Desarrollo del Capitalismo en Amé
rica Latina, Ed. Siglo XXI, México 1990, pág 85. 

(2).- Amín, samir. El desarrollo desirual. Ensayo sobre les 
formaciones sociales del capitalismo periférico, Libro 
serie Econ6mica. 2, Barcelona, 1974, págs 175-176. 
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que impone e1 mercanti1ismo y con 1a po1ítica a1canzada por 

e1 estado centra1izado cuando e1 estado en el mundo colonia1 

y semicolonial se puede definir como estado naciona1 y defi• 

ne el 1ímite estructura1 de 1as comunidades naciona1es: est~ 

dos nacional.es dependientes. Ahora bien, como 1os efectos 

del capita1 mercanti1 no fueron suficientes para 1a unifica

ci6n naciona1 de 1a sociedad, se recurri6 a 1a cohesi6n del 

estado como factor que contribuy6 determinantemente a 1a un!_ 

ficaci6n de la naci6n. 

En e1 caso europeo el mercantilismo no s6lo favoreci6 al 

proceso de unificaci6n del idioma. sino que contribuy6 a la 

efectiva cohesi6n del espacio econ6mico. E1 mercantilismo d~ 

sempeff6, sin duda, la f1mci6n unificadora por excelencia, y 

el estado se encarg6 de intervenir en la vida econ6mica para 

unificar las actividades sociales y políticas de la naci6n -

por medio de un sistema de leyes de protecci6n y represi6n; 

por ejemplo, la 1egislaci6n proteccionista británica descri

ta y estudiada por Marx en E1 Canital (1). 

En la discusi6n sobre el 'b3J11a existen otras interpreta

ciones, por ejemplo las de Samir Amin,propuestas planteadas 

(1).- Carlos Marx estudia en e1 contexto de 1a acumul.aci6n o 
riginaria del capita1, la repercusi6n que tuvo 1a 1e..::. 

gís1aci6n británica para favorecer 1a concentraci6n de 
capital. y la constituci6n de1 "hombre libre", factores 
que contribuyen a la forma.ci6n del estado nacional en 
1a Gran Bretaffa. 
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en su libro ClaseE' y NacioneE' en el Materialismo Hist6rico i 

Hemos propuesto un concepto de neci6n, por oposici6n 
a1. dé etnia, teniendo ambos en comihi de primera impor 
tancia la comunidad linguistica. La opo~ici6n-distin= 
ción se funda en la exi~tencia o ausencia de la cen -
tralizaoi6n estatal( ••• ) del sobreproducto. 

"De ello resulta que, sin oue exista superposición e~ 
tre estado y naci6n, el fenómeno nacional no puede 
ser separado del análisis del estado • 

••• En particular, la naci6n aparecería claramente : 
1.- En les sociedades tributarias acabadas, donde el 
tributo es centralizado por el estado, siempre la ele. 
se tributaria estatal (China, Egipto), por oposici6n
a las sociedades inacabAdas ( ••• ), donde el tributo -
queda disgregado; y 2.- En el capitalismo donde la 
competencia de los capitales ( ••• )y la movilidad del 
trabajo son administrados por la intervenci6n esta -
tal (1) 

Pera Samir Amín la naci6n es un fen6meno social que pue

de aparecer en todas las etapas de la historia de la humani 

dad; Egipto, por ejemplo, sería para ~l un caso de naci6n 

que se integra y se desintegra. En consecuencia, 111 ne.ci6n no 

sería necesariamente un fen6meno correlativo al modo de pro-

ducci6n capitalista. La naci6n aparece, para ~l, si a más de 

reunir condiciones esenciales de continuidad geográfica, re-

forzados por el uso del lenguaje comihi, existe en el seno de 

la formaci6n social una clase que controle el aparato central 

(1).- Amín, Samir, Clases y Naciones en el J'l'aterialismo His
t6rico, Editorial el Viejo Topo, Barcelona, 1979, pág. 
22. 
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del estado y asegure una unidad econ6mica de la vida de la c~ 

munidad. Esta clase no necesariamente tiene oue ser la burgu~ 

s:!a. 

Otra interpretaci6n generalizada es la que conAiste en ~ 

similar el concepto de etnia el de neci6n, sobre todo en tra

bajos de tipo antropol6gico. Este tredici6n se bP.sa en la as~ 

cie.ci6n de elementos culturales y lingt.!:!sticos que son elemen 

tos que constitu~en le nPci6n, pero que no los explican por -

sí mismos, ni en forme eislPda. Estos rasgos aparecen en las 

sociedades antes de o,ue aperezcs la neci6n. Sin embargo, una 

condici6n importante de la neci6n moderna es la estrecha uni

dad de nacionalidades y etnias. 

A nuestro juicio le unidad nacional está determinEida por 

fecto;es econ6micos, políticos y culturales; por eso puede d~ 
cirse que la naci6n no es cualouier tipo de comunidad territo 

.:d:&· Es necesario que sea una comunidad política cuya dinám!_ 

ca se encuentra en el mercado interno como primer factor. 

Le. nBci6n, como han señalado Marx y Engels, es una cond!_ 

ci6n objetiva producto de un largo desarrollo hist6rico, con~ 

tituida por diversos datos pre-existentes y por la colectivi

dad humana, que se traduce en la. historia, en le economía y 

en 18 cultura de una. comunidad. Le. estructure. interna de la 

naci6n depende del nivel de desarrollo de sus fuerzas produc

tivas, que encuentra su expresi6n en la divisi6n del trabajo; 

en su capacidad productiva y en la extensi6n de su mercado i~ 
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terno. Por tanto, la naci6n moderna es una realidad hist6ri

ca ligada a un modo de producci6n espec!fico, a tma entidad 

social a la que le corresponde como fonna pol!tica un estado 

centralizado de car~cter nacional y se realiza en lucha con

tra las estructuras sociales de los cuadros patrimoniales y 

patriarcales del feudo. 

En estas condiciones el nacionalismo en el sentido mo 

derno del término, se convierte en uz1 sentimiento general, 

reconocido, que rige y regula la vida pdblica y privada de 

una sociedad. E1 nRcionalismo por ser producto de la hiato 

ria de la humanidad es cambian.te, es el resultado del cona 

tente flujo y reflujo de contradicciones, principalmente coa, 

tradicciones de clase en el me.reo del territorio nacional y 

estados nacionales. 

Todas las nHciones poseen un conjunto de factores com!! 

nes que las constituyen, al mismo tiempo que las diferencian 

una de otras. Estas caracter!sticas pueden ser, entre otras: 

ascendencia, lenguaje, territor:lo, religi6n, cultura, etc. , 

posteriormente podemos encontrar s!mbolos y representaci.ones, 

elementos que en la actualidad son referentes casi inmedia 

tos de tma entidad nacional. Sin embargo, ninguno de estos ~ 

lémentos resulta por s~ mismo substancial al concepto de n~ 

ci6n, de nacionalidad ni de estado nacional, porque estos 

son elementos hist6ricos y culturales que pertenecen s6lamea. 

te a un momento de la historia de la humanidad. Al ser la n~ 

ci6n y las diferentes realidades y nociones que a partir de 

la existencia de la naci6n pueden aparecer, productos hist6-
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ricos, no dan lugar a que se encuentre una "esencia" de la 

naci6n, es decir, un conjunto de caracter!sticas genera1es y 

comunes a todas las naciones y válidas para todos los tiem 

pos. Esta esencia como elemento constitutivo de la naci6n es 

una irrea1idad. 

El elemento esencia1 -piensa Hans Kohn- es una voluntad 

colectiva, viviente y activa (1). Pero sobre todo una volun

tad que act~e a nombre de toda la sociedad, aunque en verdad 

s61o represente y exprese los intereses de clase de un grupo 

de la sociedad. En verdad, no se trata de un elemento "esen

cia1" en el sentido de que la voluntad colectiva determine .. 

la realidad del ser de lo nacional, sino que es un componen

te importante. A más de esto, se puede afirmar que en un te

rritorio nacional existen varios proyectos nRcionales, que -

indeterminan la esencia de la naci6n, a pesar de que el est~ 

do nacional asume el carácter de clase que el sector domin~ 

te y hegem6nico le impone, ya que el estado nacional no es 

más que la forma de legitimidad de su organizaci6n política~ 

E1 estado nRcional para representar a1 conjunto de la s~ 

ciedad (conjunto s61o en apariencia) se vale de la ideología 

para buscar la hegemonía y el consenso, de todos los mecani~ 

mos legales que dispone para perpetuarse en el poder, procu

rando evitar los conflictos sociales al máximo, y cuando es 

(1).- Cfr. Hans Kohn: El nacionalismo, su significaci6n y su 
historia, ob. cit. 
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necesario no vacila en el uso velado o abierto de la fuerza. 

A lo largo de la historia se puede ver que el estado nacio -

na.J. se ha servido de la educaci6n, de la instrucci6n, de la 

formaci6n de la mente y el carácter del hombre, al igual que 

de la religi6n y la dominaci6n de la vida espiritual y cult~ 

ral de las sociedades para llevar a cabo su proyecto. Se ha 

identificado la civilizaci6n con los valores de la naci6n 

controlando los impulsos y las actividades de las masas me

diante la justificaci6n de la representaci6n social, delal~ 

gitimidad y autoridad del estado. Se enseñ6 a la sociedad a 

respetar y amar a la patria y a la lengua, el idioma se con

virti6 en idioma nacional, reprimiendo las lenguas regiona -

les o subordinándolas a una hegem6nica. Se glorificó lo pe

culiar y particular al igual que las diferencias nacionales 

y las individuales de la naci6n. 

El nacionalismo se identific6 con el concepto de liber

tad individual e igualdad de los individuos ante la ley, se 

ratific6 la libertad de conciencia al igual que la libertad 

de los esclavos y los sdbditos (aunque todas las libertades 

queden dnicamente como un recurso ret6rico). La idea de li

bertad expresada en las constituciones contribuye a mantener 

unida a una comunidad nacional. 

La educaci6n pdblica es asumida por el estado para re

producir la ideología nacionalista. La autodeterminaci6n de 

los pueblos es un principio que garantiza la individualidad 

y la existencia del estado nacional. 
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En síntesis: los estados nAcioneles aoarecen con el capi 

taJ.ismo, aunque ya en períodos anteriores a él asomaron ras -

gos que serán su característica. El estado se convierte en e~ 

tado del pueblo, en estado de la nación; con el argumento de 

que "el pueblo es el soberano"; de que la soberanía nace del 

pueblo y en él recae; y para reglamentar el comportamiento s~ 

cial y la lucha de clases se recurre al juego de la demacra -

cia liberal. En fin, el estado nacional surge cuPndo se iden

tifica la naci6n con el estado. 

Pero adem~s de todo lo dicho, la naci6n debe ser entendi 

da como un proceso que tiene que ver con el desarrollo del c~ 

pitalismo en el mundo; es decir con el cada vez mayor grado -

de interrelaci6n del los mercados nacionales con el mercado mu:! 

dial; con la internacione1izaci6n de les relaciones capitali~ 

tas de producci6n, y con el grado alcanzado en la divisi6n i~ 

ternacional del trabajo. Este fen6meno de internaciona1izaci6n 

del capitel ha generado una clase que se organiza a nivel mun 

dial y adquiere una forma nacional, solamente para dar a sus 

intereses una forma particular. 

La formaci6n de los estados nacionales, a decir de Edel

berto Torres Rivas (1), posee tre~ momentos: 1.- la formaci6n 

de los estados nacionales europeos; 2.- los estados naciona -

(1) .- Edelberto Torres Rivaa, "La Naci6n: Problemas Te6ricos 
e Hist6ricos" en: Estado y Política en América Latina, 
Siglo XXI Editores, México, 1981, pi!gs. 87 y siguien
tes. 
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les que se forman a partir de las guerras de la independencia 

y, 3.- los estados nacionales que se generan en Asia y Africa 

a partir de la segunda Guerra Mundial. Por esta raz6n, es ne

cesario entender que los estados nacionales aparecen en Euro

pa como fruto de la disoluci6n del feudalismo europeo-occide~ 

tal, con las revoluciones burguesas, con el estado centraliz~ 

do y con la economía capitalista. A todo esto debe sumarse la 

pretensi6n de universalidad. 

Como dice Marx, la legitimidad del nuevo orden capitali~ 

ta es su pretensi6n de universalidad que vincula a todos los 

territorios del mundo. Es por tanto, la naturaleza universal 

del capitalismo lo que facilita la generalizAci6n no tanto de 

sus formas productivas como de la. repetici6n de sus formas P!?.. 

líticas: la generalizaci6n de la forma nacional estatal; aun-

que, 

••• una vez realizada la naci6n, el estado nacional, 
el punto de partida se altera para los que vienen de
trás ••• Resueltas una primera vez las tareas burgue -
sas, ellas tienden a generalizarse conforme las hist~ 
rias particulares de cada sociedad, aún antes de que 
su burguesía acabe de formarse nacionalmente. (1) 

La segunda etapa de la formaci6n del estado nacional co

rresponde al período de independencia de las colonias espefio

las y portuguesas. Cuando el poder colonie.l entra en crisis 

permite que sus colonias se organicen en una forma nacional 

estatal, en base a las delimitaciones administrativas existe~ 

(1).- Idem. pág 88. 
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tes durante durante el dominio colonial y aue este organiza 

ción adquiera particularidades significativas debido a aue la 

realidad económica y social de esta. parte del planeta es dis

tinta a lo que fue Europa en tiempos de formación de sus est.§_ 

dos nacionales. Por ejemplo, en América LFtina el desarrollo 

del capitalismo adquiere otro carácter. primero se forman los 

estados nacioneles como elemento p:o.re impulsar el ce.pi talis 

mo, 

sin embRrgo el hecho nacional nue precede y faci 
lita la emergencia del proyecto nacional estatal en A 
mérica Latina tiene su origen en lfl. hi8toriP europea -
(1), 

simplemente porque allí es donde nació el capitalismo y no 

porque se trate de una visión eurocentrista del problema. 

Finalmente, la tercera etapa de conformación de los est~ 

dos nacionales tiene su inicio en la segunda posguerra, y se 

refiere a los países asiáticos y africanos que desarrollan -

relecianes ca pi taliste.e más terd!E1mente. 

Estos procesos referidos son el resultado de la combina -

ción de situaciones históricas particul<'res; producto de hondas 

tradiciones del pase.do pre-capi taliste; con otras deriva das -

de la organización económica.,. social y política que impone el 

(1).- Idem. pág. 92 
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capital en el mundo. Por esta razón algunos estados naciona

les sólo pueden ser entendidos como formas del proceso de ex

pansión del capitalismo en sus diversos momentos. 

Como es conocido, en la etapa de consolidación de los e§. 

tados nacionales europeos, su viabilidad económica y poYitica 

estuvo asociada a la existencia de grandes territorios con 

cierta densidad poblaciona1 que fueron integrados por la fue_!: 

za, que evidenció la necesidad de una fuerza político-militar 

pero tambi~n se levantó sobre la base de grandes intereses s~ 

cio-económicos en los que predominó un grupo nacional que se 

afirmó a trav~s de una voluntad dominante de clase. 

La prevalencia de una clase social es una condición nec~ 

saria. La existencia de una clase dirigente es condición in

dispensable para su constitución, aunque el desarrollo de las 

fuerzas productivas haga variar esas condiciones e introduzca 

especificidades nacionales en el mismo proceso de lucha de 

clases. 

El concepto central de nación moderna podría formularse 

en los siguientes t~rminos: la nación moderna es una forma de 

organización social que corresponde a un momento particular -

de desarrollo social en el que los elementos materiales y las 

caracter:(sticas culturales en general de un pueblo o un con

glomerado humano m~s amplio, aparecen desarroll6ndose hasta 

dar como resultado un tipo completamente diferente de comuni-
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dad.1 la comunidad nacional. Comunidad que aparece asociada a 

nuevas formas de dominaci6n política, de vida econ6mica y de 

experiencia cultural, pero la mayor de sus caracterlsticas -

es su forma original, dados los supuestos elementos comunes 

básicos. En la naci6n moderna se da una particular formaci6n 

de las clases, de los grupos sociales, de su naturaleza, de 

sus relaciones, ya sean de cooperaci6n o conflicto. 

La naci6n moderna es una colectividad humana determina

da por la cohesi6n social interna, sin paralelo en la histo

ria de la humanidad. Las relaciones de fuerza entre las cla

ses asegura no solamente la solidaridad interna, sino adem~s 

su reproducci6n y su continuidad. En este sentido, en las s~ 

ciedades capitalistas, es el papel de la burguesía como fue~ 

za social dominante la que asume el control y desarrollo de 

la sociedad. El problema central es entender las relaciones 

que se establecen entre las clases existentes dentro de una 

sociedad para la determinaci6n nacional. 

En el interior de estas sociedades existen varios pro

yectos nacionales que coexisten en pugna, y que luchan por 

convertirse en hegem6nicos; hegemonía que generalmente radi

ca en el poder de clase de la burguesía. No se puede descon~ 

cer que la formaci6n del estado nacional contribuy6 en forma 

determinante y bajo el aspecto de progreso al desarrollo de 

la humanidad y que la existencia del estado nacional se ex

plica por el surgimiento del capitalismo, pero 
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••• tampoco en los fundamento~ econ6micos, en le gene 
ralizeci6n del intercambio mercantil y en la defenea
cerrada de le circu1eci6n del C!'lT.>ital estribe la ex -
pliceci6n primera de la existencia de la naci6n y del 
estado nacional ••• En su génesis revisti6 importancia 
la supresi6n de las perticularidades locales •• , y la 
fonnaci6n de un mercado interior, que se constituye -
como un espacio econ6mico crecientemente homogéneo pa 
ra asegurar la libre circu1aci6n de los hombr~s, de 
las mercancías y del capital (1) · 

Sin embargo, aunque la naci6n moderna suponga une releci6n de 

necesidad con el mercado interno, su explicaci6n no se reduce 

a e~te hecho, uues éste por sí mismo tampoco explica ni la g! 
nesis ni el funcionamiento de la naci6n; menos aun en lugares 

donde la internAlizaci6n del capital desvía el problema hacia. 

otros campos. 

En síntesis: el concepto de naci6n requiere una explica

ci6n mill.tiple, entendida como una comunidad econ6mica en cuyo 

interior existen relaciones contradictorias entre grupos ant~ 

g6nicos; la existencia de aspiraciones comunes, de una tradi

ci6n comdn que en la historia de los pueblos cuenta para pro

ducir diversos grados de identided y que generan un sentimie~ 

to de copertenencia al conjunto a pesar de mantener intereses 

contradictorios. 

Es necesario que ese •conjunto• emprenda luchas y -
resistencias y pase por experiencias donde simultá-

(1).- Torres Rivas, ob. cit. p~g 103 
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neamente forje su unidad y su identidad (1) 

Para poder entender la naci6n en el sentirlo moderno es necee~ 

rio que surja una autoconciencia en tode la sociedad, una co!! 

ciencia de su nacionalidad, que implica al mismo tiempo la m~ 

diaci6n de elgune.s formfls de lucha nacional. Este conciencia 

nacional no es el factor determinante en la formaci6n de una 

naci6n sino el producto de una evoluci6n histórica enraizada 

en una vida comIDi de producción bajo condiciones comunes. (2) 

De todos modos es el estado el que termina por afirmar lo que 

constituye finalmente la tradición comIDi y la cultura nacio -

nal. Es el proceso de repreeentaci6n ideológica expresada en 

la ela.boraci6n cultural nacional lo que le da su sentido com

pleto. En su forma más desarrollada la comunidad cultural pu~ 

de ser contenida en una forma nacional aunque es muy difícil 

encontrar consenso para determinar los rasgos nacionales de 

le cultura porque en el nivel hist6rico lo nacional ha sido -

entendido como la revalorización del pasado y/o la afirmaci6n 

de un futuro que se construye como proyecto nacional. Al i-

gual que en lo econ6mico y en lo político, el problema de 

las clases también cruza el campo de la. cultura nacional; la 

(1).- Terray, Emanue:J., "Le idea de neci6n y la trensformaci6n 
del capitelismo" en: El Marxismo y la Cueeti6n Nacional 
pég. 156 

(2).- Cfr. José Luis Najenson, "Marxismo y Cuesti6n Nacional 
en el Penrrnmiento de Borojov" en Nacionalismo y Lucha 
de Clases; Ber Borojov, CUsdernos de Pase.do y Presente 
No. 83, Siglo XXI Editores, Ir7éxico, :J.979, p~g 30 



- 30 -

cultura nacional es siempre une cultura de clase y a medida -

que la clase dominante extiende y consolida su dominaci6n ec~ 

n6mica, va incorporando a los ~ectores dominados e la cultura 

nacional. De todos modos la cultura de la clase dominada man

tiene en su propia esencia las líneas del conflicto, del ant~ 

gonismo; sirven como formas de resistencia, muchas veces como 

factores de su conciencia de clase explotPda y de vía para su 

liberaci6n. En ocasiones, como ha sucedido en CUba, represen

ta. una fuente leEÍtima para su liberaci6n y transformaci6n !'!! 
dical de la sociedad. 

En conclusi6n, puede afinnArse, que no exi~ten intereses 

nacionales abstra.ctos ni comunes a todas les clases y grupos 

sociales, cada clase tiene sus propios intereses nacionales , 

que son diferentes a los de los demás. El problema nacional y 

y los movimientos nacionales no se elevan por encime de las 

clases socieles, sino que son propias de una o algunas de e

llas (l). Este problema es consecuencia de que la sociedad e~ 

t~ dividida en clases y que el concepto de clase implica dif~ 

rencias y desuniones. Tratar a la naci6n como un grupo con 

loa mismo intereses, es pensarla como una entidad imaginaria. 

Era una falsa abstracci6n considerar una naci6n capitalista 

como un cuerpo agregado que trabaja simplemente para la sati~ 

facci6n de las necesidades materiales nacionales. 

(1) .- Cfr. Borojov, Ber, "Nuestra Plata:fo:rma", en Nacionalis
mo y Lucha de Clases, ob. cit. pág. 92 
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Sin embargo, hablar de necesidades nacionales o del 
bienestar de una nación implicaba argttir un propósi 
to potencial que planteaba, aun cuando fuese tenua:: 
mente, sobre el campo de batalla de las clases en 
pugna ••• 

La clave del problema estaba en la opinión que tenía 
Marx del prog;x:eso y de las clases sociales ( ••• ) El 
enriqueciuii.~ntd progresivo ella por lo tanto el inte 
rés nacional o social y, por esta razón, el inte
rés humano por excelencia. ( ••• ) En todo período 
histórico, los requisitos históricos del progreso -
determinaban la política óptima. Había siempre una 
clase cuya propia ventaja coincidía, al menos por 
un tiempo, con esa política y de ah! con el mayor 
interés de la sociedad por el perfeccionamiento y 
mejor explotación de los medios de producci6n. (1) 

En una sociedad dividida en clases, el interés nacional con

cuerda con el interés más progresista de la nación. Es nacio

nalista el interés que es cap~z de impulsar el progreso de u

na sociedad. "El dominio de una clase gobernante tenía justi

ficación nacional en la medida, y sólo en ella, en que promo

viera el progreso económico'.'· (2). A medida que cambian los 

métodos y las formas de producción, diferentes clases asumen 

el liderazgo de la nación. 

Los dirigidos, en tanto cuerpo social y cuyo futuro 
estaba englobado en el mejoramiento del sistema eco-

(1).- Bloom, Salomón, El Mundo de las Naciones El problema na 
cionaJ. en Marx, Siglo XXI Editores, España, 1975, pág. 
66. 

(2).- Idem, p~g 67. 
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n6mico, formaban, por lo tanto, con frecuencia, el 
gran cuerpo de 1a naci6n • 

••• Un momento notable de la naci6n se verificaba -
cuando una clase progresista conducía a la mayoría 
del pueblo contra otra clase reaccionaria o contra 
un enemigo exterior que amenazaba detener el avan
ce ulterior de la sociedad (1). 

De esta manera se puede pensar que algunas clases o sec

tores sociales cumplen papeles nacionales en un momento de-

terminado, aun cuando esa funci6n no le sea una caracte:i:'!sti

ca inmutable. 

(1).- Idem. pág 68. 
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II 

Diversas concepciones de clase sobre la nación y e1 estado 
nacional.. 

Si se ha dicho que no hay intereses nacional.es abstrae 

tos ni comunes a todas las clases social.es, debe pl.antearse 

que igual.mente existen diversas fonnas de entender l.a nación, 

el. estado nacional. y diversos proyectos nacionales que corre~ 

ponden a intereses particulares de clases o grupos social.es , 

y que debido a l.a. diversidad de intereses naciom•l.es aparecen 

diferent,es tipos de nacionalismo. Esto no quiere decir que 

existan diferentes naciones al. mismo tiempo y en el mismo es

pacio geográfico, sino que la nación adquiere un contenido e~ 

pacífico, de acuerdo al momento de hegemonía de un grupo so

ciei que impone su visión nacional.; es decir, existe la hege

monía de un inter~s nacional.. 

A continuación se tratará de seffal.ar algunos rasgos par

ticulares de le. visión que -poseen algunos grupos social.es que 

existen al. interior de una nación: 

Las categorías de nP.ción y estado nacional. no pueden ser 

completamente entendidas fuera de un contexto histórico que 

d~ sustento a la dimensión conceptual. La formación de las n~ 

cienes en Europa Occidental coincide con el surgimiento de la 

burguesía como el.a.se dominante en la sociedad; proceso 

tiene que ver con el desarrollo del capitel comercial.. 

que 

Para 
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que las naciones aparezcan es necesario la suficiente unidad 

interna, su relativa separaci6n de otras sociedades y como ~ 

lemento distintivo la conciencia de su nacionalidad. Para 

que esta sociedad nacional exista, se requiere la mayor sim

plificaci6n posible de las contradicciones econ6micas y so

ciales en un territorio, que a su vez será la base de la PY'2 

ducci6n; y deberá contar con fronteras definidas y seguras • 

Dentro de este territorio es indispensable la libertad de m~ 

vimiento, condici6n necesaria para el desarrollo del capita

lismo. Este es el contexto que penniti6 la existencia de la 

naci6n y el estado nacional en los países de Europa Occiden

tal. 

Analizando un poco más; en la libre movilidad del trabg 

jo y de las mercancías se encuentra el inter~s que movi6 a 

las bur$Uesías europeas a luchar por la liberaci6n del país; 

fue necesario además, liberar a la poblaci6n de las leyes 

feudales y patrones culturates que obstaculizaban el movi 

miento. Por esto se puede decir que la creaci6n de la naci6n 

es obra de la burguesía revolucionaria que pudo unificar a 

todos los grupos sociales existentes, y en ese sentido, su 

nacionalismo fue un nacionalismo revolucionario, verdadera-

mente progresista y combativo. Sin embargo, ls conciencia n~ 

cional a nivel de las masas s6lo lleg6 a ser completa a tI'!!; 

ves de la lucha por la enmancipaci6n nacional. 

El desarrollo del capitalismo hizo nacer la idea de que 

existía una supuesta armonía nacional, comllli en cuanto a los 
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intereses, descuidando la presencie de contradicciones entre 

el capital y el trabajo, o tal vez porque éstas no se habían 

desarrollado del todo. En consecuencia, puede afirmarse que 

el nacionalismo apareci6 primero en la política interna de 

las clases oprimidas; y en la esfera de la política exterior 

cuando la burguesía toma el poder del estado llegando a ser 

la clase dominante. 

En este tenor es también posible comprender por qué 
la burguesía fue tan profundamente nacionalista y 
por qué su nacionalismo fue, el comienzo, una bande
ra de cambio y de libertad, que agrup6 a las otras -
clases oprimidas de la formaci6n social en transi-
ci6n hacia la sociedad cepitPlista. Los intereses na 
cionales burgueses fueron los más influyentes de los 
intereses nacionales de clase en el proceso hist6ri
co que nacionaliz6, o sea que hizo nacional, las con 
diciones de producci6n. (1) 

Es de aauí que na.ce el nacionalismo como ideología que 

se convierte en una de las armas políticas más poderosas con 

tra sus enemigos. Con el fortalecimiento de las relaciones C.§; 

pital-trabajo aumentan las contradicciones en esas relaciones 

contenidas y poco a poco el nacionalismo burgués, que estaba 

en contra de la tradici6n, se convierte en tradici6n, es de-

cir que el nacionalismo progresista de le burguesía revoluci~ 

naria se convirti6 en elemento de le ideología dominante, vo!_ 

vi~ndose paulatinamente reaccionario, dada su opoeici6n a los 

nuevos cambios que proponen los sectores dominados. Cuando a~ 

ceden a1 poder las burguesías, impiden muchos cambios. 

(1).- Nejenson, José Luis, ob. cit. pág 36 
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El. proyecto nacional de la burguesía es el concepto cen-

tral que vertebra la discusi6n presente. Es necesario decir -

que igualmente en el caso lPtinoamericano este proyecto adqui~ 

re formas particulares, caraqterizadas por la incompletitud(l) 

y porque la presencia de terratenientes y grandes comerciantes 

impiden el libre juego del capital y el trabajo, y además por

que el origen de los estados nacionales aquí, está estrechame~ 

te relacionad.o con formas sociales y grupos econ6micos pre-ca

pitalistas. Por otra parte, el desarrollo desigual del capita

lismo en el mundo hace que Am~rica Latina adopte una forma de

pendiente, situaci6n que no es inherente a la voluntad de los 

grupos sociales sino que está en la propia estructura econ6mi

ca de nuestras formaciones sociales. La hegemonía de la burgu~ 

sía como clase dominante llega en momentos en los que se han -

desarrollado conflictos sociales de gran nPturaleza y con la 

presencia del movimiento obrero que plantea otro tipo de rei 

vindicaciones, que evidencian la incapacidad de la burguesía 

para construir la naci6n plenamente desarrollada y como proye~ 

to válido pPra el conjunto de la sociedad. 

(1).- Incompletitud es un concepto que hace referencia a las 
dificultades de consolidar la unidad nacional por razo 
nes estructurales; es una característica de los esta = 
dos nacionales latinoamericanos por su condici6n de e
conomías dependientes. 
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AhorP bien, en 1As formaciones sociales capitalistas no 

sólo existen propietarios del capital y trabajadores asalaria

dos; existen además los grandes proDietarios de le tierra, gr.!! 

pos vinculados al comercio, los dueños del capital usurario, -

etc. que poseen intereses económicos y sociales distintos en 

tre sí y distintos a los de les clases principales del capita

lismo. 

Los grandes terratenientes son un grupo social cuyo poder 

radica en el monopolio de la propiedad privada del suelo, y su 

interés económico está en la obtención de les distintas for -

mas de renta de ls tierra. Su tradición está vinculada a la 

propiedad territorial, es por esto que para ellos la tierra 

les es válida sólo como fuente de obtención de gs.nancia. Para 

los grandes terratenientes el concepto de nación está vertebra

do por la integridad territorial. 

E1 terrateniente sólo puede sentirse amenazado cuan
do cualquier país vecino piense en conquistar la tie
rra misma, poraue de esa manera los terratenientes 
pierden la posibilidad de obtener sus ganancias. Los 
terratenientes en verdad están muy lejos de interesar 
se en el hecho de que la tierra también sirve a otra; 
clases de (la) nación como mercado nacional, y poco 
les importa que un pueblo for~neo, capitalistas ext~ 
ños pensaran quitarle a su burguesía el mercado que 
les representa el territorio. Sólo otros intereses la 
terales llevan empero a esta clase a interesarse coñ 
ello. (1) 

Borojov, Ber, ob. cit. pág 73 
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Los terratenientes ben ido perdiendo el poder econ6mico 

y van dejando de participar en el poder del estedo segdn el ~ 

vanee del capitalismo en una sociedad nacional. Por esta ra-

z6n los elementos de su nacionalismo son conservadores y alt~ 

mente chovinistas, pero para conservar su influencia preten -

den ocupar un lugar entre todas las clases, para lo cual re

quieren enarbolar las banderas de los intereses nacionales 

Se interesan por todo lo que tiene valor nacional comiSn, como 

el honor nacional, la integridad del territorio, el respeto a 

los símbolos emblemáticos, etc. se refugian en la tradición 

-como valor nacional- pues piensan que tradici6n y nacionali~ 

mo son una misma cosa. 

Su dominio pol:l'.tico generalmente se apoya en el mili tari~ 

mo y combaten con todas las armas posibles el "desorden" que 

generalmente proviene de los sectores pobres de la poblaci6n. 

Por su pasado com\Sn con la iglesia, normalmente son defenso -

res de las tradiciones religiosas que ocultan una visi6n con

servadora del mundo. La cultura es propiedad de las ~lites y 

las manifestaciones populares son despreciadas. El estado ad

quiere un carácter no democrático, altamente represivo y no 

permite la participaci6n social en la toma de decisiones. 

Este fen6meno se presenta con mayor claridad en Am~rica 

Latina y se concrete en lo que se ha denominado Estado Oli~~ 

quico (1). 

(1) .- Cfr. August:Cn Cueva, "El Este do Oligárquico" en El desa
rrollo del capitalismo en Amárica Latina, ob. cit. págs. 
127 a 164. 
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.Muchas veces se ha pensado que los trabajadores no ti~ 

nen nada que ver con la fonnaci6n de la naci6n y con la de~ 

fensa de sus intereses. Se ha pensado que el estado nacional 

por su carácter de clase y por que contribuye a mantener la 

dominaci6n y la explotaci6n de la fuerza de trabajo, no re -

presenta nada de valor en la conciencia de los trabajadores. 

Sin embargo, a lo largo de la historia de las sociedades n~ 

cionales los sectores populares han jugado un importante pa

pel en la conformaci6n de la mi.ci6n y del estado nacional, -

expresado te6rica y políticamente a trav~s de sus inteletua

les. Esto se deba a varios factores; primero, porque ninguna 

clase o sector social se encuentra al me.rgen de los intere -

ses generales de la sociedad. Ninguna persona (por lo gene

ral) se encuentra fuera del contexto de las relaciones de 

producci6n, que al mismo tiempo son de reproducci6n de las -

condiciones materiales y sociales en las que se produce. En 

segundo lugar, porque los trabajadores son el pilar de toda 

sociedad, son la fuerza que desarrolla las actividades de 

transformaci6n de la naturaleza y la creaci6n de los produc

tos necesarios para satisfacer las necesidades de la socie -

dad; sin clase obrera nunca puede existir relaciones capita

listas de producci6n, plusvalía, burguesía, y sin estos ele

mentos no es posible producir capitalistamente. 

Pero c6mo se relaciona el proletariado con la naci6n? 

El territorio nacional es el referente más inmediato p~ 

ra que los obreros puedan trabajar, es decir vender su fuer

za de trabajo a cambio de un salario para subsistir. El te -
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rritorio nacional les significa el espacio mínimo donde pue 

den moverse libremente. En otro ámbito de cosas, la legisla 

ci6n que establece el estado actúa directamente sobre sus in

tereses, por esta raz6n los trabajadores buscan participar en 

la vida política y social de la naci6n. En este proceso de r~ 

laci6n con las restantes clases y grupos sociales se va mol-

deando la mentalidad de los sectores populares, aparecen rei

vindicaciones y exigencias al igual que propuestas de como d~ 

be ser la sociedad en general. El espacio nacional, por tan -

to, le significa el lugar en donde desarrolla la lucha de clg_ 

se, plantea sus reivindicaciones, que aumentan en la medida -

del incremento de su conciencia, y en detenninados momentos, 

cuando su nivel de organizaci6n y participaci6n social es al

to, llega incluso a participar en las distintas formas de go

bierno que genera el estado nacional. Finalmente, cuando su -

conciencia de clase se consolida, el estado se convierte en 

el punto central de conflicto y la clese obrera busca la toma 

del poder. 

La lucha del proletariado contra la burguesía es, por 
su forma aunque no por su sustancia, fundamentalmente 
una lucha nacional. El proletariado de cada pa!s debe 
naturalmente ante todo ajustar cuentes con su propia 
burguesía. (1) 

Al proyecto democrático de los sectores populares se su

ma la participaci6n de algunos intelectuales de clase media y 

(1).- Marx, Carlos, MEGA, VI 536 (Manifiesto Comunista); 
citado por Bloom Salom6n, ob. cit. pág 96. 
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de la pequefia burguesía que entre otras cosas se ocupan de la 

cultura nacional y de la cultura en general. Entre ellos está 

muy e.rre.igado el derecho a la sutodetenninaci6n de los pueblos 

al igual que el respeto a la democracia. En los aspectos pri~ 

cipales de la política nacional luchan por espacios democrát! 

cos que permiten la libre expresi6n de los trabajadores y la 

b~squeda de sus reivindicaciones. 

Marx -dice Bloom- estaba en favor de la compleja en
mancipaci6n de todas las minorías respecto de res 
tricciones civiles, sociales y econ6micas. ( ••• ) A
prob6 sin recerbas el principio de libertad e igual
dad para todos los grupos e individuos de un estado, 
cualquiera que fuese su religi6n u origen nacional , 
tal como lo proclamaron la Revoluci6n norteamericana 
y la francesa. La cuesti6n judía contenía una cr!ti
al orden introducido por estas revoluciones por cuan 
to dividía la sociedad artificialmente en dos esfe -
ras: la política, en que el hombre funcionaba como 

--un ciudadano tolerante; y la econ6mica, en que obra
ba como un capitalista codicioso, competitivo y no 
igualitario •••• la enmancipaci6n política, si bien -
en fil tima instancia inadecuada, representaba un "g79.n 
avance"... (1). 

En el caso de Am~rica Latina encontramos ejemplos muy i

lustrativos al respecto, ya que por las condiciones estru.ctu

rsles del sistema, otros proyectos nacionales no son lo sufi

cientemente amplios como para englobar los mínimos requeri 

mientes del sector popular, y es el bloque social popular el 

(1).- Salom6n Bloom, ob. cit. pág 46. El subrayado es nues
tro. 
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'dnico que está en condiciones de impulsar esta tarea, pues c~ 

mo dice Marx, e1 proletariado no tiene nada que perder mas 

que sus cadenas, por eso es capáz de lanzarse a 1a tarea de 

transformar radicalmente la sociedad, y en esta transforma 

ción a1canza la integre.ci6n plena de 1a nación, de una nación 

que est~ orientada por principios distintos a los capitalis -

tas; por eso, Fidel Castro refiriendose a la Revo1ución Cuba

na dice: 

Pero e1 pueblo no había recibido sólo 1os beneficios 
de las leyes revo1ucione.rias. Había conquistado ante 
todo, y por primera vez en 1a historia de nuestra pa
tria, e1 sentido pleno de su propia dignidad, 1a co~ 
ciencia de su poder y de su inmensa energía. 

Por primera vez e1 obrero, e1 campesino, el estudian 
te, las ca.pas mi:l:s humildes del pueblo, e.scendían a l!!; 
gares cimeros de 1a vida nacional. El poder revoluci~ 
nario era su poder, el Estado era su Estado. (1) 

El estado nacional puede representar a la ma.yoría de la 

población y sus intereses, permitir la participación poritica 

de la sociedad en su conjunto en la toma de decisiones, y po

ner las bases de le igualdad social, guiado por el proyecto -

político de la clase obrera, cosa que la burguesía no ha lo-

grado en Am~rica Latina. 

(1).- Castro Fidel, Discurso del XX Aniversario (26 de lulio 
de 1973), en ••• si aQuel día eremos un pufiado de hom -
bres, hoy somos un pueblo entero conquistando el por -
venir ••• (1953-1973); Siglo XXI Edi torea, M~xico, 1988 
pág. 107. 
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III 

Naci6n y El"tado Naciom1l en /m1érica Latina 

El proceso de formaci6n de la naci6n y el estado nacional 

en América. Latina adquiere característicss complejes debido al 

curso del desarrollo econ6mico. A m~s de les condiciones econ~ 

micaP y sociales creadss por el hecho colonial, debemos tomar 

en consideraci6n la vida política y los aspectos de la cultura 

nacional. Debemos reconocer que el caoitalismo no es un fen6m~ 

no.simplemente econ6mico y verlo en forma global. 

La crisis del sistema colonial y las luchas por la inde -

pendencia política favorecieron el ascenso el control del poder 

del estado a un Rector de criollos y meatiz.os; sector oue des-

de el principio se vincul6 a intereses extranjeros. En estas 

condiciones se crearon 18.s primeras repúblicas que fueron el 

espacio adecu?do para el desarrollo de las relaciones capita-

lista!" de producci6n y la creaci6n de los ePtados nacionales • 

El problema radica en saber si los procesos de independencia 

política de P.mérica Latina, constituyen el punto de partida p~ 

ra la formaci6n de los estados nacionales. 

Como he señalado Ricaurte Soler, en lPI" primeras formaci~ 

nes necionsles fue indispenseble le disoluci6n de las fo:rmes 

precapitalistes de producci6n y de la cohesi6n de la sociedad 

por medio de las nuevas relsciones creadas por ls expansi6n 

del capital mercantil; sin embareo, aquí no es posible disol--
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ver las relaciones precapitalistas, con lo que la historia nos 

conduce por la llflmPde vía olie~rquica de desarrollo del capi

tal. L?s luchas por le independencia no significaron, de nin~ 

ns manera, la liquidaci6n de formas precapitalistas, aunoue a

brieron el esp8cio y l8s posibilidades pe.ra su desarrollo y 

posterior consolidaci6n. 

La bureuesía comercial y la monarqu:fo absoluta. forjaron -

el estado moderno en lP unidnd econ6mica y polítice que es el 

mercantilismo. El esta.do se hizo nacional cuando eyud6 a cons.2_ 

lider las nuevF.s relp,ciones sociales. En este sentid.o, la ne.

ci6n se fue formando en le medio a en que el capitalismo se de

sarroll6. Sin embargo, los efectos del capital mercantil en L~ 

tinoemérica no fneron su:ficientes pare le. uni:ficaci6n nacione.l 

de 18 sociedad, lo oue permiti6 la subsistencia de la aristo-

crácia terrateniente y de las oli~arquías re~ionales que impu

sieron, a su vez, unfl víe de desarrollo del capitalismo lenta 

y tortuosa: 18 vía oligárquica, complicando el proceso de fo!: 

m8ci6n de lP naci6n y del ePtHdo nacionel. su repercusi6n se 

verá posteriormente en el curso de nuertre vida política, eco

n6mica. y social. 

Inneg8blemente, la realidad latinoamericena. de hoy tiene 

sus orígenes en el hecho coloniel; con la llegada de los espa

ñoles y posteriormente con la conquista se produce un acelera

do proceso de fusi6n y mezcla de loF p-rupos humanos bá.sicos 

que habitaban estas tierras, dando como resultado una conform~ 

ci6n racial que ya no era ni española ni indígena. Al mismo 
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tiempo, introduce nueves costumbres y usos cotidianos, religi~ 

sos y culturales, y convierte a la mAyoría de la poblaci6n en 

poblaci6n colonizada. El hecho colonial es, nues, un hecho ho

mogenizeaor de 18 situaci6n 1Ptino8mericana, no s6lo porque a

porta elementos comunes a su hiPtoria, sino porque e la postre 

gener6 las reivindiceciones aue se concretE>ron en la indepen-

dencia. 

La. forma de colonizeci6n se ree.liz6 sobre las perticu.la.r.:!:_ 

dedes exiE•tentes: geogr~ficas, polítices, econ6micas y cultur.!! 

les de cada reei6n. Los españoles aprovecharon lFs estructuras 

exiE'tentes y cre8ron otras; retomaron formas de prod.ucci6n que 

eran las apropiadas para cada regi6n, utilizaron la fuerza de 

trabajo existente; crearon centros mineros aprovechando la ri

queza mineral latinoamericana y e suP alrededores crearon pe-

queffas ciudades para el abastecimiento de los trabajadores de 

las minas; en otras regiones se a.provech6 la capacidad natural 

para la egricultura y la genadería; se explot6 la producci6n -

textil y las forme.s del tra.bajo artesanal; y sobre todo, ere_!! 

ron una estructura administrativa y política nueva que ser!a .:!:_ 

nevitablemente el punto de partida geográfico para la fonna- -

ci6n de las naciones. En el caso particular ae Chile, favore-

ci6 el virtual aislamiento geográfico motivado por la presen-

cia de la Cordillera de los Andes, el Oc~ano Pacífico y el Es

trecho de !lagallanes; solamente les qued6 la frontera al norte 

por lo que se vincul6 ePtrechamente con el Virreinato del Pe

rú, aunque finalmente tuvo su propia administraci6n y su desa

rrollo e con6mi co a.utcSnomo. 
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En suma se puede decir, oue el hecho colonial reformU16 

la estructura interna de los pueblos latinoamericanos; destr:!:! 

y6 los grandes imperios, unific6 regiones peoueñas que se in

tegraron en unidades mPyores. Con la creaci6n de Virreinatos, 

Reales Audiencias, Capitanías Generales, Intendencias, etc. -

se propuso los límites de las futuras reDúblicas indepenaien

tes. Ya no se recuper6 la divisi6n geogr~fica anterior a la 

conquista; ya no se reivindicaron los límites territoriales 

de los pueblos conquistados, sino que se asumi6 la divisi6n 

política y administrativa creada por el poder colonial. 

La conquista se produce en toda .Am~rica La.tina, y este 

hecho permi ti6 que la lucha anti colonial se trensforme en el~ 

mento aglutinador de una reivinoicaci6n continental: la bús-

queda. de la independencia. La lucha anticolonial adauiri6, en 

consecuencia, el carácter de unificador de la voluntad del 

continente·; allí se fundament6 la posibilidad de crear una 

gran naci6n latinoamericana, aunque sea necesario discutir 

las perspectivas de las diferentes formUlaciones. 

Juan Jos~ Hernández, por ejemplo, ªice que desde su per~ 

pectiva, la historia latinoamericana es la historia de lama

sas que luchan p3ra sacudirse del dominio de la oliga.rquía a

liada al capital extranjero; que lP naci6n l:Jtinoamericans 

forjada y fundada sobre sus me.ses explotedas existía con emt~ 

rioridad a la independencia; que el imperio español era la e~ 

presi6n política de aquella realidad nacional; por ello -dice 
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Hernández- la independencia fue la fracturación de la América 

Hispánica (l). Esta es una perspectiva muy discutible. Aunoue 

exista una historia comlin de los peíses lPtinoamericanos, la 

justificación de la m1ción lPtinoame:ricana o de la Américe 

Hispánica no puede estar sustentada sólo en la lucha de las 

masas; y eobre todo, resulta imposible sostener con éxito que 

el imperio español es el fundamento de nuestra nacionalidad. 

Tampoco creemos que es correcto afirmar, como lo hPce 

Sergio Villalobos en su trabajo "Oril'"en de le Nación Latinoa

mericana.: el caso chileno", cuBndo sostiene que Espa.fía y Por

tugal fueron los países que mediante su acción continental en 

todo órden de cosas, dieron origen Rl sentimiento uni ta.rio y 

al surgimiento de la nacionalidad latinoamericana (2). Lo aue 

no podemos negar es que la acción continental de las luchas -

independentistas generaron en los habitantes de América Lati

na un sentimiento de unidad e identidad continental, especia.:J:. 

mente en los grandes caudillos y en la dirección revoluciona

ria de la independencia. Se generó una conciencia de la nec~ 

sidad de la unidad continental, que es donde se explica gran 

parte del pensamiento integrecionista lPtinoame:ricano. 

(1),- Hernández A. Juan José, Nacionalismo y liberación: ~e
trópolis y colonias en ls era del imperialismo; Edito
rial Corregidora, Buenos Aires, 1973 

(2).- Villalobos, Sergio, El orígen de la nacionalidad lati
noamericana: el caso chileno, s. p. i., s. f, pág 103 
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La delimiteci6n de las fronteras nAcionAles, no resulta 

por lo tanto casual ni arbitraria, ye que exiAti6 el referen

te colonial y además el "derecho de posesi6n" que gener6 ele

mentos importantes pera la definici6n nAcionel. De to~os mo-

dos, estas fronteras no fueron respet~das, debido e los con

flictos fronterizos oue se presentAron inmediatamente después 

de la independencia y por el proceso de balcanizaci6n oue re

defini6 las fronteras nacionales. 

Otro elemento de particular importancia en la formaci6n 

de los estados nAcionales lGtinoamericanos es el lenguaje. 

Los españoles procurPron eliminar toda forma de manifesta.ci6n 

de las lenguas aut6ctonas. Se trataba de imponer el uso excl~ 

sivo del español, sin resultados positivos, de todos modos, -

se produce una mezcla en el peor de los casos, dando como re

sultado variaciones dialectales importantes. El idioma espa 

ñol se impone, pero subsistenmuchas y variadas menifestacio 

nes de le.s lenguas aut6ctonas. En le actualidad encontramos 

en _l\mérica Latina grupos étnicos que utilizan lenguas difere~ 

tes al español y que constituyen un elemento de su vida coti

diana. 

Cosa parecida sucede con la reliei6n y le cultura. La r.!!_ 

ligi6n fue uno de los principales instrumentos de dominaci6n, 

se procur6 eliminar del todo les manifestaciones religiosas -

anteriores, pero el resulta do fue un producto sincrético que 

mantiene elementos indistintos de les religiones existentes • 

En el caso de las manifestaciones culturales, la represi6n y 
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la dominació'n fueron menores, pue!' no !'e podía imponer las fo,t: 

mas y prácticas culturales espP.ñolas en una realidad cultural 

completa.mente diferente. Las formas culturales anticoloniales 

perviven en una simbiosie: que le da a toda Amárica. Latina uni

dad, pero al mismo tiempo la diferencia y la especifica. 

Aunaue la nació'n reQuiere de la uniformidad del lenguaje 

y la cultura, el fenó'meno aue se produce en Latinoamárica es 

de completa _diversidad y multiplicidad. Nuestras naciones son 

multi-átnicas y culturalmente diferenciadas. 

Finalmente, en la formAció'n de los estados nacionales de 

Am~rica Latina, los factores exte:rnos juegan un papel muy im-

portante; tan es así que desde los primeros momentos de las 

guerras por la independencia existe vinculació'n con el exte

rior y con intereses extranjeros. La presencia del inter-ás br! 

tánico, contribuyó' no só'lo con capital al proceso enmancipado~ 

El pensamiento de la Ilustració'n es retomado por la mayoría de 

los dirigentes latinoamericanos y nPcionales. La necesidad de 

vincularse al comercio internacional, con la apertura de pue~ 

tos y vías de comunicació'n terrestre y marítima refrendan esta 

relació'n. Así se estructura el capitalismo dependiente, con u

na serie de elementos que diferencian a nuestros países de los 

europeos y que hacen de nuee:tras naciones y nuestros estados -

nacionales, diferentes en s! mismos, cuP.nto en sus procesos de 

constitució'n. Lo com-6n, sin embargo, es la imposició'n del cap! 

talismo en todos lados, aunque en forma diferente. 
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La importancia del hecho colonial en el futuro de Lati-· 

noemérica es de tanta fuerza, oue como dice Halperin: 

Todavía a principios del siglo XIX seguían siendo vi 
sibles en Iberoamérica las huellas del proceso de coñ 
quista. Las de las vicisitudes de los conauistares -
mismos, que iban a fascinar a los historiadores de e
sa centuria: Lima, Buenos Aires, Asunci6n, eran el 
fruto perdurable de la deoisi6n de ciertos hombres ••• 
(l). 

Como se sabe, el objeto de lP conouista ere la bdsoueda 

de metales preciosos y productos que no existían en Europa, -

para incrementar la riqueza españole; y se iba a buscar orga

nizar las tierras conouistedé"s fundamentalmente con ese prop~ 

sito. Así se logra crear una estructura colonial aue llega c~ 

si intacta hasta 1810; un sistema colonial capaz de resistir 

sus propias debilidades y que teníA como objetivo obtener la 

mayor cantidad posible de riqueza, e~pecialmente metales pre

ciosos, con el menor gesto posible. De e.qui nacen varias 'Par

ticularidades de la economía de América Latina, tanto en las 

relaciones internas cuAnto en la relaci6n con el exterior. 

Como era necesario orientar ese tesoro metálico hacia la me~ 

tr6poli mediente el intercambio comercial, fue necesario imp~ 

ner altos costos al "anorte" de Europa y España principalmen

te, así como elevar los costos de la comercializaci6n; de lo 

que result6 la supremacía econ6mica de los emisores locales -

de la economía metropolitana; y el mantenimiento de los dem~s 

(l).- Halperin Donghi, Tulio: Historia Contemoor~nea de Améri
ca Latina, Alianza Editorial Mexicana, El Libro de Bolsi 
llo, México, 1987, p~g 13.. -
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sectores de la economía colonial al margen de la circulaci6n 

monetaria, en detrimento de aquellos a ouienes el hecho colo

ni&l los había convertido en Rectores dominantes en las colQ 

nias, por lo que debieron Aprender a conciliar sus intereses 

con los de le metr6poli. ERa concilieci6n fue po!eible graci?s 

e cue 18 conciuiste no actuaba solFmente Robre los metales pr.!:_ 

ciosos, sino incluÍE>. también hombres y tierres, lo oue hece 

del tres de mesetas y montañas el núcleo de l8s "Indieo.s espa

ñolas". 

Los conquistadores y sus descendientes se inclinan hacia 

la agricultur8, primero como encomenderos y luego como due~os 

de tierras recibidas por servicios prestados 8 la Corona. So

bre la tierra y la mano de obra indígena se levanta la vida S.!:_ 

ñorial. La tierra no siempre fue consefUidB sin lucha, primero 

·contr8 la Corona. y posteriormente entre los propietarios que 

se disputaban entre sí riquezas y prestigio. Cu2ndo lE>. mano de 

obra indígena entr6 en crisis por las cetl'l'.strofes demográficas 

que se produjeron, se aceleró todo tipo de mecanismo de con -

trol de la fuerza de trabajo que debía disuutarse con el tra

bajo humano en las minas, con lo que se reforzaron las inRti

tuciones coloniales. 

Los señores de la tierra llegRron a tener un amplio predQ 

minio sobre los demás sectores sociales coloniales, eunaue su 

primacía era más bien de carácter regional Pntes que general 

sobre toda la sociedad colQnial lRtinoamericana. El poderío .!:_ 

con6mico de este sector fue menor del que pudo haberse esper~ 
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do dada le importancia de le propiedad territorial, pero esta 

debilided se debe al predominio de mPrcP.dos rPseos feudales, 

y a la pérnidP de mano de obra por 18 nrePencia de otras acti 

vidades que 18 consumían • 

Las cat~strofes demográficas provocaron nuevFs transfor

maciones en el sector agrario; el remplazo de le agriculture 

por la gansdería; el remplazo parcial de la comunidad agraria 

indíe-ene. por le hRcienda, fueron dos de su:> principales. Por~ 

tra p2rte, era necePPria le nresencie. de mercados capaces de· 

sostener una expansi6n productiva. La hacienda es una organi

zaci6n orientada hacia con~umidores externos. Adem~s, el des~ 

rrollo de la hacienda no dio lugar a la creaci6n de un asala

riado eut~nticamente rural. 

La principal funci6n del sector agrícola fue la de propo~ 

cionar alimentos, tejidos a bejos precios para ciudades y mi-

nas. 

Las reformas comerciAles vinieron a modificar substancial 

mente esta situaci6n, pues en esta ocasi6n se trataba de incot 

porerse al mercado internacional y a desarrollar la Droduc 

ci6n destineda al mercado internacionAl, que pasaba por dese 

rrollar el mercado interno. Lentamente se descubrieron grupos 

interesa.dos en el comercio y en actividades distintas a las a

grícolas. surgieron nuevas contradicciones internas y externas 

que contribuyeron a formar los sectores sociales que perti-

ciparían en la delimitaci6n de los territorios nacionales. 



- 53 -

El deserrollo econ6mico de Latinoam~rica no permiti6 la 

creaci6n de un grupo Fociel con interesef' comunes sobre el co~ 

junto del territorio, por ePte r?z6n su forma de a~roniaci6n 

del Ruelo contribuy6 a definir la nFturaleza de los grupos s~ 

ciples que encabezFron le construcci6n de la neci6n. La dis-

persi6n ree-ion8l estuvo apoye da ea_em~s, por normas y co!'tum-

bres, y salvo excepciones no podía creer fuerzei; msterialeR 

ni sociales unificsdoras. La 8UFencia del comercio interior y 

la presencia de s6lidos grupos reFionales impidieron la form~ 

ci6n de una estructura económica común; además, la legisla- -

ci6n colonial estAbleci6 gruuos de poblaci6n definidos por su 

oríeen y sus funciones, al igual oue por cuestiones cultura-

les y raciales. 

Con el transcurso del tiempo_permiti6 una lenta evolu- -

ción de la situaci6n; el dePenvolvimiento econ6mico, la inte~ 

sificsci6n del comercio, las obres pdblicas, el aumento de le 

poblaci6n y la meyor importancia de los grupos sociales rev~ 

labsn que le situaci6n había cambiado. El incremento del trá

fico comercial, el aumento de las rentas fiscales, el incre~ 

mento de las fortunas privadas, la creaci6n de nuevos organi~ 

mos de carácter econ6mico y educacional, la reorgsnizaci6n 

del aparato administrativo, eran igualmente sefiales del mismo 

fenómeno. 

Dentro de este panorama la consolidación de la aristocF~ 

cia fue uno de los aspectos más relevantes y de mayor impor

tancia en la futura vida de Am~rica Latina. La acumulaci6n de 
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sus recursos, la extensi6n de sus negocios y la posesi6n de 

los grandes dominios rurales, le daban seguridad econ6mica y 

política. El poder econ6mico se ejercía sin reservas so-

bre los sectores medios y los grupos más pobres de la socie-

dad por lo que se convirtieron en rectores de la vida econ6mi 

ca, social, política y cultural de las regiones donde tenían 

influencia y prestigio. Los pequeños grupos aristocráticos, -

cohesionados por lazos de parentesco y amistad, expresaban u

na conciencia de su valor y reforzaban su estructura arssto-

cráti ca pero olig~rquica. En este sentido, 

••• la conciencia autovalorRtiva y el amor al suelo 
natal eran fuerzas anímicas que se proyectaban ha -
cia el futuro. (1) 

Por este motivo, la realizaci6n de unR uolítica reformi~ 

ta o de cambios ef'tructurales no_era posible · mientras el 

grupo de criollos y mestizos no se involucra:ra en las transfo~ 

maciones; mientras no participasen de manera decisiva en el -

gobierno. 

Paralelamente, esta tendencia se conjugaba con el 
desarrollo de la aristocracia, dentro de cuya diná
mica la necesidad de tomar el mando era una metaqi.e 
habría de alcanzarse fatalmente, Sus prooios intere 
ses de grupo y los superiores del país se entrete:-~ 
jían en una urdiembre com'!Sn. ( 2) 

(1).- Sergio Villalobos, Historia de Chile, Villalobos SerFiO 
et al. Editorial Universitaria, Santiago, 1974, pág 338 

(2).- Ibidem. 
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La conciencia nacional, en este contexto, se va formando 

cuendo los nuevos intereses no encuentran les posibilidades -

de desarrollo libre y aut6nomo, por tal motivo se nuede decir 

que las luchas por la innependencia exDresan el primer momen

to real de dicha conciencia. Así se construy6 la legitimidad 

al igual oue una visi6n heroica del pasado, a pes!'lr que ya ag 

tes había existido, en las formas de recuperaci6n del nasado, 

elementos de identidad nacional. Pero en los procesos de ind~ 

pendencia, esos elementos subjetivos desarrollaron una identi 

dad colectiva. La naci6n lepitima el estado ye oue la victo -

ria legitima el poder de los vencenores; nero esto no facili

t6 necesariamente la formaci6n de un estado nacional. 

Existen en Latinoam~rica varias pronuestas sobre la na 

ci6n y el estado nacional, es decir existen varios proyectos 

nacionales. 

Le primera idea es que Am~rica y nor tanto los america 

nos forman pPrte de la naci6n española; contradiciendo la re~ 

lidad de la colonia y la dominaci6n colonial. Existe la idea 

de impulsar una propuesta de ieualdad de todos los súbditos -

ante la Corona para eliminar el regionalismo y la discrimina

ci6n existentes. Esta propuesta se convirti6 en valioso ins-

trumento para denunciar la desigualdad social; así se expres~ 

ron las primeras formas de panhispenismo: conservador y tradi 

cionalista. 
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La naci6n es lP unidad de todos los españoles de 
ambos hemisferios, y por tanto, ~sta es la patria 
común (1) 

En nombre de la abstracta unidad de todos los esuañoles 

y de todas las uPrtes de la naci6n se fonnuleron reivindica

ciones de carácter econ6mico, nolítico y social; y es la ca~ 

sa por la cual los patriotas runericanos lucharon por la pr~ 

sencia de Diputados de las Provincias Americanas para la Re

presentaci6n Nacional, pues buscaban en el fondo la ieueldP.d 

de esDañoles americanos y españoles. 

La igualnad de los integrantes de le naci6n españo
la era, pues, el postulPdo a partir del cual se plan 
teaban las reivindicaciones americanas públicas inme 
diRtamente anteriores a la declarPci6n de la indepe~ 
dencia ( 2) 

Claro que en algiin momento la presencie de estos planteamien

tos pudieron ser solamente propuestas estrat~gicas para la a

cumulaci6n de fuerzas internas, puesto oue otra idea. de na- -

ci6n se gestaba en grupos cuya actuaci6n fue clandestina; en 

ellos se descubre con mayor claridad la raíz social del con-

cepto nacional en gesteci6n, el miE=mo oue está ligado a una 

concepci6n del mundo, a aspiraciones E=ociales y el proyecto -

de enmancipeci6n de los criollos, directamente enfrentados al 

dominio econ6mico y político de los espa~oles. 

(1).- Josá Luis Romero, Pensamiento Político de la Enmanciue
ci6n, Tomo l, pág 201. 

(2).- Ricaurte Soler, ob. cit. p~g 37. 
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La designPci6n de espP.ñoles americanos se refiere a un 

bloque de clases sociales, o mejor dicho de grupos sociales ~ 

mergentes no sujetos al pPgo de tributos pero limitados '!JOr 

el pecto colonial. De igual forma, lP peQueñe burgues!P. urbe

na y rural y un amplio sector de las clases medies se ampara

ron bejo este concepto. Parece ser oue de esta matriz sociP.l 

surge el concepto de naci6n de lo hisp2no-americeno como lo -

español-americano. Políticamente este bloaue, en su mayor!P-., 

asumi6 la ideología democrttico liberal con la oue se denun

ci8ron los abusos y se leventaban las protestfls. A le. patria 

de los esnañoles europeos se les opone la patria de los espa

ñoles emericflnos; patria que es nercibida en el más amnlio 

sentido de Hispanoamérica. 

El concepto de América se afirma en la defensa de los d~ 

rechos emericanos; la defensa de los derechos del hombre ame

ricano. Se afirma por le reinterpretPci6n de nuestra historia 

que Re convierte en elemento de le ideología. de la naci6n ame 

ricane; sin embargo, no se propone la ruptura definitiva con 

el poder espeñol, sino se realiza un llernedo a formar una re

presentflci6n americana. Por otra perte, se reivinnica la his

toria y la problem~tice del indÍFena, ouienes se encuentren 

sumidos en el peor nivel de la mir;eria y degradaci6n. 

Se trata en ~l fondo de encantrer un sentido necional p~ 

ra América Hispánica; de alcanzer lE> unidad en me.dio de la di_ 

versidad; de respetar la propiedad y nacionalizP.r al propiet~ 

rio y asegurar las riquezas alcanzadas por los hombres en es

ta regi6n del continente. 
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Contrariamente, le corriente aue se puede denominar de

mocr~tica-radica1 estuvo conformada nor un movimiento populer 

que postu16 definidas reivindicaciones aue significaron un es 

fuerzo verdadero en le conformaci6n necional, superando la e~ 

tructura econ6mica social y política existente. comprende s6-

lo a las fuerzas que proponen un proyecto de orgeni7.aci6n m•

cional 8ut6nomo; est~ conform2ao por eauellos procesos de ce

r~cter popul8r oue a pertir de lP independencia se empeñeron 

en cumplir las tEreas de lfl orgPni7Pci6n nacionel conjunteme!2_ 

te con las reivinélicaciones de los sectores sociales subordi

nados. 

En lPs luchas de liber2ci6n neciom'll emergen le.s nrinci

psles tendenciP.s de rPdicalizaci6n democr:!tica que se mentie

nen a lo largo del siglo XIX. Sus principeles tendencias son: 

le que surge de las reivindicaciones agrarias y democretiv.ado 

ras que se expresen en le consigna de "Tierra y Libertad"; le. 

que nace de le pequeña burguesía rfldical y de las canas me

dies redicalizPdes; y, la que "deRde arribB" se empeña en or

ganiv.ar la nflci6n a travás de los caudillos. 

Lo antes señelado nos permite ver oue en el fenómeno na

cional lFtinoamericano no existi6 una burguesía oue la encab~ 

ZPra, aunque desde el principio existi6 un erupo d.ominfinte -

que se puso al frente del proceso. En todos los peíses de Am~ 

rica Latine. los criollos tuvieron la posibilided hiRt6rici=t de 

pPrticipar en ll" consti tuci6n de le m>ci6n y en la formeci6n -

del sector dominBnte, proceso que se realiz6 en fonna. parE>.le-
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la, pues le ruptura del orden colonial los restableci6 como -

grupo sociEl Yl"s guerras de lF. indepenaencie los legitim6 c~ 

mo fuerza política. De todoP modos l? cenacid?d de los crio -

llos no fue suficiente, y en ce.si lFl totFllidfld de los casos, 

el proyecto nPcionFll reouiri6 de la perticipeci6n de sectores 

del extranjero. As!, 

Le olig2rqu!e. lcitinoemericana se f'orm6 sobre todo 
en la lucha por el poder, por control?rlo, centra
lizarlo y ponerlo F. su Pervicio (1) 

Como se hA visto, las fuerzas sociEles que favorecieron 

al proyecto nAcional, en su primer momento, s6lo tuvieron una 

definici6n ideo16e-ice del mismo y ésto he.ce oue Le.tinoem~rica 

haya experimentado un proceso lergo en el oue estado y neci6n 

hen demorado su constituci6n como estFld.o nPcione.l bureu!€s. 

Para conformFlr le naci6n f'ue necesario consolider el po

der central oue evi t6 18 eneron!a y dá.Rpersi6n exi¡;tente; oue 

buscó mecenismos pi=r:; impulsPr el mercedo interior y evitar 

la fuge de riouezas al exterior. En este sentido existieron -

experienc-ias n8cioneles en las que el eetado fue el fe.ctor i!!2_ 

portflnte p8r8 conferir e los proyectos de dese.rrollo un eent;!,_ 

do nacional; corno ejemplos relevantes podemos mencionar los 

intentos de Pardo y Prado en el Perú; el de Solano I.6nez en 

Paraguay y el de Josá J(;anuel BelmAcede en Chile. En t~T)llinos 

generales el estado nacional durente el sielo XIX debía orde

nar le. economía de exportaci6n y reordenar el poder interno, 

proceso que tom6 distintos ceminos, dependiendo de cómo les 

(l).- Edelberto Torres Rives, ob. cit. pág 120 
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fuerzas sociales lograron definir el control a.el proceso pro

ductivo y del poder estatal como estado necional. 

El desarrollo del estado nacionel en Américf1 Letina adoui~ 

re un carácter especial por el contexto internacional, y por 

el momento particular en el que se realiza su gestPción. Este 

momento coincide con la expansión de la revolución industrial 

europea y se produce en medio de un desarrollo desigual y het~ 

rogéneo. Este fenómeno mrrcará la relación de dependencia de 

los grupos nacionales dominantes de los países lPtinoamerica

nos reApecto a las clases dominantes de los países en los oue 

el capitalismo ha logrado un alto grado de desarrollo; dedo -

que la economía de los países dependientes pasaba por los me

canismos del mercado mundial. En este sentido, el primer he-

cho de la formación de las cl!.'ses dominantes necionales depe!!, 

diente~, por el propio desarrollo del capitalismo en el mun -

do, es su articulación forza.da al capital extranjero; y la h~ 

terogeneidad económica y social impiden que se forme una es-

tructura nacional autónoma. No existe una estructura económi

ca única que sea el soporte de una clFse dominante de car~c-

ter nacional. Por estas razones la soberanía nacional en los 

países dependientes es incompleta; produciéndose un desfase -

entre la estructura económica dispersa y la política central~ 

zada del estado. 

En el proceso de desarrollo de la nPción la oligarqu:!a 

-en sentido extenso- es sustituida por una bureuesía indus

trial pequeña de base urbana y vinculada e.l ca'!)i tal extranje-
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ro, le que hace variPr el car~qter de ls visi6n de lo nacional 

aunque no modifiaue radicalmente el estado, La idea nacional -

de la olig~rquía es predominantemente restrineide y restricti

va. Para ellos lo nacional 

••• era una instituci6n cultural y simb61icP oue no 
podía ser común en. raz6n de la ePtructura discontí
nua y heterogénea de la sociedad (1) 

Es rePtringida porque los grupos sociales dominados están 

imposibilitadas de acceder a ePta comprensi6n por su falta de 

integraci6n real: física., socie.1 y cultural, aunoue como masas 

explotadas están incorporf'da.s a la eetructura productiva •. Amú 

descansa la propuesta de algunos historiadores y soci61ogos de 

denominar a1 estado como Estado Olig~rquico. Frente a la oli

garquía está el pueblo de la naci6n unido por una débil con

ciencia nacional y articulado desde el estPdo, 

En el siglo XX las cosas han variado, El crecimiento in~ 

dustriel se ha hecho presente en verios países de América Lat.!_ 

na en forma sienificativa, aunoue también diferenciada; es de

cir ha existido un desarrollo desigual y diversificado. Se han 

modificado les estructuras de clase y la releci6n entre le na

ci6n y el estado, debido el car~cter cada vez mayor de la in -

~ernacionalizaci6n de las relP.ciones econ6micas y el desarro~ 

110 interno de las fuerzas productivas. Con el desarrollo eco

n6mico surgieron nuevos sectores sociales y nor lo tanto nue -

ves contrPdicciones y nuevos intereses que necesariamente ten

drán que reflejarse en las propuestas sobre le naci6n • 

(1).- Idem. pág 124 
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La lucha de clases que se ha dado a lo lArgo de la vida 

de las repúblicas latinoBmericanas ha generado diversos g~a-

dos de conciencia social, oue es otro factor que se ha visto 

alterado por las particularidades del desarrollo de la naci6n 

y el curso de la historia. La conciencia nacional no se logra 

desarrollar plenamente por la heeemonía de los sectores domi

nantes que frenan el desarrollo de la conciencia social y de 

la conciencia nacional. La Pusencia en los Rectores dominAn -

tes de un proyecto verdaderamente nacionRl, unido a la necesi 

dad de su hegemonía hacen que las perspectivas nacionales te~ 

gan que ceder espacio ante los intereses transnacionales. De 

otro le.do, la crisis de poder que e!" una característica cesi 

constante de nuestras naciones repercute en el ejercicio de 

la democracia interna y en la participaci6n Rocial en los prin 

cipales asuntos de la vida interna de las Repúblicas. 

Finalmente, existe una corriente que la podemos denomi -

nar democrático-nacional o democr~tico-revolucionerio, ya que 

su proyecto está encaminado a la búsqueda de la igualdad so

cial, de· .la soberanía n11cional y de la. indP.pendencia. Este es 

un proyecto n8cion8l, democr~tico y antimnerifllista que ha d~ 

jedo experiencias importantes especialmente en Cuba y Nicara

gua. Estas experiencias, entre otra.s, nos enseñan que allí se 

desarroll8ron fuerzas sociAles no bureuesas, de car~cter na-

cional popular y nos demostraron que la consolidaci6n de la 

naci6n se puede realizar, tambi~n, fuera de los límites del 

sistema capitalista; pese a todos los problemas oue tenga el 

socialismo en Am~rica Latina para desarrollerse y subsistir. 
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Le combinación de la lucha antimperialista con las tar~ 

a.s de la revolución social y .de liberaci6n n8cional en un só

lo proceso dieron como resultado un profundo enfrentamiento -

al capitalismo y sus formas de dominaci6n; llevPndo,en el ca

so de Cuba, a le creaci6n del nrimer oaís socialista de Améri 

ca Latina. El mismo proyecto represent6 en Chile Salvador A

llende y la Unidad Popular, que en el fondo era una propuesta 

de romper la dominaci6n capitalista, pare cumplir con los ob

jetivos de la naci6n desde una perspectiva democr~tico popu-

lar. 

No se •puede dejr-i.r de mencionar un problema que intervie

ne en la formaci6n de la naci6n en Letinoemérica: la cuesti6n 

étnico-nacional. Como sabemos, la conQuista se realiz6 sobre 

asentamientos poblacioneles de comunidades étnico nacionales 

que poseían su cultura propia e le cual le dominaci6n españo

la no fue capaz ni de extinguirla, ni de asimilarla por com

pleto a las nuevas condiciones culturales aue se les trataba 

de imponer. Estos grupos aue h~sta hoy subsisten, han sido o~ 

jeto constante de menosprecio y desprecio, aunoue le conducta 

de distintos gobiernos beya variarlo sensiblemente. La cues-

ti6n indí~ena puede ser planteada, en términos hist6ricos, c~ 

mo une limitaci6n de la unidad nacional; oue cue~tiona no so

lamente la tenencia y la propied8d de la tierra, sino también 

el de sus leneuas y trediciones cultureles: mitos, ritos, cr~ 

encias y en general su cosmovisión. En estos grupos étnio-cU!, 

tura.les el sentido de la unidad oue les otorga el lenguaje 

propio, aunque sea de manera difusa y reprimida, se mantiene 
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todP.vía; y la sobrevivencia de sus rasgos culturales plantea 

a la integración nacional, desde la perspectiva burguesa, un 

serio problema, ya que el poder burgués se he demostrado in

c~paz de resolver este situación, S6lo recién, a partir de la 

experiencia de la Unidad Popular, le cuestión indígena es peg 

sada con seriedad y fundamentalmente a partir de la experien

cia de la Niceraeue sandinista se busca uor primera vez une 

verdadera solución, lo que no niega los problemas inicial.es. 

Pero este problema sirve para, adem~s, perP señFlar una 

nueve limitación a le concepción burguesa de nRci6n oue se a

sienta en le existencia de instituciones voluntariamente aceE 

tedas (en eperiencia voluntariPs); en una política cultural. -

integradora y en una cultura integrada que finalmente se ex-

presa en terminas jurídicos como la ipualdad de todos los ci~ 

dadanos ante le ley; igualdad oue nunca se logra realmente, a 

pesar de que jurídicamente sea es!. 

Por todo lo señalado podemos concluir que el concepto de 

nación y la realidad P lP que se refieren est~n de acuerdo 

con un momento histórico y que varía seeún el gruoo social d~ 

minPnte y según les posibilidades reales oue tenp.an los gru-

pos sociales para alcanzar sus oroyectos nacionales. Le cues

tión necional se resuelve en le luche de clRses_ y en le lu

cha por el control del e.pPrato político del estBdo, desde do!!_ 

de pueden impulser o imponer sus proyectos. E1 reto es cons

truir hoy un estado nacional democr~tico, popu1Pr e indepen -

diente, 
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CAPITULO II 

PROPUESTA DE UN PROYECTO NACIONAL LATINOAMERICANO Y LA 
PROPUESTA NACIONAL PARA CHILE 

Consideraciones sobre el proyecto nacional en Chile 

Todo proyecto nacional debe situarse en su momento histó

rico; es decir en el momento de la propuesta del proyecto, y 

ver con claridad cuales son las condiciones objetivas import8!!:, 

tes S'.lbre las que se formula; determinar las condiciones here

dadas de las que pueden surgir perspectivas de transformación 

social, puesto que ningún proyecto nacional puede ser formula

do desde cero, como si no existiera historia o en su defecto -

desconociéndola. Es pues, éste el punto de partida. 

Todo proyecto es una formulación o una propuesta de como 

queremos que sea el futuro, y en base a estos elementos se em

prende la tarea de transformación de lo existente en función -

del proyecto nacional formulado; sin embargo, para que un pro

yecto nacional pueda ser lleva,do a cabo, a. su feliz cumplimie!!. 

to, no sólo hace falta una visión genera_l de la propuesta , 

sino y sobre todo, cue exista una sociedad oue se identifique 

con el proyecto, una base social que sea la fuerza que la im

pulse porque ve en el proyecto reflejados sus intereses y su 

posible realización. 

Fundamentar el proyecto nacional en las condiciones en-
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contrades de les cuales el presente no puede responder debido 

a que los nuevos sectores sociales no tienen responsabilidad -

de su construcci6n, debe remitirnos a una adecuada comprensi6n 

del curso seguido por la historia, de su trayectoria. Conoci -

miento que debe ser el fundamento de les acciones del presente 

para su trensformaci6n y la construcci6n del futuro. Por esta 

raz6n es necesario toda desmi·~ificaci6n del pasado hist6rico y 

por ello la trascendencia de encontrar lR "esencia" de los pr2_ 

cesos; sus causa.a y determinaciones al igue.l c:iue sus agentes y 

sus intereses. 

Los historiadores de la tradici6n nos han presentado los 

hechos como eJ. resultado de las hazañas de los grandes hombres 

y de los "genios políticos", dejando en la obscuridad a sus 

verdaderos actores, a las fuerzas soci&les oue fueron represe~ 

tadas por esos hombres y que en verdad fueron el motor de las 

transformaciones sociF.les. 

La desmitificaci6n crítica debe rescatar al héroe de 
la fábula pare devolverlo s la historia. Debe situar
lo en lRs profundidades del contexto social y de le 
atm6sfera específica de su tiempo. Entonces el héroe 
alcanza su verdadera dimensi6n como expresi6n l~cida 
y conciente de las necesidades sociPles. Asumiendo 
les tareas que la vida exige, el héroe muestra. su 
grandeza real. Sus virtudes resaltan en una conducta 
humana que conoce de los errores y debilidades. Es un 
hombre de carne y hueso con las aristas de todos los 
mortales y las cualidades de los hombres excepciona -
les. (1) 

(1).- \'iitker, Alej8ndro: O'Higp:ins. Le. herencia del liberta -
dor, Editorial Universidad de Guadalajara, México, 1978, pág. 
31. 
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El conocimiento no es suficiente para aJ.imentar el pr~ 

yecto nacional; es necesario la recuperaci6n de su historia , 

de las raíces más profundas que constituyen su esencia, de 

sus luchas, de su tradici6n cultural, etc. 

Pero c6mo se entiende la naci6n en el caso chileno? El 

concepto de naci6n en este ceso no difiere en mucho del ya s~ 

ffalado para los países de América Latine, y podríamos seguir 

diciendo eón Witker que: 

Una naci6n es una comunidad humane que reconoce un 
pasl:'dO hist6rico de formaci6n y d.esarrollo, unida 
por vínculos tan fundementales como la lengua, la -
religi6n, el territorio, la economía, el c~rácter -
sociol6gico; lazos que, en su conjunto, generan un 
determinado ser nacional que se identifica con un 
prop6sito comiin. (l) 

Una naci6n no puede ser vista como un proceso que se d~ 

sarrolla dentro de unE!.s fronteras y lejos de lo que en el mU!l 

do sucede. Los acontecimientos de lo universal constituyen el 

marco de referencia más general para entender lo que sucede -

en una regi6n. La. neci6n es un fen6meno ligado al desarrollo 

de las fuerzas productivas internas y al desarrollo de las r~ 

laciones capitalistas en el mundo. En este contexto se ubica 

el papel de los sectores socia1es dominantes chilenos, a pe

sar de que -como se ha dicho- estén siempre ligadas a intere

ses externos: capitales ingleses primero y norteamericanos 

(1).- Idem. pdg 48 
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después. El estado nacional chileno está condicionado de man~ 

ra decisiva por el desarrollo del cepitalismo en el mundo, ya 

que el proceso nacional se produce cuando las fuerzas expansi

vas del capitalismo alcanzan dimensiones mundiales. 

La tesis propuesta no conlleva una visi6n eurocentrista -

de análisis, ya que, como dice Samir Amín: 

El capitalismo no estaba destinAdo a ser una inven
ci6n europea, también podía ser perfectamente una in 
venci6n china, árabe, etc. La tSnica raz6n por la que 
no fue una invenci6n asiática o africana es que al 
haber sido constituido primeramente en Europa, ésta 
se encarg6 de detener la evoluci6n normal de los ~ 
tras continentes. (1) 

Otro fen6meno importante es que la formaci6n de la nAci6n 

chilena, no s6lo tiene su origen en el hecho colonial, a1 i

gual que los restantes países de Latinoemérics, sino que se d~ 

sarrolla un conflicto con el neocolonialismo y finalmente con 

el imperialismo que incidieron no s6lo en el desarrollo de la 

vida econ6mica, sino también en la vida política y cultural, -

generando rasgos particulares por lA presencia de una gran C8!!, 

tided de poblaci6n procedente de Europa que pobl6 el territo

rio chileno por mliltiples factores. Por esta raz6n, es decir, 

por lA fusi6n de culturas diversas, se produce una gran diver

sidad cultural, factor que determina al mismo tiempo su parti-

(1).- Samir Amín, Clases y naciones en el materialismo hist6ri 
~ ob. cit. pág 11 
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cul.arided. 

Finalmente, en el caso chileno la configureci6n geográfi

ca contribuye de manera notable a la delimitaci6n de la naci6n 

ya que se encuentra virtualmente aislada por la Cordillera de 

los Andes, el Océano Pacífico y el Cabo de Hornos al sur, de-

jando sol8mente al norte una pequefia frontera con el Perú. 

Las tareas nacionales no se han realizado del todo hasta 

nuestros días, como se podría pensar;sin embPrgo desde los in!_ 

cios mismos de la vide independiente se han venido constituyendo· 

poco a poco, notándose que en determinados períodos estas ta -

reas se desarrollan de mejor manera y con mayor rapidez que en 

otros. Al respecto Liliana de Riz dice: 

En efecto, una primera observación de importancia -
con aue se encuentran los estudiosos de la sociedad 
chil~na es que allí, a diferencia de otras experien
cias latinoamericanas más comunes, el proceso de or
ganizaci6n nacional es un proceso temprano y de rápi 
da consolidaci6n~ (1) -

se puede afirmar que la construcción de la naci6n, la 

consolidaci6n del estado nacional y el cumplimiento de las ta 

reas democráticas y nacionales, no se producen en un proceso -

lineal e ininterrumpido, sino que más bien depende de los int.2_ 

_reses y la fuerza de los sectores sociAles que las j_rnpul.san 

(1).- Liliana de Riz, Sociedad y política en Chile (de Porta -
les a Pinochet), UN.Ar.!, México, 1979, pág 19. 
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de la fuerza de los sectores sociales que hegemonizen la vida 

econ6mica, social y política; al igual oue depende del grado 

de conciencia que en ellos exista. 

El proyecto nAcional en Chile se desarrolla en forma con

tradictoria por las diversas manares de entender y formular di 

cho proyecto, existentes en la sociedad; es más, de hecho exi~ 

ten Al mismo tiempo distintos conceptos y proyectos; proyectos 

nacionales en pugna que luchP..n por convertirse en hegem6nicos. 

Sin embArgo los distintos intereses nacionales ~i_sj;ent~_s evo

lucionan de acuerdo al surgimiento de nuevos sectores sociales 

que están con el "progreso"; los viejos intereRes caducan y 

nuevos aparecen en su lugar, aunque estos nuevos intereses te~ 

gen que "subsistir con sus muertos", ye que A pesar de no te

ner la perspectiva hist6rica del futuro hacen todo lo posible 

pare sobrevivir. Esto, de alguna manera puede explicar el con~ 

tante péndulo en la direcci6n de los gobiernos de América Lati 

na y en Chile en particular. Los nuevos Pectores sociales con~ 

tantemente formulen su propuesta nacional en busca de alcanzar 

una mejor situeci6n econ6mica, sociel y política.. Podríamos d~ 

cir que: 

La construcci6n del proyecto nacional en nuePtros paf 
ses es une tarea inconclusa; un desafío pendiente para 
todas las clases y sectores sociales que no han sucum
bido a los nuevos pactos del relevo neocolonial e im
perialista. (1) 

(1).- Alejandro Witker, ob. cit. p~g 49 
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Para entender la formación del estado nacionel en Chile, 

es imprencindible hacerlo desde y a lo lergo de la historia de 

su vida política y del desarrollo econ6mico, como del nivel a1_ 

canzado por la cultura nacional en sus diversPs manifestacio -

nes. En Chile se puede ver que desde temprano, las luchas polf 

ticas e ideol6gicas están encaminadas a lograr la independen -

cia política del país; en cAmbio en el plano econ6mico se pre

sentan muchas contradicciones que se deben re8olver. De todos 

modos, el primer período de formPción de lo neciona.l, es decir 

el que empieza en la bl!so.ueda de la independencia, y va hAste. 

aproximadamente 1830. está marcado por un dominio de lo políti 

co, por la acción de las lucha arme.da, por la luche. política 

institucional en los congre80S y asambleas nacionales y oor 

las medidas tomadas desde el poder del estado pBra tratar de 

conseguir la unidad nacional y la formación de la nueva repd -

blica. Este hecho corrobora la propuesta de que en Chile, el 

primer momento de la formaci6n de la nación atraviesa por la 

consolidación de un poder nacional centralizado y que represe~ 

ta los intereses económicos y políticos del sector criollo en 

emergencia, pero que de alguna forma significa un avance en 

la vida de toda la sociedad. 

* Una particularidad, que no se re Pi te con frecuencia en las 

experiencias de Am~rica Latina, es la disputa política en el 

roa.reo de las instituciones existentes, que dan origen a lo que 

en Chile se hP- denominado LA PATRIA VIEJA, período en el que 

se eX¡>resen conflictos entre caudillos entre los que destaca 

.!B. figura de Bernardo O'Higgins, uno de los principl"les agentes 
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del proceso revolucionario, cuyo proyecto se inscribe de algu

na manera en la propue~ta continental levantada en América La

tina. 
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II 

BASES INSTITUCIONALES DE LA FORMACION DEL ESTADO NACIONAL 
LA PATRift VIEJA: l8lO-l8l4 

Nuevos sectores POciales hecen su aperici6n en Chile al 

rededor de los primeros años de la primera d~cada del siglo p~ 

sado. Estas fuerzas adquieren poderío econ6mico y requieren c~ 

da día con más fuerza el poder del estPdo para desarrollar su 

economía; los criollos buscan participar en la administraci6n 

colonial, pues existía descontento en la esfera del comercio , 

en la política tributaria por la exagerada carga impositiva 

que finalmente salía del ~aís, y en el manejo de la administr~ 

ci6n en general. Como dice Alejfindro \Vitker: 

Las presiones de los intereses econ6micos en pugna., 
la.s aspiraciones alentadas por las nuevas idees, i
rrumpieron, peseatodo, con incansable vigor abriendo 
un nuevo cauce a la sociedad chilena. (l) 

El período de 1810 a 1814 es un momento importante en la 

vida de Chile, puesto que es cuando se libran una serie de lu

chas político-institucionales que contribuyeron definitivamen

te al triunfo de les fuerzas de la independencia. En este pe -

ríodo la lucha política domina el eFpacio de la sociedad chil~ 

na y es aquí cuando se definen las fuerzas sociales que parti

ciparán activamente en la construcci6n de la naci6n y en la 

creaci6n y consolidaci6n del estado nacional. Igualmente, en 

(l).- Idem, pdg 36. 
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este tiempo se definen algunos rasF.os del estado que se forma

rá má~ tarde, aunque en esta etapa las instituciones políticas 

se van configurando vigorosamente, aunque insertas en la tradi 

ci6n colonial. 

Durante la Patrie Vieja adouiere imuortancia la actividad 

de los grupos legislPtivos oue participan en el Primer Congre

so Nacional y en el Senado de 1812. Se puede decir oue estos -

son los primeros momentos de luchP política por definir y deli 

mitar el estado nacional chileno; sin emb8rgo es a partir de 

1830 cuPndo el estado chileno adquiere características que lo 

definen con mayor propiedad y se ponen las bases de los princ_i 

pios de soberanía popular, gobierno republicano y representati 

vo y de muchas otras ideas liberales con ll's que se enfrentan 

en la tarea de buscElr un est8do centralizedo y de caráter na 

cional. 

Cinco fueron ll's constituciones en las oue se buscaron a

puntalar la conciencia naa:!:.linal y una visi6n integracionista 

que se oponía al poder colonial español. De tod-os modos, exis

ten, como es sabido, grupos que buscan solamente autonomía y 

no se plantean la ruptura definitiva. de los lazos que les li~ 

ban con la "Madre Patria"; estas ..constituciones fueron elabora -

das en 1812, 1814, 1818, 1823 y 1825. Allí se intenta una in-

corporaci6n a la vida institucional de las concepciones líber~ 

les que habían llegado por algunas vías al pensamiento de los 

patriotas clU.1enoe. 
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Le lucha por le independencia de Chile, asume pues, dos 

vertientes: 1.- la guerra contra el ejército y el poder colo

nial:r y, 2.- la organizaci6n institucionF>l sobre bF>ses ideo16-

gicas radicalmente diferentes y opuestas al régimen colonial • 

Julio Heise González, en un trabajo apologético de la figura de 

O'Higgins dice: 

Es este un período de prometedora agitaci6n cíVica, 
de fecunda siembra de ideas, de laboriosos ensayos -
constitucionales que en la primera década tienden a 
sustituir la vieja estructura monárouica por la reEu 
blicana, y que en la. p.egunda década -ya definitiva -
mente afianzada la forma republicana de gobierno
procuran una progresiva adapta.ci6n de la teoría jurí 
dica a las realidades concretas. Es un proceso de a= 
cercamiento a. las formas de organizaci6n definitiva 
de la Rep~blica; en él se gesta nuestro actual siste 
ma republicano. (1) -

En este proceso de lucha política institucional y jurídi

ca se intent6 cambiar la estructura monárouica y absoluta, por 

una democrática y republicana. 

La crisis monárquica. provocada por la intervenci6n napo -

le6nica en España, sirvi6 de justificaci6n para levantar en 

toda América Latina la primera oleada enmancipPdora que dio e~ 

mo resultado una serie de movimientos reformistas entre los 

(1).- Julio Heise González, O'Higgins: Forjador de una tradi
ci6n democrática; Impreso en los Talleres Gr~ficos de 
Artesanía Gráfica de R. Neupert; Santie.go de Chile, 
1975, pág. 13. 
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aue sobres2le el Primer erito de Inaependencia de Quito, el 10 

de Agosto de 1809; hecho por el cual uno de los congresos chi

lenos decll"ra a Quito "Luz de Amárica"; y que en el caso de 

Chile concluye en lA formación del Primer Gobierno Nacional el 

18 de septiembre de 1810. Otro momento de carácter insurrecci~ 

nal da inicio con el gobierno de Josá Miguel Carrera y termina 

con el gobierno de BernPrdo O'HiEFins. 

Una parte de la sociedad chilena era profundamente arist~ 

crática, conformadas por un sector de criollos y esuañoles du~ 

ños de las tierras y oue controla.ben la activided comercial, 

al tiempo que dominaban la vida social y cultural del país. 

Los demás pertenecÍAn al sector dominado que eneloba a una ve.

riada gama de sectores socii'!les que van desde Algunos mestizos 

hasta los trab2jadores de mine y peones de h2cienda y Erupos -

etno-culturales que fueron sistemáticamente marginados, Pero 

es en el erupo de criollos en donde surgen las primeras ideas 

indepena.entistas; puee el cautiverio d_e Fernando VII les ofre

ce una magnífica oportunide.d pPra oponerse a la burocracia. es

pañola y tra.tar de organi:z.ar un e:obi.erno propio, Este hecho da 

luger a varias manifestaciones: la proclama de Ignscio de To-

rres que circuló en Santi2go desde 1808 (l); las medidas de Vi 
gilancia de estran¡eros que culmina con la expulsión del nort~ 

americano ?ro copio Pollok ( 2); la co.nduata del CPbildo de San-

tiago que en 1809 aprobó un proyecto de alianza y amistad con 

(1).- Cfr. Colección de Hi~toriadores y Documentos relativos a 
lF Ind.el'.lendencüi de Chile. T. VIII, SantiFgo, 1910. 

(2).- El 20 de Noviembre de 1809. 
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el Cabildo de Buenos Aires; los violentos sermone8 del Padre 

Romo y del Példre rfue.rra (1Ue produjeron honda impresi6n en to

do Chile (l); y finalmente la circulaci6n del Catecismo Políti 

co Cristiano que proclama la necesidad de afirmPr la soberanía 

de los pueblos y el establecimiento de un gobierno reoublicano 

representativo e independiente (~). 

En este contexto se realiza la Primera Junta Nacional de 

Gobierno que se instala el 18 se septiembre de 1810, presidida 

por Juan Martínez de Rozas; Junte que según su declaraci6n r~ 

presentaba s6lo a los vecinos de Santi•'go y proponía convocar 

a elecciones para conformar un Congreso Nacional que tuviera -

representaci6n del Reino entero, con lo que se abre el camino 

para el Primer Congreso NacionPl; pero a pesar de todo, su ca

racterística principal fue el respeto y lealtad a Fernando VII. 

Las fuerzas políticas y sociales se encontraban dispersas 

Concepci6n, por ejemplo, mantenía una fuerte rivalidad con SEl!l 

tiago debido, entre otras cosas, a que Concepci6n fue anterio~ 

mente el principal centro urbano, fue la sede de la Real Au· 

diencia que se est8bleci6 ··en 1567, al igual que la sede Episc.Q_ 

pal se mantuvo allí hasta 1620. LB Real Audiencia cambió' su 

sede a Santiago s6lo a p2rtir de 1609; y por otro lado contaba 

con una numerosa poblaci6n, y a lo largo de toda la colonia, -

Concepció'n fue la capital militar. Su poder político era de 

(1).- Cfr. Colecci6n de Hist ••• ob Cit. T. XVIII, p~g 103 
(2).- Idem, T. XIII, p~g 113 y siguientes 
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tal nAturaleza que, 

En el orden político comparti6 con Santiago los ho
nores de capital del Reino. Fue residencia de los go 
bernadores. Las autoridades metropolitanas impusie = 
ron a los capitanes generales la obligaci6n de gober 
nar seis meses desde Santiago y otros seis desde co!!: 
cepci6n. (1) 

Esto hizo que en el orden político su presencia tenga tB!! 

ta importancia. Además, la e.ristocracia pencona tenía un poder 

econ6mico importante y no podíe. estar al mP.rgen de los aconte

cimientos políticos que terminerían por definir su futuro. Los 

conflictos con SantiRgo fueron de tAl m2gnitud que incluso 11~ 

g6 a amenazarlo con una guerra civil. En el campo político ap~ 

y6 a la minoría autonomista del Primer Congreso Nacional. Todo 

esto impide la rápida integraci6n nacional y la centre..lizeci6n 

del poder, condici6n para la formaci6n del estado nacional. 

Lo antes expuesto tambi~n nos confirma la tesis de que en 

este período se producen intensas luchas regionales motivadas 

por intereses econ6micos y políticos locales que se enfrenta -

ban mutuamente, impidiendo que surja una visi6n de integraci6n 

nacional, y que en lo político se evidencia en el ret:ionalismo 

que genera un movimiento militar acaudillado por sus líderes -

locales. En el período al que nos referimos, los intereses lo-

(1).- Julio Heise González, ob. cit. p~g 25 
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cales eran muy mPrcados; cada grupo econ6mico y político defe~ 

día sus propias fronteras internas. No se ouede decir que en e 

e:e momento hPya existido una conciencia nacional, lo que no 

quiere decir que estos elementos hayan estado ausentes de la 

mente de personas como Bolívar, e incluso del mismo Bernardo 

O'Higgins. 

El caudillismo tom6 cuerpo, como expresi6n del regionali~ 

mo y sus conflictos internos y surgieron figuras como Juan Ma.!: 

tínez de Rozp s, Jos<!!' !.íieuel InfPnte, Juan Enrique Rosales, Ma

nuel Rodríguez, José Gregorio Argonea.o; y las familias Carrera 

y Larraín. 

Carreristas y o~higginistas se dispute.ban el mando 
sin que laa diferencias entre ambAs facciones pus~e 
ran en cuesti6n el cerácter olii:~rquico de la d.omi
naci6n. Las divisiones políticas internae: de la ola 
se terrateniente giraron en torno de cuestiones t"B::' 
les como le continuidad de las instituciones colo -
niales o su liberalizaci6n; las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado; la fed.ere.lizaci6n o centraliza 
ci6n de la ee:tructura gubernamental. (1) -

Pero existieron otras manifestaciones que evidencian las 

diferencias regionales: 

En la emancipaci6n, el provincialismo penc6n se -
manifest6 arrogante y poderoso. Junto con expresar 
sus primeres rebeldías contra el poder eflpañol ame
naz6 a Santi~go con una guerra civil. Apoy6 a la ~i 

(1).- Liliana de Riz, Ob. cit. p~g 21 
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nor!a autonomista del Primer Congreso Nacional en su 
prope.ata-'. por el mP.yor nmnero de representantes que 
se habían arrogado la ca.pi tal y protePt6 tambil!n por 
el golpe militar que condujo a la disoluci6n del Co~ 
greso y a la dictadura de Carrera. (1) 

El Primer Cone:reso NacionPl se instal6 el 4 de julio de 

1811 con la oposici6n de Juan r.!Brtínez de Rozas y de un sector 

de la aristocracia chilena; en cambio contaba con el apoyo de 

Bernardo O'Higgins, caudillo representante de la provincia de 

Concepci6n, que impone la idea de ir hacia las elecciones de ~ 

na Asamblea Legislativa; pero m~s bien como una medida encami

nada a levantar al pueblo y hacerlo tomPr conciencia e inter~s 

por la revoluci6n. En este evento participBron criollos oue 

mFntenían una actitud pro espai'íola; pero tembi~n participaron 

criollos partidarios de le independencia. absoluta pPra ouienes 

el Congreso debíe legislAr con la intenci6n de instaura.r la R~ 

pÚblicB y adoptar medidPs de carácter democrático. EstB mino-

ría la encabezeba Bernardo O'Higeins. 

?r.artínez de Roz.as en este Cone:reso se refiere (aunque pa

rece que ~resionado por O'Higgins (1), a la igualdad como fun

damento de la organizaci6n POCi"-l. SoPtenía oue debí? borrarse 

(l) .- O'Hig¡:ins en carta a Juan MF<ckena, fechadA el 5 de enero 
de 1811, cuyo texto se encuentra parcialmente reproduci
do en el libro de Julio Heise: O'Hiee:ins: Forjador de u
na tredici6n democrf.tica, le escribe: "Acabo de saber 
con el m2yor placer que mi amigo Rozas ha podido llevar a. 
C8bo a.lgo oue le rest0blece por completo en mi buena opi 
ni6n: he. obtenido de sus. colegPs de le Junta 18 firme Pi 
ra convocar un Congreso". Con{"reso con el que Rozas no 
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lA diferenciP. entre criollos y espe.!'íoles y ciue el pueblo deb!e 

ser el fundPmento de todo gobierno. Pero lP!" diAcusiones entre 

los grupos que p?rticipPron en el Conereso fue de tal naturel~ 

za que lP. intre.nsigenciP. del erupo conservedor provoc6 dos in

tentos revolucionPrio. 

JoPd J.:iguel Cerrera se puso al frente de este movimiento; 

Ae proaujo el-asPlto 1."1 cmirtel a.e ertiller:!'.a. situ?ao el lP 

PlAza de le Koned8. y e nombre del pueblo pre<eent6 un pliee:o de 

peticiones oue dice: 

estaba dé acuerdo en un principio, por eso O'Hie:e-ins con 
tinúa diciendo "Sobre todo poroue ei rnismo nozrs ebrig8:
b2 grsndes dudes reApecto 8 su conveniencia .• Poco antes 
de irse P. Santiago pPra hPcerse cPre:o de su puesto en la 
Junta, tuve con dl une conversaci6n larga acerca de las 
medidas oue er? neces?rio E'do ·1t8r pi=ra el éxito de la re 
voluci6n y el bienestar del pa:!'.s ••• Rozas perecía temer~ 
so de 12s concecuenci""s de reunir un Congreso ••• " , y fi 
nalmente dice: "••.le dije francemente 8 mi emi{'o doñ 
Juan oue deb:!'.e o bien inducir a ,,-us coleges e convocar a 
un Conereso o retirFrAe del eobierno, o conter con une 
hostilidad definida de mi parte, en vez de le ardiente e 
mistea oue hPsta entonces pentíe aor dl". Esto evidenci; 
con tode claridad le presi6n ejercida sobre Rozas.. ~e 

todos modos, no se encuentra concorc'lencie entre la ce.rtP. 
referida por Heise -a lP ouehemos hecho elu,,i6n- y le 
carte de O'Higgins el Coronel Ju<"'n f'?ckenna, fechadP el 
5 de enero de 1811 desde C?nterrs, reproñucide en el li
bro de .Alejrndro '.'/itker: O'HitTins: LP Herencia del Li -
bertPdor en 18 que ieuFlmente se re:fiere P su releci6n -
con Ro:<.as, pero en lr: r.ue en ninfV'.n momento se hR ce men
ci~n· 81 asunto expuesto enteriormente. Los textos de 
las cartas referidas no coinciilen en ninfún momento. 
p~g. 34 a 37. 
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l.- (ue se sepere del Confreso e los diputPdos; Jo
sé Antonio ÜV8lle, Domingo Díez ¡.:u":oz, ,José Sr-ntiP.f:O 
J?ortr-les, Ju8n José de C:iocolea, el pP.dre Chaparro, 
Gr'.briel Tocorm=l, Jos6 l''.iguel InfPnte y J.ufUrotín Ey
zr¡SUirre, r1iputPdos por '.J<ntiP["O y :.Pnuel 7ernf..ndez 1 

diputado por Osorno. 

2 .- r:ue se rEouzcP P. seis el número de diputP.cJos de 
lP capitel y GUE se llenen lFF Ros VBCEnteP oue re -
sulteri"n por 11? ,,,e.::i<reci6n ae los int~ividuos nor.lbri>
dos, con el presbítero Jueouín Lr-rrrín y C2rlos Ca
rrera. 

3.- c:ue se reauzc<: P. c'los el nónero de dil)utP.dos de 
Coacepci6n y c;ue no se concede <"ino uno a todps les 
aem~~ provincir-is. 

4.- (ue se elijr- unr- nuev<. Junta de Gobierno QOr el 
1úÍnimo de treFJ e"íos, compueste de los f'C?íores Juf'n -
Enric,ue Roseles, Juan l.'.ertínez de ""1oz.::-s, t':ertín C2l
vo Encel2d.s, Juan J:.aclcenn.s y Gr-s::ir-r J::e:rín y por su -
plente de este ~timo e Ju&r uín :Scheverríe, corno vo
cales y José Greeorio Ar['OE!eoo y .hgustín Vidal, como 
secretarios. 

(ue se desti tuyc. e los sifv.ientes empleados: Rl A -
gente FiGcel, José Teoooro S:'nchez; el Procu.rFdor de 
la Ciudad, 1.:i=1m.el Rodrígez; el escrib,,no sustituto 
a.e Gobierno, J..EUstín :!:líe z y el coi~:r·ndente Reina. 

6.- ·:.ue loe freiles_,. ni otras personas que no sean 
de probade u~hesi6n el Hctu2l sif1tema., pued2n ser e
lectos él.iput2dos, ni fo:rm<r p<"rte 8Ctiv8, ni· pasiv2 
en el eobierno. 

7.- r:ue se destierre a !"811uel Pern~ndez a CombPrba-
1~; a DorninEO Dír,z Vuñoz y Juan ;..ntonio Ovrlle a !=US 

h:ociendA:= por seis e?>:os; a Antonio f.'c·rtínez !.'.&.ta y a 
l'.enuel Cruz, E Tucepel y a José J·i¡o·uel Infante 2 t.'.e
lipilla.. 
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8.- r.:ue se nombre a Jue.n MackennD, comendente de la 
F-rtillerí2 y C!ue le suceda como GobernrCor de Ve.lpi;.
raíso, :;'r~ncif co de lE Lr.stra. 

9 .- ~:ue se confiere a Ignacio Carreno> el grado de 
brigedier, y 

10.- Cue el Congreso trPte de concluir el desecoe~o 
de r:us fur1cione:--· en el e:-o8cio te cuFtro r;,eser-; :ue 
se decl~re c~ue pued.c :r'8Unirs€· v.r .. bimet".tre; en c2Cc c.
?io, y ;·ue lo:; nombnc¡;:ientos de lo>" cliput::'dos expiren 
une vez terrnin<do el trienio de su elecci6n. (1) 

Este eolpe milit<r y el pliefo de neticioneF ex~uesto ~o 

cue no fu<Crf el rlessrrollo ele un conflicto de F.cwnul2ci6n de 

fuerzas pFr? :Jvder Cvé·,trolr r el pvc1eY' ,JulÍtico, e' dFr un riro 

hEcie: un2. ;JOEici6n rr.(i1.7 re:-illct·.1, pcrv uti~.iz.r nc~o lo~ e~onciu~ -

jurí6icoF existentes. 

LA nueve Junta :SjecutivF' sieui6 tr2br jn1c10 en el mismo 

sentido y desterr6 8 ·1os r:;ersoneroR n.i!F :reolev['nteR c1el 88nno 

J .. oceoredo; erniti6 un decreto en el c.ue .·c-:>:c.tulFbc que c:oc1e ciuf,f_ 

deno 2er:i'.é· juzgE clo .oor lP l'1isrnF le,y cv.e {l llr·y<' F. probr c1o y que 

no se puede encergar a desconocir1o" c;rndr·t8:rios -en re :·erencie 

el ,Joder es9elol- dichc.c t;-re::--n. Con el ¡ ol:ie ,:,ilitPr del 4 c"e 

se .1tiembre el :· ector 9< trio te lorr6 01ree1r,inenciri ebsoluta yF 

~ue se obliE6 e los representRntes moderrc1os r dejFr sus cer -

eos. 3ntre el 12 de pe.,tiemu:re y e;!. ~O ·~e octi;bre c~2jeron ~nls 

crr[o;o. 14 d.i)utr-dos ¡¡.o(ler2r:os. 

(1).- Sesiones de los Cuer,.Jos Legio;.létivos de Chile, Tomo I, 
p~gs, 65 y 66; 3esi6n. élel 4 <1e septiembre de 1311. 
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Le disputa había llegado incluso a las filas del clero; 

le gran mayoría de ellos no se encontraba de acuerdo con los 

principios revolucionHrios, ni con la búsqueda de le indepen -

dencie; aunque existi6 un grupo de sacerdotes patriotas que a

poyaban la independencia, entre los 0ue se destacan Camilo H"El.!! 

ríquez, José IgnFcio Cienfuegos, el franciscano Fernando Ger -

cíe, auien propuso el Congreso oue era necesario ir hacia la 

orgenizeci6n militar del país; vigilPr a los extranjeros, pri~ 

cipelmente a los españoles; prohibir confesar a los clérieos ~ 

nemigos del nuevo EObienio y del ConFreso autonomista. 

En esta disputa ideol6gica se generen elementos importan

tes de le conciencia nacional. Camilo Henrí0uez desde la Cate

dral de Santiago, el 4 de julio ae lBll, decía: 

••• nunca. la Iglesia, ese. hija luminosa. de los cie
los aprob6 el despotismo, ni bendijo las cadenas de
la servidumbre, jamás se decle.r6 contra la libertad 
de las naciones, sino. es que tomamos los abusos por 
principio ••• 

••• los derechos de los individuos son eternos y sa 
grados ••• Puede le fuerza sojuzgar la libertad, pe= 
ro ésta es inmortal, como el alma misma de lo que -
el más noble atributo, y el día en que el hombre se 
halle en aptitud de reclamarla, est~ en el deber de 
hacerlo. (l) 

Igualmente, el Padre Superior de la Merced proclamaba en 

una. carta circular: 

(1).- Camilo Henríquez, Serm6n pronuncie.do desde la Catedral 
de Santiago el 4 de julio de lBll. S. I •• r. 
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••• ordenemos y declBramos que el religioso de nues 
trs provincia-que, por ministerio del confesonario; 
o por consulta, o por conversaciones particulares , 
asiente o diga que el Rey, la Religión y la morali
dad se perjudican con los ectueles principios de g~ 
bierno, será suspenso perpetuamente del ministerio 
sacerdotal, privado de todos sus honores, castigado 
severamente y excomulgado. (1) 

Por otra parte, el ConEreso aprob6 la abolici6n de los d~ 

rechos parroquiales y la suspensi6n de los envíos de fondos p~ 

ra la Inquisici6n en el Peri1, en medio de le pugna Iglesia-Es

tado. Tom6 otre.s medidas importantes como el abrir los puertos 

al comercio internacional, según el decreto del 21 de febrero 

de 1811; se acord6 que los indígenas sean admitidos en los co

legios nacionales, según el decreto del 5 de octubre de 1811; 

se encarg6 al Tribunal de Justicia y apelaciones un proyecto 

para establecer tribunales o juzgados de paz, según decreto 

del 7 de-octubre; al d!a siguiente se encarg6 al diputado Fra!l 

cisco Rem6n Vicuffa para instalar una f~brica de armas, con el 

propósito de orgenize.r militarmente a la nación; se prohibe la 

introducción de nuevos esclavos al pa!s, al tiempo que ee de-

claró libres a todos aquellos que en tr~nsito hacia otras na

ciones permanezcan seis meses en Chile, y se acordó le liber-

tad de los h:iijos que nazcan a partir del 11 de octubre, fecha 

de expedición de este decreto; se encareó a una comisi6n para 

que redacte un proyecto de Consti tuci6n; de e.qu! naci6 el pro

yecto redactado por Juan Egaña. 

(1).- Alcib!ades Rold~n, Las Primeras Asambleas Nacionales, 
Imprenta Cervantes, Santiago, 1890. pág 162. 
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En 1812 18 actitud política se transfo:nna nuevamente. Los 

conflictos en to:rno al control del apBreto estatal contináan, 

al igual que las disputas regiom•les oue dinamizaron el con _.,. 

flicto. José Miguel Carrera dirije dos nuevos golpes mili tares 

en noviembre y diciembre de 1811. Luego de su golpe del 15 de 

noviembre se enfrentó a Rozas y lo deportó del país; buscó cr~ 

ar organizaciones robustas y fue canaz de controler el ejérci 

to petriota y dar a la revolución la organización que necesit~ 

ba, aunque como aristócr2ta tranquilizó a la el a.se dominante -

criolla. A esta posición se opone un gruoo de aristócrata.e que 

se articulan en tamo a los Larraín, una poderosa y amplia red 

familiar. 

La división imperaba en Chile, a pesar de que el Estado 

había logrado crearse tempranamente, lo oue representa un he 

cho de gran significación para la historie de Chile, de todos 

modos, los enfrentamientos regionales persistieron. En una ca~ 

ta dirigida por Pueyrredón a San Martín, el 26 de diciembre de 

1826 se puede leer: 

Siendo notoria la división en que se hallaba Chile 
por dos partidos poderosos, antes de la entrada de 
las tropas del Rey, presididos a saber, el uno por 
la familia de los Carrera y el otro por la casa de 
los larraínes, se procurará extinguir la semilla 
del desorden con proclamas imparciales, sin justi
ficar a nineuno de ambos, ni pe:nnitir se renueven 
las causas de aquel choque fatal. 

El General tendrá presente que el primero de los -
dichos partidos contaba con el afecto de la plebe, 
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y que sus procedimientos, aunque nada honestos y 
juiciosos, investían un carácter m~s firme contra 
los españoles; y que al segundo nertenec:!an la no
bleza, vecinos de caudal y gran número del clero -
secular, y siempre tímidos en sus empresas políti
cas. Entre estos dos extremos el General elegirá 
los medios, sin confundir absolutamente loe unos y 
realzar los otros, dP..ndo siempre lugPr al m~rito y 
a la virtud. (1) 

Las campañas de la Patria Vieja rebF-zan el mHrco jurídico 

administrativo que hAsta entonces había caracterizado al proc~ 

so insurreccional, para transformFrse en una abierta actitud -

revolucionaria. Se producen los primeros enfrentamientos arma

dos entre patriotas y ej~rcito colonial en condiciones no apr~ 

piadas debido a la divisi6n intenia exiAtente en Chile, por lo 

que el Brigadier Antonio Pareja enviado del Virrey Abascal, l~ 

gra derrotar fácilmente a los patriotas. Las diferencias en-

tre Carrera y Martínez de Rozas, dice Heise, tienen un sentido 

más profundo que el simple enfrentamiento entre caudillos; ex

presan el enfrentamiento espiritual de dos generaciones. El 

primero partidario de la independencia por lP vía del cambio 

gradual de las instituciones, y el segundo, defensor de la i

dea de que la independencia se le> consigue en el ca.mpo de bat~ 

lla. 

La diferencia expresada entre los caudillos deja ver, sin 

(1).- Carta de Puyrred6n a sen Martín del 21 de diciembre de 
1826, citada por Ricardo Donoso en Las ideas políticas 
en Chile, Ed, Fondo de Gultura Econ6mice., M~xico, 1946, 
Págs 48 y 49 



- 88 -

embargo, le.s distintas -posiciones políticas respecto al proce

so de independencia, que en otros t~rminos no es m~s que la 

existencia de diversos puntos de vista sobre lP formación del 

estedo nacional chileno en su fase de gestación. 

A pesar de todo, a pesar de las divergencias internas, de 

la debilidad orgánica de las fuerzas independentistas, y de la 

ausencia de condiciones más adecuadas en Am~rica Latina, el E~ 

tado logra formPrse en Chile P pRrtir de 1810 y robustecerse -

con la Patrie Vieja, y a pesar de oue llíeriano Osorio la desma!! 

teló y restauró el orden anterior a 1810, ya habían sucedido -

muchas cosas como para que las aguas volviesen a su cause ant~ 

rior. Por eso podemos decir con Heise aue; 

Entre 1810 y 1814 Chile era una nF.ción incipiente -
con gobierno e instituciones propias. Sin r;eclRra.ción 
formal de independencia. Hizo sus exoeriencias con go 
biernos representativos y adquirió l~s hábitos de la 
independencia. Fue esta la Patria Vieja que abrió el 
camino hacia la nacionalidad. (1) 

A partir de 1815 Francisco Casimiro Marcó del Pont impuso 

su r~gimen de terror; una represión indiscriminada sobre los 

criollos de todos los orígenes políticos. 

(1).- Julio Heise, ob. cit, pág 62 
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III 

EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE CHILE Y 
UNA VISION CONTINENTAL DEL PROYECTO NACIONAL 

Fue durante el período de la luche. por la independencia 

cuando los grandes caudillos pudieron sentar las bases de la 

organize.cicSn naciona1; y es con ellos que se inicia defini t!, 

vamente la estructuraci6n de la neci6n y la formacicSn de los 

estados naciona1es. El período se caracteriz6 por le suprem.!!_ 

cía de la conciencia americana sobre la conciencia sociaL La 

conducta de a1gunos caudillos no impliccS necesariamente la 

existencia de una constante arbitraria en el ejercicio del 

poder, esa conducta estuvo determinada por la ra.dica1idad de 

sus ideas y el empuje de las fuerzas sociales que les apoya

ron. Las contradicciones del período fueron perfilando el f!!, 
turo nacionalismo tanto en Chile como en Am~rica Latina. 

SimcSn Bol:!var es el máximo exponente del nacionalismo .!!: 

mericano, y el que represent6 con mayor claridad el punto de 

vista de la integraci6n latinoamericana desde una perspecti

va eminentemente continental. Bol:!var pretendicS enfrentar a 

Latinoam~rica en su conjunto contra los Estados Unidos, aqu~ 

lla potencia que desde el principio dejaba ver sus afanes ez 

pensionistas. Su posici6n, al igual que la de otros dirigen

tes, fue más bien una posici6n defensiva ante el peligro 

que representaba Estados Unidos, dada la debilidad de las pe-
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queñas naciones que de hecho se formaron en territorio latino 

americano. 

En Sim6n Bolívar se logr6 concentrPr de lP mejor manera 

posible le síntesis de los olPnteamientos de lo nacional con 

las preocupaciones de la cuesti6n social; clero oue su propio 

pensamiento fue evolucionF.ndo de a.cuerdo al curso ciue fueron 

adquiriendo los hechos de le historia. Por esta raz6n, desde 

1810 a 1815, la preocupAci6n social aparece desvinculada 

de los problemas concernientes a la cuesti6n nacional americ~ 

na. No significa oue en el oensamiento bolivariRno esté ausen 

te la preocupPci6n oor los oroblemes sociales; lo oue sucede 

es oue la práctica política y la acci6n militar propia del m~ 

mento, son capaces de subordinPr al conjunto de los problemas 

restantes. Con una conciencia política limitada, las otras 

formas de precepci6n de la realida.d quedaron reducidas por le 

práctica hegem6nica del momento. Como se hP señalado, posibl~ 

mente Chile con le experiencia de la Patria Vieja sea une de 

las pocas excepciones que no estuvieron dentro de esta subordi 

naci6n, aunque en el período siguiente, los a.contecimientos -

tomaren un CPmino semejante. 

El pensamiento de Bolívar, oue h? sido estudi~do muy di

versPmente, es uno de los m~s claros en proponerse como obje

tivo central la independencia de América Latine; ye en 1810 

decía: 
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Pongamos sin temor le piedre fundementel de le li
bertad Sudsmericena. (1) 

Este propuesta se ligaba a la necePidad de un e,obierno -

centralizado; por dichs rez6n Re combsti6 sl federalismo corno 

forrnP. de gobierno, pues creía oue los localismos urbe.nos eran 

un atentado contrs ls implantFci6n del Estado y le unidad na

cional. 

Poco a poco Bolívar fue d~nnose cuente. que las guerras 

por la innependencia no eran un problema estrictamente mili 

tF.r, y que se oebía afrontar el proceso como una verdadera 

guerra social. LoP caudillos políticos de alguna manera ha

bísn fracasado en su empeño de es·t;ablecer lA direcci6n revol~ 

cionP.ria y aglutins.r tras ele sí a lfl sociedsd hispE!noamerica

na. ERte fracaso se vi6 reflejado en lfl composici6n orgánica 

de los ejércitos realistas, oue en 1814 contaban en sus files 

con el 75% de hombres n2cidos en América1; clero que esto no 

es un buen indicador ya oue el poder español contaba con méto

dos represivos para controlar a sus soldados, al igual que p~ 

re reclutarlos, a lo que debe sumarse le complicidad del cle

ro y del Pector criollo proespeñol que favorecieron e.l reclu

tamiento' de hombres americanos para el ejército colonial. 

Las acciones colonieles fueron apoyadas por algunas acti 

tudes que eatimuleron el monerquismo; por ejemplo, en enero -

(l).- Sim6n Bolívar, Obras ComPletss; Ed. Lex, Le Habana, vol 
III, 1950, pág 573. 
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de 1815, Carlos Alvesr escribe e. la Corona británica pidien

do que el Río de le Plata sea convertido en un protectoreao 

brit~nico; el General Belgrano manifest6, tembi~n, su voca

ci6n monárquica al proyectar une Carta para creer el Reino U

nido de la Plata, Perú y Chile; el mismo Bolívar desterrado a 

Jamaica, escribi6 una carta a 1.'.a.xwell Hysop, fechada el 19 de 

mayo de 1815, en le que le propone: 

••• entregP-r al gobierno británico las provincias de 
Panamá y Nicaragua, para que forme de estos países -
el centro del comercio del universo por medio de la 
apertura de canales. (1) 

Estas msnifesteciones pueilen ser vist:os como una "trai -

ci6n a los americanos", pero se explica si tomPmos en consid~ 

raci6n oue ls independencia americana se inscribe en el en el 

marco de la expansi6n del capitalismo; y por otra parte si t~ 

memos en cuenta que la economía de América Latine no poseía 

la capacidad ni le técnica sificiente para adquirir o cons

truir todo el m2terial béll.co que le guerra requerís. La pro

pia historie nos ha demostrado que le indenendencia americana 

fue posible gracias a la ayuda extranjera. En eete momento r~ 

sulta indtil y necio ponerse a especular aué hubiera pasado -

si el capital inElés no llegaba, o c6mo hubiese sido posible 

le independencia sin recurrir al extranjero. 

En 1815 da inicio un segundo momento del bolivarienismo; 

(1).- Idem. ~ómo I, pég 134. 
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su variaci6n definitiva radic6 en o,ue logr6 comprometer a las 

fuerzas sociales internes en el proceso enmAncipador, en la 

unidad nacional y en poner las bases de los est~dos naciona -

les. El objetivo central desde este momento fue consolidar el 

estado nacional, y por eso el radicelismo de sus actitudes ae 

da en la medida en que se vuelve imperativo consolidar un bl.2_ 

que social en oposici6n e. los que quer!an mBntener el orden -

colonial. Las medidas máR repreRentetivas aue se tomaron fue

ron; la Fbolici6n de la esclavitud, con lo que se ampli6 la 

base social de los ejercitos independentista.s, asentAndo con 

mayor fuerza los fundamentos de la unidad nAcionel; le refor

mula ci6n de la bese social de la unidad ne cional:.que permi ti6 

consolidar la unidad pol!tica hispBnOBmericana, proyecto de -

orgenizaci6n social-nacional que adquiere ·-m~s interé'a con el 

decreto de entrega de tierras a los campesinos que se incorp.2_ 

ren al ej~rcito liberador. Pero le reformulaci6n de lFs beses 

sociales de le orgenizaci6n nacional encontr6 gran oposici6n, 

y el Congreso de 1819 de Angostura, y el de 1821 de cúcuta li 

mitaron el alcance de los decretos bolivarianos de 1816; se 

impidi6 el fraccionamiento de les haciendas y se opuso al re

parto de las tierras entre los campesinos que participaban en 

el ejé'rcito patriota. 

Bol!var no fue el mico en impulse.r este forme de pensa-

miento integracionista, encontramos otras expresiones: En 

1816, Tom~a Guido propone la creaci6n de una Federaci6n entre 

las Provincias Unidas del R!o de la Plata y Chile, y dice: 
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La posibilidad de comercio, la balenza. mercantil en 
el giro interior y exterior de ambos estFidos, deben 
formar los primeros eslflbones de la cadene aue ha de 
vincularnos. (1) 

Posteriormente Pueyrredón solicite. el envío de un diputa

do al Cone.reso General de las Provincias Unidas para constit~ 

ir un gobierno general de toda Am~rica unida, a fin de aue se 

constituya una sóla nación. (2) 

Los proyectos de unidad más definidos son formulados en 

el Sur. La conciencia .é.mericana parece ser une regla. general 

que impera. en todo el continente. A 1810, en Chile, se remon

tan, como hemos visto, las primeras convocatorias para crear -

Juntfls Gubernativas en Chile y Buenos Aires y establecer la-

zos entre estas dos naciones. Bernnrdo O'Hig¡:rins postula la 

cuestión en los siguientes t~rminos: 

El Gobierno de Chile( ••• ) y mirruido siempre al Es
tado Argentino como libertador del Reino, consagra 
ría lleno de placer sus esfuerzos pera que la unión
entre ambas naciones sea eterna e indisoluble. (3) 

Con este mismo tenor, O'Higgins expide un manifiesto fe-

(1).- Carlos Calvo: Análes Históricos; Tomo III, pág 102, ci
tado por Ricaurte Soler, ob. cit. p~gs 78 y 79. 

(2).- Cfr. Pensamiento Político de la Enmflncipación,Bibliote
ca de Ayacucho, Caracas, 1977, Tomo II, p~g 222 

(3).- Carlos Calvo, ob. cit. Tomo IV, pág 28, cit11do por Ri
caurte Soler, ob. cit, pág 81. 
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chado el 6 de mFyo de 1818 convocando a un congreso para con

forme.r unR gran Confederaci6n de Pueblos Americanos; y el 8 

de noviembre del mismo año, le escribe a Bolívar proooniéndo

le la combinaci6n de grandes o~eraciones, pues lP causa de 

Chile es la. misma de Colombia, Poco despu~s le escribe propo

niéndole el reconocimiento mutuo de las respectivas indepen 

dencias. 

El 1818, Santander le asegura a O'Higgins que: 

Las relaciones más íntimas, una amistad eterna y 
na protecci6n recíproca de parte de este gobierno 
forjaran las bases de la más estrecha uni6n de 
gran famil i P. americana • ( 1 ) 

u-, 
la 

Bolívar y O'Higgins se empe~aron en la reformulaci6n más 

radical de las relaciones sociales existentes para la forma 

ci6n del estPdO nacional. 

san Martín fue otro caudillo que teníR miras continenta

les y apoy6 les medidas radicales que se habían tome.do en Li

ma, en este sentido. Decret6 la libertad de vientres; aboli6 

el tributo indígena; prchibi6 la mita y el trabajo servil; i!!_ 

tent6 estimular las artesanías del Pe!Ú con tarifas protecci~ 

nietas, aunque frente a la cuesti6n social asumi6 una actitud 

moderada, 

(1),- Bernardo O'Higgins, Archivo de Don BernArdo O'Higgins, 
Instituto Geográfico Militar, Santiago de Chile, 1958. 
Tomo XIII, pág 357, 
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Bol!var, Sucre, O'Higgins, San Mart!n y otros, entendie

ron muy bien que para sentar las bases del estado nacional e

ra indispensable liquidar las relaciones precapitalistas de 

producci6n, aunque no entendieron del todo, que era necesa~"io 

eliminar, en lo posible, las barreras que senaraban a los di~ 

tintos grupos sociales. 

Frente a las clases conservadoras, ~recanitalistas 

y antinacionales -dice Ricaurte Soler- los máximos 
dirigentes americanos de la erunancipaci6n impusie -
ron decisiones coyunturales ina.pelables, que direc
tamen·te afectaron sus intereses o asoiraciones C2!!_ 
servadoras o francamente reaccionari~s. (1) 

El proyecto nacional de Bol!var fue propuesto por la dir,h 

gencia revolucionaria con una clara diferencia del modelo nor

teamericano e inglás. Bol!var, sucre, San Mart!n, Nariño, llior~ 

no, Monteagudo y O'Higgins combatieron el federalismo porque -

no pennit!a una verdadera integraci6n de la naci6n. Bol!var en 

el discurso de Angostura dec!a: 

Ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la 
situaci6n y naturaleza de estados tan distintos co
mo el ingl~s americano y el americano espa~ol, ¿No 
será muy dif{cil aplicar a España el c6digo de li
bertad pdblica, civil y religioso de Inglaterra? 
Pues es adn más difícil adoptar en Venezuela las 1,e.. 
yes del norte de Amárica. (2) 

(1).- Ricaurte Soler, ob. cit. p~g 85. 
(2).- Sim6n Bolívar, Discurso del Congreso de Angostura ••• 
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En le confederaci6n solamente pensaron cuando se trataba 

de la unidad del conjunto de Am~rica. La centralizaci6n en 

los gobiernos establecidos y la Confederaci6n Hispanoamerica

na constituyeron los parámetros nrogresistas a trav~s de los 

oue se desplegaban el pensamiento y la pr~ctica de los m'áxi -

mos dirigentes revolucionarios de Am~rica. Esto no s61o uor

que las autoridades locales postulPdas por el federalismo e

ran obstáculo para la integraci6n america.~a y para la consoli 

daci6n nacional, sino porque expresaban con frecuenciR inter~ 

ses particulares de la"' regiones, lo oue era causa de confli_s 

to y disoluci6n. La unidad nacional fue un imperativo; en es

te contexto se entienden las disposiciones antiesclPvistas e

mitidas por Bolívar en 1816. 

L!:'.s ideas bolivarianas iban concentrándose de alguna foE 

ma. En junio de 1822 se firm6 entre Colombia y Buenos Aires -

un convenio a perpetuidad para establecer une alianza defensi 

va; y las perspectivas para establecer acuerdos con O'Higgins 

eran promisorias. La breve uni6n de santo Domingo a la Gran -

Colombia en 1821, estimul6 los postulados inte~racionistas de 

Bolívar. Todo ~sto se ve ratificado por el ingreso de Panamá 

a la Uni6n Gran Colombiana ese mismo año. 

El 7 de diciembre de 1824 se convoca al Congreso de Pan~ 

má; la uni6n hispenoamericana estaba entendida como un proce

so que paralelamente debía desarrollar la unidad nacional y 

erradicar las formes feudales de producci6n, como mecanismo 

pera la afirmaci6n de las nBciones emer~entes. Entre los obj~ 
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tivos propuestos propuestos se encontraban: liberar a1 tra

bajador e implantar la libre contrataci6n de fuerza de traba -

jo; librar al indio de la tutela de los terratenientes y del 

clero, etc. No se Dodía estRblecer un estado nacionel allí 

donde no se había logrado la unidad de la noblaci6n por medio 

de la igualdad del ciudadano. Para el efecto se dictan algu -

nas leyes: 

Loi:: jornales de los trabejedores de mines, obrajes 
y haciendas deberán satisfP-cerse sei!Ún el precio -
que contrataren en dinero constante sin obligacio -
nes de recibir especias contra su voluntad y a pre
cios que no sean los corrientes de plaza. Se prohi
be a los prefectos, intendentes, gobernadores y jue 
ces, a. los nrelados, curas y sus tenientes, hacenda 
dos, dueños de mina.s y obrajes, oue puedan emplear
a lo~ indígenas contra su voluntad en faenas, séDti 
mos, mitas, ponp.ueajes y otra clase de servicios do 
mésticos y usuales ( ••• ) Cualquier falta u omisión
en el cumplimien.to de estas disposiciones produce 
acción popular y da lugar al respectivo juicio de 
residencia (l) 

Estas leyes fueron complementadas con otras de simila.r -

naturaleza. 

El Congreso de Panamá tenía como pro1)6si to senter las ba

ses exteriores de una gran Confederación que tenga como punto 

de partida los logros alcanzados en 18 unidad ns.cional de los 

países recién enmancipados, como una forme de ratificar y co~ 

(1).- Texto citado por Indalecio Liévano Aguirre, citado por 
Ricaurte Soler, ob. cit. p~g 88. 
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soliaar dicha independencia y fundamentar las bases sociales 

de la unidad nacional y continental. El Congreso planteaba le 

abolici6n del tráfico de esclavos de Africa y la denuncia de 

esas práctices. Podría decirse oue la mRyor!a de las fuerzas 

socie.les y politices involucre.das en el proceso de independe!!_ 

cia tienen como referente común m!l's inJ'lediato todo el territ.2_ 

rio hispF!noamericano. 

El federalismo expresebe los intereses sociales de reei.2, 

nes o ciudades; pero a medida que se fue afienzendo la inde -

pendencia se reformularon los iclearios 11ol!ticos ajustándose 

a las necesidedes de las fuerzas sociales participantes por 

lo que las perspectivas del proceso de intee;raci6n americenE> 

fue restringi~ndose. S6lo los principAles mPndos revoluciona

rios persistieron en su empeño, pero nunca descuideron la un~ 

ded de las naciones, como base de la unidad general. 

Le indispensable pa.rticip8ci6n de les clases subordina -

das en el proceso independentista eport6 el concurso de fue!.: 

za.s profundamente democráticas y radiceles. La ausencia de u

na burguesía mJciona.l hace que el proyecto o.uede inconcluso y 

que los bloques pluriclasistas tiendan e convertirse en la S.2, 

luci6n ineviteble al problema del control del Estado, Estas -

circunstancias hacen posible la existencia de caudillos que 

ejercen "desde arriba" funciones de Brbi traje en el conflicto 

social. 
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En Chile, BernArdo O'Higgine es ouien logra concentrar de 

mejor manera la visi6n de un proyecto nacional oue no solamen

te se limitaba a la bl1saueda de la independencia, sino aue 

coincidi6 con el pensamiento de Bolívar y otros que busca-

ban construir le Patria Grande. Hecho no casual, pues Bolívar 

y O'HigeinF tienen similflres antecedentes. Fr2ncisco l·."irPnda, 

por ejemplo, incide r8dicc-lmente en sus pensl"mientos. 3n "Con

sejos de un sudemericflno a un joven compatriota QUe regresa de 

Inglaterra a su país" le dice: 

No teniendo sino imperfectae ideas del país que ha 
bitáis, na puedo daros mi opini6n sobre la educa- -
ci6n, conocimientos y car~cter de vuestros compa
triotas, pero a juzgPr por sus mf!yores distancias 
del Viejo W.undo, los creería los m~s ie:norantes y 
los más preocupados ••. 

Por los hechos referidos en esa historia (1) espe
raría mucha de vuestros campesino~ particulannente 
del sur, donde, si no me engaño, intent~is estable
cer vuestra residencia, Sus guerras con sus vecinos 
deben hacerlos aptos para las armes, mientras que 
la carencia de un pueblo libre debe traer a sus es
píritus la idea de la libertad y de la independen.
cia ( 2) 

En esta carta le aconseja que al incorporarse a la lucha 

por la independencia de Chile, lo hPgs teniendo en cuenta la 

(1).- Miranda se refiere a la Historia de Chile publicada en 
Inelaterra. 

(2).- Carta de Fr~incisco Miranda a Bernardo O'Hi?tüns: Canse 
jos de un viejo sudamericano a un joven compatriota al 
regresar de Ingll"terra a su país, 1799, en Alejandro 
Witker, O'Higgins, 1a Herencia del Libertador, Univers!, 
dad de Guada1ajare., M~xico, 1978 pág 95. 
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fuerza de los cempesinos e indígenaF, pues aJ. no ser Chile un 

país libre, ese pueblo oprimido sentiría en su corsz6n el im~ 

pulso neture.l de le búsaueda de le independencia; conAe jo aue 

implícitamente conllevaba la preocupaci6n por la cuesti6n so

cial y la propuesta de integrar en la naci6n a los cempesinos 

e indíeenas chilenos. 

En la misma carta le aconseja no confiar en la ignorancia 

ni en el conservadurismo de los mayores; oue sus aliados se e~ 

cuentran en el campo de los hombres libres de pensamiento , en 

los ilustrados, ya sean clérieos o civiles. Le aconseja gran -

fuerza moral pues creía y confiaba en el p?.triotismo • 

••• desconfi~d de todo hombre que hPya pasPdo de e
dad de cuarenta años, a menos que os conste que sea 
amigo de la lectura y particulPrmente de aquellos li 
bros que hayan sido prohibidos por la inquisici6n •• : 

••• la juventud es lP ede.d de los erdientes y ¡;rener~ 

sos sentimientos ••• 

Bs también un error creer que todo hombre, poroue tie 
ne una corone en la cabeza o se sientA en lfl poltrona 
de un can6nigo, es un fanático intolerante y un enemi 
go decidido de los derechos de los hombres. Conozcq = 
por experiencia que en e~ta clase existen los hombres 
m~s ilustres y libereles de Sudamérica, pero le difi
cvl tad est~ en descubrirlos ••• 

Los obstáculos para servir a vue,,tro país son tan nu 
merol'<os, tan formid?..bles, ten invencibles, llegará a 
decir, que s6lo el más ardiente amor por vueFtra pe -
tria podrá sostenerlos en vuestro eFfuerzo por su li
bertad (1) 

(1) .- Ibidem. 
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O'Higgins, como se hF dicho, no s6lo busc6 le independe~ 

cia de Chile, sino le de toda América Latina, y fue uno de 

los mFyores promotores de su integraci6n; fue militante acti

vo de la independencia lFtinoamericane y por ello fue Capit~n 

General de Chile, Brigadier en Buenos Aires, Gran NP.riscal en 

el Perú; se alist6 en el ejército grencolombiano, sirviendo a 

Bolívar en la campaña de Ayacucho y ofreci6 sus servicios a 

México, cuando la expedici6n peninsulFr de Berrada. 

CuFndo fue Director Supremo de Chile, puso todos ].os re

cursos disponibles del El"tedo pPrf! lucha por la independencia 

del Perú y colebor6 con le expedici6n de Sen J.lartín y la ere~ 

ci6n del Ejército de los Andes. 

Fue militante de le Logia Lautaro, núcleo de revolucion~ 

rios con vocaci6n lAtinoamericanista. 

Lleg6 por fin el momento favor8ble en que disuelto 
el e;obierno español por la prisi6n de su monarca ; 
por lA ocupaci6n de la España y por otras innumera
bles causes, la juFticia, la raz6n y la necesidad -
demandan imperiosamente el sacudimiento de este yu
go. 

esta. sociedad, que debe componerse de cabs11e -
ros americanos, que distinguidos por la libertad de 
las ideas o por el fervor de su pPtri6tico celo, 
trabajen con siFtema y plan en la independencia de 
le América y su felicidad, consangrando a este novi 
lísirno fin todas sus fuerzas, ••• (1) 

(1).- Logia Lautaro: Acta de Constituci6n; Francisco Pinto, 
La masonería y su influencia en Chile, Orbe, Santiago, 
1966, pp. 62-66. 
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Otro ejemplo de su visi6n continental la encontramos el. 

6 de mayo de 1818 cuando O'Higgins puso a circulPr un manfie~ 

to en el que llamaba a instaurar una Gran Federaci6n de Pue

bl.os Americanos; y, cuando ae incornor6 a la Exnedici6n Liber 

tadora del Perd dijo: 

Estamos porque el pueblo forme el gobierno y tan -
pronto como el Perú est~ e!IllPnci pado, e!;"peramos que 
Buenos Aires y Chile formar~n con el Perú una eran 
federaci6n semejante a los EstPdos Unidos (1) 

Sin embFrgo. al igual. oue muchos otros proyectos que se 

intentaron en la historia, el proyecto de integraci6n conti -

nental que impuls6 O'Higgins, conjuntamente con Bolívar, Su

cre, San Martín y otros, no se pudo realizar poraue las condi 

ciones hist6ricas del momento no fueron apropiadas,y porque -

los intereses de las fracciones resccionariRs, de los g:nxpos 

terratenientes y de intereses regionalistas se pusieron en 

contra de este gran proyecto, y porque sus sueños no contaron 

con unF! base social. de apoyo capaz de convertir las ideas en 

realidad. Sin embFrgo, esas ideas no fueron arrastradas por 

el viento y llevsdas al olvido, se convirtieron con el tiempo 

en fuente aue enriqueci6 el pensamiento progresista aue sur

gi6 en toda Am~rica Latina. 

(1) .- Decl?.raci6n de Bernardo O'Higgins a l\lr. Worthington; In
forme del. Agente de los Estados Unidos en Chile, a la S~ 
cretaría de Estado; citado por Aleje.ndro Witker en O'Hi
gg~ns ••• op.cit.p~g 53. 
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La Independencia de Chile y el robustecimiento del Estado 

Lo< acontecimientos de 1810 a 1814 motiv2ron la represi6n 

del poder colonial en toda Latinoam~rica. En Chile dominaba -

la contrarevoluci6n; en el norte, el ejército del General ll".ori 

llo aplast6 a los venezolanos; en el Perú les fuerzas espafio 

las hicieron retroceder ai ejército porteño. Parecía aue la 

primera década revolucionaria se encontraba en ruinas, por lo 

que fue indispensable un cambio en la e!"trategia político-mili 

tar para no perder lo que hasta el momento se había consegui 

do. El movimiento insurgente torn6 un ca.r~cter abiertamente 

continental; 18 consigna central era liauifüir el poder colo 

nial y para ella se debía destruir el "coraz6n del poder e!"pa

ñol" ubicado en el Perú. Pare e?to se encarg6 a San Mart'ín la 

creaci6n del Ejército de los Andes. 

La expedici6n transandina debi6 enfrentarse e. dos obstác.E_ 

los: primero, había que controlar la creciente anarquía oue a

menazaba dominar todo el Río de la Plata, y seé"IDdo, había que 

resolver de alguna forma el oroblema de la obtenci6n de recur

sos econ6micos oue permita financiPr los grandes gestos que la 

empresa requería, en medio de la evidente pobreza del poder p~ 

blico. El mpyor problema de el financiero, pues las 

?rovincias Unidas no tenían ni siquiera los ingresos suficien

tes para sufragar sus gastos ordinarios. Por esta raz6n, a san 

Jllartín se le encarr6 la direcci6n de la economía de la provin

cia del Cuyo a fin de que obtenga. los recursos necesarios para 

la guerra. San Jllartín ernprendi6 le tarea incrementando la pro-
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ducci6n agrícola, reformando la política de impuestos, obtu

vo rentas de las aduanas, de las tasas tributariP.s sobre les 

ventes; vendi6 los terrenos pdblicos, confiscó los de la Igl~ 

sia, etc. Cuyo se convirti6 en el centro de la resistencia. 

En mPrzo de 1816, el Congreso oue se Reunió en Tucum~n , 

propone la declarPci6n de la independencia de Chile, nropues~ 

ta aue fue apoyada por Pueyrred6n y San ?1iartín, el mismo oue !:. 

yud6 e. la pl<inificación del gobierno chileno. Bernardo O'Hi 

ggins se convirti6 en el líder definitivo de lP independencia 

necional. 

O'Higgins mantuvo un gobierno estflble dure..nte cinco a

ffos. Pensaba que la indepennencia debía consolidarse mediante 

un gobierno centralizado y fuerte para contrarestar la annr -

ouía de le posindependencia. "El orden -decía- va a restabl~ 

cerse con la libertad" y proponía un gobierno surgido de una 

libre y unánime voluntad del pueblo; así consolid6 el Estado 

oue se hPbía formado en 1810. 

La constituci6n de 1818 estableci6 un SenPdo consultivo 

y otorg6 mucho poder a.l ejecutivo; en tento cue el Congreso 

de 1822 estableció lP existencia de dos c~marPs, pero de to 

dos modos el ejecutivo seguía siendo fuerte, pr~cticamente a~ 

soluto, O'Higgins buscó el mayor poder pera noder emprender -

las reformas de la economía y robustecer el Estado. Se preoc~ 

p6 por el mejoramiento moral y material de la población, por 

la educación, por el uroEreso cultural y el desarrollo econó-
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mico; se prononía liouidar el pasado, eliminPr el poder rea 

lista; crear un ejé'rcito nacional y conseguir inF-resos para 

el nuevo gobierno. Creía que era necesaria la intervenci6n 

del Estado para cambiPr las condiciones econ6micas y sociales 

imperantes; pensPba que si erR necesario "el pueblo debía ser 

obligRdo a ser libre y feliz". Consideraba, tF.mbié'n, neces?. 

rio mejorar el transporte como condici6n pPra el desarrollo ~ 

con6mico y la integreci6n terri toriel del p8Ís. El ferroca 

rril, las cerreteras, las obras de infraestructura son ye una 

preocupaci6n del Estado chileno en su Pfán de Cflminflr hacia -

el progre so. 

Para conseguir les finanzF. s que el EPtedo reouería se t.2_ 

meron medidas tributi=riHs, como el decreto de 1817 oue crea -

un impueRto directo sobre le prOl)iedad rure.l y otro impuesto 

sobre los ingresos de los empleados p~blicos. Su política sa

lPrial manifest6 grandes tendenciF.s igualitarias; FtFc6 los 

adornos exteriores de la Aristocracie y aboli6 por decreto t.2_ 

dos los títulos de nobleza. El 5 de junio de 1818 intento ebo 

lir el mPyorezgo seeún un t\ecreto QUe fue suspendid.o por el 

Senedo en diciembre de 1819; con este medide oueríe eliminar 

una de les instituciones de mayor importancie pera el dominio 

econ6mico y político de los terratenientes y la Ielesia. 

Jhon Lynch e.firma que esta pr~ctica -refiriénaose al may.2_ 

rezgo-era muy reducida en Chile, por lo QUe lP medida más 

bien fue de car~cter simb6lico (l); en cFmbio Riceurte Soler 

(1).- Crf. John Lynch, Las revoluciones hispanoRmericenes 
1808-1826, Ariel, Be.rcelomi, 1976. 
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contradice las afirmaciones de Lynch, y sost~ene que el mayo

rezgo desde principios de la época colonial hasta la indepen

dencia, constituía una de lAs instituciones que estAncaba la 

propieded agraria, con excerci6n de los países del Plata; esa 

"insti tuci6n feudal" -dice Soler- revisti6 extraordinArif• im

portPnciA en muchas de las regiones de hispanoPméric8. 

Las medidas tomadas por el gobierno de O'Higgins aesper

teron los temores de la Iglesia., oue pens8ba que el Estado de 

bía n:restarle toda la coopera.ci6n ,iosible para proteger la r~ 

ligi6n ci;it6lice. y mantenerla como reliei6n oficial. O'Hige,ins 

respetaba a la Iglesie., pero eü mismo tiempo respetaba lP li

bertad de conciencia de los protestantes extranjeros. Lament~ 

ba le. falta de tolerruicia religiosa. Al ieual oue en otros 

países de América Latina, el gobierno chileno se consider6 he 

redero del patronato espaBol y utiliz6 este poder para elimi

nar a los miembros del clero realista y afirmar la soberanía 

na.cionel. 

Bn :feb:t'ero 3:2 de 1817 el ejército de san MArtín derrot6 

a los realistas en los llPnos de Chacabuco y entr6 en la CAPi 

tal; previamente hAbía demostrado su desconfiE>nza en los in 

dios Pehuenche, quienes habían col8bor~do con los esnañoles • 

Los realistas al mando de Osorio derrotflron e San f{¡flrtín en 

Cflncha Rayada el 19 de marzo de 1818 y amenezaron Santiago. 

Finalmente el 5 de abril de 1818 el ejército de San Mart'In d~ 

rrot6 al realista con lo que los chilenos habían logrado defl 

nitivamente la independencia de su territorio. 
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La proclama pública de 111 independencia y una declara 

ci6n de soberanía nacional fue hecha pública en Talca el 12 

de febrero de 1818, que decía: 

La fuerza hR sido le raz6n supremn aue por m~s de 
300 eñes ha mPntenido al nuevo mundo en lfl necesid!•d 
de venerar como un dogma la usurpaci6n de sus dere -
chos y de buscar en ella misma el origen de sus más 
grandes deberes. Era preciso que algún día llegase -
el término de esa violenta sumisi6n ••• La revoluci6n 
del 18 de Septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo 
que hizo Chile para cumplir esos altos destinos á 
que lo llamaba el tiempo y la n11turaleza ••• Este ú1 
timo desengaño les ha inspirado naturalmente la reso 
luci6n de separarse de la T.lonerquíe Esnañola y nrocla= 
mar su INDEPENDENCIA á la faz del mundo ••• hemos man 
dado abrir un gran registro en oue todos los Ciudada 
nos del Estado sufraguen por sí-mismos libres y ex= 
pontáneamente por la necesidad urgente de oue el go
bierno decl8re en el día_ de la Independencia 6 por 
le dilaci6n 6 negativa: y he.biendo resultado que la 
universalidad de los Ciudadanos est~ irrevocablemen
te desidida por la afirmntiva de aquella proposici6n 
hemos tenido á bien en ejercicio del poder extraordi 
nerio con oue pa.ra e8te caso particuler nos hen auto 
rizado los pueblos, declPrar solemnemente á nombre = 
de ellos en presencia del Altísimo, y hacer saber á 
la gran confederaci6n del género humano que el terri 
torio continental de Chile y sus Islas adyacentes 
forman de hecho y por derecho un Estado Libre, Inde-
pendiente y Soberano, y auedan para siempre separa

dos de la MonFrquía de España, con plena aptitud de 
adopta.r la forma de gobierno que más convenga á sus 
intereses (l) 

(l).- Acta de Proclamaci6n de la Independencia de Chile¡ 1818 
Impreso en Santiago de Chile por A. Xara y E. Molinare. 
(Copia fiel del documento original oue reposa en la Bi
blioteca Nacional). 
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Luego de oue O'Hig~ins asume el poder, su gobierno tuvo 

que afrontar problemas oue no pudo resolver en todos 1os ca

sos, porque su rágimen descansaba básicamente en principios -

políticos, en el apoyo de algunos intelectuales y en el apoyo 

de San Martín. La principal fuerza econ6mica era la o1igar 

ou!a terrateniente que mantenía contradicciones con el gobie:;: 

no central. Otro problema importante fue el conflicto con el 

SenF.do; é'ste representaba, igualmente, intereses de las oli -

garquías regionales que tradicionalmente se opusieron a le 

centralizaci6n del poder y a la concentraci6n del mando en un 

Ejecutivo fuerte. Constantemente el Senado bebía derogado le

yes y decretos emitidos por el Ejecutivo, llegBndo, incluso , 

en 1820 a pretender emitir lBs instrucciones oue debía cwn 

plir el gobierno de San Martín en el Perú, Bl ie:uel que ouiso 

im1:•)ner el tipo de consti tuci6n que el Perú debía tener. O'Hi_ 

ggins se neg6 s transmitir las instrucciones del Senado éhil~ 

no al gobierno del Perú, con lo que el conflicto se dimensio

n6 mucho más, llegando el Senado a bloquear todas las accio -

ne:~ del Ejecutivo. 

A simple vista esta pugna. de poderes puede ser entendida 

como una disputa común por el ejercicio del poder. Sin embar

go, lo que se está discutiendo en el fondo es el problema de 

la conformaci6n de la naci6n y del Estado chileno; de los in

tereses econ6micos que deben prevalecer y de los grupos so -

ciales que deben mF.ntener la hegemonía. Al mismo tiempo, este 

tipo de conflictos pone las bases de lo oue será más tarde la 

tradici6n hist6rica de la naci6n; el tipo de leyes que impe -
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ren y el marco jurídico para el desarrollo de la lucha de el~ 

ses. No olvidemos que el e:obierno del propio '3alvador Allende 

fue el resultado de una decisión del Congreso, en base a las 

atribuciones conRtitucionales, aue se fundan en una l?rga tr~ 

dición chilena al respecto. 

En 182:::, O'Higp,-ins decidió oue el SenAdo debíA ser "sus -

pendido por ineficiente" y tomó les medides necesarias parA i¡a 

poner una constitución que garantice un gobierno fuerte, sobre 

un poder representativo. La Constitución fue promulgada en -

octubre de 1822. 

En 1823 se produce lP "Revuelta de lAs Provincü1s". El I!! 

tendente de Concepción, General Ram6n Freire, diriFi6 un movi

miento contra SantiAgo; Co0,uimb6 se dAclar6, igualmente, en 

contra de O'Higgins; y el 28 de enero es obligAdo a renunciar 

del poder y entregar el mando a una Junta Nacional. 

Finalmente, Chile entra en un proceso de aislamiento y 01 
vid6 su papel internacional, dando orieen a un período políti

co diferente que sent6 las br-ses de la domim•ci6n olig~rouica. 

La Revolución de las Provinci?s destruy6 la débil unidad naci~ 

nal y la reunificación solamente se logró con la suscripción -

de un Acta de Unión, el 30 de marzo de 1823. LP.S provincias se 

reunieron ante el acuerdo de una igual repreRentaci6n en el s~ 

nado y teniendo como objetivo inmediPto un nuevo Congreso Con~ 

tituyente. 
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Freire, sucesor de O'HigF-ins como Director Supremo, tuvo 

exito en la Expedici6n al Sur, y oblip.6 a los realistas a ca

pitular:en Chiloé'; lo que condujo a definir la guerra de la 

independencia definitivamente. Posteriormente, Chile regres6 

al ré'gimen federalista, alimentado de sentimientos loce>.les y 

provinciales; con unFJ msrcada reacci6n contra el centraltsmo 

experimentado por O' Higgins y lfl admira.ci6n por la Consti tu -

ci6n de los Estados Unidos. 

Pero federalismo es una oalabre demssiado sofistica 
da para describir la anarquía, el desorden y la insu 
bordincai6n militar que presidían una serie de fuga= 
ces presidentes. Era un tremendo precio el pagado 
por la libertad, (l) 

Para contrarestRr este situRci6n se reuni6 en 1828 o

tro Congreso y elabor6 una nueva Constituci6n; esta vez más 

equilibrada. Proponía una línea media en-Cre centralismo y fe

deralismo, y entre sus disposiciones establecía la abolici6n 

de los mPyorazgos , lo que signific6 un duro golpe al sector 

conservador. LFJ referida Constituci6n funcion6 apoyada en la 

actitud moderada que Rsumi6 el Presidente Pinto, ouien repre

senta.be la corriente moderada del liberelismo chileno, y que 

entre otras cosas se prop~nía gerRntizar la libertad indivi 

dual, la libertad de palabra e igualdad; buscar un gobierno 

representativo y la limitaci6n de las funciones del Ejecuti 

vo; y se proponía, igualmente, la abolici6n de todos los pri

vilegios posibles. De todos modos, la crisis de 1828 a 1830 

condujo al fracaso del gobie:rno liberal. Los conflictos se ~ 

gudizaron y la lucha política se convirti6 en lucha de.~pos 

(1).- John Lynch, ob. cit. pág 116, 
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Entre los nrincipales grupos que se establece el confliE. 

to se encuentran los pelucones, que era un prupo representan

te de los intereses de la aristocracia rural tradicional; los 

estanqueros, partidarios de Diego Portales, acreedores al nom 

bre por los negocios realiZAdos por Portales en el control de 

las aduanas chilenas; y, finalmente, los o'higginista.s, oue 

buscaban infructuosamente la restauraci6n del gobierno de Be.!: 

nerdo O'Higgins. Durante el gobierno de Pinto, los conservad~ 

res se unieron alrededor de la figura de Portales. El gobier

no liberal concluy6 su ejercicio con la sublevaci6n conserva

dora. 

La causa del conflicto ePtuvo centrada en la abolici6n -

del mayorazgo. Esta instituci6n, como se ha señalado, ere el 

soporte de le estructura econ6mica tradicional, y su p~rdida 

representaba un duro golpe a la economía de los terratenien -

tes; y por ende, el debilitamiento de su poder político. Al 

mismo tiempo, la eliminaci6'n del m8yorazgo obliga.be a la mo -

dernizaci6n de les relaciones de nroducci6n. 

Otro factor de mucha importancia fue el anticlericalismo 

liberal. A los pelucones no les agradaba ni la eliminaci6n 

del meyorazgo establecido en la Constituci6n de 1828, ni el 

anticlericalismo del Presidente Pinto. Los ePtenoueros no fu~ 

ron pertidarios del desorden, ~uer!an controlar la situaci6n 

de la forma que fuese necesaria. 
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CAPITULO" III 

LA ORGANIZACION NACIONAL 

El período comprendido entre 1823 y 1830 es altamente ~ 

portante. para la organización nacional de Chile, pues, desde 

que la aristocracia precipita la caída de Bernardo O'Higgins, 

que es desterrado al Perá, hasta 1830, se producen enfrenta -

mientes entre grupos reducidos de poder; las luchas por la i~ 

dependencia movilizaron no sólo la vida de Chile sino la de 

toda Am~rica Latina; por otro lado, los distintos intereses 

que se proyectaban hacia el futuro de la vida republicana ap~ 

recen. Este momento histórico ha sido conocido como período -

de lucha por la organización del Estado, o en su defecto, co

mo período de anarquía. En t~rminos generales podemos decir 

que se trata de un período de trtfu.sito de la vida colonial a 

la vida republicana. 

La situación económica del momento no es producto de la 

voluntad de los agentes sociales chilenos, sino que obedece a 

un momento concreto de la realidad mundial; es el papel que 

le asigna la división internacional del trabajo, al igual que 

al conjunto de Latinoamárica. 

Durante los años de la independencia la vinculación 
con el tráfico internacional estuvo sujeta a las va 
riaciones de la lucha y lejos de desarrollarse pas6 
por una etapa de desorganización. Las campañas in
ciertas de los patriotas, la reacción del Virrey del 
Perá, el triunfo de sus fuerzas, la restauración del 
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sistema colonial y la victoria definitiva de los cri 
ollos, que a la distancia no resultaba confiable, h! 
cieron del comercio una actividad de riesgo (1). 

Desde que estall6 la lucha armada, los mercados del Perú 

quedaron cerrados al comercio con Chile y no se reabrieron d~ 

finitivamente hasta que se produjo la independencia peruana. 

Esta interrupción provocó un serio deterioro en la agricultu

ra chilena dada la estrecha relación comercial que durante m~ 

cho tiempo habían mantenido chilenos y peruanos, recuérdese -

que durante el período colonial la administración chilena ha

bía carecido de autonomía, primero administrativa, y ~oste 

riormente económica unicamente; así se entendía que la inde 

pendencia del Perú era una necesidad de toda la región. Cons~ 

lidar la independencia peruana siBOifica romper el polo en el 

que se encontraba atrincherado el sistema de dominación colo

nial~ 

La ruptura de vínculos con el mercado del Perd provocó , 

igualmente, un serio problema de desabastecimiento de produc

tos de origen tropical que se compraban en dicho mercado, a 

pesar de que Chile tenía relaciones comerciales con otros paf 

ses de Latinoamérica y de Europa. Pasado este período el co 

mercio se desarrolló principalmente con Inglaterra, Francia y 

los Estados Unidos, lo que permitió su desarrollo posterior; 

as!, 

(1).- Sergio Villa.lobos, "Los comienzos de la Rep~blica" en 
Historia de Chile, varios autores, Santiago, Editorial 
Universitaria, 1974, p~g. 406. 
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ValpFreíso tomó eltrnna importancia como plaza comer 
cial oue anuda el tráfico y la navegPci6n de lPs po::
tencias extranjeras con los mercados del Pacífico 
Sudamericano. Diversos viajeros, epentes comerciales 
y cónsules acreditados en el país exploren la posibi 
lidad del mercado e informan a las casas comerciales 
y e sus eobiernos. (1) 

La situación comerciPl no se pudo recuperar rápidamente 

por la falta de capPcidPd de consumo y por lP presencia del 

contrabando que recrudeció, siendo virtualmente imposible su 

control. Como consecuencia de lP excesiva presencia de bienes 

manufacturados del exterior se impide el deserrollo de la. ar

tesanía local que quedó reducida a urr pequeño grupo de talle

res de consumo limitado. 

La sericultura recibió eolpes muy duros aue le convirti~ 

ron en el sector más perjudicBdo de la ~poca. Entre los prin

cipales factores podemos mencionar las campañPs militares y 

el incesante ir y venir de tropa.e, tanto realist8s como pa

triotas, que impusieron duras contribuciones a los propieta-

rios y trabajPdores de las haciendas. Las medid8a tomadas 11~ 

gPron al extremo de realizar redistribuciones de bienes y pr~ 

piedades con el fin de procurarse caballos, alimentos y en g~ 

neral, recursos pPra el ej~rcito. Igualmente, con frecuencia 

se realizaban requisiciones de similares especies para cual

quier destacamento aledaffo que los requiera. Este problema e

ra casi inevitable porque los cuerpos armados debían mantene~ 

se casi exclusiv~mente con los recursos de las localidades. 

(1).- Idem. p~g 408. 
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Un regimiento o una simple patrulla -comenta Sergio 
Villalobos- podía reouisar caballos, vacuno, cher
ouín y cualquier otra especie, mientras efectuaban 
sus operaciones. PPra refUleriz.ar la si tuaci6n, el 
jefe que podía Per un oficial de alto rPngo, o un 
simple sargento, otorgaba un vele con su fi'Y'llla, en 
el sunuesto de oue !'ería p:>gado algún día por la teso 
rería: De e!'ta manera, el hAcend8do, mientras veía e 
lejarse a sus animales, ouedaba maldiciendo el papef 
sucio y gerrapateedo dejado en sus memos, (l) 

En otras ocasiones, cuando se trataba de haciendas cuyos 

propietarios eran enemigos del régimen en cuesti6n, simpleme~ 

te se recurría al seoueo y se llegaba incluso a la aestruc 

ci6n completa de lPs hRciend8s; o en su defecto, cuando un e

j~rcito se retiraba de una zona en conflicto era frecuente la 

destrucci6n de todo lo o.ue pudiera veler al enemie;o. 

Un factor que incide en la crisis del Pgro chileno fue -

la recluta de soldados para reforzar las filas del ejército, 

con lo oue se entorpeci6 el trabajo rural, pues se les priva

be a las hAciendas de fuerz.a de trabajo. Es necesario anotar 

que el ejército realista se componía en su Eran mPyoría de c~ 

pesinos reclutados forzosamente. La inestabilidad del período 

producto de le guerra, contribuy6 a crear un ambiente propi-

cio pPra oue grupos de desertores, vagabundos y ladrones rec~ 

rrieran los campos robando libremente y cometienño toda clase 

de fechorías. 

(l).- Idem. p~gs 410 y 411, 
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Otro factor en lP. crisis rigr!cola es el resulta do de la 

llamrida guerra a muerte oue se desató en las zonas del B!o 

B!o, con efectos debastadores; a ásto se sumó el apoyo de in

dígenas y bandidos a los grupos realistas, lo oue dió a la 

guerra un car~cter verdaderamente sombrío. Este comnortamien

to de los indíeenns no es la expresión de su no incorporaci6n 

a la nación aunque el estado nPcio~al no establezca unn polí

tica pera integrarlos, incluso desde la perspectiva liberal. 

Esta conducta se explica simulemente por el rechazo a la domi 

naci6n, y aunaue parezca contrAdictorio, ellos sienten la ex

ploteci6n de los grupos criollos y mestizos, y ente esta domi 

naci6n reacciomm ApoyPndo e los erupos españoles. Clero oue 

tiene oue ver la falte de inte~reci6n a la naci6n, pero bási

camente en este momento es su expresi6n de o~osici6n a la do

minaci6n y a la marginaci6n a lA oue tradicionalmente han si

do sometidos. 

Un nuevo factor en la crisis agrícola se ha denominado -

secuestros: 

Las haciendas, chacras o hijuela.s de los edversarios 
eran incautadas por el Estado con el fin de enajener
las y obtener recursos. Pero, como había escasez de 
capitales y la gente temía adouirir propiedades cuya 
suerte quedaba sujete en definitiva e los avatares de 
la lucha, no hubo muchos interesados. Se o~t6 enton-
ces por darles en arriendo y cuando este sistema tam
poco di6 resultado, se entreg6 su ex~loteci6n e admi
nistradores del gobierno, (1) 

(1).- Idem. p~g 413. 
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Corno resultado de todo esto muchas tierras auedaron eba~ 

donPdas y no existía fuerza de trabajo suficiente pa

ra labrar los campos. La situación descrita dur6 varios a~oa 

y s6lo poco a poco pudo ir mejorando. El fen6rneno termina ha

cia finales de la ddcada de 1820. 

La minería result6 ser el sector menos afectado de todos 

debido a que los nrincipeles centros mineros se situRban en 

el norte del país, lugar al que no lleF,6 en forma tan marcada 

el conflicto militar, y por lo tanto, la fuerza de trabajo de 

dichas zonas no se debili t6 como en el sector agrícola. Es por 

esta rez6n que el rendimiento minero se convirti6, desde el 

principio, en lP- fuerza que sostenía. la economía chilene., lo 

oue no quiere decir que su situeci6n no hRya sido afectada. -

Algunos suministros que venían de España no tuvieron la misma 

fluidez. 

ContrariE>mente a lo que se viene describiendo, la prese~ 

cia de comerciantes y mineros extranjeros fueron un factor 

que alent6 la producci6n minera. Le producción principal du-

rante este período fue principalmente de oro y de plata y as~ 

gur6 el vínculo de Chile con el mercado internacional. El de~ 

cubrimiento de los yacimientos de Apua ArnPrga en el distrito 

de Huesco, y el de Arqueros (1825) permiti6 disponer de cier

ta riqueza en medio de la crisis general y aport6 la rioueza 

de los años siguientes. La producci6n de cobre comen?-6 poste

riormente a incrementarse y con ello se increment6 tambidn la 
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importancia de la economía debido al aumento de la dema~ 

da en el mercado internacional. 

Los gobiernos oue existieron en Chile desde 1810 procur~ 

ron incrementar los ingresos fiscales utilizando medidas cede 

vez más rigurosPs: se recPrg6 los impuestos ordinPrios, se 

crearon nuevos y se hicieron extensivos a nuevas materias los 

ya existentes. Los cupos de guerra fueron impue~tos a los ene 

migos más acaudalados, y en el colmo de la angustia fiscal, -

el gobierno de O'Higgins estableci6 una contribuci6n mensual 

que debía ser pagada por todos. NormP.lmente se solicitaban d~ 

naciones voluntarias parP determinados gastos, don8ciones Clue 

en verdad asumían muchas vece!" un car~cter obligP.torio; en fo.!: 

ma paralela, caudillos militares establecieron diversas for

mas de tributaci6n obligatoria. 

Los gastos del Estado resultaban muy elevados en rela 

ci6n con los ingresos. Desde la primera Junta de Gobierno la 

formaci6n y el mantenimiento de lP.s tropas y el gasto militar 

hizo que su economía requiera de montos crecientes, pues du

rante diez y seis años y hastP lP caída de Chilo~ el páís vi

vi6 en una campaña militP.r permanente, lo oue a su vez impli

c6 que se deba recurrir al endeudamiento externo para la ad

quisici6n de armamento y meterial b~lico oue solamente podía 

ser a.dquirido en el extranjero. 
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Otro elemento que puso en crisis la economía fiPcal chi· 

1ena fue el carácter continental que asumi6 el proceso, pues

to que Chi1e debi6 contribuir a la indenendencia del Petú con 

gran cantidad de recursos; 

Asegurada la ind.enendencia del peís O'Higgins E>e e
ch6 ·encima la tf'lrea de liberer e.l Peru, en lP creen -
cía oue tendría el apoyo del ~ío de la Plata. Desapa
recida esta posibilidPd 1 debi6 fin?nciar integremente 
la Exnedici6n Liberanora ••• Hubo oue comprar barcos , 
artillados y eouinados y contrPtar personal desde el 
Almirante hPsta el ihtimo marinero ••• La salida de la 
Expedici6n Liberadora y la liberaci6n de Lima no pu
sieron t~rmino a los grandes gaptos. Hubo nue enviar 
refuerzos hastP consumPr las cernpañaR terrestres y 
mantener en operaciones e la ePcuadra durante varios 
años, hasta e1 triunfo de Ayacucho. (1) 

Los eastos b~licos no s6lo eran para liberar a.l Peru, ya 

que durante varios años persistieron conflictos armados en el 

territorio chileno, oue agravaron la situaci6n fiscal del Es-

tt>.do. 

Los conflictos financieros llegaron a ser de tal magni 

tud oue el propio O'HigFins tuvo oue verse en la obligaci6n 

de solventar algunos gt>stos con su!' nronios recursos y con

tra.er deudas bAjo su responsabilidad perRonel. Los gobernado

res de O'Higpins y de ·Freire procuraron recionBliza.r el gasto 

y el sistema de tributeci6n con el prop6sito de equilibrar el 

presupuesto y cubrir las deudas adquiridas, procure.nao redis-

(1).- Idem. págs 416 y 417. 
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tribuir en forms equitativa el peso de lP.s contribuciones tr~ 

butariFs en lF socieded; y en este intento destac6 el esfuer

zo realizedo por Don Dieeo Josi§ BernPvente, !.:ini:"tro de Ha--

cienda de O'Fiii:;e:ins. Berneventes pensabE' eue los impuestos i:!}_ 

directos oue gravan a ricos y pobres aebiEm ser remplE1z2dos -

por contribucioneP directP.s C!Ue afecten a los sectores m~s pu 

dientes de la economia. Le contribuci6n nroEresive sobre 18 

rente y el capital no pudo ser pueste en nráctica; sin embar

go el eobierno de O'Hiee:ins loEr6 rebejPr considerablemente -

lfl deuda originRd8 por el gesto militar. El monto de la deuda. 

contraída con Inglaterra era de un mill6n de libras, le misma 

que rebajada por los gastos de representaci6n y comisión nro

dujo apenas tres millones doscientos mil pesos. Esta eesti6n 

estuvo encaminada a cubrir los gastos militFres de le luch< -

por ls independencia. El contrato de lF deuda se hizo en con

diciones dificiles pc;ra Chile e InEleterra aprovech6 18 opc.!: 

tunidad pera impner condiciones muy pesadas en lP. operaci6n. 

En este situ8ci6n los pagos trimestrales no pudieron ser·cu~ 

biertos por el Estrido y le deuds comen:?.6 8. crecer r~pidamente 

mediP.nte el sistema de inter~s compuesto. 

Con la intensi6n de resolver el naeo de la deuda externa 

se entre€6 en 1824 a le firma Portales y Cea el estanco del -

tebaco pere ciue ella se encargue del paeo de la deuda. De a

quí en 8.delente, a los partiderios a.e Die¡;ro Port8les se les ... 

conocerán con el nombre de "Est8nqueros". Portales y sus so

cios gozaron a.urente muchos años de los beneficios del comer

cio y la vente exclusiva de rapi§, n2ipes y licores, pero el 
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monto de la negociaci6n result6 ser superior e l?s posibilid!!_ 

des comerci2les de la empresa y, el comercio clandestino o -

tra.s presiones comerciales hicieron f'recasar l? empresa. No -

s6lo result6 imposible servir a 12 deuda in~lesa, sino cue 

el propio Estado su.fri6 lri pé'rdida de importF<ntes in{'resos 

que el est2nco produc:!a. PPrP colmo de m2les, Pl reeliz.erse 

le liouidPci6n élel contrP.to, el EstPdo result6 deudor de le 

compañ!8 .• 

As!, en mec'lio de ln crisis y le inestebilid8él t:rr·nscurre 

este primer período de vida. renublicena, sin que se delimiten 

con claridad las líneas particulares de desarrollo y la conf~ 

guraci6n de los sectores soci8.les nRcion2les. 
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II 

Un primer momento de expansi6n econ6mica: 1830-1860 

Al. período que transcurre entre los affos 1830 y 1860 se 

le ha caracterizado como un período de consolidaci6n del po

der econ6mico oli~rquico, gracias a la temprana independen

cia nacional que posibilitalaruptura de lazos coloniales y 

el surgimiento de distintas posibilidades de desarrollo na 

cional, y gracias a la política de Diego Portales, que sin 

llegar a ser Presidente de la Repdblica, desde sus funciones 

es capaz de impulsar un proceso que pone fin a la era de los 

caudillos e inaugura una gran era institucional. Es un perí~ 

do caracterizado por la presencia cada vez mayor de grupos -

políticos liberales y conservadores que establecen una pugna 

entre el Ejecutivo y el Parlamento. En este contexto, un el~ 

mento importante es la vigencia de la Constituci6n de 1833. 

De hecho, el aspecto político, como se ha señalado, a~ 

quiri6 primacía, ya que de 1830 a 1860 se proyect6 en la hi~ 

toria chilena la sombra de un gran caudillo: el director de 

la construcci6n del Estado chileno, que logra la unificaci6n 

del país, hecho que sobresale sobre todo en el contexto lat! 

noamericano, puesto que Chile es uno de los países que m~s 

tempranamente logra consolidar su unidad nacional y consoli

dar sus instituciones políticas, eliminando la anarquía y el 

dominio de los caudillos que en otros países se mantendr~ 

hasta el siglo XX. 
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No se puede poner en la acción de Portales la causa úni 
ca de resposabilidad del desarrollo de Chile; y es necesario 

señalar otros factores que hicieron posible el éxito de lR R~ 

pública Port8liana y lA presencia de lR acción estatal en los 

diPtintos ámbitos nacionales. La sociedad chilena no abandonó 

f8cilmente la herencia colonial, aún cuando manifePtAciones -

como los estRmentos y la monPr(lUÍe h>"yan !'lido superRdos. Po:r

talei:: retome precisamente el principio de "Altar y Trono", r~ 

vestido de nuevai:: formas pFra aPef'Urar el éxito de su proyec

to. El desarrollo económico, igualmente, sifUe en su Pri

mer momento actividades con antecedentes coloniales: la expo~ 

tación de metales preciosos y de productos agropecuRrios oue 

beneficien a grupos reducidos del país, por ejemplo, La libe

ración del monopolio comercial ePpañol posibilitó la rápida 

integración de la econom:l'.B chilena a.l mercado mundial, pero ~ 

llo no significó necesariamente le modernización de las rela

ciones de producción, mismas que sieuen con su carácter mere~ 

damente precapitE•lista. La vinculación al proce!'lo de circul!!_ 

ción no significó oue se produzca en forme ca.pi talista. De t.2_ 

dos modos, en Chile da inicio un proceso de bonenza económica 

determinado por fectores internos y externos. Durante estas -

tres década.e lB economía se sustenta en lB exportación. Pa.ra

lelamente surgen nuevos elementos sociales vinculados con le 

actividad minera, agrícola, comercial y artesBnel oue adoptan 

posiciones liberales por le influencie ideológica del pensa

miento europeo y sus movimientos sociales y políticos. Hay 

que recalcar que el desarrollo económico benefició sólo a una 

pequeffa minoría del país y que los cambios ideolóeicos ocu- -
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rren en una élite que difícilmente rebasa el marco de los es

tamentos oligárquicos. También los cambios políticos afectan 

únicamente a un e;rupo reducido de electores, Las primere.s o,r: 

ganizaciones de los sectores populPres, bajo la forma de ma~ 

comunAles y asociAciones de socorro y asistencia mutua, apare 

cen recién en lR seeunda mitad del siglo XIX; y le. conciencie 

de clase, los sindicatos y los p2rtidos políticos, mucho m~s 

tarde. 

La relaci6n entre la repdblica conservadora y el contex

to econ6mico se menifest6 con claridad al momento de le caí

da de la administrAci6n dominada por loP con,,,ervado:res. La 

crisis política debida a la creciente prAsi6n liberal coinci

de con la primera y profunda crisis econ6mica nacional, la 

misma que se resolverá años más tarde con la Guerra del Pací

fico. Por consiguiente, al analizar el desarrollo econ6mico y 

social de Chile, es necesario destacar las posibilidades de 

su desarrollo y sus limitentes estructurales y coyunturales • 

El desenvolvimiento econ6mico resulta determinante, debido a 

oue sus debilidades estructurales, como la débil acumulaci6n 

de ce pi tal, orientaron el país h8cia la dependencia externa , 

hecho que no puede ser entendido en forma particulAr para Chi 

le, sino en el propio proceso de desarrollo del capitalismo -

en América Latine y en el Mundo. 

El auee econ6mico durante el período 1830 - 1860 es con

secuencia de1 sobresaliente incremento de las exportaciones -

de plata, cobre y oro; y agropecuari8s. La producci6n mPnufa,2_ 
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turera aumente con rapidez, aunque se encuentra en estado in

cipiente. Esta bon1:1nza econ6mice se vi6 favorecida por la t~ 

dici6n chilena de país agro-minero, por la eliminAci6n del m.2_ 

nopolio comercial colonial que abri6 las puert8s al comercio 

internacional, particularmente con Ine:laterra aue en el mPrco 

de la revoluci6n industrial busc6 nuevos mercados y materias 

primas parP. su producci6n, lo que impuls6 una rápida integra

ci6n de la economía chilena al mercado internacional (l); por 

le temprana formaci6n del Estado nacionPl y la abundancifl de 

los recursos naturales, a más de la favorable aemPnda de los 

productos chilenos en el mercedo mundial, 

Este desflrrollo econ6mico ae:ro-minero exportedor foment6 

las 8ctividades de servicios, así como el de las comunicacio

nes y lP-s actividades financieras. Claro oue al ser la base -

de la economía chilena la exportaci6n, es el mercado interne.

cional el que le hace vulnerable, pues la fluctuaci6n de los 

precios repercute en el desarrollo o en la crisis económica -

del país. 

Distintos autores coinciden en que la presencia del cap.!_ 

tal extranjero en estos años no era substencial; Jaime Osorio 

por ejemplo, caracteriza este período precisamente por el CO!l 

trol nacional de los sectores productivos y la reinversión de 

parte importRnte del valor producido, lo aue pennite cierta .!!. 

(l).- Cfr. Cariola Sutter, LP historia económica de Chile, M.!!, 
drid, Ediciones Cultura Hispánica, 1982, págs 42 y 43, 



- 127 -

cumulaci6n de capital; de esta manera opone la primera expen

si6n econ6mice al desarrollo posterior del enclave (1). 

La minería: 

L2. extr8cci6n minen• contribuy6 definitivamente con la -

mAyor parte de del valor de las exportaciones chilenes; una 

tendencia que con diferentes productos continu6 durante el si 

glo XIX y XX. Durante el período señalado, la minería se ca-

racteriz6 por la rioueze de sus ye.cimientos, pero también por 

las deficientes té.cnicas de explotflci6n y lfl consiguiente pé,t 

dida de meteriRl, Debido al atraso manufacturero e industrial 

la producci6n minera no encontr6 demF>nda interne significa.ti

va, dependiendo de los mercados exteriores. 

A partir de 1830 la explotaci6n de le plata eument6 con· 

rapidez gracias al descubrimiento de los yacimientos encontr~ 

dos en la zona de Copiap6, en pRrticular las minas de Chañar

cillo en 1832. El crecimiento sostenido hasta finales de la 

década de 1850 no s6lo benefici6 a la zona de Copiap6, sino 

que proporcion6 un importante flujo de ingresos hacia las ci~ 

dades de Santiago, Valperaíso y Concepci6n. De esta manera se 

vincularon capiteles mineros con actividades aerícoles, come,t 

ciAles y bancarias, Este rasgo de un sector empresarial que 

no se diferencia es~rictamente según actividades específicas 

caracteriza generAlmente al sector burgués emergente, relecio 

nado también con la oligarquía tradicional, 

(1).- Jaime Osorio, RA!ces de la democracia en Chile: 1850-
1970, rMxico, Ed. Era, 1990, p~gs 41 y 42. 
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A diferencia de la plata, la miner:!a del cobre sostuvo ~ 

na constancia extraordinaria, a~ en el siglo XX, debido al 

crecimiento estable de la demanda mundial; de tal suerte que 

Chile se convirti6 en el primer productor mundial de cobre h~ 

cia la mitad del siglo XIX, Contribuyendo con el 50% de la 

producci6n total. En la exportaci&n cupr:!fera, en el norte y 

centro del pa:!sparticiparon capitales nacionales aunque sin 

contar con la técnica eficiente para dicha producci6n. 

En la década de 1840 inicia la explotaci6n del carb6n en 

la regi6n de Concepci6n, destinada a la exportaci6n, eviden

ciándose u.na m!nima demanda de este combustible para consumo 

interno, lo que no es otra cosa que la expresi6n de un débil 

proceso de industrializaci6n. 

Como se ha señalado, la miner:t:a repercuti6 a través de 

la acwnulaci6n de capitales en otros sectores de la econom!a, 

y el robustecimiento del Estado fue posible gracias a los el~ 

vados ingresos que recibe por conceptos de impuestos y dere -

chas de exportaci6n. 

La Agricultura: 

El auge cerealista se debi6, más bien, a factores coyun

turales: la apertura temporal de nuevos mercados externos , 

mientras que las estructuras de la producci6n agrícola no fu~ 

ron modificadas de manera considerable, ni siquiera despu~s 



- 129 -

de la abolici6n definitivP. del mr1yorazeo. El campo see;uía do

minado por el latifundio de baje productividad. 

Los limitedos mercados tredicionPles internos y del Perú 

no fueron capaces de elenter el aes2rrollo r.grícola, hecho 

que se modifica con el clescubrimiento del oro celiforni&no y 

posteriormente eustrelieno, ~ue implica el aumento ae 12 ae~ 

mP.nde de productos p8ra satisfe cer las necesidades de mano 

obra. Le exporteci6n ae-rícola de Chile da inicio en 1849 y 

cae hacia 1860, a.ebido a le falte de competitividad de los 

productos chilenos. El cierre de los mercados incide en la 

crieis eenercl crne se agudiza al iniciAr la décPda de 1860. 

El comercio: 

de 

d!:_ 

Con el auee de l2s actividades productivas la oreaniza~ 

ci6n del comercio y las e.ctiviélades de servicios se benefici~ 

ron ampliamente. En el ei?teblecimiento de lPs VÍAR de comuni

caci6n perticipPron peralele.mente la inicintive privedl? inte_!: 

na y el cepitel extranjero, principalmente inelés, y el Esta

do chileno. En este cempo sobres8len l8s actividades del nor

teamericano Wñeelwrieht; el ferrocarril ae c·alél.era a CopiE1p6, 

iniciP.de en 1849, se debe a su i.nicietive; en ta1to oue el E~ 

tado construy6 otras líneas posteriormente. En 1852, Wheel- -

wright estPblece el primer telegrafo en Chile y el EstP.do or

g2niza el sistema de comunicaciones nflcional por medio del 

correo. 
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Con respecto al comercio exterior, el Estado impulsa el 

desarrollo del puerto de ValparPÍso como el puente m~s impor

tante del tr~fico comercial con la cuence del Pacífico. El C.2_ 

mercio se realizci con une. fuerte presenciF- de comercientes e2!:: 

tranjeros, b~sicFmente ineleses. Tambi~n el Estado orienta 

sus acciones hacia la forruaci6n de la mPrina mercAnte nacio~ 

naJ., mediPnte leyes de 1834 y 1835 (l); simultáneamente sed~ 

sarrolle el sistema. comercial de navegaci6n, 

El comercio encontr6 muches dificultades por el retraso 

en la situaci6n financiera y bancaria y su tardía organizP- -

ci6n por parte del Estado. La concentraci6n de la acti~idad 

comercial sin su contraparte financiera y bancaria provoc6 

serios problemas monetarios oue fome11t2ron la especulaci6n y 

el uso de monedas ilícitas, pero de uso generalizado, pl mis

mo tiempo que la utilizaci6n de medios de nago alternativos -

como la ficha salario, vales, o el pago con productos y espe

cies. El uso de formas crediticias se generaliz6 entre los C.2. 

mercientes y otras nersonas, a pesar de las prohibiciones gu

be:rnamentales, que rechazeba intentos de organizaci6n crediti 

cia por parte de emnresas privadas. Hssta finale!'! de la il~ca

da de 1850 el gobie:rno tarda. en establecer las primeras cajas 

de ahorro y crádito hipotecario, y autoriza el funcionamiento 

de los primeros bancos: Banco de Valparaíso y Banco de Chile • 

En 1860 se dicta la Ley de Bancos, ley de corte liberal dicta

da por el Ministro Courcelle-Seneuil. 

(1).- Cfr: Sergio Villalobos; Historia de Chile, ob. cit, 
p~g. 498. 
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Las menufacturas: 

El desarrollo expansivo contribuy6 al crecimiento de le 

actividad manufacturera debido a ~ue se crearon nuevos cen- -

tros de trabajo, con el aumento de lP dEmanda correspondien-

te; se aceler6 le integreci6n del territorio nacional y la e~ 

portaci6n impulf'Ó actividedes como la de los molinos. Sin em

bargo1 se trataba de una actividFJd artesanal toda.vía limitada. 

Las limitaciones de la economía agro-minera exportadora, 

el incipiente desarrollo de la manufactura, las limitantes de 

comercio interno y externo se unieron a varios factores oue -

convergen en la crisis de finales de la d~cada de 1850; fac

tores de tipo coyuntural: 

El huracán se desencadenó en 1857 con la desgracia 
de dos malas cosechas consecutivas. El interás su 
bió al 18 y al 24 por ciento y los bonos de la Caja 
de Cr~dito Hipotecraio bajaron al 72 y por ciento 
de su valor. A fines de agosto de este año la con 
tracción monetaria y creditual se hizo tan intensa; 
que las transecciones comerciales cesaron por com-
pleto en Va.lparaíRo. Lor-; exporta/lores, no podían co 
locar con facilidad sus mercancías en el exterior ; 
hnbieron de paralizar los campos y los anticipos de 
dinero. La sugesti6n colectiva de nénico, con su se 
cuela de 16gico pesimismo, espoléó artificialmente
la gravedad de la situación. 
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·La crisis comercial hubo de repercutir por fuerze 
en agricultores, mineros e industrie.les ••• los mi
neros tuvieron oue reducir sus trebejos y aplazar 
les grendes inPtale.ciones y mejorBs emprendidas. Les 
más provoc:o.ron ouiebre.s estruendosas. (1) 

La dependencia chilena del mercPdo exterior se menifies

·ta., de otre aArte, en lF medida en le oue lP circuleci6n de 

los productos se realizB fuera del oP-Ís; en lF crisis conver

gen el cierre de los mercados de Celifornia y AustrBliP: el 

modelo confiPdo en lP exryorteci6n Pgro-miner8 se enfrente, 8-

dem~s, al agotamiento de l8s mine"' de uleta. 

La crisis exprese les limitaciones del desBrrollo econó

mico chileno y es al miPmo tiempo su consecuencia; lE' e.cumu

laci6n interna de capitel es insuficiente, o no se reinvierte 

de mE'nerB satisfactoria, destin~ndose gran perte de excedente 

- al consumo suntuario. El resultado de le crisis condujo a ryr~ 

fundizer los lPzos ae dependencia con el cenital externo y a 

profundizar, m~s te.rae, le economía de enclave. 

(l).- Francisco A. Encina, Resumen de lE' Historie de Chile, 
Editorial Zig-Zag, Santiego de Chile, 1954, P~g, 1188 
vol. II. 
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III 

La disputa de tierras salitreras robustece la naci&n 

Un elemento de mucha importancia en la definici6n naci~ 

nal del Estado chileno en sus primeros años de Vida fue, sin 

duda alguna, el que se refiere a la delimitaci6n de sus fro~ 

teras nacionales y al control de los recursos que en dichos 

territorios pueda existir. 

Es conocido que a partir de 1810, cuando surgen con mu

cha fuerza los movimientos por la independencia, se concide

ra que los territorios que se independicen de Espsíia, debe -

rsn demarcarse segWi el UTI POSSIDETIS JURIS, que garantiza

ba el equilibrio Sudamericano, era la base que reconocieron 

los gobiernos para el arreglo de las cuestiones de límites • 

Las Repdblicas de Sud-América, cuando rompieron los 
vínculos del coloniaje, se constituyeron separada -
mente y en general se encerraron dentro de los 1!mi 
tes que de derecho les pertenecía. Pero sea por la 
obscuridad de los límites, sea por otros motivos, 
donde no existía la posesi6n de derecho, se sustitu 
y6 a veces por la posesi6n de hecho: el principio= 
de Uti Possidetis desde 1810 (1). 

Cuando Bolivia surgi6 como naci6n no pudo preocuparse -

por solucionar o definir con toda claridad sus límites terr,! 

(1).- ECHENIQUE GANDARILLAS, J.M. El Tratado secreto de 1873 
Su documentaci6n, Santiago de Chile, Imprenta Cervan -
tes, 1921, pág 52. 
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torialee, ya que eu preocupaci6n principal fue consolidar su 

t.midad interna; a más, supon!a que los límites geográficos -

estaban completamente definidos. "En efecto; Bolivia estaba 

en posici6n del patrimonio hereditario de la Real Audiencia 

de Charcas, sil:1 que nada ni nadie obscureciese el horizonte 

de su dominio•• (1). El Departamento de Atacama -territorio de 

conflicto en lo posterior- se había ligado desde mucho tiem

po antes al A1 to Perá. 

Chile, desde su primera constituci6n de 1822, así co 
mo en las de 1823, 1828, 1832 y 1833, había declara= 
do, expl!citamente por tan severo conducto que su lí 
mi te Norte estaba en el Desierto de Ata.cruna. Con i= 
gual criterio había procesido en la Ley Orgánica de 
1823 en la creaci6n del Departamento de la Serena 
(1823) y fundaci6n de su Obispado (1840), etc (1). 

El conflicto empieza, realmente, en 1842 con el descu 

brimiento de ricos yacimientos de guano y salitre en dicha 

regi6n, y provoc6 que hombres de negocios chilenos penetra 

ran con el objeto de explorar esa.s tierras, y as! dio inicio 

a un período de especulaci6n y. conflicto. Las causas alidi

das, normalmente en conflictos limítrofes, suelen ser de ca

racter patri6tico, de defensa de la integridad territorial , 

etc; pero en el fondo, lo que realmente mueve los conflictos 

son intereses econ6micos de empresas grandes o pequeffas, in

terezadas en controlar las riquezas naturales de una u otra 

regi6n del planeta. En el caso referido, el problema no era 

(1).- VERGARA VICUÑA, Aquiles, El mar, nexo de paz entre Bo
livia y Chile; La Paz-Bolivia, Lit e Imp. Unidas,s. F. 
pág. 91. 
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distinto; 

CUando el salitre y el guano hicieron su aúrea apari 
ci6n en el merca.do mundial, Bolivia estaba inerme pa 
ra explotar en debida forma esa riqueza, sin contar
con los inconvenientes de su oscilante organizaci6n 
interna y las enormes distancias que debían transpo 
ner sus· hombres de negocios o funcionarios para si= 
tuarse o relacionarse con el litoral (1). 

En cambio, Chile, que ya había mandado a explorar el t~ 

rritorio, reclama para si las tierras y crea la Provincia de 

Atacama, bajo su jurisdicci6n. El fin la apropiaci6n de las 

riqueza.a naturales. En octubre de 1842 Bulnes lanz6 un decl'!:, 

to que decía: se declara de propiedad nacional las guaneras 

que existen en las costas del Departamento de Ataca.roa y las 

islas e islotes adhiacentes. La importancia de la riqueza e~ 

contrada se expresa claramente en la.s declaraciones del Can

ciller chileno Irarrazábal, que decía, 

La abundancia de una materia empleada ventajosamente 
en la agricultura y codiciada por las naciones ex
tranjeras dá (sic) a esta costa repentinamente una 
importancia. de la cual carecía antes ••• Que el lito
ral es único y que vale mucha plata eso ya lo sabía
mos, lo guardamos porque vale; que si nflda valiera. 
no habría nungún inter~s en su conservaci6n (2). 

Pero no s61o guano era la riqueza de la zona; existía !!,. 

(1).- Aquiles Vergara, Ob. Cit, pág, 71. 
(.2) .- Canciller Irarrazábal, citado por Aquiles Vergara, ob. 

cit, págs 102 y 103. 
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dem~e, fi1ones de plata, oro, cobre, hierro, bronce, 6pa1o, 

yacimientos de b6rax, alumbre, yodo, azufre, marmo1es, a más 

de salí tre y guano. 

En 1843 se dict6 una ley que creaba 1a Provincia de At.!!_ 

cama y entre 1855 y 1857 se descubrieron 1as minas de Nagua

yau, Cerro Gordo, Santa María, etc. que se apreciaban como -

importantes vetas de p1ata, a 1a par que comenzaron 1os pri

meros encuentros de sa1itre. En 1857, se present6 en 1as a

guas de Meji1lones la fragata U1il.ena "Esmera1da" y ocupcS e1 

territorio costanero. El pel.igi<> de guerra aument6, pues Bo

livia estaba dispuesta a decl.ararl.a. Su Congreso, en 1863, -

autoriz6 al Ejecutivo para que decl.are l.a guerra a Chil.e; P!!. 

ro un acontecimiento inesperado cambi6 el. rumbo de l.os suce

sos interna.cionales: el. bombardeo de Valparaíso por 1as na

ves de Isabel. II. 

Las tierras en disputa habían sido ocupadas por compa -

ñ!as como l.a Sanxetenea, Miera, B1and y Cía; Duby y Barroi1-

hes, entre otras. El gobierno chi1eno empez6 a comeroia1izar 

los productos con Ingl.aterra, l.o que a 1a postre, definiría 

el problema a favor de Chile. El territorio, además había e~ 

tado ocupado por franceses, norteamericanos, brasil.eHos, y 

aiSn chilenos que trabajaban -antes de 1842- bajo el. amparo 

de 1eyes y autoridades bol.ivianas. 

La aparici6n del salitre, como antes había ocurrido con 

el guano, estimu16 el crecimiento y desarrollo de l.a indus -
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tria salitrera chilena. "De este modo el salitre vino a co!!!_ 

pletar la obra del guano: la chilenizacidn de Atacama" 

En el conflicto internacional se encontrban involucrados 

los intereses nacionales de varios paíse: Chile, Bolivia, P~ 

rú, Argentina, Brasil, que de alguna manera jugaron un papel 

importante en la soluci6n final del problema y la resoluci6n 

de sus conflictos fronterizos. 

Así se consolidan los límites de Chile, durante un peri~ 

do de su vida republicana, porque sus problema.e fronterizos, 

seguirihl, evidenciendose en la Guerra del Pacífico y los pro

blemas con Argentina. Sin embargo, y refiriendose a este perf. 

odo (1842, Gonzálo Bulnes dice: 

El gobierno de Bul.nes tiene el m~rito de haber procu 
rado establecer los límites de la reptS.blica en el -= 
Norte y en el Sur, anticipihldose a todos los dem~s -
de Am~rica, procurando así con rara previeidn a la 
raza chilena del porvenir, un territorio adecuado a 
sus anhelos de trabajo y de expansidn (1). 

De esta manera el Estado nacional chileno se robustece y 

logra robustecer su economía. No se trata de juzgar en esta ~ 

portunidad la justeza o no de su accicSn, simplemente de saña

lar que la guerra con la alianza peruano-boliviana que de es

te conflicto se desprende, será causa importante de la unifi

cacidn y consolidacidn nacional. 

(1).- Gonzálo Bulne, citado por Aquiles Vergara, ob. cit. 
pág 97 
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IV 

La sociedad chilena y las clases sociPles: 

LOP VPcios dernocr~ficos del territorio nPcionPl represe~ 

tPban un oeliF-rO import2nte o?ra le orpPnización nPcional chi 

lena. A pes.Ar de oue las autoridades nP.cionales tuvieron con

ciencia del problema, la pece. densidPd de la población ere. un 

escollo para la ocupación efectiva del territorio, por lo oue 

se vieron en la obligación ae recurrir a la inmigraci6n ex- -

tranjera. La colonizPción tenía como propósitos poblar y fer

tiliz2r los territorios desiertos, solucionar el nroblemP de 

la reducción pacífica de los indÍf'enas, impulsPr la mPrina 

por medio de colonias pesce~oras en les nlayas deshPbitadas y 

aer a ~hile la posesión de islas y tierras oue no-

dían "ser ocupAdas por nAciones extranjerPs". Le.s autorid8-

des pensaron ciue la inmigración desPrrollPrÍa las industriAs 

y los campos, mría posible la aplicación de maouinarias y tec 

nología. Estas idePs presiden los intentos colonizP~ores del 

gobierno de Bulneic, 81 itrn~ü que la de ~'anuel r:tontt. 

La colonizaci6n, como oreocupeci6n oficial del f'Obie.!: 
no, recibió su mayor estímulo a pPrtir del envío e ~ 
ropa, en 1848, de Bernardo Philinpi, alemán al servi
cio de Chile, pera reclutar emigrantes de lA misma nP 
cionalidad. Este, y2 en 1846, había inducido a ale-u-= 
nos comp8triotas a instalarse, con buenos resultados, 
en une haciende cercana a la Unión. En 1850 comen?.?-
ron a llegar a Valdivia los primeros grupos de inmi-
grentes. En octubre de ese mismo P~o se cre6 el carpo 
de agente de colonizPción de Valñivia, ciue ocupó Vi-
cente Pérez Rosales. Con el fin ñe habilitar nuevas 
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tierras a1 sur de Valdivia pare los colonos, Pérez 
destruy6 por el fuego enormes extensiones de bosoue 
entre el oriente del río Bueno y la cordillera, y -
desde dicho río hPsta e1 seno del ~eloncaví. En 
1853 el astillero de J1.elipulli ere un verdadero nue 
blo -Puerto Jt:ontt-, en tf'nto oue otros irunip.-rantes -
ocupaban las mfrgenes del lego Llen0uihue y se ere~ 
be el nuevo territorio de colonizaci6n de ese nom-
bre. 

En el extremo sur, la toma de posesi6n del estre
cho de Magallanes por une expedici6n al mando de 
Juan Williams (l843)determin6 le fundaci6n, en Puer 
to del Hambre, de un peoueño uuesto militar, Fuert; 
Bulnes. Tras cuatro a>ios de miseri" y dificultades, 
el est?blecimien1:0 fue traslf'dado a Punta Arenas, -
donde continu6 con ese cari!cter y el de colonia ne
nAl, formada en su mayoríe por dese:rto:res del ejér
cito. (l) 

Lfl incorpo:rPci6n al nP.:l'.s de extranjeros pare cíe el objeti 

vo principal de las autoridedes, como meta pera lograr el de

sarrollo; y muchos de estos irunigrantes, con conocimientos y 

recursos para el come,..cio se imnusieron con extrems facilidad 

en un medio en el oue las trAnsacciones y 108 nef·ocios no se 

:habían deserrollado lo suficiente. 

De todos modos, la sociedad chilena en el neríodo seYíe.l~ 

do era. eminentemente rurP.l; aun par? 1865, se señala 12n 70'1o 

de la poblaci6n rural (2), cerecte,..izada por la herencia col~ 

ni:=l, poco comunicada con les zonas mil's dini<lmices del pa"ís; -

(1).- Fernando Silva, Historia de Chile, ob. cit, p~gs 458 y 
459. 

( 2) .- Cfr. Jobet, Julio Cése.r, DesPrrollo econ6mico-sociPl de 
~. México, Cfl!"a de Chile, 198?, p~g. 50. 



sin embPrgo, el rápido desPrrollo minero y lAs actividades u~ 

banas impulsan un movimiento de mipraci6n y de proletariza 

ci6n de campesinos. ?n general, las clases populares, tambián 

en las ciudades, sufren situaciones parecidas a las de la án~ 

ce colonial, El auge econ6mico es, ñefinitivamente, elitista 

en la propiedPd y en la dir-tribuci6n de los beneficios. 

S6lo en alpunos r-ectores dinámicos surgen las primeras 

formes de organizaci6n laboral entre los ertesPnos y los trP

ba jadores mineros desde la sef"l.mda mitad del sielo XIX. Las 

organizacione8 mutuelistPs, lss sociedad.es de resiPtencie y 

las mancomunales, en su orden evolutivo adouieren desde el 

origen, cR.racterÍPticPs p-remiPlee y no nolíticas ni ile clnse. 

Estos sectores virtuRlmente esté.n excluidos de los intereses 

de le naci6n, y el Estado nRcionPl naña hece por incoruor8r -

los, menos Pún por reuresentar 8Us intereses. 

En el aspecto educacional persisten lap limitaciones. 

Son les cl8ses iocaudHlRdRs laR ciue poz.an de todos los benefi

cios a pesar de elgunos eo=fuerz.os f"U.bernementales, en pRrtiC:!:!, 

ler respecto de la educeci6n Puperior. En el nivel primario el 

número de escuelas aument6 considerPblernente • 

. l1e InPrginAci6n de la InAyOrÍ8 oe lOS r-ectores pO'Oulares 

de los procesos econ6micos y políticoR del naís, exnlica le 

mínima pP.rticipRci6n en lP vida nolítice nPcional, Eliminados 

de la vida electoral, por restricciones constitucioneles ano

tadRs nnteriormente, hF1blen del nivel de la democra.cia chile

na en el período. 
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Para las élites sociAles, lPF ciudades representaban a~ 

tivos centros culturPles, en le discusi6n nolíticP, literaria 

o el ejercicio de las artes. La vidP urbana se vi6 fevorecida 

por la bonAn:z.e econ6micA 0ue perrni ti6 el aumento de los gPs

tos suntuarios. El centro urbPno, especielmPnte SPntiPFº• se 

convirti6 en el núcleo de aifusi6n ne corrientes ~odern?.s de 

influenciP europea. 

Los portedores de ideoloFÍPs liberPles influyeron sobre 

amplios sectores olig~rouicos por medio de lP educPción, por 

ejemplo, 1·.ndrés Bello y SPrmiento. El centro es-pirituPl de le 

iglesia se debilitó por le uref!enci? <le un nenPPmiento lPico, 

ciue fPvoreció la tolerenciP reli¡!iosP; por ot:re uPrte, le in

fluencia europea del socialismo utónico y rom~ntico, fortale

cida por los movimientos revolucionAriof' de 1848, florece en

tre le juventud, formándose un sector liberal ciue m~s oue un 

movimiento literBrio de lA llamada "Generaci6n de 1842" cons

tli;.tuye unR radical oposición política. fil ¡;;-obierno comiervador 

liderado por LastPrria. En 1850, lP efímera "Sociedad de lfl .!. 
gualdPd de Francisco Bilbao y SantiPFO Arcos adopta las prin

cipales reivindicaciones sociales y democr~ticas de la época. 

lo ciue le mereció el apoyo de amol~os sectores de la sociedad 

y una adhesión asombrosa. 

Otro importante sector opositor en el CPmpo ideolóFico se 

·encuentra durPnte el período del PrePiñ.ente r.:ontt (185;!,-:1861) 

conocido como los "Ul tr!'lmontanos". l\mparfldP. por la nol:l'.tica de 

Portales, la Igle~ia volvi6 a recuperarse económicamente, sin 
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embargo, atac6 al gobierno a ra!z de un incignificante inci 

dente, cuestionando la legitimidad de la herencia del patron~ 

to por los gobiernos posteriores a la independencia, en part! 

cular la interferencia del Estado en asuntos espirituales. De 

esta manera se definen aon mayor claridad los grupos oposit~ 

res en las elecciones de 1861, pero a pesar de las diverge~ 

cias ideol6gicas se produce una fusi6n de liberales y conse~ 

vadores en contra de los sectores moderados. 

La difusi6n del pensamiento liberal., es también un aspe~ 

to importante que corresponde a los intereses econ6micos y a 

las necesidades de los agentes sociales vinculados con las 

nuevas actividades econ6micas, comerciales o relacionadas con 

éstas. Su fortalecimiento econ6mico va a abrir el camino del 

escenario político. 

Las clases sociales: 

Durante los primeros años de vida independiente, Chile 

Vivi6 dominado por varios grupos sociales, cuyos intereses e

con6micos no eran realmente compatibles con el tipo de polít! 

ca necesaria para la industrializaci6n del país. Durante los 

affos que transcurren desde la independencia hasta la crisis de 

1929, la economía nacional chilena estuvo dominada porr los 

exportadores mineros del norte del país, los exportadores a

gropecuarios del sur, y los agricultores del Valle Central e 

importadores localizados principalmente en el centro de s~ 
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tiago y Valparaíso. Estos grupos dominaron por completo des

de los municipios hasta las representaciones diplomáticas; 

la legislación econ6mica y las actividades de la vida coti 

diana. 

Los exportadores mineros del norte del país eran libr~ 

cambistas; ellos exportaban cobre, plata, salitre y otros m!, 

nerales principalmente a Europa y a Estados Unidos. Recibían 

sus pagos en libras esterlinas o en dólares, con lo que pu

dieron adquirir equipos, maquinaria, manufacturas o produc-

tos de consumo de buena calidad y a bajos precios. No paga -

ban derechos arancelarios, ni por la exportaci6n ni por la 

importación de sus productos. su justificativo para mantener 

esta conducta se sustentó en la idea de que si pagaba aran

celes, los costos de la producci6n minera se elevarían co~ 

siderablemente y la economía del país se vería en graves di 

ficultades. Sostenían que las dificultades serían mayores d~ 

bido a que la producción minera del país podría quedar fue

ra de los mercados internacionales. Razonamiento 16gico de~ 

de el punto de vista de la oligarquía, que no se sentía con 

derecho ni obligaci6n de financiar a una industria nacional 

inexistente. 

Para ellos la base de la industrialización del país, a 

la que no se oponían, debía consistir en la especializaci6n 

de la naci6n en producir minerales y materias primas; y que 

mientras en Chile existiesen minerales que exportar, no de 

bían preocuparse por el problema de la industrialización. Su 
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punto de vista, naturalmente justificado por sus intereses ~ 

con6micos, no J.es pennite ver la industrielizaci6n como aJ.go 

necesario para el progreso nacional.. En realidad, les impor

taba muy poco J.a vida de la naci6n, su desarrollo econ6mico, 

el bienestar de la poblaci6n y el progreso. La profunda vin

cuJ.aci6n con el extranjero y sus capitales, no era asunto 

que'J.es molestara mayormente. 

Lo '!Snico que les importaba era la obtenci6n de ganan 

cias por J.a ~a de J.a exportaci6n. Pero también les importa

ba el consumo interno, ya sea de productos necesarios, como 

de bienes suntuarios. 

Los ingresos de este sector fueron destinados principa,l 

mente aJ. consumo improductivo, 

••• vistiéndose en Londres, adornando a sus mujeres 
en París, amueblando sus casas en ItaJ.ia, gustando 
en su casa vinos y licores franceses, importando ro 
sas, terciopelos, bisutería y cristal.ería, todo pa 
gado generosamente con las ricas viecerae met~icas 
de nuestro duro terreno nortiño (1). 

Los exportadores agropecuarios del sur vendían su trigo 

y harina en Europa, California y AustraJ.ia; para el.loe J.a ! 
dea de pagar impuestos por importaciones y eXPortacionee era 

igual.mente algo irracional., pues afectaba sus intereses econ~ 

(1).- Claudio Veliz: "La mesa de tres patas" en Chile, Socie
dad y poJ.ítica, antolog!a, ob. cit. pág. 59. 
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micos. Estuvieron completamente de acuerdo con los exportad~ 

res mineros del norte, y ambos grupos presionaron para que 

los distintos gobiernos chilenos mantuvieran una política 1!, 

bre-cambista. De esta forma perfilaron un tipo de Estado que 

representaba y defendía su proyecto econ6mico, al tiempo que 

defendía una política para el país, que fue considerada como 

su forma natural de integrar la economía chilena, claro que 

desde su propia perspectiva. 

Ellos, igualmente, 

Vestían a sus huesos con productos de bayeta inglesa 
montaban en sillas fabricadas por los mejores tala
barteros de Londres, consumían champaña de verdad e 
iluminaban sus mansiones con l~mparas florentinas. 
sus camisas de seda venían de Italia y las joyas y a 
domos de sus mujeres venían de Londres, Par:Cs y Ro:: 
ma (1). 

Este grupo se vi6 favorecido por el descubrimiento del oro 

californiano, que produjo un cambio demogr~fico importante 

en dicha regi6n, y sus pobladores, desprovistos de una infr~ 

estructura agrícola adecuada para la. producci6n de bienes de 

consumo alimenticio, se vieran obliEados a rea1izar grandes 

importaciones de alimentos chilenos, ya que Chile era el lhi!, 

co país triguero de importancia en Am~rice Latina en ese 

tiempo. Igual cosa sucedi6· _ con el descubrimiento del oro en 

Australia. 

(1).- Ibidem. 



- 146 -

Las grandes firmPs importadorPs con Pede en Santiapo y 

V:üparPÍso, no podíFn nuedarse Ptr~s, iFUPlmente erPn libre

cBmbistPs·; y sus intereses eran contrarios e unB nolíticP. gu

bernBmental oue imponía Pranceles PBrB proteger e une indus-

tria nF ciente. 

Este punto de viste expresado por la oligarouíe chilena, 

puede ser tornado por muchos como una posici6n eminentemente -

antiracial; sin embergo, sin el ánimo de decir oue ahí ra0ica 

el carácter nFcional rePtringido de lB oligerouÍB en este pe

ríodo, debemos decir cue es su punto de vista econ6mico y oue 

en funci6n de éste es su preocupPci6n nacionP-1. La unidPd na

cionRl se expresaba en el Est8do, en lR intep-raci6n territo 

rial cue buscaba convertir a toda lP RepúblicP en mercado na

ra. sus productos, tAnto de productos vitales para le. compra, 

como de vent8 p8ra los productos oue importaban del extranje

ro. LF> neci6n Adquiri6 un cPr~cter rePtrinrido, estrecho, oue 

desde el punto de viste de los intereses colectivos de lA so

ciedad nP.cional chilena, no se .,uede considere.r como tal; sin 

embr>rgo, el fen6rneno de f'ormf'1ci6n de lP nFci6n es un proceso 

que en el caso de Chile, al ieua-1 oue de tod!'l América Letina, ~ 

traviesa por este período. 

Ef'te es el :.rnnoremP. de les fuerzes oue dominan lB vida e

con6mica, social, política e incluso cultu:ral de Chile durante 

el siglo pasado y parte del presente; ellos monopolizaron el 

poder y s6lo en contadas ocasiones vieron peligrar el control 

absoluto que tenían sobre la naci6n. 
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Como se ha dicho: loR grupos ae Doder en Chile eren Pbie~ 

temente libre-cambistas; por estP rez6n los inversionistas ex 

tranjeros no tuvieron nineún problems pPrP enraizPrse; sus in 

tereses coincidían y no había luger a conflicto. LP defenRs -

ae los intereses extranjeros se convirti6 en ls defensa de 

los intereses nPcionsles: 

El inglés librecembista intereRP.do en comprR.r meta
les para sus enormes fundiciones, el francés libre-
cambista deseoso de encontrPr nuevos mercados para 
sus manufacturas; el italieno lobrecPmbiste interesa 
do en comprar trigo chileno; el alem~n librecembista 
ansioso de obtener acceso al comercio del correo ma
rítimo entre Chile y Europa, todos encontrarían une 
ne.ci6n a lR medida de !'"US sueños• (1) 

En estas condiciones era impo!'"ible oue cualouier ~obier

no con intereses contrarios a los de la oligProuía ñorninante, 

pudiera romper el marco leFal e institucionPl existente. Pla!!:, 

te:r•r programes de industriPlizeci6n pPre Chile, en el Biglo -

pasedo era una utopía; sin ernbPrgo, existieron algunos inten

tos, y el m~s importante y conocido e:o el impulsPdo por José 

!f:anuel Balmaceda; y enteR de BPlmPcede es POF"ible mencioner a 

O'Higgins ouién trPt6 de encarnins.r el pPÍP hacifl un incipien

te deParrollo industriel. Ren¡>ifo y PortPles, tPmbién tuvie-

ron elpunss idePR al respecto, pero lPs acciones de 18 FUerra 

con la Confedereci6n y la extraordineria riouezP del centro .. 

de Chañarcillo, dejaron sin efectos pr~cticos sus proyectos. 

(1).- Idem. p~g 61. 

. ·-1 
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En Chile, hasta principios del siglo XX, no existi6 ni~ 

gdn grupo importante que pudiera ser calificado como parte de 

la burguesía capitalista. Ya se ha dicho que después de los 

fallidos intentos reformistas de O'Higgins y los gobiernos -

que le sucedieron durante la. década de 1820, el país retorn6 

a la "normalidad tradicional" a partir del gobierno de Pri~ 

to, con la importante excepci6n del per:!odo nacionalista de 

Jod~ Manuel Bal.maceda. 

En este período, aquellos que pidieron la revisi6n de 

la. política econ6mica chilena ape.recieron en el escenario P.2. 

lítico: Eliodoro Yaf'iez, Enrique Safiartu, Daniel Martner, Ca~ 

los Silva, etc. pero lo hicieron individualmente y basados -

en criterios personales o en doctrinas contrarias a los i~ 

tereses econ6micos dominantes de los grupos en el poder. 

Las actividades econ6micas de los grupos tradicionales,. 

que detentaban el poder econ6mico, político y social se art~ 

cularon al.rededor de la defensa de su posici6n tradicional: 

el libre-cembismo. Su objetivo básico era. lograr altos ing~ 

sos que les permita alcanzar los más altos niveles de con~ 

mo, compatibles con la posici6n socia.l y las responsabilida

des políticas que consideraban como suyas en forma exclusi -

va. 

No fue necesario modificar ra.dicalmente la estructura -

tradicional para descubrir y explotar los yacimientos de pl!!_ 

ta salitre, cobre o carb6n, por lo que la oligarquía pu 
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do mantenerse en el poder y controlar la situaci6n. A partir 

de 1832, fecha del descubrimiento de la plata de Chaflarcillo, 

Chile goz6 de una serie de hallazgos mineros ininterrumpidos 

que le permiti6 desarrollar su economía por la v!a señalada. 

La oligal'(!uía se consolid6 amparada en la política ec~ 

n6mica de los gobiernos. El régimen del curso forzoso del p~ 

pel moneda, a más de aumentar la fortuna de los grandes a~ 

cultores, ha sido para un grupo de chilenos, fuente de acUill!! 

laci6n de riqueza, con lo que se ampli6 la brecha existente 

entre la ola.se adinerada y la gran mayoría de la poblaci6n. 

Esta diferencia no solamente econ6mica, sino también social 

y cultural. 

La situaci6n de conflicto entre loa grupos dominantes y 

los trabajadores de las salitreras es intenso, pero no se pe~ 

mi ti6 las manifestaciones de descontento. La si tue.ci6n era d!_ 

ficil: la "oficina" les daba habitaci6n, alimentos y vestua

rios a precios de costo, pero a cambio se les explotaba inmi

sericordemente, ya que tom6 como fuente principal de sus in

gresos todo lo que pudo recortar a sus trabajadores, y esa 

fue une. de las causas de las constante pugnas entre la Ofici

na y sus opere.ríos. Los trabajadores pidiendo mejores remune

raciones y tratamiento más humano y justo, y la Oficina ha 

ciendo todo lo posible para arrancar a sus trabajadores todo 

cuanto les era posible, sin tomar en consideraci6n ningdn el~ 

mento de justicia. 
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La Oficina especulaba con las pulperías y obligaba a los 

trabajadores a comprar todo all!; para el efecto hacían los 

pagos con :ficha.s monedas que no ten:!an validez en otros luga

res o se admitían con considerable descuento; adem~s, no se 

permit:!a. la entrada a sus territorios de otros comerciantes -

que vendían aquellos productos que se pod:!an comprar en la _ ..... 

pulpería del lugar. 

Las autoridades civiles y judiciales y los polic:!as fue

ron los peores enemigos que tuvieron los obreros de la región 

salitrera, porque se encontraban al servicio irrestricto de 

la oligarquía, de los duefios de las o:ficinas,y de los grandes 

comerciantes (1). 

(1) .- Cfr. Alejandro Venegas, "Las clases sociales en Chile" 
en Chile1 sociedad y pol:!tica. Antología, ob. cit, 
p~. 152 y 153. 
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V 

El Estado chileno se desarrolla como Ef'tBilo nPcionB.l: une 

visi6n del Ef'tado necionFl. 

El RislPmiento geográfico de Chile, respecto del conti

nente -se ha dicho-, pPrece hFber fevorecido su constituci6n 

como nPci6n. Ya durante le colonia se encontr6 en el centro 

del país un núcleo predomin8ntemente criollo y en menor F-ra

do mesti?.o. De hecho este territorio reducido, de octipFci6n 

tredicionPl, fue enormemente a~ranilado aurente el siF-lo nas~ 

do, en el sentiao de una ocupBci6n efectiva de territorios -

e.ntes no ocupedos. Hacia el sur, en el neríodo de 1830-1860, 

se realiz.s la sujeción de 18 P.rPUC8nÍa y lP 'JrimerP e-esti6n 

estatal na.rP impulsPr ls coloni:;'.sci6n con inmigrPntes. En el 

norte, la explotaci6n minera determin6 el evPnce ile le inte

grAci6n territorial. No abstente, al inicio ilel neríoao, la 

consolidación del Estado Chileno requería le dominación y 

control de las provinciP.s entre Copiapó y el río Bío ~ío nor 

un eobierno central, en el contexto de lPs aspiraciones re

gionalistPs fortPlecidFs durante los gobiernos liberales y 

federe.listas desde 1823. 

A nrimere vista, el desPrrollo económico ilurPnte le 11!'., 

m11da RepúblicP ConPervaa.ora fP.voreció, innepablemente, lA 

consolidación del EstFd.o di:rieiao :::io:r PortPles, grPcies B la 

posibiliilad de financiemiento obteniilo de los P-:ravf-menes so

bre el comercio exterior, pero tPmbi~n por su Pcción destin~ 
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da a aseeurar la u:rosperided ae los elementos socieles vine~ 

ledos con las actividades nroductivPs y com~rciales, y el a

poyo de ~stos al gobierno o por lo menos su indiferencia. 

En relaci6n a las condiciones ureexistentes ne la econ~ 

m:!P chilena, Jeime Osorio exrE,ne dos fPctores importentes; -

oue el eislamiento tradicional de Chile hPbÍfJ frenado la fo!: 

maci6n de intereses rep-ionPles tan poderosos ciue entrPron en 

un conflicto irreconcilieble, como ocurri6 en otros países -

latinoemericPnos, lo oue fFcilit6 su integraci6n conjunta al 

mercado mundüll y su unificeci6n b2jo un EstPc'lo centrali7.a-

do. En sepundo luger; la diversificFci6n de lP producci6n a

gro-minera en distintas ?.onPs del neís oermiti6 su sFtisfec

ci6n simult~nea, eliminando disoutas (l). 

Por otro l~do, la estabilidad nolítica alcanzada con la 

República porteliana prooorcion6 lPs condiciones p8rP un de

sarrollo econ6mico contínuo, atrayendo_ inversiones a lar~o 

plazo, en comparaci6n con los lerp-os períonos de luchas civi 

les en otros peíses del continente. Precisamente, ambos fac

tores contribuyeron a la crieie chilena, cuando el p-obierno 

de 1.;ontt fue debili tPdo nor las turbulencias polítices y so

ciBles y lE' deca.denciH de la economía .• F.n e<>te contexto, Po!: 

tales busc6 el equilibrio de ·fuerzas socia.les en lFs oue la 

lentitud de les tran!"formaciones soci?.les e i0eol6e-icas dej~ 

ben sobrevivir el legado colonial político y reliF-ioso, así 

como el de la ,olítica econ6mica mercantilista. Obviamente, 

(1).- Cfr. Jaime Osorio, ob. cit. p~gs 4l y 4?. 
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el mismo Po:rtPles recibió tal e8tructura de pensPmiento, rei 

vindicada ante lPs conRecuencias desast:ro?.Ps de loR intentos 

de cambios radicales. 

PortFles buscó el apoyo de los sectores opuestos a le i~ 

dependencia, apeguréndoles cierto :respeto e sus posiciones y 

propieda.des, pero eliminó a erunos :reminiscentes de la ideol2_ 

gía liberal y federPlista :renuentes a someterse. Tal cuedro -

no poclÍP pe'"lll"'necer estático;el Estedo fue Rdoui:riendo un ce

rácte:r impersonal, oue permitió la vi~encie de la vidR consti 

tucional. 

El período 1830-1860 puene caracterizarse, en FenerPl, -

por una p:rolon~ada estPbilidPd en los aspectos políticos, ec2_ 

nómicos y sociales. Los relPtivamente pocos disturbios del º!: 

den eP-tablecido se dessrrolla:ron en círculos mino:ri ta,..ios de 

le sociedP.d. En su mFyo:r pP.:rte, los sectores popule:res urbe.

nos y el ce.mpesinedo se encont:rP:ron al mergen de lPs luches -

políticas o_ue Polemente beneficiPron e lap. ~lites. ~in embFr

go, lP.s limitaciones del sistema económico, p:rincipPlmente su 

vulne:rebilidad, se menifest6 en toda su dimensión, especiel-

mente :respecto a las relPciones con el me:rcPdo internacional. 
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CAPITULO IV 

EL PROYECTO OLIGARQUICO 

El Proyecto econ6mico y político ae la olipP.rouíe ha ne~ 

mi tido el dominio de lP olig2r0 uíP Por mucho tiemno, el mismo 

tiempo oue el ejercicio del noder les pe:rmiti6 la ae~inici6n 

de su oroyecto oue fue conf'olioiomdo su dominaci6n. :l':n este 

proyecto el Ef'tPdo nPcionel juepa un nanel determinante yP 

e,ue el control nolítico nel Est2c10 chileno en<iuiere lP :fuer7a 

suficiente perP dominer a todP la f'ociedad, eunoue generando 

un sinnúmero de contrediccionef' internas. 

El oroyecto olie~rouico chileno se CFrPcteriza nor la e~ 

tree-P al capital extrflnjero de laP nrincipPles rioue?·PS natu

reles, principalmente el salitre, el mismo •OUe es entregado -

casi en su totalidad a cornpPñíes ineleses; ieual cosa sucede 

con el cobre oue es epro pi8d.O por compa:>iías norteemericflnas. 

En lo sociel se caracteriza por el ejercicio de una dem~ 

ere.cía restrineida, :oor lP. exclusi6n r'le lA mr-yorÍA de la oo

blaci6n de la vida política nacionPl, nor lP represi6n a los 

trabajP.dores del campo y la ciudAd o.ue pretendÍPn hAcer P1_ 

gún reclflmo o plPntePr sus reivinc1.icaciones y por unB cultura 

elitistP. y aristocrfltiz,nte. 

La situaci6n econ6mice de Chile tu.va la or,iortuninPd ree.l 

de diferenciP.rse del resto de les economías de los países de 
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1P-tino8méric2, porc•ue tenÍA lfl posibilidPc'i ae un enriciueci 

miento y aesl'lrrollo interno erecies P lP eran centidPd de r~ 

cursos nr-turPles existentes en su territorio; desgreciadame~ 

te éste no fue oosible oor estrechA vincu1Aci6n con comoP -

~ÍPs for~neas oue exploteron muy intensr-mente lr- rioueza nP

cionAl chilenP. 

El proyecto oli,c-:!re>uico chileno se desPrrollP en l'ledio 

de lA PUEJ18 interne entre sectores libereles y conservaaores 

oue se expresa en lA búsouedP de un ooder ejecutivo centrPli 

ZPdo y fuerte por un l~ao; y por ot~o en lP búsnuedA de un 

poder parl2menterio heFem6nico nue en muchos casos impidió -

el ejercicio del poder presidenciAl. Esta contrPdicción J'ue 

por mucho tiempo el centro de lP luchA política en el mArco 

de un clPro elitismo nolítico, nue es el reflejo de lP . es

tructure económicP y social nacional. La preocupación de la 

sociedad por lP cosa oública ocupó solemente el 5~ de la po

blación. En ll'ls elecciones de !{;flnu.el Bulnes, 1JOr ejemplo, s~ 

fr8gPron a.penes el 0.4% de lA poblPción (4.200 hPbitRntes) y 

en las de Alessendrj., el 7.4% de los hPbitentes. El voto era 

sólo para las personas oue poseían una rentA superior a los 

500 pesos en SantiAFO y m~s de 300 nesos en orovincias (1). 

En este contexto, y en estas conCT.iciones se deserrolla la 

disputa oor el control de los procesos electorales. Apenas -

en 1869 los liberF.les consie:uen que cuAlouier persona oue s~ 

(1).- Cfr. Ignacio Sosa, Conciencia y proyecto nPcional en 
Chile: 1891-1973; Kéxico, UNA~, 1981, p~g 97. 
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pe l.eer y escribir pueda ejercer el derecho al voto, ya oue 

se le debía suuoner la renta señAlada anteriormente, sin ne

cesidad de demostrarla; pero con la guerra civil de 1891, la 

hegemonía del sector olig~rouico sobre el sistema electoral 

se volvi6 incuestionable. R~gimen electoral oue se encontra

ba comnletamente corrompido, Las elecciones aependíen de la 

mayoría de las municinalidades oue controlaban el poder e

lectoral. El fraude era el reF-lamento, el cohecho su costum

bre y el medio para obtener el triunfo en las ciudaaes, con 

lo que los pvderes regionales adouirieron gran fuerza. y sig

nificaci6n. "El poder central pas6 e Rer un8 enteleauie", en 

tanto oue el poder electoral fue utili?.Mdo por los hombres -

más importantes de las comunidades oue al controlar los vo

tos de la poblaci6n regional, podían imponer sus intereses -

sobre los ie la caoi tal. 

En 1915 los liberales logran vencer en las elecciones , 

sin embargo, los conservadores no pierden su fuerza del con

trol del proceso, pues mantienen el poder de la comuna Aut6-

noma en contra del departamento. Posteriormente el enfrenta

miento se transforma en la lucha por el control de los list~ 

dos electorales oue al no h!'lber variado en muchos a?íos impi

de un.cambio verdadero del.a situaci6n. 

El poder econ6mico surgi6 como alternPtiva al poder po

lítico conservador, de todas mEineras la disputa electoral s~ 

guía siendo el centro de la vida política del país. El peso 

econ6mico alcanzado por un sector diferente a l.A oligarqul'.'a 
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y las VPriaciones en el control electoral permiti6 oue los 

liberales radicales consigan cambiar la situaci6n oolítica a 

su favor, aunoue con muchas limitaciones. En este caso se 

llega a un acuerdo entre liberales-radicales y conservadores 

pP..ra evitar enfrentamientos inútiles: los concervaaores men

tendr!an la comuna aut6nome y los liberPles radicales a los 

mayores contribuyentes en la elaboraci6n de los listados e

lectorales. 

En sume -dice Ignacio Sosa-, la reoública parlamen 
taria conform6 un Pistema político creado para que
la minoría puede defender sus privilepios. El siste 
mf! se estructura p8rH QUe la minoría organizada de= 
tenga hasta las mínimPs iniciativas tendientes a 
transformar el ~ ~· (l) 

Ahora. bien, lP.. condene el régimen narlP.mentario incluye 

también la política e.con6mica en la oue participsn los sect.2_ 

res medios, oue poco a poco se sepP.ran y diferencian de los 

intereses oligárquicos y buscan la integrPci6n econ6mica del 

pPÍs. Eflte sector contribuy6 EÜ proceso de industrializaci6n 

de Chile, a la que debe sumarse une. fracci6n de la aligar -

quía que se empeñ6 en la defensa r'lel mercf!do interno, y para. 

cumplir este objetivo, emprendieron en la construcción de u

na importante red ferroviaria parP conPeguir la integraci6n 

de los nuevos territorios del norte y del sur. 

(l).- Idern. pág 101. 
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La administrflci6n del Prei;idente Rar:i6n Barros Luco 

(1910-1915) iniciP u.np nolítica aduanera oue tiende a prote

ger a la industria nacionel con lo oue el cPpitBl industri1'1 

adquiere dine.mismo y sif:llifica el fín de le dominBci6n oli -

g~rquica y su modelo político nacional. 

El desarrollo de la industrie fabril, como conse
cuencia de estB política de exnortaciones que in-
tensifi ca le importaci6n de bienes de capitel, oue 
penniten lB trensformRci6n de los Pntipuos méto -
dos, tuvo un desPrrollo bPstFnte imTJortl'nte, les -
ested!sticPs demuestren oue en 1910, de 2521 esta
blecirr,ientos oue hRbíe con unp inversión ele 
481 287 333 pesos, llega en 19?0 e ?975 estableci
mientos con una inversión de 789 958 036 oesos. Es 
tP. concentrPción influPtri2l corresoonae e - lPs ciu:
dades de ~antiBt;o, ValpPrPíso, Concepción y Vald.:l'.
via (1) 

De este forma se fueron poniendo lPs bPses pare el f'in 

de lP domineci6n oligi!rc:uics, y el Rurgimiento de nuevos se..Q. 

tores sociPleP oue ocupl'ron el luger de 

ouíe en le vids nPciomü ae Chile. El cenitel inrluet:riel sd

quiere f'uerza cada. vez mPyor, Punoue debi6 pc.srir por un cem.!_ 

no verdader?mente tortuoso, debido ci lfl oronie e'•tructure e

con6mica de Chile, producto del desarrollo desi{'UBl del ceo.!_ 

tal. 

(1) .- Cris6!"tomo Pi!i'.?rro, La revoluci6n de 1891, p~g 60, 
citado por Ien?cio Sos?, ob. cit. p~g 103. 
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II 

Le dominAci6n de la aristocracia terrateniente 

LFs 0.ificultFdes encontrPdas en los mercados externos -

pFrF abrir líneas de exportP.ci6n clej8ron 8. los gruuos urbe-

nos 0ue h::ibían pP:rticip8do y cli:ri¡::ido lFs luch!'s por le ind~ 

pendencie sin capacidf'd parP orcani?Pr un poder estable. En 

cambio, los terratenientes del Valle Centre.l estaban vincul.!:!_ 

dos <'1 mercado del Perú. ¡,p proclucci6n ele le ple.ta y el co-

bre, ove ubic6 e Chile en unF situaci6n ventejosa en la :wnc> 

del Pacífico estuvo contro1Pd8 por un monopolio minero y lF 

p:roducci6n agrícole no esteba bejo su uoc1e:r. 

Este fen6meno de debilidad de los Frunos 0ue diriFen el 

proceso de independencia perece gener~l pFra toda Amárica L~ 

tina .• En un trabajo titulado Le economía Latinorimericf'ne; -

formeci6n hist6rica y nroblemP.s. contempor~neos, Celso Furte

do plantea sus tesis el :respecto, en el m2rco de la. formP-

ci6n de los estaclos nacionales en LRtinoam~rica y dice: 

Las bureuesÍAs liberales 0ue di:riFie:ron y PpoyFron 
los movimientos de independenci8. en Buenos Aires y 
en Caracas, no estaban en condiciones de o:rgenizer 
sistemas de poder capaces de sustituir e. la anti¡:ua 
metr6poli (l) 

(l).- Celso Furtado, La economía LatinoPme:ricena, fo:rmaci6n 
Hist6:rica y problemRs contemooráneos, Sielo XXI, ll'.áxi_ 
co, 1971, pág 50. Discrep?r!a en el concepto de Bur-
guesías liberPles por lo señalado e lo largo de todo 
el trebajo. 
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LP debilidad de las fuerzas ;-ociPles. de orpPni:>:ar el P2. 

der a partir de la independenciF• ept2ríe dado por lP PUsen..,;.

cia de un desarrollo interno de la economía y por la fPltP -

de vínculo!'" econ6micos m~s sipnif'icFtivos entre los compone~ 

tes de lP nPci6n, por lo "ue el localismo político tendi6 a 

prevalecer; 

Rotos los vínculos con lP metr6poli, el poder ten
di6 a desplazarse en todPs pertes hacia la clase de 
los señores de la tierra. La estructuraci6n de los 
nuevos estedos estuvo condicionadP por dos facto-
res: la inexistencia de interdependenciP real entre 
señores de la tierra, oue se liePron unos a otros o 
se sometieron a uno de entre ellos en f'unci6n de la 
lucha por el poner y la acci6n ne lP bureuesía urbe 
na, oue JDFntenCl.rá contacto con el exterior y explo= 
tará toda posibilided de expansi6n del intercAmbio 
externo, al cuel :'le irán vincul8ndo !>egmentos a.el 
sector rural (1) 

Los países latinoameric1mos enf'rentflron e:randes dificu!_ 

tades pare Pbrirse líneas de comercio en las tres o cue.tro -

d~cF.das que siguieron F lfl independen~ie, aunque los metales 

preciosos y los cueros mantuvieron condiciones fevorables. -

En cambio, la situeci6n de Chile, según datos de c. E. Bladh 

fue distinta. Valperaíso fue el. centro comercial de ese en

tonces; su actividad comercial debía satisfacer las necesid~ 

des de Santiago y de todo Chile; ValpFraíso constituy6 un 

puerto de dep6sito parf! todP clPse de rnercPncías de diversos 

comerciantes y el comercio de tr~nsito fue importante (2). 

(1).- Idem, pág 51 
(2).- c. E. Bladh, La Reodblica de Chile, 1821-18::>8, Impren

ta Universitaria, Santiago de Chile, 1951, p~g 28. 
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Los dem~s puertos son poco imnortantes; los principales 

productos oue se comerciaban fueron: cacao, sombreros de pa

ja, cigarrillos, pisco, maíz, tejidos de lene, plata y oro , 

cueros, carnes y frutas secas, vinos, apuaraiente, etc. El 

comercio se realizaba con Buenos Aires, Paraé'Uay, Brasil, E~ 

tedos Unidos, InFlaterra, España, Italia, ~rancia y Holanda. 

En cambio Furtado comenta en el siguiente sentido: 

Se ha argurnent8do que el desarrollo de la.s exDorta 
cione s fue dificulte do nor la inestabilidRd oolíti= 
ca que previüecía en le casi totalid8d de los :.ie.í-
ses. No obstante, también ouede ser defendido el ar 
gurnento inverso: las dificult8des encontradas en~: 
los mercados externos para abrir líneas de exporta
ci6n, dejaron a los erupos urbanos oue habían diri
gido la lucha de independencia incapacitados pera -
orgiµ¡izar un sistema de poder estable. Excepci6n in 
terezante a esta regla, que por cierto la confinna~ 
constituy6 el caso de Chile. Esté país, capitanía -
aut6noma en la época colonial, se singularizaba por 
el hecho de oue ni era centro exoortador de metales 
preciosos (su producci6n de plat~ era relativamente 
peoueña), ni erP. regi6n exportadora de productos a
gropecuarios para el exterior. En verdad, Chile era 
una regi6n Rgropecuaria. vinculada al polo peruano 
(1). 

Los intereses exportadores chilenos, a diferencia del 

resto de América LAtina, ·estFban integrados por los intere-

ses agropecuarios; por esta rez6n le clase dirigente chilena 

no sufri6 mayores conflictos internos, y una década desp~es 

de las guerras de le independencia logre.ba estructurer un 

(1).- Celso Furtado, ob. cit. pág 53. 
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siPtemR de poder estPble. La repúblicP ae PortRles forma1iz6 

un siRtemR de poder representPtivo de base oli,g:~rnuice oue -

se mPntuvo eRtPble hRsta finRles del siglo XIX. 

Por otra pPrte, Chj.le !'Rc6 ventPj?. ne las condiciones -

fPvorRbles da nue diPponía, pues noseía un núcleo de econo-

mía minera de nroducci6n de platR y cobre oue se exnRndi6 du 

rente gran tiempo; al mismo tiempo disponía de 

buen monto de excedente agrícolR, princi pPlmente trie:o, lo 

que le colocaba en una situRci6n de privilegio. 

un 

El poder político de lP re9úblicP oortR.lina se basabA en 

la cent:ralizaci6n del 9oc''.er, en la eptructura jurí<'lico-políti 

ca creada por lA conF.•tituci6n de 1833, aunoue en el neríodo 

seffalRdo, los conflictofl con el sector liberal se mRntenían y 

se expresaban en lR pugna presidencialismo contra parlamenta

rismo, problema que lo trPtRremos m~s AdelRnte. 
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III 

El uroyecto nAcionAl olirárouico y lP domineción 

política de Diego PortP.les. 

LP domin11cj.ón T)OlÍticP de Porteles ciue comienza con le 

Sublevación ConservF<nore de 1829, élio inicio al proyecto m~

cionel oligárquico en Chile, el mismo que fue consoliaénaose 

lentamente pero oue tuvo vigencia muchos a~os. El liberelis

rno, aunque contaba con le meyoría de los electores, no teníe 

la suficiente fuerza política para alcrnzar la heeemon!a; en 

cambio pelucones y esten~ueros encontreron condiciones Pde-

cuAdes parP disputarles el poder del Estado y combetir cual

ouier proyecto que podía surF,ir despu~s del período de anar

quía. Puede decirse oue haRts 1829 no se creó une. fuerza so

cial suficientemente fuerte como pera convertirse en clase -

dirigente, lo cue se loFrará en el período portaliano. La d~ 

bilidad liberal; se acentliF con lfl caída de O'Hige:ins y dio 

lugar e. que en 1829 se proau zca lP revuelta protagonizad!;> 

por lAs provincias de Concepción, ll"au.le y Coquimbó. Con la 

Sublevación Conservadora se formó lP unidfld de las fuerz.as -

dirip:idas por l\íanuel Bulnes, Dieeo Portales, Nanuel Reneifo 

y otros líderes conservadores. En enero de 1830, los conser

vadores logran controlar Santiaeo y posteriormente todo el 

peía. En la batAlla de Lircay del 17 de abril de 1830 termi

ne la guerra civil y se pone fin e las revoluciones civiles 

que dominsron el período anterior. 
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Los orígeneF y desarrollo de la revoluci6n de 1829 
que derrib6 el liberalismo del poder, como los de 
todas las revoluciones, son bastante turbios, -afir 
me Ricerdo Donoso-, pero pueden señalarse los facto 
res sociPles y pol~ticos oue grPvitaron en eFe con= 
ti.enda. De una parte el liberalismo, triunfante en 
las elecciones de 1828 y 1829 contaba con la mayo-
ríe de los electores, pero CFrecía de caudillos pro 
pios de personalidad vigorosa, empapados en la fe = 
de la doctrina nue profesFban y se veían obligados 
a buscarlos entre los miembros de la aristocracia¡ 
mientras que de la otra, pelucones y estanoueros re 
presentaban la reecci6n contra un estado de cosas = 
que se había caracterizado por las manifestaciones 
de unF democracia incipiente y tumultuosa, por la 
frecuencia de elecciones populares, por motines y 
asonadas permanentes (l) 

Esta explicaci6n puede ser considerada como la aparien

cia del fen6meno; lo oue en realidHd E'Ucede es oue el triun

fo electoral de los liberales no puede ser considerado como 

un buen parámetro para medir lP real bPse social de le que 

dispone, puesto que en un proceE'o electoral no se puede me

dir adecuadamente la fuerza social, pues no represente a la 

mayoría de la uobleci6n chilena. La democracia restrinF.ida -

como la ejercida desde el inicio de la vide republicana de 

nuestros países, solamente permite la TJarticipeci6n de un 

grupo reducido de la sociedad, sobre todo en el período al 

que nos referimos, ya que las propias constituciones otorgan 

cetegoría de ciudadanos a los propietarios¡ marginando a la 

pobleci6n pobre y analfabeta. "El sufragio se restringía a 

los propieterios que sabían leer y escribir". 

(l).- Ricardo Donoso, Las ideas ••• ob. cit. p~g 97. 
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En 1830 José Tom~s 0Va1le se convierte en ~residente de 

Chile y DieF-O Portales se hGce cergo de los dos principales 

ministerios: el Ministerio del Interior, de Relaciones Exte

riores; y, el de Guerra y Marine. LO!' nuevos gobernflntes ab.2_ 

lieron las actas del Cone-reso de 1829; e imponíenla filoso-

fía de Portales: 

El p2lo y el aulce, apropiada y adecuadamente admi 
nistrados, son los específicos con los cuales se pue 
de senear a cualciuier nación, por m~s inveterados ::
aue tengan sus h~bitos (1) 

Le victoria conservadora permitió' consolidar el orden P.2. 

lítico independiente bajo le hegemonía de los e,rendes terra

tenientes del VeJ.le Central y la unificRci6n política de los 

sectores agrarios y comerciales. La tendencia liberal s6lo -

pudo gobern!'l.r mientras éstos ePtuvieron políticamente frac-

cion!'ldos. La a.ristocreciP. terrateniente encontró' en Porta-

les un dirigente con la fuerza y la voluntad suficiente para 

imponer su dominAci6n durante varios a~os. 

La sangrienta jornada del Lircay ••• · consti tuy6 tam 
bién la tumba del pipiolismo, oue desde entonces i: 
ba a desaparecer casi por completo de la escena po
lítica ••• En esa jornada desapareció' también la po
pularidad bulliciosa y hneca de les multitudes (2) 

El nuevo e-obierno trat6 de cimentar las beses más scíli 

das para. el dominio político; su cimiento fue lR consolida--

(l).- Portales, citado por John Lynch , ob. cit. pag 168. 
(2).- Ricardo Donoso, Las ideas ••• op. cit. p~gs 97 y 98. 
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ci6n de le aristocracia terrateniente-conservadora aue esta

ba decidida a imponerse por todos 1os medios posibles. En 

1833 se elebor6 unA nueva con>"ti tnci6n, que fue más bien una 

csrta presidencial. El presidente tenía derecho a poderes e_2S 

traordinP.rios; capRcidad. de veto y noder pe.rP rechAzar cual

quier ley que a su juicio era inapropiada. Estaba facultado 

para nombrar intendentes, entre otras funciones. La "dictad~ 

ra portalianA" fue traducida en instituciones legales, labor 

Mariano Egeña y de Manuel Jost'! Ganda.rillas. Sin este legi ti

maci6n, dice Julio Heise, le. obra de Portales hPbría desapa

recido junto con él (1). 

Portales, de extracci6n aristocr~tica, fue ajeno a las 

inquietudes revolucionariAs de lA independencia. Su tenden-

cia política estaba incJ.in::ida hc>cia la con¡:trucci6n de un r~ 

gimen autori·tario en el que e1 ejecutivo tuviese la ca.paci-

dad suficiente para concentrar el poder, hacer un gobierno -

estable, asegurar el mantenimiento del orden p~blico y evi-

tar los sucesos que habían dominado Chile durante los años -

anteriores, La represi6n no e~tuvo ausente de su conducta P.2. 

lítica, Asegur6 la fidelidad del ejército y evit6 la die! 

dencia de sus filas. Al mismo tiempo organiz6 una Gran Guar

dia Cívica, y tom6 medidAs p::ira atraerse la simpatía del el~ 

ro que había sido EOlpeado duramente en las administraciones 

liberales; busc6 a toda costa 1a unidad y buenas relaciones 

entre la Iglesia y el Estado. 

(1).- Cfr. Julio Heise, El Período ParlementArio 1861-19?5, 
Ed. And~és Bello, Santiego de Chile, 1974, p~g 17, 
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Torn6 medidas para el saneamiento de la edrninistraci6n 

pública; igualmente. encar6 el problema de la delincuencia 

que asolaba las ciudades y campos chilenos; orden6 a la.s a.u

toridades que reprimieran sin piedPd los atentados contra la 

propiedad, para lo cual utiliz6 los cuerpos de vigilAncia de 

las ciudades y dest8c6 tropes para el cuidRdo de los campos. 

Uno de los objetivos políticos m~s importantes para la 

formaci6n del estado nacional ere el afianzar la autoridad -

del Estado, pare lo cual procedi6 a le reorganizaci6n admi-

nistrativa. En pocos meses hizo surgir un pobierno, restaur6 

la autoridad del poder tal como lo habían conocido los crio

llos en le época colonial. Se cre6 un Estado autoritario y -

represivo, centralizado y fuerte con base a los principios j:i¿ 

rídicos consagrados en la Constituci6n de 1833, oue adem~s -

garantizaba la propiedfld privada, lA exportaci6n de materias 

primas y el control de las masas trabajadoras en general. 

••• este Estado fue también un Estado nacional, 
nese a oue s6lo p8rcialmente setisfizo los rasgos 
que la experiencia euronea confiere a esta noci6n, 
el estado portaliano fue un estado nacional en el 
sentido de la unificaci6n política basada en el -
territorio y propulsora de las economías de ex-
portaci6n (1) 

No hace falta decir oue la visi6n de Estado n8cional en 

América Latina expuesta en la propuesta de Liliana de Riz, -

implica una reforrnulaci6n del concepto, debido a que se tra-

(1).- Liliana de Riz, Sociedad y política en Chile: de Porta
les a Pinochet. UNAM, México, 1979, p~gs 23 y ?4. El -
subrayado es nuestro. 



- 168 -

ta de una realidad diferente. Es necesario, por tanto, ente~ 

der el estado nacional a partir de lE' experiencia. propia la

tinoamericana. La diferencia nos permite no asimilar en for

ma idéntica al concepto válido psra los pPÍses de Europa .• 

La política de DieFo Portales es la expresi6n del primer 

momento de la hegemonía de un blooue social dominante~ blooue 

aue logra estructurar por primera vez la nPci6n. LoFra impo

ner la "paz social" por la vía :o.utocrática. y gRrantiza la 

continuidad de la dominaci6n oligárouica. Su fundamento de 

dominaci6n radica en la propiedf•d priveaa de la tierra, el mo

nopolio nacionel o extrenjero de la producci6n minera y agrí

cola, el control sobre le fuerza de trebejo y 18 centraliza-

ci6n política del Estedo. 

El 5 de abril de 1831 fueron eleFidos el general Prieto, 

Presidente; y Diego Portales, Vicepresidente de Chile, cargo 

al ~ue pretendi6 renunciar, encontrando la oposici6n unánime 

del Congreso. El poder personal de PortFles se mantuvo en ca

si todos loe ~mbitos y circunstanciPs. Con el fin de conso

lidar el poder de la oliesrquía inici6 la b~soueda de refor-

mar la Consti tuci6n de 1829; y en 1831, se sPncion6 una ley 

oue declar6 que dicha Constituci6n debía ser reformada. 

Para tal reforma se cre6 una comisi6n que se reuni6 el 

28 de octubre de 1832 para conocer el proyecto l'lll'.\l1111ado 

y otro elaborsdo por r•;anuel EgRfís presentede con el título de 

"Voto pa.rticular". El proyecto de Egciña constituía un conjun-

1 
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to de disposiciones o.ue bajo lPs eperiencies republicenas o,r 

geniz.eba Bl Este.do con bflse P instituciones monárCJuices con -

el propósito de afianzar el poder sociPl y uolftico de le o

ligerouía terrateniente. 
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IV 

La Constituci6n de 1833 

La disouta conservadora-liberal por determinar el carácter 

del Estado y su control 

La formaci6n del Estado nacionP-1 en Chile debe tomar en 

consideraci6n el conflicto oue existe desde el inicio de su 

vida republicana en torno a lP conf'ormaci6n de la estructura 

del Estado; sus funciones y le forma como los distintos gru

pos sociales acceden a su contro:J.. Esta disputa se hP- expres~ 

do constantemente a través de la serie de constituciones po

líticas o.ue han tenido vigencia en la vida republicana chil~ 

na. 

El conflicto presidenciElismo-pRrla.mentarismo en Chile 

es una de las m~s importantes características, y deja en co~ 

secuencia una larga tradici6n jurídico-política oue tiene Vi 
va lP. política na.cionfll en Chile hesta el momento, claro oue 

existe excepciones importantes al respecto. 

En Chile, IR gesta .. enmPncipPdora y le lucha por la 
organizaci6n del Estado se insniran también en el 
prestigio indiscutido de las asambleas leeislativa.s 
como diques frente a una autoridad ejecutiva absor
vente y desp6tica. Pero también el período peluc6n 
y la etapa liberal se reducen -desde el punto de 
vista político- a una progresiva consolidaci6n de 
le supremacía del poder Ieeislativo sobre el ejecu
tivo (1) 

(1).- Julio Heise Gonz~lez, Historia de Chile: El Período Par 
lflmentario 1861-1925, tomo I, Eilitorial Anr'lrés Bello, 
SantiP-go de Chile, 1974, pág 12. 
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Esta AfinnAción de Julio Heise nos refleja con claridad 

que durante mucho tiempo la disputa entre ejecutivo y le~is

lativo copó un buen espacio de lA vide política nAcional. 

Ahora bien, como se he. señalado :;interiormente, este enfrent!!. 

miento es le manifestación, lP puestR en evid~ncia en el CEJ.fil 

po político de 12 serie de conflictos y contradicciones en-

tre las distintas fuerzas sociales existentes. 

La consolidación de le independencia chilena y los pri

meros años ele vida republicana fueron posibles e:raciRs e la 

existencia de un poder ejecutivo fuerte; de un estado centr!!. 

lizado, oue en momentos, incluso :;isumió ·e:oti tudes dictatori!!_ 

les, pero o.ue buscó imponerse sobre instituciones religiosas 

y caudillos. 

El texto presidencial oue es la Constitución de 1833 i~ 

corporó los elementos pera desatar la confrontación al intr~ 

ducir como atribución del congreso el control del presupues

to por medio de lea leyes periódicas, abriendo la posibili-

dad de que el parlamento dispute el poder del ejecutivo, e 

incluso llegue a imponerse. Lo antes dicho se ratifica con 

las declRraciones de Jorge Huneeus, que dice: 

El presidente nada puede sin la concurrencia del -
ministro directamente responsRble de la. medida que 
se dictare y as! es forzoso que sea donde ouiera 
que haya parl:;imento y ministro. El ministro nada 
puede decir tampoco sin la concurrencia del presi~ 
dente. ¡feliz combinación que obliga a buscar a.sí 
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el acuerdo entre el ejecutivo y e1 congreso cuando 
el ministro es verdederamente pArl8mentario ·· (1) 

El poder del congreso redicó en la utilización de lRs 

leyes peri6dicas. El congreso entre sus funciones depía dis

cutir y aprobar la propuesta del presupuesto nacional prese!!_ 

tada por el preF'idente; más, esta facul tPd debía ser pe rió di 

ca; en estPs condiciones, el congreso no procedía a discutir 

el presupuesto del esta.do, sino a condición de imponer dete,;r, 

minadas condiciones al presidente de lFI República, ciue ns.da 

podía hacer al respecto, salvo someterse a las imposiciones 

exigidas. Así el congreso lleg6 a ser le fuerza central de 

le política nacional de Chile. 

En el período de lucha por la orgF1nizaci6n del estado -

las asPmbleas legislAtivas se multiplicaron con la intensi6n 

de frenar el poder casi absoluto del presidente o del direc

tor supremo, dando luga.r a una si tuaci6n compleja. Pero vea

mos las funciones del ejecutivo y del lepislfltivo estableci

da.s en lA Consti tuci6n de 1833. 

En lA persona del presidente se concentr6 gran perte 

del poder público; el presidente de lA Renública podía ser 

reeleeido y no tenía responsabilidad política al¡runa durante 

el ejercicio de su mandato. Ere comnletamente "irre!?POnsable 

de. sus actos"; tenía lA cap8cioiid constitucional pera desig-

(1).- Jorge Huneeus, La Constituci6n ante el Conpreso, tomo 
II, Santiago, 1891, p~gs 171 y 17?, Imprenta Cervantes 
Citado por Julio Heise G. HistoriA de Chile ••• op. citT 
p~g 26 
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nar y remover a voluntaa P sus minietros; tenía aerecho al 

uso de l8s facul t8des extreord.inBries. 

La completF irresnons,,b:Llid8d oue lF conAti tuci6n P 
se{'Uraba Pl Presidente de 12 ReTJúblicB a.urente el e::' 
jercicio de su mPndato le dPb:> un2 situPci6n eue nos 
recuerde le inviolPbilidPd y lF. irresponsPbilid2d de 
los mon.-rcas absolutos oue· no :.iodíim eouivoce.r!"e (1) 

Disoonía c3e caDP.cidPd ae veto Pbsoluto en l:? formula 

ci6n de leyes ae 18 'qe~JÚblice y rJodía convocar e Congreso Ex 

tr8ordin<'rio cur-rn~o a 8U juicio erP neces8rio. Como Jefe '3u

premo de las fuerz?s ermPdas disnonía del control completo -

del ejárcito; estEbe fecultRoo :>are nombrer a todos los ma

gistrfldos del po<ler juc1ic2l y 0ebía vel:or por lP buenP con-

ducta ministeri2l de los jueces. En virtud del pFtroneto, la 

Iglesia se encontr?bP bajo su jurisdicci6n. 

LP Constituci6n, sin embrreo, cre6 un sistema ae frenos 

a las atribuciones del ejecutivo. Entre las principPles atri 

buciones del congreso se encontraban: sprobar y reorobar el 

presuyuesto del estPdo presentec1o no~· el ejecutivo. Determi

ner el resulte do de los escrutinios ele lPs elecciones ae :rr~ 

si dente de la República y "de sic,n.Prlo si ninguno de los ce!!_ 

didstos ha obteniño la m<;yoría de los !'ufrPfiOs". Autori:r.Pr 

al presidente p2r2 oue pu.ella h:=cer uso de les fPcul tPdes ex

traordinPries; leeiAlPr pera el esteblecimiento de les con-

tribuciones ae cu?l(lu.ier n:o-turelezs.; creflr nuev2s '[)rovincies 

(1).- Julio Heise G. Historie de Chile, ob. Cit. n~g 26 
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o dep8rtio-mentos, c'ete:rminPr suf1 límites, etc; legislar y re

ElEimenter sobre lP moned8 nBcionel; sutorizPr al presidente 

psra 0,ue puede salir del peís. Le CámPre de DiputPdos podíe 

acusar snte el Sen2do P los !;iniRtros ele Er-teno; estos nued.!:, 

ban suspendidos ae sus funciones c:'esde 0ue le cámr=r2 acorde

bs fo:rmflli:>.Pr le; spnci6n. EstPs entre otrss funciones del 

Conereso de le Renública (l). 

Le. re2cci6n a.e la eristocrecie chilene fue en contrP é\e 

ls centreli:>.eci6n del poder: 

La opini6n públics ¡-,ue a lP R87.6n existía neríecta 
mente form2ds y r>ue cerecís de to0a clPse de 6rt::P-:: 
nos de mPnifestación, vino P. refupiarse en el Sene.
do parP ViEilPr conr-tentem~nte des0e PhÍ le conduc
ta del eobierno, guiéfodole en lc>io sitveciones diíí
ciles, estimul8ndolo e obrer cu:o-nc:'o lo veía en el -
buen cemino y reprimiéndolo en ceso contrario (2) 

No es cierto, 2 nuestro juicio, ciue le opinión públics 

hsye est2do expres<•da en el senado; esto es s6lo une aperie!!_ 

cia. En reelided es uns. visión mPni0,uea del problema, porciue 

el 1rnnedo tampoco era lP expresi6n de le voluntPd popule.r, 

por más QUe sea el resultedo de un proceso electoral. Es 

siempre un órgano del poder del estedo y represente e un se~ 

(l).- Cfr. Julio Heise, La Constituci6n de 1833 como entece
dente del parlementerismo, ca.pitulo I.I de Gesteción del 
Gobierno de Gebinete, en Historie de Chile, pás 22 e 35 

( 2) .- Jclcibíades Roldán, Los dese cuerdos entre O'Hiel"ins y el 
Senado Conservador, Sentisgo, 1892. Imp. Cervantes, p~g 
5 y 6. Citado por Julio Heise G. en Histori8 de Chile, 
ob. ci·t. p~g 15. 
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tor social económico y político c".e importBncie. En este caso 

la disputa de intereses económicos y políticos se expresaben 

en 18 disputa señalada. 

Lo expuesto es une limitPción estructural del Estado n~ 

cion8l chileno, oue no permite 18 unific8ción a.e intereses f. 

conómicos en una clase dominente de alcance nAcion8.l ClUe se 

imponga heeem6nica en la naci6n; es la expresi6n de la ause~ 

cia de una clAse perfectamente constituida ClUe reduzca en 

un8 perspectiva nacionel, Bunque no niega el dominio de la 

oligPrquía por muchos años en 18.fo:rrr.Bción económico sociel 

chilena. 
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V 

Porte.les y el Estedo chileno 

Diego Portales oue nace en el año de 1793, no entra en 

la vida política en forma directa, sino c~si eccidentalmen~ 

te. La Casa Comercial Portales, Cea y Cía había recibido del 

gobierno chileno el estanco del tabaco, oblig~ndose a pagar 

la deuda. contraida con Ingl:o>terra en 1821. La Compeñía no 12, 

&r6 cumplir con lo pactado y al momento de la liouid8ci6n 

del contrato result6 oue el Estado era deudor de Portales, 

Cea y Cía, al igual que de InÉlaterra por la deuda de 18?1. 

El asunto adquiri6 el car~cter de un conflicto político 

y ~ortales adopt6 una actitud opositora al gobierno liberal. 

Su actividad política c1e_!'iVa principalmente de la crítica el 

gobierno liberal y no de teorías políticas o convicciones 

personeles de base ideo16gica. 

La crítica de los conservadores hacia el liberalismo so~ 

tenía o,ue éste trat6 de imponer regímenes inadecuados pare. 

la sociedad chilena, descuidando a los enemigos del Estado. 

El EObierno debía ser capaz -decía- de asegurar la observan

cia de las leyes y que éstas debían diseñarse considerando 

el nivel moral y educativo del pa.ís. 

El pensamiento de Portales puede colocarse en ésta ten

dencia, pero demostr6 la preferencia por la pr~ctica y la 2. 
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bediencia Pnte determinFdOS lineemientos políticos. Ue hecho 

los estanqueros, es decir el e-rupo articulado al rededor de 

PortPles coincidíein en el rechazo el caos provocado -por los 

gobiernos liberales, auncue sin basarse en una construcci6n 

teórica , sino más bien en le necesidF-d de una política re~ 

lista. 

Despu~s de lP derrota liberal en la bAtalle de Lircay 

en 1830, lPs primeras medidas tomadas para asegurar la paz 

interna muestran la disposici6n de Portales a recurrir a la 

represi6n físice.: le eliminaci6n del adversario, la repre -

si6n del sector político discordante, e incluso de los o'hi

gginistes, facci6n que antes le hPbíe apoyado, cuando mani-

festaron aspiraciones no conveniente!= para ~l. Por otro la

do, inici6 inmediatPmente la reorgenizaci6n del ej~rcito y 

estsbleci6 le Guardia Cívica y lP Acar'lemia Militar. De man~ 

re. similflr, asegur6 el apoyo de sectores importantes por me

dio de concesiones. A la ariPtocracia terrf!teniente les res

tableci6 el mflyorazgo; a la IglePia les devolvi6 los bienes 

confiscados y permiti6 su florecimiento institucional. 

Otro factor importante para la consolidaci6n del Estado 

fue le posici6n de Portales ante el gobierno, iniciando un 

período político en el oue el Estado est~ libre del caudi 

llismo; y_aunoue no fue presidente, desempeñ6 un papel impo~ 

tente pera asegurar lfl estabilidad del eobierno de Prieto. -

Su presencia como organizador del Estado persiste a pesar de 

que se retira temporalmente de los !!!._in4'terios que preside. 
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La institucionPlizaci6n de le República, en gran par

te, obra de Portales avanza con la Constituci6n de 1833 y se 

consolida en 1835 cuando· desempeña las funciones de Ministro 

de Guerra y rr.arina, 8segurando la continuidad del régimen 

conservador. El percibe lFJ ameno.za de la Confederaci6n Péru!!_ 

no-Boliviana sobre Chile~ debido a las aspiraciones de Santa 

Cruz, y busca -en una Bctitud agresiva- la declaraci6n de 

guerra, consiguiendo la autorizaci6n del ConEreso; sin embPr 

go, la debilidad de lA ;justificaci6n incita tensiones inter

nas. Durante unP revisi6n de tropas, Portales es asesinado 

en un motín militar. La muerte violenta une el sentimiento 

nacionBl apoyando la guerra contr8 le Confederaci6n, derrot~ 

de en 1839. La muerte de ?ortales abre un período de mRyor -

tolerEUlciA política y de reconciliAci6n; al mismo tiempo, e

parecen nuevos movimientos liberales en el país. 

En algunas de sus cartas e:>cpresa su visi6n política y 

ls impRciencia ente legalidades inFOpelables a la realidad. ;... 

El rasgo represivo e impositivo del gobierno controlado por 

él, acuñ6 la calificaci6n de dictadura portaliana, aunoue o

tros aspectos distintos del a.utori tRrismo le diferencian de 

una dictadura en el sentido estricto de lAs dictaduras de A

mérica LRtina. 

En 1822 escribe acerca de lA forme adecuPda. de un e-obie,r 

no para Chile, re chA zando la democracia e.l igul'l oue la. monR,r 

quía y propone: 
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un eobierno fuerte, centralizado, cuyos hombres -
sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y 
así enderezar a los ciudadanos por el camino del 
orden y lAs virtudes ••• Cuanao se hPya moralizado, 
venga el eobierno comnletamente liberal, libre y 
lleno de ideas, donde tengan narte todos los ciuda 
danos (1) - -

Posteriormente, en 1834, aparece la voz nel hombre oue 

conoce el poner, anteponiendo la necesidad política pragmáti 

ca a toda institución legal: 

"De mí se decirte que con ley o sin ella, esa señora 
que llamP.n la constituci6n, hP.y oue violPrla cuando 
lP.s circunstancias son extremas; y oué importa 0ue -
lo sea, cuando en un año la pPrvulienta lo ha sido -
tantas veces por su perfecta inutilidad" ( 2) 

Un problemA enfrentado constfmtemente y en pe.rticular -

en el contexto de las elecciones pPrli'imentarifi.s y presiden-

cieles fue la consolidPción del Bstado no s6lo como entidad 

supraclasista, sino como expresión política de distintos sec 

tores sociales. 

Prieto inicia une r,iolítica conciliadora despúes de la 

muerte de Portales, hacia liberales y federalistas. El sure-i 

miento de fracciones de oposición no cuestiona la elecci6n -

de Bulnes, debido a los mecanismos electorales oue eseeura-

ban la voluntad del presidente saliente. Bulnes decreta al i 

nicio de su gobierno leyes de amnistía, pero la agudizaci6n 

(l).- PortRles citado por Encina, ob, cit. p~g 449 y 450. 
(2).- Diego Portales, Cartas sobre Chile, México, UNAM, cua-

dernos de Cultura Latinoamericana, Coordinación de Hu
manidades, pats 12 y 13. 
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de les contradicciones políticas opositoras son contrastadas 

con la imposici6n del estado de sitio de 1846 y por un nuevo 

triunfo conservador. 

Todos los intentos de oposici6n extrema o de sublevaci~ 

nes son brutalmente reprimidas; en cambio, en el merco parl~ 

ment~rio y ministerial, Bulnes negoci6 la sucesión nresiden

cial, renunci6 a su ministro Vial y apoyó a rr:ontt.~ y como m!, 

nistro a Antonio Veras. En esta ocasión el parlamento amena

zó con el uso de medidas de presi6n sobre la aprobación pr~ 

supuesteria. Sin embargo, la elección de Montt y la derrota 

de la oposici6n no desembocó en la reconcilieci6n política a 

pesar de la intenció'n del presidente! Debido al levantamien

to militar el congreso le otoreó fecultades extraordinarias 

Hacia finales de su segunda administraci6n se unen las 

fracciones opositoras de libereles y ultramontanos en una f:!:!; 

si6n liberal-conservedora, frente al ?artido Nacional o 

ll!ontt-Varista. La derrota de le opo:oici6n en las elecciones 

parlamentarias motiva el levantamiento armado oue estalló' en 

diferentes partes del país pero oue es derrotado hacia fina

les de abril del mismo a~o. 

El proeresivo debilitamiento político del ~obierno con

servador incidi6 al fin en la hegemonía conservadora, pero 

no en la eliminación del Estado formado durante el período 

anterior. El nivel de institucionalizaci6n alcanzado se ex--
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presó precisamente en la posibilidad de cambio de la hegemo

nía de un sector por otro, cambio alentado por el desarrollo 

socioecon6mico. 

En síntesis: los sucesivos e,obie:rnos emnrendieron la 

reorganización financiera del Estado, la solución del endeu

damiento externo, la organizeción tributari2, etc. El r-~inis

tro de Hecienda, Reneifo, logr6 entre 1830 y 1835 realizar ~ 

ne importante labor, aportando a.sí a la consolid8 ción e con6-

mice. del Estado, con la reorganización finF?nciera y fiscal, 

la reducci6n de las deudas y el estímulo a lFs fuentes de 

producci6n. Durante el gobierno de Bulnes se resolvi6 el pr~ 

bleme. de la deuda inelesa. 

La bonanza econ6mica favoreci6 el desarrollo del Estado 

a.segurando los ineresos derivados del comercio; los impul:=os 

realizados p2ra estimular el desarrollo econ6mico dur2nte e~ 

te período fue grecias a ciertas medidas proteccionistas; 

sin embargo, Fern2ndo Silv2 y Cariola Sutter se oponen a tal 

interpretación, subrayando en cambio, la herencia colonial -

de le política econ6mica: los rap,e:os mercantilistas no permá:_ 

ten una ca.racterizaci6n simple de proteccioniRtBs o de libe

ral, LaR medidas proteccionistas corresponden precis2mente a 

las tareas del Estado mercantilista de protecer el desarro 

llo económico nacional (1) 

Cariola Sutter, Le HistoriP Econ6micF. ne Chile; léPdrid, Edi
óione§ Cultura Hispañica, 1982, pág 28. 
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Esta tendencia ser!H debilitFde por lF presenciF de im

portantes intereses extranjeros y el fortalecimiento ae sec

tores interesados en el liberFlismo comerci8l. I 0as condicio

nes de ?trE<zo econ6mico como los deficientes mecanismos mer

Cflntiles favoreciaron la presencia ,1e capitaler- extranjeros. 

Su m2yor penetr<-ci6n en este período se c1ebe al poco interés 

n2cionfll en un mercflt~o tPn limi taao. 

Debemos consioerar (1Ue·. el Est8do re cien est2blecia.o y 

fortEleciao precis8ba de corno;olidar su estructura interna 

por medio del apoyo de los distintos sectores soci?les y no 

pudo en:frentar con éxito a intereses poderosos como los in-

gleses y norte2mericanos, 1?un0ue tamnoco se encon·trebt? en le. 

voluntea nolítica de los e-obiernos emprenner esta tflrea .• 
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CAPITULO V 

Chile: La acumulaci6n de capital 

En Chile se observa desde los primeros años de su vida 

independiente el desarrollo de sus organizaciones sociales y 

de sus instituciones políticas; sin embargo, en lo referente 

a la economía no se puede afirmar lo mismo. Se puede decir 

que existe una no correspondencia entre el desarrollo alcan

zado por su vida política y socia.l y su estructura econ6mi ~ 

ca, que tiene como uno de sus rasgos característicos la debi 

lidad recurrente del proceso de acumulaci6n de capital; la 

producción capitalista -dice Jaime Osorio- no parece consti

tuir el fuerte de las clases dominantes de este país (1). 

La primera fa.se de su vida económica, luego de la inde

pendencia, se cierra alrededor de los años 60s del siglo p~ 

sado; sin que la producci6n haya sido de tipo capitalista; 

por el contrario, es un momento de prosperidad oligárouica 

que tiene como base la producci6n de bienes exportables. La 

economía. chilena logr6 una rápida y profunda integraci6n al 

mercado mundial, éücanzando gran auge gracias a la particip~ 

ci6n de sus exportaciones en el comercio internacional. En 

1852 las importaciones inglesa.s representaron el 351' del to

tal de las exportaciones chilenas hacia Inglaterra., el 42,i; -

de las exportaciones; diez affos más tarde estas cifras eran 

del 40 y del 60 por ciento respectiva.mente (2). Asimismo 

(1).- Cfr. Jaime Osorio, ob. cit. pág 21. 
(2).- Cfr. Fernando Silva, Expansi6n y crisis nacional: 1861 

-1928, en Historia de Chile, ob. cit. pág 621 
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exportaba ese añor trigo, cebada, frijoles, lana, nueces, 

plata y cobre en cantidades importantes (l). La producci6n 

de plata y cobre hace que se convierta entre 1850 y 1860 en 

el principal productor mundial de cobre, con el 60~ de lapr~ 

ducci6n total (2). Tambié-n fue notable su desarrollo en la a 

gricultura, cuya producci6n se quintuplic6 entre 1844 y 1860 

(3). Al mismo tiempop la manufactura encontr6 en el mercado 

externo condiciones apropiadas para su crecimiento. MaxNolff 

señala que en 1858 existían en Chile molinos, zapaterías, f~ 

bricas de tejas, sastrerías, curtiembres, fábricas de acei -

te, acerraderos, etc. (4). Su situaci6n en 1860 era. la de un 

país que en lo fundamental exportaba cobre a Inglaterra y a 

los Estados Unido&r y trigo y harina a Europa; exportaciones 

de monto reducido fueron cebada, charqui, grasa, carne, cue -

ros, etc ( 5) 

Entre los factores que contribuyeron a crear esta s±tu~ 

ci6n podemos mencionar, el hecho de oue Chile de alguna man~ 

ra escap6 del período de caudillismo militarista que vivi6 

casi toda Hispanoamé-rica, como secuela de las luchas por la 

independencia, aunque no se puede decir categ6ricamente que 

(l) .- Cfr. Daniel MaTtner, Historia Econ6mica de Chile, Est~ 
blecimientos Gráficos Barcells, Santiago, 1929. 

( 2) .- Cfr. Julio <ré-s.a.r Jobet, Desarrollo econ6mico y social 
de Chile, Cent-ro de Estudios del Movimiento Obrero 
Salvador Allende, Mé-xico, 1982, pág 55. 

(3).- Cfr. Max Nolff• en CORFO, Geografía ••• ob. cit. p. 510 
(4).- Cfr. Alberto· Baltra, en CORFO, Geografía ••• ob. cit. 

pág. 438. 
(5).- Fernando SiLva,, Expansi6n y crisis nacional: 1861-

1928 en Hist"or~a de Chile, ob. cit. pág 621. 
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este fen6meno estuvo . ausente de su historia; el regionalis

mo y sus disputas por cuotas de poder o por mantener lP heg~ 

monís y el control de algunas zonas productivas; de otra pe~ 

te, encontramos una experiencia novedosa: la rápida forma -

ci6n del Estado nacional.. En efecto, el :r:stado n?cional chi

leno se consolide tempranamente; es -como se ha dicho- Diego 

Portales quien logra crear una autoridad civil oue define 

los predominios de el.ase, apoyado en el dominio econ6mico y 

político de los terratenientes; y se crea una re-presentecic5n 

civil en el eobierno. 

Se evidencia una pr~ctica muy activa del EstAdo, pues -

cre6 obras de infraestructura que Pyuderon e cimentar la ec.2_ 

nomía en expansic5n y la integracic5n nacional. Le. salida por

taliana fue ventajosa -aunoue existen criterios en contra

para el desarrollo e~onc5mico, debido a la acci6n proteccio-

niste del Estado y la creacic5n de la infraestructura básica. 

Sin embargo, este auge no tenía mayores posibilidades 

de desarrollo, por le temprana integraci6n en condiciones 

desventajos al mercado internacional. 

Se desarrol16 la actividad exportPdore, principalmente 

minera, y tambi~n la PErícola.; se aumentc5 el flujo de impor

te.ciones, se cre6 el sisteme financiero y comercial,_ y aper~ 

cieron grupos de inter~s distinto al de los terratenientes 

Un factor que debemos mencionar es la relativa ausencia de 

diferencias substanciales entre los sectores dominantes al 
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momento de la independencia por lo oue los recursos internos 

pudieron integrarse al mercado mundial, evitando mPyores di

ferencias y conflictos nacionAles, con lo oue se consigue la 

temprana unificación del país y le formación del Estado fue~ 

te y centralizado. Los acuerdos políticos perduren 8obre las 

diferencias reFionales. Finalmente, la demanda mundial de 

los artículos producidos en Chile juega un papel muy impor-

tente. 

Importe destacar oue le bonanza económica se esta
blece siendo los grupos económicos nacionales los 
pro~ietarios de los puntos productivos oue ligan la 
econom!a chilena al mercado exterior. Este hecho es 
de máxima importancia poraue determina que, más a-
llá de la transferencia de valor que opera en el 
mercado in·ternacional en desmendro de las economías 
dependientes, una parte substanciAl del valor produ 
cido tenderá a ser revertido dentro de le economía
chilena. Los dueños de minas y tierras reinvierten 
ganancias para mantener y acrecentar la producción 
y de este forma, hace lo propio con sus nuevas ga-
n:mcias (1) 

Es muy :importante señalPr que lA eran mFyor!e del 

ingreso no es reinvertido en la producción, sino oue es uti

lizado en el consumo improductivo, principalmente de art!cu

los manufacturados y suntuarios que se producen en Europa, -

por lo que la economía nacional siempre ePtará limitada y no 

permite el desarrollo indUf,,trial ni le ecumu1eci6n capitali.§. 

ta sostenida. De todos modos, los capiteles oue se logrru,ron 

reinvertir fueron la base de un nuevo sector social, más di 

námico y creativo. 

(1).- Jaime Osorio, ob. cit. pág 42 
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Como se ha señalado, l.as actividades de importaci6n-e~ 

portaci6n obligaron la ampliaci6n de las actividades comer-

ciales y bancarias, con lP. consecuente creaci6n de oficinas 

dedicPdas a estas actividPdes. Al mismo tiempo, fue necesa-

ria la construcci6n de una red de transporte y puertos come~ 

ciales. Además, se multiplicaron lAs actividRdes culturales 

y educativas y l? íormaci6n de cuadros profesionales. 

La economía chil.ena por ser profundamente dependiente 

del mercado mundiPl no pued.e ser una economía s6lida, pues 

est~ sujeta a las fl.uctuaciones de los precios de sus produ~ 

tos en el mercado internacional.; por 1-a falta de tecnol.ogía 

adecuada y propis. para 1-a producci6n y por la mínima acumul~ 

ci6n de capital, es decir por las debilidades estructurales 

que se han manifestado a lo largo de su vida republicana, se 

encuentra en desventaja en el contexto mundial y puede facil 

mente entrar en crisis. Sobre todo si tomamos en considera-

ci6n oue le variaci6n de precios en el. mercado mundial repe~ 

cute rápidamente en las economías de los países dependien -

tes; lo que quiere decir que a más de causas internas; como 

la monoproducci6n, l.a deficiente e insuficiente técnica pe.ra 

los procesos productivos, la explotsci6n extensiva de la ma

no de obra, la reducida acumulaci6n de capital, el mínimo d~ 

s8rrollo del mercado interno, y las inclemenciPs de la natu

raleza; la crisis depende de los precios de sus productos en 

el mercado mundial, en le oferta y la dem8nda., en las impos!, 

cienes arancelarias y en las condiciones materiales para re§ 

lizer el intercambio, a más de la especulaci6n internacional 
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a todo nivel pPra secar ventaja de los pPÍses pobres. Esto 

es claro, pues aJ. no poder controlar desde el interior el 

flujo de los precios en el extranjero, la economíe Pe escap6 

del control nacional en sentido ePtricto; el proceso de cir

culaci6n de mercancías ouea6 fuera. de su control. Por esta 

raz6n, el cierre de los mercados de California y i'.ustralia , 

puso en crisis la economía de exportnci6n chilena. 

CUPndo la economía se encontró en crisis, los sectores 

dominantes y el gobierno se vieron en la obligación de bus -

car une salida; y lP soluci6n pP.ra lP crisis de la economía 

chilena, .la encontraron los dueños de la.a minas, terratenie~ 

tes y comerciantes, en la aventura guerreriPta-expansionista 

de la Guerra del Pacífico, y le apropiación de territorios -

peruanos y bolivianos ricos en salitre, lo que les permiti6 

superar la crisis, pero de ninguna. wmera resolver el probl~ 

ma de debilidad de acumulaci6n de capitel, ya que las pr~cti 

cas y costumbres econ6micas siguieron siendo semejantes. 

La llamada Repdblica Liberal (1860-19::'0) fue el result!::, 

do de la diversificaci6n social de los sectores dominantes, 

pero siempre relacionFdos estrechamente con la oligarouía. -

La Guerra del Pacífico es el fP.ctor clave para entender la 

nueva situPci6n por la que atravieza la economía chilena du

rante este período. La incorporeci6n del salitre a. su econo

mía al ter6 el patr6n P.nterior y la estructurP.ci6n social, 

aunque tambián cre6 una base m~s amplia y pr6spera para des~ 

rrollar el esouema tradicional. Como es conocido, la apropi!::, 
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ci6n de extensos territorios salitreros no fueron aprovecha

dos en su totalidad por la economía nacional. Poco despu~s 

de la guerra, la extre.cci6n, refinaci6n y comercializeci6n 

minera pas6 a ser controlada casi en su totalidad por compa

ñías inglesas. 

No existi6 1 por lo tanto, un dominio nacional sobre el 

sector m~s productivo, por lo oue los e:rupos dominantes que

daron, en gran medida, desvinculados de sus ventajas econ6mi 

cas. Esto no ouiere decir que dejaron de narticipar de sus 

ganancias; solam~nte y gracias a la existencia de un E~ 

tado nacional fuerte pudieron participar de los recursos que 

el salitre produjo, ví2 tributaci6n de la comerciPlizaci6n • 

Es el Estado el gran mediPdor entre el gran capital externo 

y los sectores dominantes nacionales. Es el Estado, y no los 

grupos nacionales vinculados a la actividad exportadodora, -

quien administra el ingreso y distribuye la renta oue se ob

tiene; es decir, es el Estado ouien redistribuye internamente 

la renta genereda. en el comercio exterior. Al canPlizPr h,!! 

cia el Estado gran parte del ine;reso nRcional, se cre6 una 

estructura de demanda y empleo de recursos que quenaron en 

manos de los propietarios necionales. Por lo tanto, el Esta

do juega un papel de primera línea en la acurnulaci6n ae capi 

tal, ya oue es el vínculo que permite el ine:reso de recursos 

a las clases nacionales; de todos modos, su papel se limitá 

a dicha funci6n en la mr-yoría de lar; ocesiones, aunque con-

tribuy6 con las obres de infraestructura para consolidar las 

condiciones de comercializaci6n de los productos. Lo oue no 
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hizo, poroue no quiso o poroue no pudo, fue pres:ionar para 

que reinvierten, en lugar de destiner e,ran p8rte de los re 

cursos obtenidos al consumo suntuario. 

1-nte 1<- crisis, y con lF salid<- expensionista, la oli-

garouÍP. pudo resolver perte de sus problemes. La nueve riou~ 

ze les pernii ti6 conter con recursos cuantiosos, lo c~ue sifTii 

fic6 un nuevo período ae prosperided. Luee:o de le ?propia -

ci6n del selitre, el Estedo permiti6 ? capiteles externos, 

b~sicemente infleses, 8!lrOpir·ree oe oich? rioueza. De esta 

nmnerP se conform6 en Chile lF e conor:iÍP ile encl e.ve, eepún le 

cual el cPpi tel e:xtrenje:ro pé'·sa a ser prODieta:rio de los 

principales ~rp.cimientos y de lF comerciPli2eci6n clel produc

to. En consecuencie, Chile perdi6 lP oportunidflo de iniciFr 

un proceso de deserrollo induf1trüil, cosf' oue lo realizará e 

pertir ae los primeros e.?íos de lfl a~ceda see:unde del siglo 

XX. 

Sus eeentes soci2les no heb:i'.an m~aur?do; 

Fa.re lfl oliearou:l'.a resulte be nf'tural y desee ble 18 
entrada de los inversioniRtas for¡!(neos y su control 
de cualo.u.ier E!.ctivo productivo -dice J:.níbe.l Pinto-. 
A su vez. era inimee:in?ble oue el Ef<tedo pudier2 -
consti tv.ir una alternP.tivF' econ6mic8 y emnresE>riel 
a la posibilidad enterior (l) 

(1).- Anibal Pinto, Chile Hoy, ob. cit. páe;s 13 y 14 
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Puede consi<'J.ererse oue se tretabe ae une prolonf'"eci6n 

c1.e lfls distintas nrfctic8.S Bnteriores, en l:= oue los e-rendes 

pronieterios ec:rícolPs PrrenrlebEn sus hecienaas y se deslig~ 

ben de l!?.s actividedes proauctives directP.s par?.. dedicarse e. 

vivir de las rentas. Podría decirse oue en e"'ta OCRsi6n ren

taron lP.s pro~iedades SPlitrer2s pRr2 dedicerse !? vivir de 

lfls rentes 0Ue éstas les proporcionaban. 

FinRlmente, y p2rece "'er 12 rA::1.5n b~sic2., no existieron 

intereses nriv&dos nFcionP-les lo suficientemente fuertes co-

mo pAra emprender determinPdas acciones, afirmar les posi~ 

cienes chilen2s, tomPr b2jo su control lP producci6n minera 

y su comerciRlizeci6n. Los único"' interesedos y en condicio

nes de hacerse cargo de la producci6n y comerciAlizeci6n del 

mineral fueron los extranjeros propietPrios del ce.pital, de

bido 8 que se requería de erandes montos de inversi6n y de :!::_ 

ne. infraestructura ad.ecueda. pere hrcer eficiente y rentRble 

dicha producci6n. 

En poces pPlebras, los capitales nAcionPles chilenos no 

se encontraban a la. al tura. de los ca pi tflles extre.njeros, con 

los cuRles no podían competir •. En los casos oue se intent6 -

explot8r con caµital nflcionel, lRs crecientes exigencias t~,2_ 

nicas y los altos costos, pronto plantea.ron la alternetiva -

de recurrir el exterior. 
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La minería nPcionAl fue extrem8demente pr6spera du 
rente bestante tiempo, pero jRm~s fue capa.z de acu= 
mular y de m2ntenerse al DPso ne la!" innovaciones -
t~cnicas y de las exigenciPs planteadas por reser-
vas cada vez m~s ricas (1) 

Entonces, podemos necir oue no e~ un problema de volun

tad ni de neEligencie. de los empress.rios locBles; la reali-

ded excedía el l!mi te de sus posibilidedes y le!" oblig11ba a 

asumir dicho comportruniento. 

La economía de encli:we inicif! alrededor de las dos últi_ 

me.s décadas del Rie:lo pPsf!do. 

La acumu1Bci6n ne c?pital en Chile se da, entonces, por 

dos víes principBles: el control nPcionel del siRtema produc

tivo y la economífl de enclave. 

(1) Ibidem. 
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II 

El control nP.cionPl del sistema Productivo y el período Ppro 

minero exnortP.dor. 

El control necionP.l nel sistemP. productivo no se produ

ce en Chile, sin erandes dificultades; a partir de la inde-

penaencia se uroducen ~gudos enfrentamientos entre erupos 12 
celes, al tiempo c:ue se fueron definiendo lP.s aliP.n?.P.s, los 

límites ael mercedo nPcionPl y le leeitimin8d del orden polf. 

tico establecido por los e-runos hegem6nj_cos. De otra uerte, 

se recuperan o deE'.arrollen los vínculos nr-cionP.les con el 

mercc;do mundi1ü. En· este mErco se abre le. urin:era posibili

dad de desarrollPr la economía en el contexto nacional. 

La economía chilenP se vincula con Inelaterra -centro 

hegemónico del capitRlismo mundial- por medio de la exporta

ción ae materias primRs, por lo oue las primeras formPs de -

su capitalismo seri:\'n comercie.l y bancario. Inr:laterra cor!_ 

trolaba básicemente la comerciRlizeción de la producción nR

cionel chilena, aunoue no susti tuy6 a las oligerouías lo ce-

les tradicioneles oue eran propietarie.e de lE! base producti

va, excepci6n hecha en cierto sector de 18 minería, donde co

existían pronietPrios loc:=les e inversionistas extranj.eros. 

El desarrollo de un polo de economía nPcional se benefi

cia y fortalece porque al CP.pital externo no le interesaba iU 

terferir con la producci6n local, y en ale:unos CPsos hastR P2 
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dÍEI EllentRr y ePtimularla; lo (IUe depend:(EI de 18 c8pacidad -

de erticula.r un blo0ue social dominF!nte con les olie:ernu:t:as 

ree:ionales • .l!ol áxito dependía de su erticulación ru mercado 

mundiPl, cosa no i=iernpre fAvorable po:r 18 impo"'1ici6n inte:rn.!!:. 

cional de precios de los productos exportPbles; y por la so

lidez del sistema pol:(tico oue se alcruice construir. En epte 

sentido la organizeci6n nacional institucionali?.Pda, 18 ere~ 

ci6n del ejárcito nacional, le eliminE1ci6n del caudillismo -

militRrista fueron importantes; adem~s, dependía de le disp~ 

nibilidad de los productos primPrios, de lP cBntidpd de mPno 

de obra de la oue disponía y de la cPntidad de tierr8s exis

tentes pF!rB la pronucción. 

Es f~cil comprender, en estPs circunstancias, oue 
el problemEI de expansión de 18 econom!P exportado
ra erP a nivel local era menos económico (IUe nol:r
tico. En efecto, esefUrElr la propiedad y el domi-
nio de le meno de obra ('; •• ), constituían los pro
blemas básicos pare los e:rupos locRles dominRntes 
(l) 

Para lEI econom:(8 nacional el p:roblem8 se presenta nor -

la falte de capacidad tácnica pare incrementar la producción 

y la producti vide.d. En este pro ce so se van conformflndo gru

pos socieles dominantes 8mp1ios, Run0ue con muchas contrani~ 

ciones internas. La estructur:o nRcionRl de dominaci6n se fo!: 

me cuRnno !'le consiBUe oue todos loP e:rupos jueeuen·un pRllel -

(1).- Fern:ondo Henrinue Cerdoso y F.n?.o Falleto; Dependencia 
y desarrollo en Amárica Latina, ensPyo de interpreta
ci6n sociol61"ice. Sie:lo XXI Editores. ¡.-.€xico, 1971, 
cuRrtB rdici6n, páe 46. 
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vital en l:o economía, a.c·egu:rade po:r el E!"taao. 

El cont:rol a.el n:roceso proouctivo ,,-e d? en un noble !"en 

tido: como estímulos del me:rcPdo eYte:rno, aenendienao de la 

política nacional, y como control nacional del conjunto del 

proceso productivo y lP no,,.ibiliat0 d de c:re2:r e-:ruoos ernpres1?

riF.le8 loc?le s. 

Ahora bien, le intee:raci6n al me:rcaao rnunniRl no necesa 

riFmente significP lP ore,,encie de un fr.cto:r 0ue determina 

18 const:rucci6n a.e :relaciones CPPi telistPs de producci6n; 

por el contrario, sin tene:r una ePt:ructu:r8 interna con oue 

responder a las necesidades rnundiPles; esta ausencia estimu-

16 el inte:rc2rnbio def"ieual y lP dependencia; podría decirse 

que fue un elemento que contribuy6 a mantener el mismo tipo 

de relaciones de producci6n y fue causa de lP p~rdida de mu

chos recursos nacionales al ieual que impidi6 el fortaleci--

miento del d~bil mercado interno y la aparici6n 

tema de p:roducci6n industrial. 

del sis-

La situaci6n para Chile hubiese siño peor de no hPber -

contado desde los primeros años de vida :reoublicana con dos 

elementos que prote¡üeron la economía: el Est8do n?cional 

y cierta a.iversificaci6n de lR p:roñucci6n Agrícola. El prim~ 

ro se ha señalado reiter2damente; el Estado hacía po!eible la 

recuperaci6n de recursos; y el seei.mdo p~rmitía evitar mome~ 

taneamente la "l)resi6n de los "f)recios del mercado externo. E.§. 

te din~mica provoc6 interiormente algunos cPmbios en el tioo 
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de relaciones de producción; se des2rrolle una fr2cción min~ 

re, agrícola y comercial del caryital, capaces de eRtablecer 

acuerdos político8 QUe oblig2ron Pl Bsteao a tomRr medidas -

proteccionistas o,ue fPvorecieron su bP!"e mr-terial de produc

ción y reproducción de su forme de producir. 

Los elevados montoR de producción n2re exporter pennite 

obtener mi!s rentas oue control2das lJ'r el eobierno fevorecen 

la concent~ación de capitelPs n2cionale8. ~os encontramos 

frente a un doble proceso C'Ue se di-' en formR simul t~nee y 

cont:redicto:ria; nor un lPdo, la exo:roni2ci6n mFsiva de :rinue 

za nAcional, es decir de desacumulación interna; y DO:r otro, 

un proceso de RCuJnul2ción de caoit8l en mPnos de un sector -

sociBl nl'cionel Cltte reinvierte en la economí8. 

Como se hP. dicho, este movimiento favoreció el crecimie~ 

to del mercado interno, ya nue el velor realizado en el mer

cado internBcional es utilizado en le economía local y sobre 

todo impulsó el ca ;.ii tal n8.cionel. Este es(lueme. de desarrollo 

es extremadamente vulner8ble por 18 falte ae autonomía y sol 

vencía interna. 

En síntesis: le producción aErícole fue en el siElO pes~ 

do un sector import8nte en le din~mice de la economía chile

na., pero desgraciFld.Ejmente esta imnortancia se vino 2bajo an

tes del establecimiento de le. economí2 de enclave, motiv8da 

por le caída de los precios en el rr.e:rcado mundial y el egot~ 

miento de los terrenos de fácil cultivo, con lo oue la. bre--
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che entre la importaci6n y exportaci6n se agrana6. Al ieual 

oue li;>s inve:roüones e-loba.les, las inversiones Pg:rícolas fue

ron d~biles y el comportamiento del sector estuvo por debajo 

del crecimiento del conjunto de la economía y cada dÍi;> per-

di6 en relaci6n a. otros. 

El cicio del cenital industrial no logr6 establecer las 

beses de articulaci6n propia oue le mantenean en ciertos ni

veles de independencia :respeto 81 comercio exterior. El ca

pital exportador sigui6 siendo el fundamental y el oue subo~ 

din6 a la industria ne cionel y fl s11 C8 ri tal. El comercio ex

terior se convi:rti6, por lo tanto, en el "cuello de botella" 

oue extraneul6 las posibilidFdes del desarrollo interno. 
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III 

La econom:l'.e. de enclave 

Como los e.rupos econ6micos locPles no siempre pudieron 

mAntener su control sobre el sector productivo, la economía 

nacional se incorporó al mercBdo mundial exportAndo b~sica-

mente minereles, producción controlade por empresas chile--

nas, ineleses y norteamericanas. La economía de encleve pone 

en evidencia le inc8pecidad productiva internR y 18 reducida 

fPcilida.d pBra re8ccionAr y competir en lA !)roducci6n oue 

exige condiciones t~cnicas ad8cuedas, sistemP.s de comerciali 

ZPci6n eficientes y er8nc'l.es montos Cle ca.':>itBl, sin rJoder co!!!. 

petir as:!'., con empresas Frendes y bien orgPnizrdas. Este pr~ 

blema no es exclu.sivo de Chile, sino ae toda América. T~P.tina, 

Parece oue el caso m~s e:eneral de formAci6n de en
claves en les econom:l'.8s letinoamericanPs exprese. un 
proceso en el cual los sectores econ6micos controla 
dos ne.cion8lmente, por su incaoecidPd perA rePccio+: 
ner y competir en le producci6n de mercancías oue 
exijan condiciones técnicas, sistemP.s de comercieli 
Z8 ci6n y cepi tP.les de ¡:rran importencia fueron pRul:§: 
tinemente desplezados (1) 

El sistema de encleve llee:6 a ordenAr el sisteme. econ6m;!;_ 

co nacional y a impulsar CBrecterísticas comunes. Desde oue 

le prod.ucci6n local· no puede crecer independientemente de 

nuevas técnicas y capitales externos, o de su subordinaci6n 

(1).- Idem. p~g 49 
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al sistemP intemaciona.l de comercializaci6n, el dinF<mismo -

de los productores locales empezó 8 d~jPr de ser sienificPt! 

vo en el desarrollo de le economía nPcionel. 

Cu2ndo Chile Pcceai6 Pl control de extenses z.onBs ricas 

en minerPles, C1Ue no DU0.ie:ron ser controlPdPs por el capit2l 

nacionfll, Rdopt6 le :forma ele enc:Leve. Se ent:regFron las ri

quezas nfltur<>les e compañíe.s inglesPs y norteemericene.e oero 

el Eetaao logr6 recuperer buena centidRd de recursos del se

li tre debido B. le política tri buterie; por supuesto, este P.§. 

pel de intermedü•:rio hizo posible ciue el prooio Este.do fuera 

adciuiriendo cada vez más fuerze>.. rui?.á uno de los problemPs 

oue e.ener6 el en.eleve fue ciue en lo ~osterior los e.runos do

minantes chilenos se aoro.<Jieron di: li? renta e hicieron de los 

enclaves su principe.l :forma de ectividPd econ6mice .• Hey ciue 

tener presente ciue dPspués del enclave del salitre viene el 

del cobre, y no se logre desarroller unR fuerte economía na

cionPl, sino hPsta media.rlos del u:resente si¡;rlo. En el perío

do del en.eleve los movimientos de pronucci6n económice e,ire

:ron en torno ne l:=s actividPdes de encl?ve y lP Pcci6n este.

tal. 

Los p:rincip8les conflictos de los c.rupos sociales no :fu~ 

ron lPs formes y meccinismos de producción, sino la de como ~ 

propierae de mejor ·manera de le.s rentes control8des Por el 

Estedo; por este rPz6n, 18 nisputa por el enerato nolítico 

estatal se convirti6 en un probleme cent,..el en Chile. 
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EstA economÍfl se expPnai6 en lop períoi:1op ni: bonr-nze 

internacionPl y Pe debilit6 en sus períodos de crisis; ye 

0ue los arecioP del PPlitre y ~el cobre, mpteriPR primas de 

uso inrluRtrial y r;erícol2, cle-.:>enren rel r"ercPr1o exterior y ae 

loR re0uerimientos y exieenciPs re lF in~u·trip europep y 

nortcPrnericenP. ?or otrP r:wrte, lP extr2cciSn .~e e~tos c'los 

:-iroductos repuieren nel em•)leo rle eCluipo y mro.tJinF>riP c'e Pl 

te celioPd técnicP y elevPclP CPDecidril "rOdl1Ctiv?, impo!"i--

bles de conr-e¡:Uir en el 111erc2do n?cion<-1. :!:!"to!" tienen o.ue 

Rer Prkuiri<'OP en '1'ÍPe>': C8".JÍ tPlistc P c'esPr)-·ollRr1os, 8f1.lC'i-

ZPndo el subdeserrollo y lP depen~enciP. 

Le i11duFtriP nPcionFl nose!B en e~te tiem~o muy 11eoue~e 

C8!)FlCid?d pFrP conRurnir :.iroauctivnr·ente "'"'J.i tre ~· cobre, por: 

(1UB su útili7.?ci6n innustrial er-tf relr-ci.Jnt"da con le exiP--

tencie de rsm8s industrieles 0ue no existíen en Chile; i;:6lo 

una ne('ueñe cantidad de s2li tre fne em;iler c12 oor le inaustrie 

loc2l como proclucto 2uyilier de lP PfTicu.l turE¡ y el cobre 

fue conr-umido en esceses cantid¡o;e1es DOY' l? rlebi1irlF>d de le. 

indu.striP livii=na. Su econorníci eP Pl tHnente oeryenr1 iente, no 

solPmente ae bieneP oe CR~itPl, Pino de otro,., insumos blsi-

cos el bienes ele consuwo CO!lto r·lcoi:'6n, Pzi5cPr ~· c?rr1e, por lo 

oue 12·s irrJTJortPcione<" 8e convirtieron Pn ~·:! rr:ec2nisrno pprp ~ 

quilibrar le o:ferta. Le. inciniente bv:rfuef,Í8 r'<·Ptin6 pr rte 

de sus ine:resos 81 conr--urno improductivo, por0ue el 2trP.ZO P

curnulPtivo oblie6 8 crecientes imTJo:rti=ciones cve ryroou.jeron 

el dren?je ele abund.8ntes recursos ni=turcilel?., incrementFndo 

le élebilidad acumul8tiva. 0ue oblif6 e nueves importe.ciones • 
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Este círculo vicioso prrece no tener otra selide. c-ue lP del 

endeuclPmiento externo, 0ue no es otrP cosp 0u.e otro cír-

culo de mAyor e..lcPnce y tr2scenaencia. LE Gu.errE del FPc!fi 

co pernii ti6 lr expPnsi6n de le.E'. fuerzas p:roductiv2s internPs 

y lP r'inPmi7.eci6n de l? inc1uE'triP mprmf:o.cturerR. DeRventé'jo

SPmente el erPn beneficiflrio fue el C8Pi tr·l inrlés, p máp 

oue, 

"La ineerenciF. 0el imperielismo in{'lés en el esvnto 
-se refiere a lP ~ver:re del F8cÍfico y a lP enPjene. 
ción r1el sPlitre- est~ r1e>r10Ptrpdp, pero loP. Pntece...! 
dentes disponibles 0ue no VPle lP Dene. repetir 
aou!, SUf'.i.eren ine0uivocpmtente, 0ue el elemento c:ru 
ciPl no está en imposicioneP o mPniobr2s del extrPn 
jero, el estilo coloniPl, sino 0ue en la proPia re= 
nuncia o fPltP de oecisión y pronÓP.ito del erupo di 
rieente pP.rP consolic'lRr el aominio rn1cional" (1) -

La tesis expuesta de An~Pl Pinto es ~mportante, Pun0ue 

lR enPjenPci6n del salitre no fue un problema de mAle> ni de 

buene> voluntAd de los e>eentes sociPles; no es un problema de 

decisión, sino PUe se debi6 a lP propia estructurfl económica 

que no es.tuvo en conc'liciones m:=teriPles Ppropiadas pPre hA-

cerse cergo de tan amplie empresa. su CPPPCidaa Droaucf.iva -

no pod!e> explotar se.tisfectoriamente la cantided de mAteriP.l 

existente, ~oues cerec!an ae t~cnicRe enecuadas pP.ra el efec

to y de cPni tal RUficiente pára invertir en una ulanta pro

ductiva. 

(1) .- An!bPl Pinto, ob, cit. pág 13 
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El Estado chileno el traspasPr las propiedPdes salitre

ras al capital inel~s, aument6 las rent?s fiscales por los 

grav~menes e las export?ciones mineras; sin embPrFo, el con

trol extranjero sobre el salitre atent6 contra la acumula- -

ci6n del cenital nacional: 

Con la construcci6n del enclave sPlitrero, el Esta
do pasa a controlar una sume sifllificPtiva de le ren 
te, lo oue fecilita oue lPs clase!' ilominPntes rmenañ 
continuar su reproducci6n sostenida no ya fundamental 
mente por la producci6n de E8TIPnci8 y ligPd8s s la e; 
ferA prod.uctiva como el p2tr6n 2nterior, c-ino media!!: 
te la simple a.propisci6n de 18 rentA, con lo cu1>l se 
generan formes r>roductivAs perP!'i t8ri2i; e improduct.!_ 
vas (1) 

Durante este per~odo no se estPbleci6 una disputa intez: 

clasista, aunoue existieron conflictos y contrFdicciones oue 

se manifestaron sobre todo en el C8mpo ideol6gico. La dispu

ta entre liberales y conservadores se dio en torno e la li

bertad de cultos, libertad de imprenta, libertad de pensa- -

miento, etc. En realidad est8 pol~micA no er8 otra cosa oue 

una discusi6n sobre como creer mejores condiciones para im

pulsar, o no, reformas QUe eyuden al desarrollo del capital. 

(1).- Jaime Osorio, Ob. cit, p~g 71. 
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IV 

Expansi6n territorial y enriquecimiento nacional 

La disputa entre Perú-Bolivia. y Chile por una importan

te regi6n salitrera, que empez6 en 1842, a pesar de la finna 

de varios tratados, como el de 1866, prosigui6 y fue la ca~ 

ea de numerosos conflictos y nuevos enfrentamientos. Esta di~ 

puta provoc6 la bdsqueda de acuerdos internacionales, tendiea 

tes a encontrar una soluci6n pacífica al diferendo, que sin 

embargo no fue posible. Se había conocido que Chile, que es

taba interesado en los territorios salitreros, estaba cons -

truyendo dos fragatas blindadas, y existía el rumor interna

cional de una posible alianza entre Chile y Bolivia en con

tra del Perú, rumor que aument6 el temor peruano de un con

flicto mayor; esto nos revela una carta de Daniel Ruzo, fe

chada el 31 de agosto de 1872: 

Londres, a 31 de agosto de 1872. Señor Ministro: 
Con alBUllas reservas se habla en esta ciudad de que 
las repdblicas de Chile y Bolivia se encuentran se
cretamente aliadas en contra del Perú. El objetivo -
que se le atribuye es el de arrebatar a nuestra pa
tria el Departamento de Moquehua, para que se lo a
nexe Bolivia, quien, por su parte y en pago del aUX! 
lio que recibiría, en esa desatinada empresa, ceder~ 
a Chile el territorio de Mejillones que le pertene -
ce, y Chile codicia manifiestamente. (1) 

(1).- Daniel Ruzo, Carta del 31 de agosto de 1872 a Jos~ de 
Rivas Aguero, Ministro de Relaciones Exteriores del 
Pen1, citado por Echenique, ob. cit, p~gs. 4 y 5. 
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Respecto a 1as fragatas b1indadas Ruzo dice: 

El simple hecho de que Chi1e, país que no cuenta con 
recursos fisca1es, emprenda 1a construcci6n de dos 
fragatas blindadas, es por sí solo muy significati -
vo, y a mi juicio, envuelve una amenaza CONTRA EL SA 
LITRE DE TARAPACA, que hasta aauí se ha explotado ca 
si exc1usivemente en beneficio ·de Chile -¿- y, aiSñ' 
presentandose en los mercados europeos como producto 
chi1eno, pero que el Pe:rú tiene que reivindicar, no 
s6lo en la opini6n de esos mercados, sino tambi~n y 
de una manera más positiva, convirtiendo ese produc
to en una verdadera fuente de ingresos fiscales (l). 

Sin embargo, el problema. parecía tener otro camino, 

pues, las relaciones entre Chile y Bolivia se encontraban d~ 

terioradas por el temor boliviano de que el gobierno chileno 

intervenga en las aduanas de Antofagasta y Cobija, en el no~ 

bramiento de sus empleados, así como en la repartici6n de t~ 

rrenos. Esta situaci6n afectaba, tambi~n, los intereses del 

Perd. "que se hallan vinculados con la independencia e inte -

gridad de Bolivia. Además de influir sobremanera en la supr~ 

maoía que tiene el Pe:rú y está llamRdo e conservar en el Pa

cífico" (2). 

En este contexto, el 6 de febrero de 1873 los gobiernos 

de Bolivia y Pe:rú firmaron un Tratado de A1ianza Defensiva , 

(1).- Ibidem. 
(2).- Cfr. Acta de la Reuni6n de Ministros Peruanos del 11 de 

noviembre de 1973; citado por Echenique, ob. cit. págs. 
6 y 7. 
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para garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y 

la integridad de sus territrios, obligOO,.dose a defenderse 

contra la agresión. El acuerdo en mención establecía en su 

artículo noveno, solicitar la adhesión de otros gobiernos 

por lo que se buscó el apoyo de Argentina. El propósito era: 

Hacer imposible toda guerra, por el aislamiento en 
que quedaría Chile y la necesidad en que la coloca 
r!runos de aceptar el arbitraje, como 11nico medio = 
de zanjar todas nuestras cuestiones de límites (1) 

El avance hacia el norte era importante para Chile, pues 

constituyó una ampliación del campo de intereses de los mine

ros de Copiapó y su litoral, ligados a los intereses de Valp~ 

ra!so. Como dice Fernando Silva, si bien abundan actos que 

sugieren un ejercicio continuado de facultades de gobierno y 

de hacienda por parte de las autoridades chilenas, en el lit~ 

ra1 de Atacsma, dicha región careció de intereses para los h~ 

bitantes de la zona central (2). 

El tratado que se firmó en 1866 propuso una fórmula de ~ 

rreglo, que fijaba el paralelo 24 como límite entre Chile y 

Bolivia, desde mar a cordillera. Establecía, además que estos 

países se repartirían por mitades los productos de la explot~ 

ción del guano entre los paralelos 23 y 25, así como sus dar~ 

chos aduaneros. Este mecanismo, sin embargo, resulto ser im

practicable. 

(1).- I. de la R:i.va Aguero, en carta a Manuel Yrigoyen, Mini~ 
tro Recidente del Pe:ni en el Brasil y Repdblicas del 
Plata, mayo 20 de 1873. Citado por Echenique, ob. Cit. 
pág. 26. 

(2).- Cfr. Fernando Silva, op. cit. pág 584. 
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La imposibilidad de acuerdos pacíficos condujo a la Gu~ 

rra del Pacífico. A la ocupaci6n militar de Antofagasta pro

sigui6 la de Mejillones y Caracoles, poco después se hicie·.

ron presente las fuerzas chilenas, en Cobija y Tocopilla. E1 

Perd trat6 de intervenir en el conflicto como mediador amis

toso, pero las gestiones se prolongaron hasta que se hizo p~ 

blica la existencia del tratado secreto de 1873, ante el 

cual Perd no pudo declararse neutral, con lo que Chile decl!!_ 

r6, en abril, la guerra a Bolivia y Perú. 

La declaracj.6n de guerra estimul6 el patriotismo chile

no, que alent6 su conciencia nacionalista; permiti6 que el 

ejército aumente tanto en personal como en material, y el g~ 

bierno se consolide internamente, improvisando servicios de 

intendencia, sanidad, transporte y material de guerra. 

Con esto y la confianza generalizada en una victoria 
sobre ambos adversarios, un cuerpo del ejército chi
leno desembarc6 en Pisagua, bati6 a las fuerzas con 
trarias y, en noviembre de 1879, se apociEr6 de toda
la provincia de Tarapacá (1). 

En octubre de 1883 se logr6 firmar un tratado que puso 

fin al conflicto; en virtud del cual, Perd cedi6 a Chile, pe.!: 

petua e incondicionalmete, el territorio de la provincia de 

Taraw:i.cá. Las de Tacna y Arica continuaron bajo jurisdicci6n 

chilena, pues se había acordado que en diez affos se realiza-

(1).- Femado Silva, ob. cit, pág. 591. 
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ra un plebiscito que decidiría el destino final de los terr! 

torios; dicho plebiscito jamás se realiz6. Con Bolivia se 

firm6 en 1884 un pacto que di6 como resultado el fin del es

tado de guerra. 

De esta forma, Chile logr6 acceder a una importante zo

na rica en productos valiosos en el mercado internacional y 

solventar muchos problemas de su economía. 
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CAPITULO VI 

Proyecto Democrático Nacional 

El proyecto democrático nacional de constituci6n del E~ 

tado nacional en Chile fue sustentado, en un primer momento, 

por los grupos patriotas, un sector democr~.tico, sectores 

del liberalismo radical, y más tarde por la burguesía demo 

crática. 

Ya en 1842 apereci6 un movimiento intelectual que rei 

vindic6 la necesidad de que en Chile se establezca un siste

ma de educaci6n nacional, como parte de un proyecto que con

duzca a elevar el nivel de instrucci6n en le. poblaci6n, y 

que ponga al Estado como gestor principal del proceso educa

tivo. La fundaci6n en 1843 dela Universidad de Chile fue un 

estímulo intelectual de magnitud; esta creaci6n penniti6 a

grupar a cultores de diversas disciplinas científicas y di

fundir los avances científicos producidos en el extranjero. 

En 1849, en la misma perspectiva democrática se cre6 el 

Partido Liberal, dirigido por Jos~ Victorino Lastarria, en 

un momento de expansi6n econ6mica de la naci6n, aue permiti6 

cierto bienestar econ6mico para un sector de ls. sociedad 

que, con los ingresos que recibía, alcanz6 un alto grado de 

consumo en el mercado internacional y presion6 para el desa

rrollo del mercado interno. 
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De otre parte, el movimiento de artesanos empez6 a d~ 

jar ver sus primeros niveles de organiza.ción. En 1850 se creó 

la Sociedad de la Igualdad, y en 1858 se fundó la Sociedad -

de Artesanos de Valparaíso, pero sus objetivos no estabanpor 

el momento, relacionados directamente con la práctica polít! 

ca, En 1859 se produjo la Rebelión de las Provincias, que t~ 

vo un carácter liberal, en contra del autoritarismo del Pre

sidente Manuel Montt, ese mismo affo se produjo el alzamiento 

de los indios Mapuche, que habían sido acorralados al surdel 

Bío Bío, 

A pa.rtir de 1850 se inicia un proceso de fundación de 

gremios de artesanos y de organizaciones política.e que tuvi~ 

ron importante repercusi6n en la vida de la Repdblica, En 

1862 se fund6 la Sociedad Americana, en 1863 el Partido Rad! 

cal. En Santiago se fund& la sociedad de Artesanos, En 1864 

se cre6 la sociedad Uni6n Republicana-del Pueblo; en 1868 ~ 

pareci6 el denominado Club de la Refonna, En 1870 se regia 

tr6 en Santiago la existencia de 39 sociedades de asistencia 

mutua y más de 100 mil obreros en el pa!s, lo que significa 

un crecimiento cuantitativo importante de los tra.bajadores 

de distintos sectores, base fundamental para la fonnaci6n 

del movimiento obrero y del surgimiento paulatino y gradual 

de su conciencia política, que será la fuente de importantes 

transformaciones econ6micas, sociales y políticas en Chile , 

en un momento relativamente temprano si tomamos en consider~ 

ci6n el conjunto de Am~rica Latina. 
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Jos~ Manuel Balmaceda y su política: 

Siguiendo el camino de las transformaciones democráticas 

del período, puede tomarse en consideración el triunfo de Jo

sé Manuel Balmaceda para la Presidencia de Chile; con él se 

levant6 con mucha fuerza la corriente deocrático-nacional. 

El 18 de septiembre de 1886, José Manuel Balmaceda asu

mió la Presidencia de la Repáblica; llegó en el momento en 

que la economía chilena había alcanzado un buen nivel de des~ 

rrollo interno. Era necesario el máximo aprovechamiento de 

los recursos y capE!cidades econ6micas de que disponía el país 

para impulsar su desarrollo y progreso. Llegó al poder en un 

momento en el que exiRtían posibilidades reales para. sentar -

las bases del desarrollo nacional; es decir, un dese.rrollo e

con6mico y social basado en sus propias fuerzas. 

Balmaceda -dice Hernán Ramírez Necochea- era un deseen -

diente de una familia de la aristocracia terrateniente, aun

que aburguesado por sus intereses económicos y su sentido 

práctico (1). Fue simpatizante del Partido Nacional o Monttv~ 

rista (de Manuel l\lontt), pero fue evolucionando del tradicio

nalismo conservador al liberalismo; vió en esta corriente la 

posibilidad de transformación de la sociedad. Actu6 en el 

Club de la Reforma junto a Lastarria, Manuel Antonio y Gui 

llermo Matte, Pedro Le6n y Angel de la Barra con el prop6sito 

(~).- Cfr. Hernán Ramírez Necochea: La política económica de 
Belmeceda, en Chile: Sociedad y Política, Ob. cit. 
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de modificar el orden aristocrático expresado en la Constit~ 

ci6n de 1833. 

Balmaceda, dándose cuenta de las contradicciones oligá~ 

quicas con los intereses nacionaJ.es decía: 

El activo decidido impulso de la industria nacio
nal y el desarrollo incesante de la instrucci6n pd 
blice. mantenida por la. acci6n y riqueza del Estado; 

forman las dos necesidades de carácter más prop~a 
mente nacional de nuestra ~poca.(l) 

Posiblemente, la concepci6n econ6mica de Balmaceda tie

ne un triple origen: a.- sus experiencias a.dquiride.s en el m~ 

nejo de la herencia paterna que le indujeron a valorar el tr.!f!; 

bajo productivo y la utilizaci6n de los medios t~cnicos para 

el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y del tr.!f!; 

bajo humano; b.- el conocimiento de la sitÜaci6n econ6mica de 

Chile, de sus potencialidades y el contacto que mantuvo con e 

conomistas europeos, a más de la. infonnaci6n que pose:!a del 

desarrollo econ6mico de los Estados Unidos y Argentina; fac

tores que necesariamente ayudaron a delinear su pensamiento ~ 

con6mico; c.- pose:!a una gran capacidad para interpretar los 

intereses y anhelos de la opini6n pdblicP y de ajustar sus i

deas en beneficio del mejor desarrollo de la naci6n. 

(1).- Jos~ Manuel Balmaceda, citado por Hernán Ramírez Neco
chea, en Balmaceda y la contrarevoluci6n de 1891, Sru1-
tiago, Editorial Universitaria, 1959, pág. 147 • 
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Desde la guerra del Pacífico surgieron en Chile grupos 

cuyos intereses no eran compatibles con las propuestas del 

liberalismo; a partir de 1880, estos puntos de vista (libe

rales) hab!an toma.do cuerpo. Diputados, senadores, conseje

ros de Estado, ministros, etc. aceptaron sin discusi6n la ! 
dea de proteger la industria nacional. En este contexto, 

Balmaceda sostuvo que el Estado deb!a y pod!a concurrir di 

rectamente o en forma indirecta, en todo lo concerniente a 

los diversos procesos de la economía del país. El 22 de ma~ 

zo de 1889, en T.a Serena afirmaba: 

El Estado puede suministrar, en gran parte, los ele 
mentos en que lFJ.s aptitudes individuales deben ejei= 
cer su acci6n directa y bienhechora y por esto procu 
r6 que la rioueza fiscal se aplique a la construc :: 
ci6n de liceos y escuelas y establecimientos de todo 
género que mejoren lRs capa.cidades intelectuales -
de Chile; y por eso no cesará de emprender la cons -
trucci6n de vías f4rreas, de caminos, de puentes, de 
muelles y de puertos, que faciliten el trabajo, que 
alienten a los d~biles y que aumenten la savia por 
donde circula la vitalidad econ6mica del pa!e (1). 

El Presidente Balmaceda trabaj6 con toda su energía p~ 

ra afirmar y afianzar el "desarrollo capitalista independie!!_ 

te", en la medida de lo posible. Esto significa principalme!!_ 

te la ruptura de los lazos de dependencia con Gran Bretaña y 

el temor de la dominaci6n norteamericana. Por esto, en su 1~ 

bor nacionalista construy6 1200 ki16metros de vías férreas , 

(1).- Idem. pág. 128. 
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300 puentes, 17 puertos modernizados, más de 300 escuelas b~ 

sicas, 2 escuelas normales, 6 escuelas prácticas de agricul

tura, 3 escuelas de minas, una escuela t~cnica femenina y un 

consejo de ensefianza agrícola e industrial. 

No obstante los extraordinarios progresos logrados por 

Chile en la estructura econ6mica, a partir de la independen

cia, no se encontraba la suficiente madurez como para empre~ 

der dicho proceso de desarrollo econ6mico independiente. 

La agricultura perdía rápidamente el ritmo de su desa 

rrollo y el fen6meno de la crisis volv:!a a rondar en el te 

rritorio nacional. Extensas zonas de tierra productiva se e~ 

contraban sin cultivar debido a la ausencia de fuerza de tr~ 

bajo e insuficiencia de medios de comunicaci6n. La comerci~ 

lizaci6n del cobre se encontraba en un momento difícil por 

la baja de los precios en el mercado internacional, 8. más de 

la incapacidad t~cnica para producir en condiciones ventajo

sas ante otros productores. La industria manufacturera era -

incipiente y no tenía e~tímulos para desarrollarse. El sist~ 

ma tributario padecía serios trastornos debido a la circula

ci6n del papel moneda y por la existencia de una desventajo

sa balanza de pagos. 

El comercio exterior se había estancado; solamente se 

exportaban ciertos minerales y algunas materias primas, en 

tanto que las importaciones eran de todo tipo de manufactu -

ras e incluso de algunos artículos alimenticios. 
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Los trabajadores de la ciudad y el campo no encontraban 

perspectivas para su mejoramiento econ6mico y social. El Es

tado no poseía, a pesar de los grandes ingresos obtenidos a 

partir de la Guerra del Pacífico, una organizaci6n eficaz ni 

adecuada para resolver los graves problemas de la naci6n y 

de sus distintos sectores sociales. Todo esto estaba agrava

do por la dependencia que mantenía Chile con el capital in

glés. 

La política de Balmaceda estuvo orientada a resover los 

problemas seffalados, por esta raz6n, en su prognna de 

señalaba: 

1886 

El sistema tributario exige una revisi6n técnica y 
pr~ctica que guarde armonía con el igual reparti -
miento de las cargas pdblicas previstas en la Cons 
tituci6n. El cuadro econ6mico de los dltimos año';;° 
prueba que dentro del justo equilibrio de los gas
tos y rentas, se puede y se debe emprender obras na 
cionales reproductivas que atienden muy especialmen 
te la hacienda pdblica y la industria nacional.
(1). 

Entre otras de sus líneas de política econ6mica estuvo la 

propuesta de consumir la producci6n nacional siguiendo el eje~ 

plo de los Estados Unidos, a pesar de que la producci6n naci~ 

nal no haya sido de tan buena calidad como la extranjera; pr~ 

(1).- Ibídem. 
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pone diversificar la producci6n de rnateriPs primas y la ela

boraci6n de objetos y productos \Stiles para la cornodidPd de 

loP chilenos. Ieu2lmente propuso "ennoblecer el trAbajo in

dustriFl" con unP políticP de salririos Pcorde con l?s capac,i 

dades de 12 clase obrera. El Estr-cio, dice, debe dedic8r una 

porci6n ele sus rinue?8s a la protecci6n de le industria ne

cional, sobre todo hnRta oue esta nued8 deserroll8rse y sos

tenerse con sus propios pies; el Estnilo debe contribuir con 

su poder y sus leyes y todos deben concurrir individuai y CQ 

lectivRmente a pronucir mejor; y aaem:!s, se debe consumir lo 

oue interrrnmente se produce. E!"t~·s son lPs conc1iciones por 

medio ne las cuPles se puede robustecer la indv.stria de la 

Rep\Sblica y 8sÍ lof'"rPr un mPyo:r rrano de rir.uez.a. y biene!"tar 

A la idee de industria nacional estl asociada le 
de inmicreci6n industrial y le ne constrv.ir por el 
trPb8jO especial y mejor remunerado, el hogPr de u
ne cl8se numerosa. de nuestro pueblo, oue no es el 
hombre de la ciudad ni el incuilino, clase trabaja
dora oue vaea en el territorio, aue presta su brazo 
a las grandes construccicnes, pero aue en ~pocas de 
posible e.gitaci6n socil'll pueae remover intensamente 
la tranouilidad de los espíritus ( 1). 

J.. juicio de Balmaceda ~::;t?s <>erían las posibles soluci.Q. 

nes de lR vida econ6mica y soci8l de Chile; serían tRmbi~n 

los puntos de su políticR econ6mica de car~cter m1cional, 

pues penRaba '"ue era preciso ec-timulP.r el ñesP.rrollo de l?s 

fuerzas productives, y par~ esto se requería lA difusi6n de 

(1).- La Gran Convenci6n Liberal celebrada en Valparaíso el 17 
de enero de 1886; Discurso Pronunci~ao por Balmaceda. 
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1a enseñanza en todos los aspectos, a 1a par que lograr el 

ennoblecimiento del trabajo humano a través de remuneracio-

nes sAleriPles adecuadas. PostulAba la necesidad de ampliar 

el aprovechamiento de las fuentes naturales de rinueza y de 

a.ctivar la p2rticipAci6n del Estedo por medio de obrPs públi_ 

cas, lA construcci6n de caminos y ferrocerriles, la protec-

ci6n y estímulos a lF induf'tria nP.cional y todos los medios 

necesarios p8ra hF-cer de Chile unP nAci6n en 1a 0ue la agri

cultura, la man.uf e cturP, el comercio y la nFvega ci6n, se ha

llen arm6nicamente desarrollados; las artes, 1a ciencia, las 

instituciones de ense~anza y la cultura en cene:ral alcancen 

un nivel parejo a1 de la producci6n material. La Conf'titu 

ci6n, las leyes y las instituciones otoreuen a sus ciudada-

nos un elevado grado de see;uridad y libertad (1). 

BalmAceda es un representante y ;iortavoz de la naciente 

bureuesía y del ca:.iitelismo; hace suyos los postuledos de u

na burguesía na.cional oue a m~s de aspirar al desarrollo eco 

n6mico de la naci6n, cree ~ue ésto s6lo es posible con el de 

sarrollo de las fue:rzas productiva.s mPteriales, la organiz.a

ci6n de un sistema social y nolítico moderno y el desa.rro11o 

y fortalecimiento de 1a cultura. 

(1) .- Cfr. Federico List, Sistema J<acional de Economía Polí
tica., Economía de Balmaceda; oor el Candidato a :!!e Pre 
sidencia de la República; citado por Hern~n Ramirez N~ 
cochea, ob. cit. pág. 130 
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II 

El Proyecto Nacional de José Manuel Balmacede 

El proyecto político de José l1:enuel BRlmecedR no es, co 

mo podría ;JensPrse, un hecho ill<ico en Américe Latine; nor el 

contrario, se ilrncribe en los acontecimientos continentales 

de su tiempo, y se articula con el e,rPdo de desarrollo capi

talista mundial. 

En LatinoPmérica existieron tres importantes intentos -

de creer un proyecto nacional como el nescrito; el de los S~ 

lRno L6pez en el PerafUPYr el de !FPnuel y Keriemo PrPd.o en -

el Perú y el de José M8nuel BelmPcenP en Chile. 

TradicionPlmente le. explotaci6n y comercializ8ci6n del 

salitre se encontraba en m2nos de chilenos, peruanos y boli

vianos, 8 m~s de ineleses ciue controlaban algunas :?.onas lati

noamericanas; los territorios s8litr~ros de Antofagasta -tie 

rra boliviana- pasaron a manos chilena.e después de la e:uerra 

de 1879; el transporte y la comercializeci6n eument6 su de

pendencia del capital inElés, ciue contaba con vías férreas y 

la comercializa.ci6n mPrítima con Europa. 

Pardo y Prado intentaron recuperer para el Pe!Ú la ri-

~ueza salitrera, con el prop6sito de poner las bases para su 

desarrollo diversificado. Buscaban crear un monopolio del Es 

tado sobre el salitre; su política era la de crear condicio

nes favorables para impulsar la economía del Peni, amenazado 

'. 
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por lF crisis del guano. Esta política encontr6 de inmediato 

el rechazo de capitales chilenos e inEleses; en ePte contex

to se produjo la Guerra del Pecífico, entre Chile contra Pe

rú y Bolívia. IBTiacio So se. comenta a.l respecto: 

Las ermas chilenes se cubrieron de Gloria, los pro 
pietarios peruanos perdieron sus propiedades y los
chilenos cumplieron su pacto de caballeros, pusie-
ron 8 di spo si ci6n del "muna o civilizado" el terri to 
rio con('uistado a ?erú y BoliviE' (1). 

Con la adquisici6n de los nuevos territorios ricos en 

selitre, la vide econ6mica de Chile vari6 substPnciPlmente 

Jos~ r.,enuel Balmaceda, en 1881, ?.ntes de llege.r a ser Presi

dente de la. República, al diri¡:irRe a los Cancilleres de las 

naciones del mundo, evidenci6 le verdadera situeci6n, pues 

les comunic6 que el eobierno había otorgado franquicia a 

la industrie salí trera y a. ciudedanos ineleses, franceses, 

norteamericanos, alemanes y de todas las repúblicas oue se 

interesen en la explotaci6n del S8li tre. Balm2ceda justific6 

la euerr8 dicienr'l.o (1Ue fue une medidE pPrP "impeél.ir la exto_!: 

si6n de nuestre. industria y la deRmembraci6n del territorio 

chileno en ciue producimos libremente el seli tre". Cbviemente 

este lenguaje de con(1Uistador s6lo es con el fin."< de justif!_ 

cPr. el hecho ruite el mundo. CuPndo ?residente, füllmaceda a~ 

tu6 de forma diferente; intent6 c2mbisr lP forme. ñ.e anropie.

ci6n de la ririueza mii.neral y procur6 obtener el mPyor número 

posible de beneficio~ parp Chile, por lo riue se g2n6 la ouo-

(l')·.- IgnPcio Sosa, ob. cit, pf.e; 88 
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sici6n de ine:leses y de pro0ietPrios de lPs selitreres. A é~ 

to se su.m6 lP oposici6n de lP eristocraciP connmiiaore, 

que no escPtim6 esfu.erzo pPrP. desetar 12 opo"ici6n P.l ro

bierno y e su política nacionPl. 

Le Guerr? del ?ec!fico fue un frctor rne ''.inPmi76 lf" so 

cieded y lP economí2 de Chile. Los efectos de le cuerra PC

tueron en formP fPVOrPble; !"e mul ti,-¡licr-ron los empleo en lf's 

salitreras, en los ferroc2rriles; 2ument6 el mercado pera 12 

Pe:ricul turB clel V2lle Centrel; él.iPmirmy6 les CPre:es tribut2.

ri2s; se proclujo un iF:;iort2nte r.-1ovimiento r:iprrtorio ele cDm

pe:?inos h2ci2 el norte del 'J<'ÍS y haciP lPF' ?.OnPs de Valpa 

ra!so, Concepci6n y S8ntiPEOi se Bmplieron los horiv-ontes 

fronterizos hRcie la sali trerc' s é\el norte y h8cie la fronte

r2 sur; se inici6 le. m2rch2 hr.ci;o le lcr2ucPn!e,. Los mineros 

ricos r~pidemente emif-rPron P :Suropa, en tento ClUe los C8IDP.!:_ 

sinos mrrch2ron a peso forzedo h2ciP el treb2jo en l2s minas 

y a lP construcci6n ele l!nef's f'érrees cue se tenr'iPJ'On por -

todo el pe!s·:pE·.re. intee;rer los territorios recién conc,uista

dos. Vientrec-- t;onto, lP oliEPrn1í2 pe niviaíi= en fr2cciones, 

por el u.so ClUe oieron 2 los inc:re~·os obtenic1oc. nor 12 irnposi, 

ci6n tributE.ri8 P lP e):portEci6n o.el mine:rnl. 

Los recursoP fil?cPles rlieron P Br'lm~cecl2 lP or:iortvnidaél 

de inicier una políticP Vi{'.orosP ae imPtilso 8 12 2utonom:!e -

ou.e busceb2. Dese-rPciP08mente no loe-r6 el Ppo;yo ae 12 socie

dad pe.ra desplaz8.r al capital incl~s de la proaucci6n, trpnÉi. 

porte y cornerci8liz,8ci6n. L!? pu@lP se ai6 entre el nf'ciona -

lismo ae B2lm8cede y lP olig2rouía Pliac',a con intereses e:x--
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trpnjeros; Du.enF 0ue se resolvi6 con le. everre. civil ae 1891 

en· lP oue inflePes y olie!"rc:uíe. en pleno a.errote--

ron E'l ejército c~ue sosten:l'.P. e Belme.cecla. As! Re DUl"O fin E' 

un nrimer momento c1el proyecto n8cionaliste intent:o>oo en Chi 

le en el sip:lo pasado. 

El cPpitali!'mo se vi6. oblier·oo E' un lf!nto T':roceso de 

crecimiento y .R subi;istir con fo:rrn!'s ae proaucci6n ele otre 

nFtu:rPleza. 

r.:ooelo de desPrrollo irrmulsRc'lO por BPlffiRCefüi 

Aleunos historiAc1ores sostienen 0ue Jos~ r:2m_;el B2lmr>ce 

de tuvo lR oportuniélPd y puno h8ber consoliclnélo P lP burfVe

s:l'.2 nPcionE'l, en tRnto r,ue otros :?:firm8n 0ue él no represen

tabe los interesef'. de l::i "burfVesÍP revolucione.riR" e inelus

trializ.e.aore. Sin emh<rEo, toaos coinciaen en 0ue supo elis:-i~ 

tar ampliamente e.l Cflr:>itel in['lés los recursos r.ue ePtaban -

GP c::mdo de Chile por mucho tiempo; un e jernplo ae er.to eE el 

enf'rentPmiento con los intereses f'erroce.rrileros de J'forth. 

En sur- discursos propuso lP formPci6n a.e la innu,.,t:ri8 nacio

nel chilena, lo 0ue le sif'l1ific6 c>brirne un Hmplio pe.norama 

de contrPC!.icciones con fuerzPs de dentro y :fuerP del pPÍs. 

La polític? ae Belm::iceae.., 0ue como s.e h!' se?oel?rlo, eet.!:_ 

be. encamine.de. e buscar lE' moaerni:<>"eci6n ele lB econom:l'.a, le 

socieded y el EstBdo, no fue ceriaz de ofrecer nineuna venta

ja a los trabB.jadores urbanos ni P los csmpesinos; tempoco .2. 
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freci6 ventPjPs a los 2rtesanos. Sus acciones sobre los inaf 

genes contribuyeron e mPre:inPrlos o e elimine.rlos; ni si-

cuierP di6 muchPs ventajes a los ae su nropiP clese, En cPm

bio, fue objeto ne 12 cr:l'.tice contundente ele la onini6n nú

blica extr2njera, ine:lesR b~sicamente. 

Le parte medul2r de lP pol:l'.tice ae &~lmecedp rPr1ic2 en 

el intento de crear un Est2ao rue est~ por encime de les el~ 

ses y e.rupos sociPles; un :SstPdo laico y nocente; un F.stado 

cr.paz de integrar el territorio nr-cional por medio de la red 

ferrovieria; un EstPdo promotor y difusor de 12 industria n~ 

cionPl. 

Kediante el menejo adecuPdo ae 12 b2nc8, la Pc,ricu.lture 

y le inaustria, y a trPv~s de los fondos fiscPles, Belmaceda 

logr6 crePr une si tueci6n en la oue la oligProu:l'.e. ye no se 

frnnt:!P reflejsda, ni se sent:l'.s uart:l'.cipe de su proyecto eco

n6mico y político. Le pu{'na con el monopolio ferrocarrilero 

de North es parte de un proyecto conciente destin8dO p dism:l:_ 

nuir cu8louier poder dentro del poaer mismo. 

Lss trans:fo:rrriciciones oue se yiroducen en Chile, con y a 

pPrtir del ¡:obierno de B8lmPceda son de mucha imnortPncia.: 

los recursos fiscales fueron utili~ados per8 cubrir pPrte de 

las necesidades l<rgPmente posuuest2roq el EstFdo cumpli6 su 

misi6n nocente e integradora, a~n tornedeaao yior le oli['Pr-

nuía que retom6 el mene jo de lF cuesti6n electorPl uere privar 

al ejecutivo de sus verdaderas capacidedes de transformar -
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la sociedad. PPra ásto hizo gPla del empleo de lFs fPcultP. -

des tr8dicionales. 

BalmPceda -dice Ignacio SosP- pretenne poner al Es 
tano nor encimP de la oligrrnuía, al cervicio ne u
na bureuesía incustrial. Pretende Psimism0 cue el 
EstPño sea el rector de lP vida econ6mica, sin que 
en este momento. ,,-e dé unP. luchP. de clPses; s6lo 
frPcciones interbureuesas nPrticipan: lP oligProuia 
!"('.rominer8-b2ncarie-exportP.dor2-librecPmbista, ver
E'US un8 incipiente burguesíP innu.Ptri?l nPcionelis
ta (l) 

De todos modos: 

El hecho de nue perEonFP del mismo e-obierno e,,-tu -
vieron en contre. de lFs meclides tornr-das por 18 adrni 
nistrPci6n, revela clrramente nue prim?ba en ello~ 
el interés de cl2se y oue su nolítica teníe. como ob 
jetivo mPntener el st2tu nuo (?). -

Esta administraci6n no h2bl6 a fPvor de un- verd2nero 

cembio social ya oue se preocup6 princip8lmente de la moder

nizaci6n del capitelismo, proyectado en beneficio del mismo 

capi t?.lismo. 

Luego de 12 caída del Presidente Balm~ceaa, los terrPt~ 

niente"' oued2ron en el poCl.er, pero se vieron oblieados, en 

::ilEUTIOE PP,:>ectos A continuer su obre. Alf"U110S elementos como 

educaci6n universfll, Banco Central, ñemocratizaci6n, etc. re 

surcieron desuués de lP fUerra civil de 1891. 

(1).- Ignacio Sosa, ob. cit. p~g 94 
(?).- Ibid<"m. 
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PPra com~letAr ePtP viPi6n, resultP importFnte incluir 

aCluí, sin nin[<Sn comentPrio, lP note oue José r,:Pnuel B2lmPc~ 

de. dej6 momentop Pntep de suicidPn:e en la EmbPjPde ¡,re-enti

na en 1891. Texto 0ue en 12 historiP ha Pido recuperaélo y c2_ 

nocido corno el TePtr-rnento Político de José fo'.Anuel B2lrnPceda: 

Mi vida política he concluido 

Debo por lo mismo a mis arnieos y a rniP conciudadanos 
la palabra íntima de mi experiencia y de mi convenc! 
miento político. 

r.:ientras subsista en Chile el gobierno parlPmentArio 
en el modo y formF oue se ha ClUeriño practic2r y tal 
como lo sostiene la revoluci6n trilmfante, no h?.brá 
liberté'd electoral ni organiz<'ci6n 8erie. y constente 
de los pertidos, ni p2z entre los círculos del Con-
greso. 

El triunfo y el sometimiento de los caídos produci -
ran una ouietud moment~nea, pero antes de mucho ren2 
cer~n lP~ viejl3s diviiüones, lRs amarguras y los ou~ 
brantos morales para el Jefe del Est8do. 

El rée:imen pP.rlamentario ha triunfAdo en los campos 
de batalla, pero esP victoria no prevalecera. O el -
estudio, el convenci:niento y el p2triotismo abren cp 
mino trPnCluilo y rezon2ble a le. reforma y a la orge 
nizaci6n del Gobierno representPtivo, o nuevos nis~= 
turbios y dolOrOSPS perturbFCiones habr8n de prOdU -
cirse entre los mismo c•ue hPn hecho 12 revoluci6n u
nidos, y (~Ue m2ntienen la uni6n pare el Pfüinzamien
to del triunfo, pero ClUe al fin concluirén por divi
dirse y chocarE>e, Ee:t?s eventu2lidades est~n más oue 
en la índol.e y en el es1Jíri tu de los hombres, en la. 
nPturF>lez2. de los principios oue hoy triunfPn y en 
la fuerza de lFs cosas. 
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EF'te es el destino ae Chile, ojAl~ lAs crueles ex
perienciPs del pflsr-do y los sacrificioF del presen 
te induzcRn a lfl ?dopci6n r1e lPs refoTJ11Ps 0ue hA:
e:en fructuosa 18 orgenizF ci6n del nuevo ,:obierno 1 

serie. y est2ble le. consti tuci6n ile los 'JPrtidos oo 
líticos, libre e inilepeniliente lP vi:'l.2 y el -funcio 
nemiento entre los Doderes 'JÚblicos :l sosegede y 
flctivP lF e1Pborflci6n cor;i5n ael proereso Cle la. "le
']ÚblicP, 

Si nues:tre. b~milerA, encBrneci6n ilel e:obierno del -
pueblo vera2aerBmente reDubliceno, hP ceído y en-
sAn¡:-rentPdo en los c?muos de br-t:>lle, ser~ levente 
dA de nuevo en tiemDO 1~0 lejr-no, con defensores nÜ 
merosos y :n~s 2.fort~r-do~ oue nosotros, y florece:: 
r~ un die pare honre de les inf"tituciones chilenas 
y OPT'A dichP de le pr-trie, a lP CUAl he PffiPdO SO~ 
bre todas les coses de 10 vide. 

Josl ~enuel BPlmAceda (1). 

(1) .- TeAtemento nolítico de Jos' l-"r-nuel BPlmaceds, publi 
csc'lo en ChiÍe: Socied.Ad y políticP, •• op. cit. u~g;. 
133 y 134. 
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III 

El sistema nol:!tico chileno entrP en crisis: 

DurFnte el ner:!odo nue cobe!'l16 Chile el PrePidente San

ta ¡,:arÍ<' (1881-1886) puede destFcarse el fortalecimiento del 

poder leFislativo en contra del poder presidencial; el leFi~ 

lativo adquiere extraordinaria importencia., con lo ClUe se 

vuelve a plantear en el escenerio nolítico necional el con

flicto presiñencielismo-parlPmentPrismo. Esta contrPdicci6n 

lleg6 a un punto insostenible, pues las fuerzas sociPles na

cionales hFbían venido sufriendo un proceso de profundas 

trensforrneciones; nuevos sectores bebían PT.JPrecido en le vi

da social y en le polítice necionFl; el desFrrollo del cani

talismo mundial imnoníe la definici6n de un nuevo tipo de 

sistema político y de gobierno; y lAs formas de domina.ci6n 

polítice tend.ían neceseriemente a verie>r. En este contexto , 

el 12 de diciembre de 1888 se dict6 une> ley prohibiendo el 

$cceso el parle>mento a lAs nersones ClUe tenían un nombramie~ 

to del presidente de la República y oue eran retribuidos con 

fondos públicos. La ley esteblecíe. oue todo emnleeao, funcio 

n2rio o comisionPdo público retribuido con fondos del Estado 

era incompatible con los cargos de diputado o aenador. Esta 

ley, nPturPlmente, desat6 el conflicto nreaidencialismo-par-

lamentarismo e incluso había motive.do cue los onositores 

a Santa Msría le negeran le sanci6n de una ley -del 5 de 

enero de 1886- oue le autorizaba a cobrar impuestos vitales 

para el mantenimiento de la administreci6n pública. 
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A Santa María le sucede en el poder José F{;f'nuel Ba.l-

m8ceda, ouien Re def'emneñ6 primero como J:!inistro de Relacio

nes exteriores y nosteriormente como Liinistro del Interior. 

Por vente.jE, Bl?lm8ceda se encontr6 con un ne:ríodo de p:rospe

rid8d econ6micR, ref'ultado cel aUJnento de las exportaciones 

de sl"litre. De otra parte, se incornor8n a la vida nacional 

las provincias de TFrapacáyAntofagesta; y en 1887, se creRD. 

las provinciBs de Malleco y CRutín, últimos reductos de la 

vida indígena en Chile. 

El período Bé>lmPceda, a más de lo señalBdo en cauítulos 

anteriores, se cPré•cte:ri?.FI por cif1:rtF1 inestabilinFd política 

sobre todo en el ejercicio de los minif'terios, fen6meno oue 

no s6lo ser~ característica de su eobierno, sino oue es una 

conPtante oue evidencia el conflicto de noderes y la crisis 

en lP oue se encontraba el presidencialismo chileno. El Pre

sidente perdi6 por completo el con~rol de la mFyoría del Co~ 

greso y en 1889 comenz6 lR catástrofe, cu.Pndo BalmBcede. or

ganiz6 un Gabinete conformado en su rr.Pyo:ría nor amigos pers~ 

nales. A pesar de todo, no podemos olvidBr la influencia ex

terna. 

La concentrF1ci6n del poder en el Presidente había sino 

tan grBnde oue el conflicto ef'umi6 el car:!cter de lucha. por 

las libertades electorales. El nrimero de enero ae 1891, Be!_ 

macede declar6 vigente el presupuePto del Ef'tPdo. La ouosi-

ci6n reaccion6 contrari2mente. Balmacede PPumi6 poderes de 

excepci6n, muy centraliza.dos. lü 6 de enero, Jorge r.:ontt 
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encebez8 un movimiento ciue desconoce le Putoric'lPd 1Jresiden -

ciE!l; el movimiento fue epoyP.do uor un importimte Rector del 

ConfTeso N2cioni'll. Se ortreniz.é una JuntP. de Gobierno dispue~ 

ta a. derrocar ? lP dictPdura, lleeF"ndo a protl.ucirse un en

frentP-miento Prm2no. La batalle de LP. PlacillP en lP. vecin-

d:ed de Vr--lnPraíso dr,termin6 l? ceídP del nreRidente 3Rlmace

de. ERte buscó refufiO en AreentinP. y se suicidó el 19 de 

septiembre de 1891. 

El 15 de septiembre se ore:Fini7·Ó unp, .TuntP. Guberrn•tiv8, 

la mism8 (1Ue envió un8 circulPr a lPs provincias diciendo: 

Es innispensPble re8li7.P.r lP obrP de reconstrucción 
y reeener8ci6n política (1Ue 18 Provinencip nos permi 
te inicisr, echPndo con varonil e inflexible entere= 
za loe cimientos ne ls verd8iler8 democracia. 11n? de 
es8s b2ses urovidenciRles en ciue encuentre emplio y 
y libre ejercicio le sobersníe del uueblo. Sin lA pu 
reza de es? fuente, de dono.e se deriV8n los derni$e po= 
deres, todo se vec:l'.e. y se transforma y ser~ imposi-
ble tener jPrn~s ni democr2ci0, ni Renúblice, ni li-
bertRd, ni n8de de eouello oue lebre la fT8ndeza y fe 
licided de lee nPciones (l) -

ERtP procleme ebre un 1Jer:l'.odo de relPtivP estebilidad 

de la funci6n l~j e cu ti va, que dure hP ste el 5 de sentiembre 

de 1924, fech? en le oue los milit['res se anoner:o>n del men

do presidencüil y l'UebrPntan el rép-imen conf'titucion:oü. 

(l) .- Proclema a les ProvinciPs; citl"ilo por Ricerd.o Uonoso, 
en Breve Historia de Chile, ob. cit. p~g 89 
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IV 

El Ré~imen parlementario se consolida: 

El proyecto político impulsado por Balmaceda fue posible 

gracias al ejercicio centralizado del poder en el Ejecutivo , 

en desmendro del Poder Legislativo, que no pudo hacer otra c~ 

se que oponerse a la acci6n presidencial, no siempre con exi

to, por la vía de la obstrucci6n y finalmente por la Subleva

ci6n Conservadora de 1891, con lo oue encontraron las posibi

lidades reales de controlar la vida política del país y por 

su intermedio intervenir activamente en la formulaci6n del 

proyecto político y econ6mico que satisfaga sus aspiraciones 

e intereses econ6micos y sociales. 

En este nuevo período el Estado adquiri6 características 

particulares, producto de la hegemonía del Parlamento, como 

fuerza principal de le. definici6n de las leyes que rigieron -

el período, así como la composici6n política y social del Ga

binete. El Poder Ejecutivo, aunque perdi6 fuerza, no dej6 de 

ser un elemento importante en la definici6n de la vida políti 

ca nacional. 

El período parlamentario se afianz6 con la firma de un 

acta que literalmente dice: 

1.- Que el Presidente de la Repdblica, don José Ma
nuel Balmaceda, está absolutamente imposibilita 
do para continuar en el ejercicio del cargo y; 
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en consecuencia, que cesa en él desde este día; 

2.- Que estrui. ie,ualmente imposibilitados para reem
plazarlo en su cargo sus ministros de despacho 
y los consejeros de Estado que han sido sus com 
plices en los atentados contra el orden consti 
tucionaJ.. 

Y, en concecuencia, designamos a don Jorge Montt pa 
ra que coadyuve a la acci6n del Congreso, a fin d; 
restablecer el imperio de la constitucionalida.d.(l) 

Con posterioridad se organiz6 la Junta de Gobierno co~ 

formada por Joree Montt, Waldo Silva, Ram6n Barros Luco y EE_ 

rique Valdés Vergara, y se nombr6 e. nranuel J. IrarrázebaJ. P!!, 

ra Secretario del Interior y Obras Públicas; Isidro Errazurriz 

para la Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, Culto 

e Instrucci6n Pública; Joaquín Walker Llartínez para la de Ha 

cienda y Adolfo Holley, para la de Guerra y Marina. 

La Junta de Gobierno suspendi6 las elecciones convoca

das pera el 29 de mayo, desconoci6 las deudas contraidas por 

los agentes de Balmeceda, declar6 nula toda negociaci6n oue 

se pudiera hacer sobre las barras de plata depositadas en La 

(1).- El Acta está firmada por 19 Senadores y 70 Diputados. 
Acta suscrita por el Congreso de la Repdblica el Pri
mero de enero de 1891; citado por Manuel Ri vas Vi cu 
ña, Historia Política y Parlamentaria de Chile, Ed. 
de la Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, 1964, 
tres tomos, pág. 1, tomo primero. 
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Moneda en garantía de los billetes fiscales, tomaron varias 

medidas tendientes a bloquear los fondos para el funciona 

miento de la administraci6n estatal,y para garantizar la 

"quiebra del gobierno" se dispuso que s6lo tienen validez 

los nuevos billetes emitidos por la Municipalidad de Iqui 

que. La Junta de Gobierno, igualmente, convoc6 a eleccio 

nes generales para el 18 de octubre del año en curso, de

biendo el candidato triunfador hacerse cargo del Mando el 

26 de diciembre. Paralelamente, se reform6 la Constituci6n, 

otorgando mayor fuerza al Congreso Nacional. Los partidos -

políticos decid.ieron nombrar a Jorge Montt como Presidente 

Encargado de la Repdblica. 

El Congreso ratific6 la reforma constitucional sobre -

incompatibilidad parlamentaria, acept6 la suspensi6n de las 

garantías individuales, y el 29 de abril de 1893 autoriz6 -

al Presidente Montt para que declare el estado de sitio ha_!! 

ta el 31 de diciembre, en las provincias de Aconcagua, Val

para!so, Santiago y O'Higgins. 

A pesar de todas las acusaciones hechas a Balmaceda, el 

nuevo gobierno se vio obligado a proseguir algunas de sus a~ 

ciones, como la construcci6n del ferrocarril nacional, el i!! 

pulso a las actividades productivas y la creaci6n de instit_!! 

ciones nacionales, com_o el Consejo Superior de Higiene Pdbl,i 

ca y el Instituto de Higiene, que fueron creados el 16 de 

septiembre de 1893. 
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Los actos administrativos del. gobierno giraron en torno 

a la regulaci6n de salarios p~blicos, con el prop6sito de ~ 

segurar la fidelidad burocr~tica y la del ejército reorgan! 

zado con sus partidarios, y sobre disposiciones fiscales oue 

le permitieron cierto margen de maniobra econ6mica en su ad

rninistraci6n. En su gesti6n econ6mica impuls6 la industria 

del fierro batido, la comercializaci6n con el exterior, pro

tegi6 la industria de bebidas alcoh6licas y fermentadas, dB!! 

do paso a lPs bases de una futura industria nacional, prop6-

si to fundamental del gobierno de Balmaceda. Al mismo tiempo, 

favoreci6 los intereses del capital extranjero y de la oli -

garqu:Ca terrateniente, pennitiendo la venta de grandes extea_ 

siones de territorio salitrero y fiscal en Valparaíso, Arau

co, Malleco y Cautín, y autoriz6 el arrendamiento de tierras 

en la regi6n de Jlíagallanes. 

Montt creía necesario tratar de resolver la crisis fis

cal provocada por las veleidades de las políticas monetarias 

anteriores ligadas a las presiones de grupos econ6micos que 

actuaban en uno y otro sen·tido. La estF>bilidad de las rela

ciones comerciales de la plata y el oro en mercados europeos 

produjo la fuga de dichos metales. A pesar de esto, los go

biernos chilenos no tome.ron medidas correctivas, lo que in

fluy6 en la crisis monetaria que se desencaden6 en 1878, e. 

raíz de lo cual se impuso la inconvertibilidad, es decir, el 

curso forzoso de los billetes de las instituciones emisoras. 

Los bancos gozaron durante diez a~os del privilegio de que 

sus billetes fueran recibidos en todas las oficinas depen 
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dientes del Estado; la linica limitaci6n que recibieron, fue 

que no podían emitir billetes por un valor superior a cuatro 

veces la cantidad tomada en el empr~stito. (1) 

A partir de 1879 el gobierno chileno había empezado a ~ 

mitir reguJ.armente billetes de curso forzoso, hasta aue en 

1895, el triunfo del papel moneda fue inobjetable. Durante la 

revoluci6n de 1891, el nuevo gobierno se vio en la obligaci6n 

de continuar la emisi6n de papel moneda, pero orden6 que los 

billetes emitidos por la "dictadura" quedasen sin valor, pa

ra posteriormente variar la resoluci6n y ordenar aue fueran 

aceptados en las arcas fiscales, con lo oue se increment6 el 

circulante, creando serios problemas a la economía nacional. 

El problema de la conversi6n moneta.ria logr6 alcanzar -

tal fuerza, que dividi6 a los parlRmentarios en dos corrien

tes: oreros y papeleros, aunque los partidos, con el fin de 

mantener la unidad política recien alcanzada, dejaron al li 

bre criterio de sus militantes, planteando que la cuesti6n 

econ6mica es una cuasti6n abierta. Esta actitud política de 

los partidos reflejaba la. necesidad coyuntural de mantener -

el r~gimen político y la estabilidad del gobierno, en medio 

de serias discrepanci8.s econ6micas. 

El Presidente de la República estaba convencido que la 

política adecuada en lo econ6mico radicaba en la conversi6n, 

pues creía necesaria la estabilidad del cambio monetario y 

pensaba que esa era la opini6n pública favorable. En tente, 
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Los agricultores miraban con temor la conversi6n, com 
pensaban los malos resulta.dos de sus empresas con la 
desvalorizaci6n de la moneda y el a.lza artificia.l de 
los productos. Los partidos que tenían en su seno ele 
mentos agrarios sentían la influencias de estas co 
rrientes de opini6n, como sucedía en el csmpo concer
vador y en el liberal. 

En cambio, los radicales y los profesionsles y rentis 
tas de los partidos mencionados, eran, en general, -
partidarios de la conversi6n. (1) 

En este momento de la historia de Chile, vemos que no 

exif'tían verdaderos partidos políticos, es decir pa.rtidos mo 

vidos y orientados por intereses dé clase; o por lo menos c~ 

rrespondencia entre los principios políticos doctrinarios y 

el proyecto econ6mino-social. Por esta ra.z6n el Estado se 

convirti6 en elemento importante para dirimir y resolver, en 

la medida de lo posible, las diferencias entre los grupos s~ 

ciales. 

El desacuerdo econ6mico no pudo, por mucho tiempo, de

jar de reflejarse en el terreno político, por lo que Eduardo 

Matte, principal representante del liberalismo, leva.nt6 la 

bandera de la liouidaci6n de la revoluci6n, pues pensaba que 

ca.da. uno de los partidos (Liberal y Conservador) debía reto

mar su posici6n, definir y defender su doctrina. De todos m~ 

dos, esta posici6n no prosper6 y el entendimiento dur6 m~s 

tiempo. El conflicto se hiz6 presente más tarde, con los nue 

vos procesos electorales, tanto en la renovaci6n del Congre

so, como de Presidente de la Repdblica. 

(1).- Manuel Rivas Vicuña, ob. cit, p~gs 22 y 23. 
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En los procesos electorales, los triunfos liberales di~ 

minuyeron la fuerza de los conservadores y permiti6 la reco!!! 

posici6n del Partido Li berel, con le. presencia de sectores -

derrotados con Balmaceda. Su Testamento Político les sirvi6 

de bandera de unidad. 

La crisis ministerial que fue una constante durante la 

administraci6n de Balmaceda, volvi6 a ser característica i!;!! 

portante del período parlamentario, y sus responsables fue -

ron los partidos políticos que no podían resolver sus contr~ 

dicciones internas, y se vieron oblige.dos a presionar sobre 

el Parlamento para obtener ventaj1rn. 

Los liberales que habían apoyado a Balmaceda, aouellos 

que fueron derrotados por la revoluci6n conservadora de 1891 

se reorganizaron en la Convenci6n de Talca, poniendo las ba

ses del nuevo Partido Liberal-Democrático. 

A partir de 1894 la rotativa ministerial se intensific6 

y varios cambios se produjeron en forma acelerada,en tanto -

que el Presidente insistía en su empeffo de la conversi6n me

tálica como forma de resolver los problemas econ6micos naci~ 

nales. El Presidente de la Cámara de Diputados, Ismael Val -

dés Valdés, en cambio, se empeffaba en dotar a la C~mara de 

los reglamentos necesarios que aseguren su rápido y adecue.do 

funcionamiento; esto implicaba la reforma del Reglamento. En 

este contexto, cualquier discusi6n doctrinaria se convirti6 

en un obstáculo; sin embargo, fueron las luchas doctrinarias 
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e ideol6gicas las que dieron vida e. los p8rtidos, por lo que 

las reformas administrativas se impusieron por medio de l~ 

yes especiales, y se recurri6 a la aprobaci6n o no del pres:!! 

puesto para su imposici6n. 

La conversión metálica que fue impuesta en 1895, sign! 

fic6 la revalorización del peso, con lo oue se quiso asegu -

rar la capacidAd del siP.tema bancario. Además, la ley de fe

brero de 1895, fij6 un plazo perentorio para remplazar el b! 

llete de curso forzoso por moneda de oro, y limitó temporal

mente la emisión bancaria; los b211cos ouedaron, luego, some

tidos a la ley bancaria de 1860, y tener una garantía por el 

100% de la emisión (1). 

Desde abril de 1896, los preparativos para la campaña ~ 

lectoral se convirtieron en el eje central de la vida polít! 

ca chilena, encontrándose dos fuerzas importantes: las co -

rrientes de alianza y coalici6n; pero el problema econ6mco -

tenía mucho mayor peso en la contienda. La corriente de ali

anza se pronunciaba a favor de la conversión metálica, comb~ 

tida por los agricultores que obtenían ventajas del sistema; 

la otra corriente, encabezada por el Sr. Err~zurriz, centra

ba su campaña en agentes de provincia, y aparecía rodeado de 

elementos contrarios al r~gimen metálico.(2). 

(1) .- Cfr. Fernando Silva, "Expansión y crisis nacional" en 
Historia de Chile, ob. cit, pág 628. 

(2).- Cfr. Manuel Rivas Vicuña, ob. cit. p~g 42. 
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Las fuerzas participantes tenían capacidad casi eouiva

lente, por lo oue fue el Congreso el encargado de resolver -

el conflicto presidencial, proceso en el oue, sin necesaria

mente ajustarse a todos los principios y procedimientos legg 

les, resultó electo Federico Err~zuriz Echaurren, para el p~ 

ríodo 1896-1901. 

La administración del Sr. Errázuriz dio inicio con le ~ 

posición de la mayoría de la Cámara de Diputados, aunoue con 

el respaldo del Senado de la República. Esta contradicción , 

característica de este tipo de democracia parlamentaria, fue 

constante durante todo el período parlamentario. De otra PªE 
te, el poder electoral se encontraba en las municipalidades; 

La libertad electoral no se sentía ahora afectada vio 
lentamente por actos de gobierno, como durante el ré= 
gimen presidencial; pero, en cambio, la desmoraliza -
ción producida por el cohecho y el frauñe, era nonna. 
(l). 

Los pP.ctos entre conservadores y liberales democráticos 

prosiguieron con los liberales de gobierno y nacionalistas 

Ahora el acuerdo fue ampliado a los asientos del Con[rreso y 

se celebraron pactos de calificación, que era el compromiso 

de los partidos para reconocer de antemano cu8lr¡uier result~ 

do electoral, en base a los acuerdos convenidos en el pacto. 

(l).- Idem. pág. 63. 
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Loe problemas econdmicoe persistieron, y el 11 de julio 

de 1898 se dictd una ley de moratoria para evitar posibles -

quiebras de loe bancos. Otra ley de finales del mismo mea p~ 

so en vigencia, nuevamente, el curso forzoso de loe billetes 

de banco y treepasd al Estado la emisidn bancaria. Segiin es

ta ley, loe bancoA debían pae;e.r al Estado el valor total de 

billetes emitidos y les prohibid nuevas emisiones mientras -

subsista el curso forzoso. Desde 1898 el país ine;ree6 al ré

gimen de papel moneda fiscal. De este modo, Chile vivid un -

largo período de eepeculecidn monetaria, debilidad legislat!_ 

va, puesto que al Congreso le preocupd mayormente el proble

ma electoral y los acuerdos partidistas, y falta de verdade

ra democracia, por los acuerdos políticos y el nivel de dee

composici6n del sistema jurídico electoral. 

La oposici6n a la "fiebre papelera" se hizo general a 

partir de 1907, pero la posibilidad de retornar al patrón o

ro desapareci& con la Primera Guerra mundial. 

En 1914 se autoriz6 le emisi6n de va.lee de Tesorería 
de curso forzoso, para entregarlos en préstamo a loe 
bancos, víctimas de retiros de depdsitos, en espe 
cial de origen alemán. También estos vales fueron en 
ayuda de loe salitreros, gravemente afectados por el 
comienzo del conflicto. La crisis salitrera de post
guerra obligd a nuevas emisiones de vales de Tesore
ría a partir de 1920¡ a fines de 1924 estos llegaban 
a m~s de 150 millones de pesos (1). 

(1).- Fernando Silva, o. cit. págs. 630 y 631. 
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Durante el per!odo Parlamentario ee puede notar le act!_ 

va penetrsci6n del capital extranjero. Capta las finanzas n!, 

cionalea mediante grandes empr~atitoa y ae apodera del sali

tre y del cobre. Se remat6 las empresas salitreras y las ti~ 

rras, hasta casi enajenarlas al extranjero. "En 1897 los in

tereses britruiicos constitu!an el 43%; los chilenos el 16~ ; 

los alemanes, el 13~; los espaffoles, el 10~, y los franceses 

el 8\("(l), lo que demuestra el grado de ingerencia del capi

tal for&ieo en la econom!a nacional. 

Otro factor que demuestra el car~cter de la pol!tica e

con6mica de los gobiernos del r~gimen parlamentario fue la 

inclinaci6n a obtener grandes emp~stitos, muchos de los cu~ 

les no fueron utilizados productivamente, no sirvieron para 

crear riqueza nacional, sino que fueron despilfarrados por 

la oligarqu!a. 

El patriotismo y el esp!ritu nacional sufren una quie -

bra profunda; la perdida de materias primas y le esclavitud 

financiera impidieron explotar nacionalmente los recursos n~ 

turales, impidiendo la creaci6n de capitales nacionales nec~ 

serios para el desarrollo industrial nacional. 

El salitre financiaba en un 68% loe gestos gubernamen 
tales, lo que evitaba a la oligarqu!a imponerse con : 
tribuciones gravosas. Por otra parte, el mercado sal! 

(1).- Julio C€sar Jobet; Ensayo cr!tico del desarrollo econ6-
mico-social de Chile; Centro de Estudios del Movimiento 
Obrerosalvador A1lende, Casa de Chile, M~xico, 1982, 
p~g. 157. 
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trero imponía la existencia de pequeffae industrias y 
de comercios que vivían en dependencia de la indue 
tria salitrera (1). 

Siguiendo a Jobet se puede sintetizar el problema de la 

siguiente manera: 

La industria salitrera pasa a poder del imperialismo; 
las tierras del sur quedan sometidas a una rapiffa fre 
nética; loe bancos particulares alcanzan una prepoteñ 
cia nociva; se mantiene el billete de curso forzoso ; 
a pesar de la dolorosa y constante queja de los secto 
res asalariados y consumidores; se recurre a la forma 
ci6n dolosa de sociedades anónimas, cuya finalidad es 
el engaffo, se oponen tenazmente a la discusi6n y apro 
vaci6n de une legislaci6n agrícola, industrial y so= 
cial, que abra las posibilidades de desarrollo amplio 
del país y de mejora.miento efectivo de las condicio -
nes de vida de su pueblo ••• (2) 

La Primera Guerra Mundial contribuyó a consolidar la po

lítica de la oligarqu!a chilena respecto al salitre y a la 

producci6n agrícola, pues se produce un gran incremento en la 

venta de estos productos. Pero las ganancias obtenidas, no ~ 

dundaron, para nada, en beneficio del pa!s. 

Al término de la Guerra, el derrumbe de la industria sa

litrera, por la paralizaci6n de las fuentes productivas y la 

caída de los precios en el mercado internacional. Miles de ~ 

breros quedan en la desocupación, el costo de la vida aumenta 

(1).- Idem. pég. 121. 
(2).- Idem. pég. 123. 
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verti~inosamente y el descontento popular no se hsce esperar. 

En este contexto, las elecciones de 1920 se realizan en 

medio del desenfreno de loa especuladores, gestiones admini~ 

trativas inapropiadas, saqueo de los recursos fiscales y de 

fraude electoral. Como resultado accede al poder A1eesandr1, 

que no fue capaz de dejar a un lado los compromisos elector~ 

les, ni reformar la administraci6n; a pesar de todo signifi

c6 una apreciable transformaci6n social, ya que se coneigui6 

un adelanto en la cuesti6n dernocr~tice del pa!s. En esta ad

ministraci6n es la clase media la que sirve de pilar de so -

porte del gobierno, lo que le significa, al mismo tiempo, un 

importente aumento cualitativo y cuantitativo. 

El gobierno de A1essendr1 -dice Jobet- careci6 de plan, 
de energ!a y de la firme voluntad creadora que los tiem 
pos y los obstáculos exig!anperentoriemente para ser su 
parados. La masa trabajadora y la opini6n independiente 
viven decepcionados y desalentados. Se crea un clima u
nmiime de repudio a la politiquer!a. y a los pF!rtiaos po 
l!ticos fracasados y est~riles y en contra de los compa 
drazeos y letrocinios administrativos( ••• ) y en contra 
de le incapacidad gube:rnP-tiva. (1) 

La oligarqu!a se encontraba en crisis y derrotada, por 

lo que debi6 recurrir a todos los medios posibles para no per 

der el control de le situeci6n,·que hab!a mantenido hasta el 

momento. 

(1).- Idem. p~g. 163. 
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J,ri,,, contrl'diccione" entre J'r.rlrm<'nto y i•:jecntivo llep;:: 

ron P AU nunto m~R Rlto en el mer de sentiembrP de 19~4, ri 

nropc5!'i to de 1'· diRCURic5n en el ConrreRo del nroyP.cto de ley 

pUe e:-·t-blecíP lP DietP }'Flrlem.-,ntririP, encubiert" brijo le fo.r_ 

mP de Ul1P indemniu1cic5n y <ie PAip-nPci6n ne fonrlo"' nPrr> ¡mA-

tos ae secretPrÍI'. Dicho nroyecto nrovocc5 unP :o:erie de ten -

siones Pl interior ael ej~rcito, riue rePli76 VPriPs reunio-

nes hPf'tP 0Ue encontrc5 lF·P conf!iciones nr-rP un nronunciemieg 

to público. El problemn rPr1ic8bP en loP mPndoR medios del e

j6rcito: tenientes, cPnitenes, mPyores, sobre los cuAles Al~ 

ssennri teníP unP cPpncin,.,a de control, puer- sutilmente !"le 

dePconf'isba de los el tos mPnnos. Por inicif•tive del Prei'lide!2 

te y con Pcuerdo del ej~rcito, se formc5 un Comit~ !(,ilitAr P!! 

r!? prepFlr!'lr unP propuestR de sus aspirRciones, oue ibB.n des

de reformPs a le ConPtituci6n, 18 incoroorPcic5n de leyes de 

ceri!cter sociPl, hPstP el retiro de ciertos ministros eme no 

eren del Pf"rPdo de lPs fuerzas RrmFldPR. El Plie{rn de netici~ 

nes recibi6 el aval de P.J.efrnendri, nueP el l\inistro Aruirre 

Cerda (J..ini,,,tro del Interior) erP nPrtiñPrio ne e<'t~blecer -

durer- sPnciones él loP miembroR del ej~rcito. LP Pctitun de 

AlessPndri sienificA ACeptAr 11' imDosicic5n oel e~~Tcito, y 

en cierto sentido, trAtPbP ae a.ci;.udillP..r el movimiento oue ~ 

viaentemente no iba en >"U contrP, sino en contrP del Conpre

so. Al mismo tiPmpo, lP FCe~tPcic5n del PrePidente, robuste-

ci6 18 posicic5n y ePtructu,..B del Comit4 r:ilitPr C'Ue en 12 

pr~cticR ejercí!' el derecho de veto sobre lFP nueVPs desirn~ 

ciones ministeriPles, l'l int,..oaucir R Aleunos de "1Us miem 

bros en lPP subsecreterÍRA y el recibir en su seno a repre--
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sentPnteR de lP m~:rinP. RRte Gomit~ ~ilitP:r nP~ó P llPmn:rRe 

Juntn liili tr·:r, con unr er-tructura ntie n:rpf'cindía ñe lP je:rrz: 

ou!P, y continuó debRtiendo ROb:re ln Ritunción, tPnto del 

Conp:reso, como ilel pronio P:rime:r li'PnnPtPrio. ;.:n rePliilPñ, 

p:ror-reRivnment0 se hPbÍA ido inRtrlrnilo un r~p-irnr-n de f'ue:rze 

y sólo los :rPnicPler- buscnbnn ln fo:rmp de oponerRe p los mi

li tPres buscPnao ln Adhesión oopular OPTA defender los n:rin

cioioR democr~ticos y lP libertnd. LOA nroyectos de ley y 

les ar-pirPciones de las fuerzPs ermadas fueron eceptpdrs, 

tanto por el SenPdo, como oo:r la C~mPrP de DiputPdos. De to

dos modos, lP Junta liilitrir dio a conocer m1blicerr.8nte su i~ 

tención de no disolverse hastP oue no se completnra la mi-

sión de regen .r8ci6n n8cional oue se hPbÍA impuesto, lo oue 

motivó lP renuncia de Alessand:ri, oue f'ue Pceptnda por el 

Conp:reso erum~.scArAda en un permiso de Reis meses, aue en re~ 

lided era le aceptación de la renuncia urer-idencinl. 

El 11 de septiembre ne 19?4 se dictaron los d 0 cretos de 

constitución de unP Junta de Gobierno y ese mismo día los 

diPrios d-•l 1JF'Ís publi cPron P e:remrl,os título!": El Gobierno 

ecu,.rdP en la mPdrugeda ('le hoy lP disolución d<"l Cone;reso N~ 

cionP.l. Se convoc":ri! e.l pueblo e. nuevEs eleccionef'. Parale

le.mente se emiti6 el me.nifiePto conocido como ianifiesto del 

ll de t?eptiembre. LOP hechos fueron 12 exnreR-ión ae lPs pro

puestPP de cambio, de los Pnheloe ne renovPción y de 10 pre

sencie. de nuevos sectores eocie.les. La sPlida fue une. selioa 

al m:crgen de los D?rtidos políticos. De estP mPnere Fe puso 

fin a un períoclo {1Ue en Chile he.b!El aominndo 18 vida económi 

ca, sociPl y nolíticA por d~CPde.e. 
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V 

La dificil eituaci6n de loe trabajaaores: 

La oligarqu!a hab!a entregAdO en su caei totalidad la 

riqueza nacional al capital extranjero; la plutocracia domi

nante ee hab!a beneficiAdo debido a que las rentas fiecalee 

crecieron enormemente, con lo que e.ument6 la riqueza priva

da, a la par que aument6 su control político. El pa!e estaba 

aprisionado en manos de una oligarqu!a poderosa que dominaba 

todos los i:ID!bitos de la vida nacional.. 

Mientras la riqueza de la oligarqu!a crec!a, la eitua -

ci6n de la inmensa mayor!a era cada d!a más deplorable. Los 

peones se ocupaban desde el amanecer hasta que el sol sal!e, 

en dar de comer y beber a los animales con los que iban a 

trabajar. 

Inquilinos y peones fueron los esclavos con que cons 
truyeron las piri:ID!ides del poder econ6mico y pol!ti 
co de un poderoso elenco de familias herederas de los 
encomenderos o beneficiarios de aquel inaudito despo 
jo de tierras en la frontera, que los textos histdri 
cos tradicionales denunciaron pulcramente como "la pa 
cificacidn de la araucenía" (1). -

La explotacidn no distingu!a entre hombres, mujeres y 

nifioe, todos eran indiscriminadamente aprovechados como fue~ 

za de trabajo. 

(1).- Alejandro Witker; Los trbajos y los día~ de Recabarren 
Ed. Nuestro Tiempo, La Habana, Cuba, 1977, pág. 26. 
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Contra esa estructura olig~rquica y la insostenible s!_ 

tuaci6n econ6mica y social de loe trsbAjadores empezaron a 

levantarse voces de protesta. Ye en 1850, Santiago Arcos y 

Francisco Bilbao crearon la Sociedad de la Ieualdad que 

c6 la ruptura política de los partidos tradicionales. 

ma!: 

Esta 

Sociedad reflej6 la toma de conciencie de sus líderes, de la 

si tuaci6n en la que se encontraban los trabajadorea por la 

acci6n de la oligarquía. Entre 1884 y 1890, Chile conoci6 ~ 

na creciente agitaci6n obrera que anunciaba el despertar de 

su conciencia y los primeros intentos de su organizaci6n s~ 

cial y pol:!'.tica. 

El 20 de noviembre de 1887 se cre6 el Partido Democrát!. 

co de Chile, que pronto arraig6 en la sociedad. Los democr~ 

tas, bajo la direcci6n de Malaqu!as Concha, demandaron la !. 
gualdad de los derechos de los trabajadores, la educaci6n 

laica, gratuita y universal; la igueldP.d jurídica del hombre 

y la. mujer, entre otras exigencias. En sus filas se formaron 

los primeros obreros de tendencia socialista; pronto apare

cieron otros grupos de tendencia socialista y anarquista ( 1 ). 

El movimiento obrero chileno tiene uno de sus más al tos 

representantes en la persone de Luis Emilio Recabarren, in

corporado a las filas del Partido Democrático de Chile en el 

al'ío de 1894, destacando pronto en su prensa y en las tar~as 

políticas. En 1903, los dem6cratas obtuvieron un importante 

triunfo electoral; eligieron dipute.dos en Valpar!so, santia

go y Concepci6n, pero la oligarquía ecue6 a Recabarren de 
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fraude y lo envi6 a prisi6n, tres meses, hasta que fue absuei 

to por le justicia. EAe mismo aflo presidi6 lA Comisi6n Organ! 

zadora del Congreso Social Obrero, que se reuni6 en Valpareí

so, poco después se hizo cargo de la direcci6n de "El Traba -

jo", anuerio obrero la Mancomunal de To copilla, con lo aue d,!! 

ba inicio a su larga batalla ideol6gica y reivindicativa que 

libr6 durante toda su vida. 

Recabarren y sus colaboradores fueron encarcelados con 

la complicidad de la justicia y el gobierno, por los hechos de 

Tocopilla; desde la c~rcel escribi6: 

Soy de los que estiman que para despertar al trabaja 
dor del letargo tradiciona.l es necesario una gran a 
gitaci6n que haga ectremecer a los pueblos aun cuaii 
do algunos nos veamos expuestos a ser v1fotimas de las 
ferocidades burguesas. Con este espíritu encarne en 
El Trabajo, todo el fuego posible y puse en el legua 
je una viveza natural que ya parecía ver desarro :..= 
llarse un movimiento revolucionario capez de tansfor 
mar todo el país (1). -

En 1906, Recabarren fue postulado por el Partido Dem6-

crata como candidato a Diputado por Antofagasta; ob~vo un 

triunfo ino bjetable, pero la mP.yor!a de la C~mara elimin6 su 

representaci6n por su "condici6n de agitador" y por predicar 

"ideas de disoluci6n social". En la se ci6n del 5 de junio de 

1906, el Presidente de la C~era tom6 el juramento de rigor 

a los diputados dem6cratas Bonifacio Veas, por Valpara!so, y 

Luis Emilio Recabarren por Antofagasta. Después de rendir su 

(1).- Julio César Jobet; El Pensamiento Político de Recaba 
rren; Ed. Quimantd, Santiago, 1971, p~gs. 17 y 18. 
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••• pero fü~ jando cont"tfll1cie ciue en lFJ seci6n anterior 
se nos impidi6 manifestar nuestras iñ~as y se preten 
di6 que rodA?'AlllOS hn!'lta PCUÍ CO!ílO simples már¡uinae a 
jurar sin explioAci6n alguna (1). 

Bonifecio Vese, declar6 en cambio: 

••• voy e decir s6lo dos palabras respecto el jure.men 
to que nos han obligado e prestar al diputado por T~ 
copilla, compañero Recabarren, y al que habla. 

Nosotros estimabamos que no debíamos jurar en las con 
diciones exigidas, porque el juramento es una cuesti6n -

de conciencia que la C&nara no puede imponer a cada u 
no de sus miembros •. Nosotros no creíamos necesario jÜ 
rar en nombre de creencias y mitos que no aceptamos 7 
(2). 

Le cuesti6n del jure.mento fue un simple pretexto devel~ 

do, posteriormente, cuando un diputado de le oposici6n afir

m6: 

En viste de todo lo cual yo declaro que si no hubiera 
estricta justicia pare expulsar al Señor Recabarren de 
la crunara, ello sería necesario hacerlo por rezones de 
alta. moralidad social, y por otras que estl!n vincula
das a le felicidad y enffrendecimiento del pueblo, pues 
no es tolerable que en le C&l!Ara vengan a representar 
se ideas de la disoluci6n social que sostiene el Seffor 
Re ca barren ( 3). 

(1).- C6sar Godoy Urrutia; Vide y obra de Luis Emilio Recabe
rren, Antolog:(a: Chile: Sociedad y Política, ob. cit. 
pág. 273. 

( 2) .- Ibidem, 
(3).- Luis Emilio Recabarren, Mi Juramento, en El Pensamiento 

Político de L. E. Recabarren, op. cit. p~g. 286. 
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Ese mismo año se realizaron elecciones ~residencialea y 

el Partido Dem6crata epoy6 la candidatura de Fernando Laso~ 

no, ante lo cual Recabarren se opuso por no querer apoyar a 

un terrateniente, dejando sus filas, para fundar el Partido 

Dem6crata Doctrinario, que se decler6 dem6crata-socielista. 

El Partido Dem6crata Doctrinario empez6 la edici6n de 

"La Refo:nna", Diário Dem6crata de la !t'.añana; aquí fustigo i!!, 

tensamente a Malaquías Concha por su inconsecuencia políti 

oa, y propuso la candidatura del obrero Zen6n Torreblanca, 

dirigente que organiz6 el Primer Congreso de Obreros de la 

sociedad Mutualista, que se reuni6 en Santiago, en 1901, m~s 

al fracasar su propuesta, di6 el apoyo a Pedro Montt, por 

considerarlo "el mal menor". 

La sentencia en el proceso contra la "-ancomunal de Toe~ 

pilla le impuso 541 días de prisi6n, por lo que decidi6 ref~ 

giarse en Argentina. Allá le acompañ6 ,Julio C~sar Jf.uffoz, 11~ 

vando la misi6n de trabajar para que Recebarren pudiera dedi 

carse a tiempo completo a le actividad política. El 21 de di 

ciembre de 1907, cuando ae encontraba en Argentina, se prod~ 

jo la masacre de la Escuela Santa María de !quique: ante 1a 

agobiante situaci6n econ6mica los trabajadores de varias ofi 

cinas paralizaron sus labores; en tanto que el conflicto se 

prolongaba sin visos de soluci6n. Los trabajadores decidie

ron bajar hasta el Puerto de Iquique para presionar a las a~ 

toridadee. Se concentraron más de 30.000 persones, pero 1a 

respuesta que recibieron fue mortal. Las fuerzas annadas t~ 

nie.n orden de abrir fuego contra la multitud, sin contempla-
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cicSn alguna. Se estima ci_ue murieron 3.600 personas. Con este 

go~pe el movimiento obrero entrcS en un período de reflujo. 

Entre tanto, Recabarren ingrescS al Partido Socialista 

Argentino, y sostuvo muchas contradicciones con le corriente 

anRrquista del Partido. En 1908 pArticS pera Europa. donde t~ 

m6 contacto con importantes dirigentes del movimiento comu -

nieta internacional, pero a finales de ese año se encontraba 

de regreso en Chile, convencido de que la soluci6n al proble

ma obrero era el socialismo; m~s al llegar a Chile fue dete

nido y encarcelado por 18 meses. 

Cuando Chile se aprestaba a celebrar los 100 primeros ~ 

ffos de vida republicana, Recabarren pre~enta por primera vez 

una visi6n obrera de la historia de Chile, y el 3 de septie~ 

bre de 1910 publicamente expres6: 

Hoy todo el mundo habla de grandezas y de progreso 
y les pondera y les ensalza considerando todo e~to 
como propiedad comWi disfrutable por todos. Yo quie 
ro tembié'n hablar de esos progresos y de esas grañ 
dezas, pero me permitireis, que los coloque en el 
sitio que los corresponde y que saque a luz toda -
la miseria que estp,n olvidadas y ocultas o que por 
ser demasiado comunes no nos preocupamos de ellas. 
(1) 

(1) .- Luis Emilio Recebarren, "Ricos y Pobres en un siglo de 
vida republicana, en El Pensamiento Político de Luis E
milio Recabarren,ob. cit, p~g 320. 
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En estR obra dPja ver con claridad cua1es son las cond,1 

cioneG de miRerie y exploteci6n e le que hRn sido sometidos 

los trabsjedores, tento del csmpo como de lA ciudod. Crit1c6 

le forma de orgenizRci6n de lP sociedad que margina a traba

jadores; critic6 a los comerciBntes que e6lo se dedican al 

lucro, y seffa1a que la independencia fue un hecho que mantu

vo movilizada a le burf'.UeRÍP- criolla ps.rA sus propios fines. 

Igualmente critic6 el pRtrioterlsmo de la oligarquía y se d~ 

fini6 como un verdadero practicante de la paz. 

su peneAmiento fue evolucionAndo_ y de sus concepciones 

democr~tico-reformistee pas6 a concepciones del socia1ismo -

revolucionario. Loe primeros postulados del POS no fueron de 

la radicalidad que tuvieron en lo posterior, aunque.el POS!!; 

dopt6 esa denominaci6n p~ra diferenciarse de los partidos s~ 

cial dem6cratas europeos, cuya política reformista distaba -

mucho de los principios revolucionarios. El 13 de julio se 

cre6 el Partido Socialista de Punta Arenas, y la actividad ~ 

brer:" de organizaci6n y difusi6n ideol6gica continu6, inclu

so penetrando en el campo a.e la vide cultural. 

El 1 y 2 de mayo de 1915 el POS realiz.6 su Primer Con

gresoNacional en Viffa del .Mar, y decidi6 participar en le 'V!, 

da política de Chile, con absoluta independencia de clase. -

Reconoci6 le. necesidad de organizar sindica1mente a los tra

be.jadores en mF.yor escala y en forma separada de los parti -

dos pol!ticoe, pero manteniendo su adecuada cordinaci6n y d!_ 

recci6n. 
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En Buenos Airee, el 5 y 6 de enero de 1918 participó -

en el Congreso Conatitutivo del Partido Socialista Interna~ 

cionnl. El ~5 de diciembre de 1920 se realiza el Tercer Con

greso Nacional del POS en Velpara!so, que entre sus resolu -

ciones adopta le siguiente: 

Que el nombre del partido será simplemente Partido 
Comunista, el que se adoptará inmediatamente des
pu~s que las secciones he.yen tomAdo conocimiento, 
pronunciandose sobre esta resolución (1). 

En enero de 1922. se realizó en cuarto Congreso del POS, 

reconocido oficialmente como el Primer Congreso del Partido 

Comunista de Chile. Ratificó su adhesi6n a la Tercera Inter

nacional, y resolvió: 

1.- Constituirse en Sección Chilena de la Internacio 
nal Comunista aceptando sus tesis y luchando por el 
triunfo de sus causas, que es le cause. de le. clase 
proletaria ••• ".- Ll2.mar al proleteriedo de todo el 
pa!s pe.re que fo:nne el nervio de las distintas regio 
nes ••• 3.- Desenvolverse pa.rele1amente, :·con perfecta 
inteligencia con la orgenización sindical revolucio
naria, a fin de construir un lazo indestructible en 
le lucha final contra el capitalismo (2). 

(1).- Hern~ Re.mírez Necochee; El pense.miento obrero chileno 
desde 1917 a 1922; Santiago, 1956, págs 30 y 31. 

( 2) .- Ibidem • 
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VI 

Le conouiPtR del node:r por pr:rte ae lR clRse meaia no -

es un aconteciniento :repentino ni CPPUel, si Riouie:rp so:rp:r~ 

sivo. EA el :resultFdo de un lr:r{'O p:roceRo; eR el re,.,ult8no -

del desr:rrollo económico de sectores del norte y del sur del 

p~ís, oue habían emprendido en lPR ActivinFdeR vinculadas 

con ls inauRtria salitrerF y Fp:rícola, lo oue gene:r6 un Re~ 

tor sociFl oue u:ronto emne?.6 e ACtuPr en lA vide politice n~ 

cional, y oue cPdP día cobrAbP más importPncia. y fuer7.e. 

Al principio, elpunos importPnteP caudillos de provin 

cias elecíen municipalidFdes, senPdores y dir.iut8aos, y ectu!:_ 

bsn en Bantirpo el mPrgen de los intereses de los partidos -

en los cu<les militeben. Er:= conocido nue CPUdilloR provin-

ciPles se vinculeben e partidos nolfticos nrcionales, princi 

pelrnente en Sentiepo, pPrP poner prrticinPr en lA política -

Nacional, pero unA vez ciue ref'ultPbron electos, y2 no renre-

sentPben los intereseR (lel nPrtido, sino sus inte:reRes nro-

vincirnos. ActuPbrn sin conC'iencie r1e clase, y punrue !O'e vin 

culrron e les or['Pniz.pcioneE> trenicionrles, se lrn?Pron e le. 

ilienmtR de la heFemon:!a i::>ol:!tice. Esto se puso en evidencü" 

cu:=noo en 191~ el ConF.reso estuvo inteprado por representan

tes de lR clPse mediA y de extracci6n nrovinciena. 

La clrse mediA hab:!e venido desplrzendo su sctuRci6n 
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dPl cPmno excluPivo de loA nerocioP nl cnrnno de lP ndrninis -

trPci6n r1el Er"tr-do, A p:rincinioA nel nrPAente sirJ o yP cnFd 

hnb:l'.R loprpilo Plejnr iln lnn nmciones entntr-lnr n lRs fnrrd-

liPP trnnicionnlen; este desnln~nminnto se pcentdn en 1915 -

con ln COIWUif'tP ne Plf11l1PP. bmlCPP en el !1PnPno y ('11 lP Ci!m.c_ 

rP éle Dicnitpr1oR, r, pr:rti"I" füi e!'te mompnto lr firurP ne 1·.le -

SC'PnCl:ri Rer~ ln centrnl en lP vinP ')ol:l'.tic" ae Chile. F.l no

ñer r1e lP clnne mPniR se connoliiln con nu triunfo electorPl 

como ?reriélente de ln Rendblicn, nunrue hny otros fnctoreR -

c>ue infl1-1ye:ron si¡;nif'icPtiv2mente, como eP le ¡irimerP f1.rnrra 

muniliRl, lR Revolución de Octubre, el desne:rt>'r de lP con -

ciencia de lP ele Re ob:rerp, etc, El cy-e cimiento de ln no bla

ci6n es otro fRctor ClUe no podemo"' dejar de ledo, pues inflE_ 

y6 en lP criPin de ln dominr-ci6n nol:l'.ticP olig~rouica. 

El r~rimen pnrlernentario oue nurpi6 de lP revoluci6n de 

1891, se cPrecteriz.6 por el dominio con<"ervndor y por le es

trechP vincu1Pci6n con los poéleres de 18 lf'lePiP. Alef'c2.11ñri 

puso l< s be:oes dP.l nuevo c6di,ro político c-ue fue cliPcutir'o -

nor unP comiPi6n c0nsul tivP nombrndP )"lOr el nroDio J..lePn«n-

nri, y finPlrnente fue sPncionada ryor u.~ nlebiscito; siendo 

lP. p:rimerR vez en el munao monerno 0ue se emplea este tipo 

de v:roce".'iimiento pPrP lef'i timP:r un ·riro:vecto conPti tucionPl 

LF ConPti tvci6n entró en vieenciP el 18 de sentiPmb:re lle 

19::·5, 
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La nueva ConRtituci6n consaRr6 el dominio del Ejecutivo 

sobre el Parlamento, e incluso unA enmienda posterior supri

mi6 toda iniciflti ve perlamenterifl en mnterifl de gasto pdbli

co. Las libertades pdblicas quedaron casi eliminadas, y m~e 

tarde, eliminadas del todo por lfl Ley de Seguridad del Esta

do, promulgada el 12 de febrero de 1937. El Congreso qued6 -

completamente anulado; se suprimi6 su facultad de calificar 

las elecciones y se restringid su accionar. 

La Constituci6n de 1925 puso en vigencia le declflra 

ci6n de urgencia sobre cualquier proyecto de ley emitido por 

el Ejecutivo, y la C~ara disponía de 30 días pera pronun 

ciarse sobre el proyecto. Las reformas constitucionales que

daron sometidas a un simple trámite de proyecto de ley. Este 

proyecto constitucional fue retomado en 1932, por el propio 

Alessandri, o,ue años atr~s había sido derrocado por los mi

litares. El Estado vuelve a tomar su lugar de privilegio en 

la vida na.cional y a robustecerse para consolidar el proyec

to nacional que la burguesía naciente venía impulsando. 

Finalmente, debe decirse que la quiebra del Estado lib~ 

ral, que había significa.do la promulge.ci6n del sistema cons

titucional de 1925, abrid el camino a la transformaci6n de 

una nueva economía fUertemente intervenida por el Estado a 

trav€s de sus instituciones. 
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VII 

El capitalismo rumbo al poder 

Le Constituci6n de 19?5 es un elemPnto importP.nte pP.rA 

el ascenso del cAnitalismo al poder, ya ~ue crea lP.s condi -

ciones adecuP.das para su libre desArrollo, pues conseera un 

sistemP político besf!.do en un doble sistemA electorP.1, nue 

rompe la tradici6n del fraude político y permite la moderni

zaci6n del EstAdo nacional chileno, La nueva constituci6n r~ 

gulaba el proceso electoral en dos vueltas: la primera, ele~ 

ciones directPs, en la que la votaci6n ponular determinaba 

P.1 Presidente de le Rep~blica, siempre y cuAndo ~ste logre 

le m:c·yorie ebsolutP. del n~ero de votPntes, cosa nue nunce 

sucedía; el seeundo momento era lP elecci6n por nerte del 

Conereso, si en le primers no existía mayoría ebsolute. De 

esta forma le decisi6n Re entreEab;o F los nertidos C'Ue he-

bien adnuirido mrc·yorie en el COnfTE'RO, F.s normel -en 11' vide 

politic8 de los npÍseR de Am~rica LPtinP- nue ninpún cenélid~ 

to lopre mPyor:l'.e ebsolute en lP nrimere etenp del nroceso e

lector2l, debido a la PPrticinPcidn de vnrios cendidatos, 

nue renresenten P distintos sectores socieles, e incluso, re 

nreFentPnclo loR mismos inte:re~eP, nor rr-7.oneA ae cF:r~cter 

n~rtiGario e incluso nersonel, deciden nPrticinar en les e-

lecciones, abriendo el espPctro de posibiliéladeR electorples 

y ai,-,minuyenc1o lr s onciones éle tritin:ro de Fl,01inP tenc1enci2. -

im,.,ortrnte o herer::6nicP. 
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Sucesivas reformas constitucionales y legales han modi 

ficado le Constituci6n, han reforzado el poder del Ejecutivo 

y reducido le capacidad del Congreso. Entre los principales 

factores podemos mencionar le capacidad de veto del Ejecuti

vo, la capacidad del gobie:rno pera disponer de facultades e~ 

traordinarie.s y la frecuencia de su utilizaci6n, lo que ha 

dado lugar a una legislaci6n surgida a espaldas del pueblo y 

del Congreso mismo (1). 

A di~erencia de lo que ocurre tradicionalmente en los 

pa!ses de Am~rica Latina, Chile ha gozado de relativa estabi 

lidad política, y sus gobernantes, electos de acuerdo a las 

normas constitucionales, han podido concluir normalmente los 

períodos para los cuales fueron electos. Este fen6meno puede 

ser explicado por la temprana consolidaci6n de su Estado Na

cional y por el papel cumplido por la burocracia en el mant~ 

nimiento del sistema político, que he sido capaz de represea 

tar los intereses de los grupos modernos como de los tradi -

cione.les, cumpliendo el papel de intennediario entre los di~ 

tintos sectores sociales, y ha sido regulado generalmente por 

el orden constitucional. 

Las desigualdades sociales, sin embergo, han existido 

siempre y poco a poco han sido sometidas s un proceso de m~ 

yor diferenciaci6n. 

(1).- Cfr. Julio C~sar Jobet, Ensayo crítico del desarrollo 
econ6mico-social de Chile, op cit, p~gs. 165 e 169. 
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En el campo político lA actividad pArlementaria domin6, 

generalmente, con la alianza de grupos reducidos que ee uni~ 

ron para obtener resu1tadoe inmediatos. Los conflictos, por 

el contrario, ee resolvieron por acue:rdos entre las élites y 

las propuestas de cambio se limitaron a ofrecimientos elect~ 

ralas. 

En le vida econ6mica domin6 le dependencia y la socie

dad en su conjunto estuvo dominada por un grupo reducido en 

el poder, que supo aplastar todo tipo de descontento y 

eus respectivas manifestaciones. La polarizaci6n seftalada 

ha. sido producto de la exclusi6n de la gran masa de la pobl.!:!; 

ci6n de la vida política nacional. La creaci6n de un sistema 

represivo y de control del movimiento social, principalmente 

obrero y campesino y la exclusi6n absoluta de los indígenas, 

ha sido el peldaffo m!!s importante para el mantenimiento de 

la dominaci6n política. Toda esta situa.ci6n ha sido refrend_§; 

da por los intereses del gran capital transnacional oue su~ 

bordin6 los intereses nacionales a los del extranjero. 

En el curso de la historia chilena, los antiguos estra

tos sociales han sufrido un proceso de fragmentaci6n y desi!!_ 

tegraci6n. El período anterior a 1930, fue un momento de d~ 

earrollo de la economía nacional, basado en la producci6n m!:_ 

nufa.cturera, sobre todo productos pera la indue.tria domésti

ca, que se complementaba con la importaci6n de bienes extran 

jeroe. Los productos de la industria estractiva sirvieron P.!:!; 

ra enriquecer a la oligarquía y al capital externo. Poste 
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riormente a 1930, lR si tuo ci6n ae modific6; lA· tenaenciA f'ue 

lR de impulsar lA AURtituci6n ae importaciones por prOñUCtOS 

dé fabricsci6n nacionAl, con lo oue se impuls6 el proceso de 

industrializaci6n.{l) 

El desarrollo de la induRtriA básica en Chile ha trope

zado con los e.randas requerimientos del capital, a m~s de lR 

competencia de los precios en el mercado internacional, aun

que el esfuerzo realizado por el Estado chileno en este se~ 

tido, ha revelado en algunos momentos, su intenci6n de con

tribuir a la resoluci6n del problema. De todos modos, su ac

ci6n no fue suficiente, y lR crisis de 1929 puso en eviden-

cia esta debilidad. La crisis mundial mostr6 r~pidamente la 

profunda dependencia de esta economía respecto al exterior , 

incluso su incapacidad para resolver sus necesidades inter 

nas b~sicas. (2) 

En este período la capacidad nacionEll de importaci6n 

descendi6 dr~sticamente, del 100~ en 1929 al 40% en 1931, d!_ 

ce James Petras. Entonces se vio obligpdo a producir sustit~ 

tos nacionales o prescindir de bienes esenciales de consumo. 

En este contexto los gobiernos chilenos optaron por la vía 

de la sustituci6n de importaciones logrando un crecimiento 

interno significativo. Se impuls6 el proceso de industriali

zaci6n y ocup6 un papel activo en lA creaci6n y financiamiea 

to de varias industrias fundamentales. 

{1).- Jaime Osorio, ob. cit. p~gs. 40 65. 
(2).- Ignacio Sosa, ob. cit. p~gs. 71 82. 
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Un indicador importante del desarrollo econ6mico nacio

nal es el comportBllliento poblecional, en este sentido, vemos 

que a pnrtir de 1930, todas las poblaciones muestran, en té~ 

minos generales, un significativo aumento de la poblaci6n , 

con excepci6n de la zona de Chiloé; de otra parte, la ventaja 

de Santiago respecto a las demás ciudades era evidente; aqu! 

se había concentrado la poblaci6n debido a la facilidad de 

encontrar servicios, puesto que se encontraban instaladas 

las principales oficinas de la administrsci6n del Estado. En 

cambio, las provincias del Norte Grande, las zonas agrícolas 

del Valle Central y las de la frontera experimentaron una 

pérdida relativa de la poblaci6n. De todos modos, se puede -

decir que existi6 una gran concentraci6n de la poblaci6n en 

les zonas urbanas de Santiago, Valpara:!so y Concepci6n, a más 

del crecimiento de la poblaci6n en áreas marginales de las 

ciudades mencionadas. 

Es comprensible el' crecimiento de la poblaci6n en la C~ 

pital de la Repdblica, pues buena parte de la que llegaba a 

Santiago provenía de ciudades pequeñas, atreidB por la gran 

ciudad. Igualmente, el fen6meno migratorio se experiment6 en 

algunas zonas rurales; aqu! encontramos a campesinos que se 

han movilizado en busca de trabajo, servicios, vivienda, etc. 

La migra.ci6n se vio estimulada por la infraestructura vial 

que facilit6 la circu1aci6n de la poblaci6n y de las mercan

cías, pero el problema aumentaba cuando la. gente dejaba mas!, 

vamente el campo para concentre.rae en las ciudades. 
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Otro factor que contribuy6 e.l proceso migratorio chil~ 

no fue la creaci6n de una red de autobuses de transporte, e~ 

pecialmente deep~és de la Segunda Guerra Mundial. F'ine.lmen -

te, el e.umento de la poblaci6n en ·santiae:o se vio favorecido 

por el crecimiento del sector manufacturero y de servicios, 

a partir del primer gobierno de Ibañee, como respuesta a la 

crisis de 1930. 

El crecimiento poblacional repercuti6 grandemente en la 

vida econ6mica, social y política de Chile; sus efectos se 

notaron en diversos momentos y en varios aspectos. Debido a 

que el aumento poblaciona1 urbano no cont6 con ninguna polí

tica de control, que fue espont~eo y sin direcci6n; provoc6 

un crecimiento excesivo de las principales ciudades, creando 

problemas muy difíciles dé solucionar; de otra parte, la au

sencia de control al crecimiento fue la causa de la creaci6n 

de la industria en lugares inapropiados. A partir de 1940, ~ 

pareci6 un fen6meno que luego se experiment6 en muchas ciud~ 

des de Latinoamdrica y del mundo: en los sectores orientales 

de la ciudad se establecieron los "Barrios Al tos", poblados 

por los m~s pudientes, en contrpartida apa.recieron asenta 

mientes populares carentes de todo servicio. La ausencia de 

política de poblamiento y el nulo interds por solucionar el 

problema origin6 la aparici6n de especule dores y traficantes 

de la miseria del pueblo; tuvieron éxito los negocios de los 

"lotes brujos" que contribuyeron a aumentar las ce.llampas; 

as! el capitalismo dejaba ver sus efectos en el país, los 

sectores populares pagaban las consecuencias, en tanto que 

algunos se enriquec:!an. 
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LR econom:!P y el Pintemfl entrPn Pn criPiA 

Para 1930 lP econom:!A nortPemPricRnR hPh:!P experimente

do un importPnte des?rrollo y especiFlmente el aumento de lP. 

producción de eutom6viles y r;rt:!culos el(l'ctricos; Pumento r•ue 

estimuló lFs exportaciones, fecili tó lP importRción de mPte

riPs primPs y le entreeP de crénitos el exterior. IneleterrA 

hl"bíe empez,f!ilo e perder su hepemonÍP desc1e fintes ele 1918 por 

lP fuerte competenciP de ERtPdos Uninos y Fr!>nciP; de otra -

p8rte, el sisteme de cRmbio bes?do en el nAtrón oro permitió 

lR especu1Pci6n fin,.nciere. P. {'"rf'n escPlR y Feneró lFs conai

ciones RpropisdPs pFrP le especulFción finPncierEi A eren es

cala y para 11" inestP.bilidRd del sü•temP finenciero interna

cional. Los grandes bencos de Nueva York emprendieron espeC!! 

leciones y entreef!ron prestPmos en condiciones extraordina-

rirunente ventajosas en pPÍses de EuropP CentrPl, Centro y 

Sud f!mé rice, 

••• los prestemos a lPreo plB7·0 del sistema bFncf'rio 
inelés se bPssron, en eran perte, en el respaldo otorgado 
por CPpiteles y reservas de otros peÍAes denositedos 
e corto plazo en Londres, oue podían ser retireclos en 
oro en cuel0uier momento, 

Le su]Je:rproducción industriel y le> utiliz,..ción inmo
derB.da del crédito, unirlos F unF< clepmeAtirFc'le y esnecu 
l8tivs ~lze en el m!"rcedo ae valores de )cuevp York, = 
llevó P lP crisis de 19?9 y e lP eren aenrePión oue le 
sie1.lió 1 cuyBs con,,,ecuencies sufrieron en formF c'lrFm~

tice tento los neíses mPnUf'Bctu.reros como los export? 
doreP de mPteri~s prim?s (1) -

(1).- FernRnño Silve ob. cit. p~e 84? 
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F:n octubre de 19?9 ln Bolr-<P sufrió unr-i br>jr-i "inPflperP -

dr" y l" rPcu1wrPci6n dP loP fondor< yr> no "fup nopi.ble, con 

lo l'UP OP inicio t1TIP fleriP de ruiPbrris de lor- b!'nCOfl y de }Pfl 

entidPdes finPnciPrPe; en consPcuenciri, se pPrPlizPron los 

mecEmiPmOfl de invPrRión, lP bAjR de los preciof1 «e:r:l'.colr>s, -

el 8cAprrr>miento de los recurROP finPncieroR por pr-irte de los 

propietArior-. rlel C8pi tal, y los pPÍRPR ne Centro y Sunam~ri

CP se viE>ron privarlos de créditos y con urH1 dr:crn~tic8 res

tricción de lPe importaciones y exportPciones P nivel mun

diF.l, con lo !'Ue los nrecios de sufl nroductoP Per:l'.colps y m2 

nufacturados se fueron a pique. 

La internacionalización de lPs relPciones cspitslistPs 

de producción pronto dejP.ron cfler suP efectos neePtivos en 

los pPÍ!'es dependientes, sunc:ue también sufrieron sus efec

tos Aur-tri2., AlemRnir-i, InFlPterrP y FranciP y con mPyor fue.!: 

zs toé1os los PPÍ>"eP ne 5vropa y Arné,...ic2. 

En Chile, despué"" de lPs reformep de 1925 el gobierno -

no tuvo mPyores problemF-e pPre obtener créditos del exterior 

y 18 polÍtice de endeudPmiento de Jbpqez fue de tPl nPtUrPl~ 

ZP 0Ue suP re~ercusiones en lP crisif1 munaiel se vieron Pf'"ll

diZ·FHlPs en FrPn pnrte por dichP conduct8. Entre sus efectos 

se sintió la eusenciP de ine:resos ne nuevo"" CE>ni tples, la 

violente bPjP de los precio>" ne lPs mPteries primPs, ls casi 

completP pFrPlizsci6n de lPs f~bricPP y de lPs Pctividsdes -

productivPs, y finPlmente lP deeocupPci6n. LF. cri8is >"e Pfl.l

di7.Ó en el 30 y sienificó el desPtctre de lP economía necio-

nel. 
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Entre otron efectop. !'e proc1ujo el c1er-enuilibrio ele le b;: 

lfln~fl pauenPrA, lP exrortAci6n ae crRnc1en CRntic1ec'l0p. ae oro 

ae lP re,-.ervA fiPCPl, re<'ucci6n nel circulr>nte, lP rcrtric-

ci6n ne lor- cr~rli toio, lA c1iRminuci6n rle lor- inc-rerOF•, etc r
ei.1Plmente, se proc1ujo el cierre ne lo!' mercenor- ael RPlitre 

y del cobre. Por ejemplo, le exportPci6n ne njtrPtor- r-e red!:!, 

jo de ?8 milloneA ae tonelAnPR en 1927-~8 e 8.4 millones de 

tonelPnPR en 1931-32; y su precio se redujo de 16 chelines 

10 penioueR R 10 chelineR 0.5 penioues. Del mif'mo modo la 

disminución de lf'R exportPcionee< ele hierro fueron P lP. be.je , 

e.l iCUéÜ 0ue sus precios. El eobierno tomó serir-s medielPs fi. 

nF>ncierP s pe re trPtflr de impedir lF fuge de capi tPles, parP 

procurer eumentPr los recur!'os fiscAles y pera 4nto pumentó 

lRs CArgPs tributeries, con lo oue le pob1Aci6n CATEÓ con le 

perte dure de le crir-is. 

De le urooucción ele selitre A le nroducción de cobre 

Lr; producci6n del sAlitre se ref!liz6 en Ch< le con une!! 

bundRnte Cf!ntiñed ae mAno de obra y poce CPpAcirlAd t4cnice, 

lo nue hec!R d·0·l sistemP extrectivo lento y muy coRtoso • 

Le apArici6n en el mercado industrial del sulfPto de amonio 

(RAlitre Pint4tico) fue un elemento definitivo e~ la crisis, 

ye que ~ste era m~s berato y ood!P incorporarRe de mejor ma

nerP en lA producci6n munniPl ae abonos nitroe-en?dos; por e~ 

ta rRzón el salitre perdió peso en la contribución del pres~ 

puesto nPcional, QUe en 1910 hPbfa alcPnzpdo el 51%, en 1915 
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el 60%, pero en 1919 bPj6 al ::>4% y en.19?7 rep:reRP.ntPbe PfH"·

npp el 17~~, Pe['11n de.tos pro¡lClrcionFñOR por FernPndo SilVA. 

LOP enCP:r'f:PclOS rlPl {'"Obierno centrFl SUT)URieron, AC"UiVocr:_ 

dPmente, oue lr-i criedR ci"l Pr>litre podív rePolverse con unP ~ 

decuPnf' intervencicSn · ñel EstFno, por lo oue Pe emp:renñi6 en 

18 biSsouedp de tu1 proyecto Al re~necto. El proyecto, obni ñe 

PAblo RAmÍre7., Ministro de fü1cien<1P ñ·~l GobiE'"mo de Ibp:>íe7 -

fue entreé'8clo 8 unp comisión p2rA su eptunio, lo <'Ue di6 pP

so a C'Ue el sie:uiente ltinü•tro de HP ciendP, Roñolfo Jerpmi-

llo, en 1930 creare. lP Corpor8ci6n de Sf'li trPs de Chile 

( COSACH), oreenize.da como sociedad e.n6nime. El estPclo parti

cipPbf! con el 505' del cepitBl y se comprometíf' a entregar 

los terrenos pertenecientes e lA reservA fiscAl. Le esociA-

ci6n nel Gobierno con capitiüef' extrPnjeros dio orif'en e. nu

mArOsPs críticAs, oue se multiplicAron Pobre todo el fin de 

lP Admini!".trPci6n, debiclo a le. polític8 de endeudemiento de 

le Corporeci6n con bPnouP.rOP chilenos y est?ñouniñenses. 

La relPtivA normFlizeci6n ne lP economíA en los prime 

ros e?íos del Pe['"U11r10 período de Aless2ndri llevd e C'IU.e nuevE, 

mente se tome en cuente le cuestidn selitrere. En 1934 se 

cre6 lP Corpor8ci6n de Ventee de Seli tre ( COV-SNSA) (!Ue tuvo 

el monopolio de compra., vente. y distri bucicSn del pronucto en 

el exterior por un período ne 35 aqos. El pronucto, ?dem~s , 

cuedPb<" libre de cu2l0uier imposici6n tribut!'lriR, pero de t2_ 

dos modoP su crisis definitiva. fue inevita.ble. 
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Ln CPÍclF1 ele ln rrorlucci6n RPl i trerci pronujo RerioP pro

blemrP en lP ePtructurP tri butrrir> cliilenA, oue fur> rPmPc1ia

c1P con el incremento c1P lR proñucci6n ne cobre, lo rtle Pir-

vi6 pArfl rer>olvPr Al/'ilnPR <'lificul trclep f'iscAles, Fmmpdo e rr~ 

v~meneR dP tipo tributflrio. Der.11e 1939, niverp,r·R lP~res eRtA

bleciPron recereos extrPorc1inrrioR sobre el imnueRto n le 

rentA a oue estabnn F1fectac1os loP r:>ronuctorf'P. 

PnrR e '-'timulPr lR pronucci6n cuprí:rera pe creflron po8t~ 

rio:rmente, plPntrs productorAs, instituciones ePtPtnles en-

cnrg8c1Ps ele eRtimuler lR proñu.cci6n; y se aecretPron lPyes -

oue fnvorecían comercieliZ8ci6n del pronucto. Así, poco A p~ 

co, le econom!11 chileno dej6 de c1epend"r de la producci6n s!!_ 

litrerP y pes.6 n depend<>r de ls producci6n del cobre, pero 

estP ocasi6n en unA dinámica capitPliPte dependiente comple~ 

temente definida, y con una oreaniz.Pci6n necionel y este.t2l 

adecuada a los nuevos reQuerimientos del des2rrollo del capi 

talismo en Am~rica LetinB y en el mundo. 
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CONCLUSIONES 

De lo expuesto a lo largo del trabajo, podemos seffalar, 

algunas conclusiones: 

En primer lugar, podemos decir que la fonne.ci6n del Es

tado nacional en Chile no puede ser entendida como un proce

so que se da al margen del desarrollo capitalista en el mll!l 

do y en particular en .Am~rica Latina; proceso que ei bien 

adquiere caracter!sticas y rasgos particulares, muestra o

tros elementos comunes a la formaci6n de las naciones y est~ 

dos nacionales latinoamericanos. Uno de los principales moti 

vos de la similitud de procesos es el hecho colonial. que con 

su cobertura latinoamericana posibilit6 la existencia de ca

racter!sticas comunesf que llegaron a permitir la existencia 

de un proyecto continental latinoamericano encabezado por B,2_ 

l!var y secundado por ~os grandes dirigentes del proceso in

dependentista, entre los cuales se encuentran Bernardo O'Hi

ggins. Que este proyecto no se haya. concrete.do en la histo

ria, no quiere decir que haya ce.recido de importencie y: 

trascendencia en el continente y en el mundo. El hecho colo

nial, permiti6 al mismo tiempo, encontrar los l!mites geogr~ 

ficos sobre los cuales se construirían las repdblicas inde -

pendientes, las mismas que dar!e.n paso a los estados nacion~ 

les. 

En segundo lugflr, tenemos que en Chile, al igual que en 
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el resto de América LatinA, las relFciones capiteliFtes de 

producci6n se desarrollan sprovechando el mPyor o menor gr~ 

do de conAolidaci6n del estedo nscionsl, pero al mismo tiem

po, le profundizaci6n y empliaci6n del cspitelismo en le n~ 

ci6n contribuye al robustecimiento dél estado nscional. Po

dr:l'.amos decir que existe una relaci6n dialéctica entre esta

do nacionRl y relsciones capitalistas de producci6n. En este 

sentido el Estado nacionsl chileno es el resultado de un pr~ 

ceso hist6rico concreto, con bese en la economía, pero que 

no descuida la existencia y presencia de los factores socia

les, políticos, ideol6gicos y culturales, que se articulan 

en un todo din~ico. 

En tercer lugar, no existe un dnico proyecto de cons 

trucci6n de la naci6n y del estado nacional, sino que éstos 

dependen de los intereses materiales de los grupos sociales 

o clases que lo formulan y de su conciencia, es decir de la 

direccionalidad que se le imprima al proceso. Obviamente, e~ 

to está condicionado por le· base material real y la existe~ 

cia de intereses extranacioneles, aue pueden actuar en forma 

contradictoria, aunque en ocasiones impulsar el dese.rrollo -

interno o lo detienen. 

En cuarta lugar, los estados nflcionales en América Let.!_ 

l'lfl tienen su ori·gen en las luchas por la independencia polí

tica, que si bien dio como resultado ls formaci6n de mul ti

ples repdblicas, en un primer momento se plante6 como un pr~ 
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ceF:o {'enrrpl 1 en el c11Pl f\JP.ron R1lT'[iPnc1o lPR rlifr:rPnci"s e.::;, 

pecífiCPP 1 PpoyPc18P en conc1icioneR mntrrirler- y espi:rituPlPR 

concretF>P. El BislPmiento {'eO[r~fico c1e ChilP contrihvy6 no

teblernente p su prontn c1efinici6n nrcionP1 1 nUPR rl tPnrr rl~ 

finirlPP RUR fronterPf' le fue mf.R f?cil f'ncontrPr lop. lín•ites 

ne lf' nPci6n. Por otrP prrte, l8R nr:rticulFrirlrrlep ne P\J hi!:_ 

to:riP hicieron posible lP crepci6n C'e lo ntH' Re hF nenominR

ao PPtrie ViejR y Prtrie nuevR, per:!oc1oR en los rue Pe cime~ 

te.n trPñiciones y costumbres pol:!tici=s y jur:!diCFlR 0ue repe_t 

cutieron sienificPtivAmente en toc1Fl lE vic1A renublicPne .• 

LR creRci6n c1e instituciones :reprPPentPtiVPR en Chile , 

en tem~rPnP eded, mPrceron lR conducta pol:!tice rue se desB

rroll6 con, b~sicsmente, dos fo:rmeP políticrs: el n:ref'idenci~ 

liRfTlO y el pPrlpmentPrismo oue RUbRiPten hFRtP nueRtrop, díes 

con sup, nFturP.les vRriPciones. 

Otro elemento importFmte, en este sentirlo, fu.e lP Pctu~ 

ci6n c1e hombrE>s como Diee:o Port<·les nue lo{"rFron consolidPT 

el EP.tBdo, crer-.r y robuptecer instituciones nrcion2les, evi

tPr el CPunillismo y el milit<>riPmo, RentPr principios cons

titucionPles, etc. cue definitivPmente robustecieron el ERt~ 

do y consolideron 18 nPci6n; cl!'ro nue en eRte período con 

lB prim2cÍR de erupos terr!'tenientes y eristocr~ticos. Sin 

embFre:o, no debe verse este fen6meno como simple Pcci6n de 

los hombres, sino que m:!s bien responde el tipo ile ilesarro-

llo ae lP economía interna. Se h!' Re"íPle.do ne entemRno nue -

le v:!." r'e desarrollo ael capitalismo en Chile fue por un ce-
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mino lento y tortuoso 1 lP vía olip1~rnuicA. 

En r-uinto lue;Pr, curmc1o lR c1ominRci6'n olie~rnuicA en-

trA en criRis, !'pPrece un8 ntH'VA forms pol!ticA y un nvPvo -

proyecto nRcionl'l, conocino como proyecto nemocr~tico nncio

nRl, impul8ndo por el Presidente BalmscedP. oue ;:i:rocurA impu!, 

RPr el clesPrrollo inau~triPl y disputar el control de lA ec~ 

nomÍA Pl C!'~1i tAl ineléR ouc- tiene m<-rcBdos interese8 econ6'11'2:_ 

C08 en Chile. DescrsciPdRmente, los chilenos no ten!en lA s~ 

ficiente mPdurez econ6'micP ni pol!ticA en ese momento, por -

lo ,~u.e lP RPvoluci6n ne lns provinciP8 puao retrocPder nvevf_ 

mente 81 moa1 lo anterior; sin embc:rc0, lr·p cosPs yp. no sei'Íci» 

idénticas, pueR lRs bPses pPrP el clesar:rollo de lP inclustria 

y le inte¡:-r~ci6'n territorial heb{en Eido colocet~es. 

En "'exto luePr, lP dependenciP econ6mice, EenPrPl ae !::. 
méi'ic8 Letin8, 18 fal tP ele conrlicione8 técnicPR 8nect>AnPs P.!::_ 

re un8 eficiente producci6n y 18 deuenC'1°ncia de lA VPriioci6'n 

de los ;:¡recios de los p:roovctos oue Chile n:ro0uc!e., no fpvo

re cieron un mi! R dinérni co proceso de concentrP ci6'n de CPpi tF'1 

n8cionf'l, c1ebienrlo recurrir iü enclPve como forme p:roavctiv2 

[lOr excelencia; de todos mono,,., 1,.,. fuerzp del EstFc1o permite 

oue por lP v!e tributerie, P.e ce~ten recu:rsop. nue fueron uti 

li?edos en le producción necional. Esto re0e:rcuti6' en le ae

bilidPn nel mprcaño interno y e~timul6 lP vinculeci6n con el 

me:rceno munili2l. Las crisis econ6mice~ nPcionPles, est~n, co 

mo se h8 podido ver estrechPmEnte relecinn~ñPF con lP crisis 

del cPpitelismo en RU. conjunto y con efPnes esnP.culPtivo8 
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del mercedo internacionRl. 

Finalmente, el proceso econ6mico-socia1 vivido por Ch! 

le desde le independencia hasta 1930, evidencie un camino 

lento en el desarrollo de les relaciones cepitelistas de pr~ 

ducci6n, las mismas que se aprovecharon del carácter necio -

neü. del Estado chileno, pera desarrollarse. Sin embargo, es

te miemo proceso lento, determinado por el poder oligárquic~ 

sctu6 sobre el Estado, modificándolo, como en el período pa~ 

lamentarlo, y otorgándole distintas csrscterísticas. 

Hasta 1930, encontramos que en Chile se han conformado 

los principales grupos y clases sociales capaces de formular 

proyectos nacionales y disputarse el poder político del Est~ 

do nacional chileno. 

El territorio nacional se encuentre virtualmente delimi 

tado con precisi6n, al tiempo que se ha eliminado o disminll!_ 

do notablemente los intereses regionales y de grupo, así co

mo los conflictos que estos provocan, sustituyéndolos por 

contradicciones de clases o grupos sociales nacionales. 

La administraci6n política se encuentra totalmente cen

tralizada, el ej~rcito es nacional, y los principios políti

cos y jurídicos del momento, están enmélrcados por la. Consti

tuci6n. Esto ha creado une importante tradici6n democrático

consti tucional de respeto a sus instituciones; claro que en 

ciertos momentos esta tradici6n fue quebra.da. 
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Se hA robuAtecido el mercRdo nacionAl mediElnte la inte

gra ci6n de las regiones, para lo cual se he utilizado la cr~ 

aci6n de vías y siAtemAs de comunicaci6n que abE1rcan todo el 

territorio. Se ha. impulsado el comercio internecional, creB!l 

do puertos y centros de intercambio internacional. Igualmen

te se ha creado un sistema educativo-cultural de carácter n~ 

cional. 

Sin embergo, los distintos grupos socieles no estffii ar

ticulados a la naci6n en igualdad de condiciones: los traba

jadores de la ciudad y del campo siguen siendo explotados y 

marginados; los indígenas, ni siquiera han sido tomados en 

cuenta; en estas condiciones el ejercicio de le democracia -

es restringida y restrictiva, persistiendo varios vicios del 

pasado 
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