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1.-Duran te. el gobierno de Prieto-Portales. impuesto co

mo resultado del triunfo de las fuerzas conserv;doras en Lircay, 

se asentó de:hni ti vamen te el dominio político de la clase terra

teniente. consolidándose de este modo la sociedad feudal. La 
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hizo de Chile un.a república autocrática, en la que· el· Presiden te 
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era el delegado de la oligarquía dominan te». Es así_ como la Cons

titución. inspirada_ por Diego Portales. «venía a garantizar la 

autoridad de un25 docenas de familias hacendadas» (1). La dic

tadura portaliana �igni:h.có la instauración de las formas colo

�iales bajo la aparen te estructura r�publicana. Se produce lo 

que el pensador argentino José Ingenieros._ denominara la Res-. 

tauración. En efecto� los c2udillos e ideas del movimiento eman

cipador son aplastadc_Js y se impone un r_etorno a la realidad 

pre-revolucionaria. dóminando de nuevo los in te reses afectados 

.por la revolución. La está tic a colonial trata de imperar. ahogan

do el único bien efectivo que nos diera la emancipación: la con

ciencia política y cultural. el noble anhelo. de superar la inerc.ia. 

y el atraso de los días coloniales. 

Los rasgos sobresalientes de esta época dé Restauración 

son los siguientes: mantenimiento de la paz· in terna. es dec_ir, el 

e orden». utilizando para e�o todos los -medios posibles, con el 

objeto de eliminar el movimiento liberal: po�a política y mucha· 

administración. para adormecer la conciencia política del pueblo; 

y c_onseguir prestigio en el exterior. para que el extranjero nos 

vea c_on buenos ojos. se sienta a gusto entre nosotros. nos dé su 

confianza y su crédito. Con el tiempo. esta política permit�rá 

la colonización de porciones considera_bles del territorio. otorga

�ien tos de. empréstitos. inversiones cuantiosas para explotar 

nuestras riquezas naturales. lo que a la larga se concretará en 

la explotación imperialista que ha agobiado al país. 

Portales llevó a cabo con éxito estos principios. y los gobier

nos decena�es que le sucedieron continuaron en la misma forma � - -

. 
su programa. Sin em barg'o. a causa del desarrollo económico del 

país_ y de la in-fluencia de �a ideología liberal europea, tan to en el 

domi:r:iio político com<? en el cultu.ral reviven las ideas reformis

tas. especialmente a partir de la administración de don Ma

nuel Bulnes. 

( 1) Gonzalo de Reparaz:. r.:.Geografía y Política». 
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2.-Durante el decenio de Bulnes se producen .diversos su

cesos que vigorizan la ec�nomía. Desde 1845. más· o menos. co

mienza a explotarse formalmente el carbón. debido a la labor de 

do� .. hombres de empresa: Juan �1ackay y Guillermo Wheehvright. 

El primero trabajó las minas de carbón� el segundo. lo utilizó en 

el transporte marítimo (por la acción de Wheelwright_se fundó, 

con capitales ingleses. la Compañía de Vapores -del Pacífico). 

Posteriormente. la economí� recibe un nuevo impulso a raíz del 

descubrimiento de lo5 terrenos auríferos de Cali·fornia. lo que 

produjo. junto a una gran emig::-ación chilena hacia esa c marca. 

un· a precia ble au.men to de la producción· agrícoia y manuf�ctu

rera. El trigo y la harina de Chile tenían una aceptación especial 

en esa región en la misma forma que sus obreros eran gr_ande

men te estimados. «La c�usa de las exportaciones a California 

estaba en la extraordinaria actividad que nació ahí por los des

cubrimientos mineros a mediados del siglo pasado. circunstan

cia en que por rázones de transporte los abastecimientos de 

1'Jorteamér.ica no fueron BU'hcicn tes. El desarrollo del c mercio 

de Chile con California empezó sólo en 1848. con una exporta- $ 

ción chiléna por valor -de $ 250.195 que. en 1849. subió -

$ 1.835.460 y que en 185ü fué de $ 2.445.868. El cambio inter

nacional estuvo en 1850 a 46.3/16 peniques por peso)) (Í). 

Toda esa riqueza se vuelca en la realizaéión de grandes 

obras públicas: E.e abren· caminos. se construyen ferrocarriles 

(en 1848 se inicia la construcción. dirigida por Guillermo Wheel

wrigh t. del prirner ferrocarril chileno y segundo de Sudamérica. 

de Caldera a Copiapó. zona minera que estaba en plena pros

peridad. <;:on ese :hn se formó una sociedad particular de doce 

mineros de Copiapó. Entre ellos. Agustín Ed-wards Ossandón. 

Tomás Gallo. Gregario Ossa y Matías Cousiño. El pri1ner tren 

corrió el 25 de 'diciembre de. 1851) � barco.s a vapor �ecorren las 

extensas costas del Pacífico. reemplazando a !os bar_cos a la vela� 

I 

( 1) Daniel Martner: • «J-lisloria Económica de Chile». Tomo l. pág. 215. 
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el telégrafo abrevia las comunicaciones. Y· 1.a minería con hnua
ba siempre en aumento. En 1848 se descubrió cerca de Copiapó 
el mineral de Tre.s Puntas y otros .. El vasto mercado de Cali
fornia �seguraba una enorme demanda ª

. 
la agricultura. He ahí 

las causas del floreciente estado de la economía nacional. Por 
otra parte. llegan algunos industriales franceses y los primeros 
colonos alemanes a la ·zona Sur. región de Valdivia .. incorporando 
esas tierras a la producción. 

3.-Este . auge , 
. 

econom1co influye en la estructuración del 
movimiento demo-liberaL corno as1rnísmo un suceso político 
externo: la• Revolución Francesa de 1848� la cual. des p�és .de 
estallar en· París. se extendió por todo Eur�pa. propiciando au
daces reformas políticas y sociales .. desde un punto de vista 
democrático. popular y socialista. Esté movimien·to re�olucio-

, nario repercute no.toriamen te en la juventud chilena. al igual 
• que lá litera tura revolucionaria francesa en. boga. Desde este 
· instante se inicia cori nuevos bríos la ·lucha para reem pÍazar el 
sistema social y político imperante. y establecer. en cambio. un 
sistema liberal y democrático que pusiera. con trol al don1inio de 
la ·aristocracia terrateniente que gobernaba en forma c!ictatorial. 

A los elementos renovadores se les ·imponía la necesidad de 
brgan1zar un partido político que diera forma sistemática a sus 
aspiraciones. Lastarria y Espejo redactaron «El Siglo». con el 
objeto de , que sirviera de _ vehículo a una agrupación. liberal� 
y. luego. el prÍ7nero publicó con el mismo motivo la ii.Revista de 
Santiago>), suprimida a ·causa de la aparición de su ensayo: 
«Manuscrito del .Diablo». en el que condena hábitos anti-sociales 
y las preocupaciones an ti-democrá t�cas de la oligarquía· gober
nante. 

Poco después. a mediadás·de 1849. en la Cámara de Diputa
dos. se organiz·a- una ·brillante mayoría .opositora· al gobierno y 
nace. en seguida. el Club de la Reforma. agrupando al se�tor 

• . o 

liberal más avanzado. que tuvo una breve y agitada vida. El 
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movimiento liberal fracasa porque las fuerzas _sociales en que se 

apoya son muy débil�s. El proceso de estructuración económica 

de • la burguesía demo-liberal constituye la base ,del desen vol vi-
. . . 

n1ien to corre la ti vo . de su consolidación política. Es ta última 

comparte las debilidades .. y fortalecimientos de aquéL puesto 

q�e de él depende. Es por esto que solamente cuando esa clase 

se ha .in te grado como tal. independientemente. sobre cimientos 

econó�icos propios. sólo entonces.· y al presentarse la coyuntura 

histórica favorable. insurge pÓderosa a conquistar para sí el 

poder político. indispensable- para consagrár jurídicamente su 
i 

hegemoníá exclusiva. 

Lo mismo puede expresarse con respecto al nacimiento y 

desarrollo progresivo de la clase trabajadora en la época áctual. 

4.-An te el fracaso del naciente movirnien to demo-liberaL 

un joven discípulo de los pensadores socialistas u to pistas fran

ceses. Santiago Arcos Arlegui. •inicia las gestiones para movili

zar a la capa popular (artesanos y núcleos obreros ciudadanos) 

y juventud liberal.. a través de un organismo político pr_o pío 

independiente. que tendría por objeto lucha� no sólo por «el 

triunfo de_ un candid,a to progresista. sino también sacar al pue

blo de la vergonzosa tu tela a que se le tiene sujeto». En esa época 

ya se movían las fuerzas políticas del país para enfrentar la lu-. 

cha presidencial de 1851. 

Arcos se vió secundadoº en su acción por ,el tribuno Fran-

cisco Bilbao. que recién llegaba _al país. después de per�anecer 

en Europa desde -1844. En ábril de 1850 quedó const-i tuída la 

«Sociedad de ·1a Igualdad». organismo que dur�ri te siete meses 

libró una valerosa contienda -en _contra del gobierno feu�al do

minant:e hasta que fué aplasta.da por éste. 

Su declaración _de principios se condensaba en tres puntos: 

l.) La soberanía de la. razón como au tor-idad de autoridades: 

2) La soberanía del pueblo como base de toda política: 3) El 

amor y la fraternidad universales como vida moral. Su objetivo 
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político inmediato fué la lucha por la conquista de las libertades 
electorales. aplicación de las libertades públicas y oposición 
a la can_didatura de Manuel Montt. 

La Socied�d de la Igualdad despertó un considerable fervor 
en las masas de la época. Tuvo su himno de guerra: « La lg'uali
taria»: sus diarios: «El Amigo del Pueblo» y. «La -Barra)): inaugu� 
ró el sistema de las conferencias populares y de la discusión pú
blica de los problemas que afectaban. a las masas necesitadas. 
Su organización constituye la base lejana ·de los modernos par..;. 
ti dos o_breros. Sus concen. traciones políticas reunieron a miles de 
ciudadanos. hecho inusitado para ese tiempo. Combatió con ar
dor la candidatura de Mon tt. expresando sus dirigen tes que 
« proclamar a Mon tt para candidato a la· Presidencia. es aU tori
zar la revolución» . . . Preéisamen te . .su vida política terminó 
con un gran m1 tin. el 28 de octubre de 1850. con asistencia de 
3,000 personas, en �l que aprobaron un tremendo voto en su 
contra. Ante est3. situación, el gobierno la iiquidó so prete.xto 
de una, especie de levan ta:?nÍen to producido en San Fclip�. 
siendo sus dirigen tes apresados y dester¡-ados. 

5.-En los mismos instan tes en que la Sociedad de la Igual
dad combatía la candidatura de Montt. aparecía un folleto de 
Sarmiento. el 5 de noviembre de 1850. cuyo título era ya una 
hábil consigna: <c¿A quién ·rechaza:n y terr:en?. a. Mo:1.tt. ¿A 
quién sostienen· y desean?. a Mon tt. ¿Quién es en tonce.s el can
didato?. Mon tt. ». 

En ese opúsculo. Sarmiento condena lo que él llama la 
_demagogia de oposición. que empezó siendo <cliberal y propieta
ria con Lastarria)). para tornarse «demócrata y sociaÍis ta con 

. -

Bilbao». Aprovecha la oportunidad para a tacar la agitación 
_de ·la Sociedad 1e la Igualdad y exponer su credo en las� siguientes 
líneas: «La condición del pueblo .no se mejora con discursos 
bíblicos que entran por un oído y salen por el otro: ni con paseos, 
ni bullangas. Se mejora con caminos� con riquezas. con expor-
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tación de productos, que hacen subir el salario. ocupan brazos 

y desen ".'uel yen la in teligenéia. Se le mejora por las escuelas. 

por la enseñanza. ·por los hábitos de orden. Todo lo dem�s o .son 

picardías de ambiciosos. para hacerse un pedestal y elevarse. o 

son ilusiones de poetas que no conocen la vida, ni· su país. ni la 

;sociedad en que vi ven». 

La Sociedad de la Igualdad, a pesar de·,su gran agitación 

y del movimiento popu'.la;r que logró impulsar. no alcanzó a 

fo.rmar una conciencia política en las masas ni logró constituir 

una oposición sólida cap;_� de luchar victoriosamente contra el 

gohierno. debido a la extremada debilidad económica de los na

cien tes sectores burgueses y populares. Sin embargo. es imposible 

negarle el_ rol que jugó y su influencia en el movi�ien to demo

crático ¡ posterior. 

Por o-tra parte. ·la acción de la Sociedad de la Igualdad sirvió 

para que se manifestara un vigoroso pensador corno lo fuera 

San-tiago Arcos Arlegui. Arcos conocía ampliamente las doctri

nas de los diversos socialistas utopistas. franceses_ y había pre

senciado los movimientos populares que se gestaban en el seno 

de la sociedad gala de fines de la seg·unda mitad del siglo XI X. 

Era. pues, un adepto de las ideas democráticas y socialistas y 

un. partidario fervoroso de su establecimiento por· medio de la 

lucha del e}emen t_o popular. Arcos, a la luz de sus ideas. enfocó 

el proceso del desarrollo de la sociedad chilena y en ese anál�sis 

se define como el primer escritor nacional que haya estudiado 

en forma sis temática las clases sociales chilenas. caracteriza.n_do 

. no-tablemen te sus intereses antagónicos y la lucha que se veri

fica entre ellas. Santiago Arcos es eh primero que ha planteado. 

en forma profunda. la ex.Í8tencia de la luchas de clases en el seno 

de nuestra sociedad. En seguida. estudió la- realidad polí-tica de 

su época y describió � los partidos en que se organizara la clase 

poseedora. Profundizó ,en la búsqueda de las causas que han 

originado ei' lamer. table estado económico y social del país, 

af:irn1.ando que ellas residen en el injusto. sister..-ia de propiedad 
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imperante, emanado de- la conquista, que ha determinado la· 

formación de clases sociales rivales. la pobreza general y el atra

so del país. 
'-

6.-Arcos no se qu�dó en ·la: simple crítica. Expuso lo re

medios que. en su opinión podrían cambiar en formÉ1 radical la 

realidad dominante. Fun,damentalmente. propuso la inmediata 

repartición de la propiedad territorial. como la única y decisiva 

medida para aliviar las condiciones de ,vida de las• grandes mul

titudes laboriosas. y la sola base seria y posible· de una democra

cia económica y política. 

Arcos se coloca de este modo como el más genuino precursor 

del mo'\--imien to obrero moderno que lucha por conseguir la 

eliminación de la desigualdad económic�. social y política. para 

establecer la justicia social sobre bases de:fini ti vas. Vió con toda 

claridad· que las instituciones políticas. el derecho público., eran 

derivaciones. manifesta-ciones. de la estructura económica. la 

que era preciso modificar en forma total pa-ra lograr la reforma 

política. Toda transformación política ·que no se realiza como 

cap.secuencia de un profundo cambio de la estructura econórnico

social. es una quimera: Era preciso. para Arcos. de acuerdo con 

ese criterio. en primer término, re partir la tierra entre las masas 

campesinas.; con el objeto de pon�r :fin a su servidumbre. que se 
. . 

man tenía casi idéntica a la de la é.poca de las encomiend�s. 

Sólo de esa -rnánera se concluiría con la do1!1inación agobiadora 

de la olig�rquía terra ten.ien te. 

He ahí también su difere·ncia con� Bilbao .. E_s te� al �gual que 

los liberales.· no permitía que· ni siquiera temporalmente se to

para el dere_cho de los propietarios. aunque fueran gra�des lati-
·fundistas. Par� Bilbao. como para los liberales. el remedio prin
cipal a todos los males que aquejaban al país era el man teni
mien to de una amplia democracia y de las libertades públicas. 
estirn.ando que podrían realizar esa ,.reforma política con sólo 
corregir las líneas del derecho público por medio de leyes ade-' 
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cuadas. En c�mbio. _para Arcos� lo estaba en esa medida y en 

la distribución de la propiedad territorial. ya que su posesión 

en poder de un� minoría era la causa de la miseria imperante y 

de las clases_ sociales antagónicas existen tes. 

7.-La clase dominante. después de aplastar una insurrec

ción en a brii de 1851. proclamó e hizo triunfar la. candidatura 

• presidencial de Mon tt. Su victoria fué considerada ilegal por su 

. con tendor el general Cruz. provocándose la sa·ngrien ta guerra 

ci_vil que ter�inó en la costosa e indecisa batalla de Loncomi

lla. · Es reconocido el triunfo de Mon tt y a su alrededor se reagru

pan las fuerzas conservadoras. gobernando" sobre la. base de una. 

dictadura apoyada en omnímodas facultades extraordinarias 
• 

J . 

(la mitad de su dec�nio estuv� bajo dicho régimen) y en drásti-

cas leyes represivas. a fin de impedir el avance del liberalismo 

en el plano político. reforzado s{em pre por el constan te desarro

llo económico. 

�recisamente. dur�nte el · decenio de Montt (1851-61). 

crece granderr..en te la productividad del trabajo.· El progreso 

�conó�ico y técnico transforma las condiciones de vida. El auge 

de la minería: metales preciosos (plata esp�ciahrien te). car

bón y cobre (en ese entonces Chile era el principal prod:uctor 

de cobre en el mundo): el desarrollo de las vías férreas: las ex

portaciones de productos a�ro-pecuarios (mercados de Califor

nia y Australia) y el aumento del __ comercio. produj�rori. el enri

quecimient_o de -nurrierosás familias que pasan ·a constituir una 

nueva clase social. vigorosa y pujante, distinta de_la aristocracia 

terrateniente. El proceso econónuco tiende a la formación de 

una burguesía minera. manufa�turera y comercial. sobre ' la· 

ruinas de la economía exclusivamente feudal de la primera mi

tad del siglo XI X .. Es el mamen to de tránsito de dos economías: 

la feudal y la capitalista. Surge y se desarrolla con inusitado im

pulso la burguesía y el movimiento demo-liberal que represen ta. 

Es ta nueva clase social se rebela contra el régimen feudal im pe-
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rante. ataca.el sistema de reacción política que predomina y lu

cha abiertamente para im porner el liberalismo. El propio Mon tt 

se vió impulsado por lc:.. presión de Ías fuerzas económicas en 

crecimiento a llevar a cabo un.a seiie de importan tes reformas. 

Entr� ellas=· su presión del diezmo. gravoso impuesto indirecto; 

abolición de los mayorazgos-que afectó a 18 grandes vínculos-. -

_que. inmovilizaban la propiedad agraria: iritensihcación de la 

coloniza�ión en el Sur del país:· construcción d� vías férreas. 

para lo cual contrató un empréstito externo por $ 7.000.000. a 

la casa Baring Brothers y Cía. de Londres: aumento de Ja ex

plotación del carbón de Lota y Coronel (en 1852. don Matías 

Cousiño. que había sido u�o de los accionistas del· ferrocarril 

de Caldera a Copiapó. fundó la primera cornpañía minera de 

esa región);. fornen to y désarroHo de la educación: dictación del 

Código Civil. (1857). lo que constituyó un avance innegable 

sobre el arcaico régimen jurídico feudaL (el Código Civil fué 

concebido como expresión de un derecho 2.bstracto y a·bsolu to . 

. fundándose en el res pe to por un&. indi vidu.alidad abstrae ta. au

tónoma e igual en todos los seres. Pero.· a pesar de su aparente 

armazón metafísica, el Código Civil es el « código de los propie

tarios». El Código Civil es el producto de una· época histórica 

deter�inada. • pero que tuvo por objeto. al ser dictado. i mponer 

normas fijas y durables a 12. sociedad siempre c2.mbiante y muda

ble� en d�fensa de la propiedad y de la clase poseedora. ca teg·orías 

eternas 'e inmutables para la burgu�sía). 

Las reformas enumeradas provocaron el debilitamiento de 

la aristocracia colonial y su rebelión en contra de Mon tt en tal 

:forma q�..1e. el Partido Conservador. se alejó del gobierno. de

biendo los partidarios del -Presiden te echar las bases de un nuevo 

organismo político. para defender su administración; el Partido 

N acionaL de tendencias conservadoras n�oderadas y laicas, deno

minado mon tt-var1sta. 

8.-EJ desarrollo econ�mico de la época quéda bien estable-
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cido en algunos guarismos. Desde 1845 a 1860 se ·triplican las 
cifras del comercio. El comercio exterior (de importación y ex
·portaci6n) -alcanza en 1860 a cerca de 50 millones de pesos: el 

: . \ . 
tráfico de cabotaje se aproxima á los 20 millones. La exportación 
de minerales que en • 1845 llegó a unos 4½ millones de pesos 
de 48 d .. sumaba en 1860 cerca de 19 milloiles de pesos� y la 
agr'Ícu!tura, cuya exportación a1canzaba e:::1 aquel año al millón 
de pesos. era en 1860 de más de 4½ millones. Eñ. la misma for
ma había crecido la población urbana de poco más de l millón 
de habitantes a 1½ millones. Habían mejorado las comunic·a-

1 

ciones, y la in�ig'ración, aunque poco num;rosa, había incor
porado cleme·n tos europeos va.liosos y progresistas a la econ.o:nía 
nacional. 

Este desarrollo económico, deb{do a !a ex:plotaci5n de las 
minas de n1etales preciosos en A tacama, al incremen. to de la 
agricultura a- causa de los buenos mercados externos y al aumento 
del comercio, perrni -tió la formación de sectores urbanos con 
mayores fortunas y nuev2.s influencias que f�rtalecén a la na
cien t� burguesía. Frente al oligarca terrateniente, m:em bro de 
la . v1eJ a aristocracia colonial de concepciones {eudalc�, surge 
el burgués capitalista de tendencias liberales que, poco a poco, 
constituye una nueva y pujante clase sociaL con capitales· pro
pios. con necesidades específicas y con aspiraciones nuevas. 

En las sociedades di vidid�s en clases an tagónica_s, la con
quista del poder político ha sido siem.pre la mira de todas las 
clases nueva�. De ahí la acción decidida de la burguesía nacio-, 
nal para capturar el gobierno e impone.r su programa demo
liberaL que contemplaba el res pe to de las libertades pÚ blicas� la 
libertad de sufragio y la secularización de las Íns tj tuciones, la 
limitación de las -facul ta:des presidenciales y la purificación de 
las cos-tu1nbres electorales, con el objeto de impedir que el Eje
cutivo generara los· podere_s pÚ blicos. 

En el momento de romper- co� el modo de producción feudal. 
el liberalismo económico y político �7 el individualismo jurídico 

6 
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importan un paso decisivo en el p·rog'reso nacional. Un nuevo 

sistema de -producción y un nuevo régimen de propied�d. el 

burg'ués-indi vid u alis ta. hacen nacer nuevas • relaciones sociales ·y 

determinan nuevas P,Os1c1ones polít;cas. 
1 

9-En la base. el mov1m1en to populár se' desenvuelve len-

tamen te. En las. faenas mineras se van constituyendo' núcleos 

obreros considerables: con motivo de la realización de gran,.des 

?bras públicas ({erroc_
arril

_es de San tiago-Valparaí�o y San tia

go al ·sur: caminos. edih..cios. etc.) se organiza un i1nporta"nte 

proletariado de la constru_cción. Pe.ro el sector popular más· im

portan te lo conshtuye siempre la capa artesan
_
al. La producció� 

artesanal es- típica del modo de producci6n feudal y. prec1sa

men te. a pesar del desarrollo económico de la época. predomina 

en general en la economía de la nación el régimen feudal. debido 

al escaso desarrollo de la industria. 

La producción artesanal estimula los ideales de cooperación_ 

antes que las explosiones de rebeldía: por ello la capa_ artesanal 

en esta época. después de las activas y fracasadas luchas de la 

Sociedad de· 12 Igualdad. se refugia e:!1. _organismó.s TT?-U tualis tas. 

que son los órganos de asociación obrera que anteceden a los 

sindicatos. En 1853 se fundó la «Sociedad Tipográhca». en San

tiago. que fué la primera del país. Poco a poco se fueron creando 

diversas otras eh esta mis1na ciudad y en las principales del país. 

A consecuencia de las transformaciones económicas señaladas .. 

se produce un aumento de la población. obrer·a en las ciudades .. 

lo q·ue crea· nuevos problemas sociales. y entre ellos. el de la ha-

. bi tación. En es.ta época= se inicia la construcción de « con ven t-i

pos» que. con el tiempo. han consti tuído una de las peores lacras 

del régimen dominan te. 

La debilida'd de la masa trabajadorq y su carencia de con-

ciencia- de clase-explican su papel pasivo 'y su ninguna acción . . 
polí-ti.ca. La clase rev0Íucion2.ria. porque es poderosa y tiene 

.conciencia de sus intereses. es la batalladora burguesía naciente. 
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10.-En las elecciones de 1858 triunfaron varios persona1es 
que serían luego sus des tacados personeros: Angel Custodio 

. . 

. 

Gallo. ·Tomás Gallo y Ma·nuel Antonio Matta. Con Lastarria. 
Isidoro Errázuriz y otros publican � La Asamblea Consliluyenle». • 

.periódico destinado a difundir las reformas liberales. y que es 
..su grito de guerra frente a la dic.tadura conservadora. El gobiern� 
.declaró el estado de sitio y desterró a los dirigen tes mencionados. 

'lo que encendió la mecha de la re�olución que ya estaba bastante 
.gestada. aunque no madura. por el p�oceso económico. 

A �rincipios de 1859. se produjo el levan tarnic� to revolu
cionario en CopÍapó, acaudillado por Pedro León Gallo. quien. 
vencedor en los comienzos. fué luego derrotado. debiendo es
capar a Argentina. En la misma forma .se subleva�on los indí
genas (estimulado·s por los revolucionarios) en el Sur. ·:.n·ante
niendo por más de dos arios una lucha enconada 5=on las fuerzas 
<le la República·. 

La revolución de ·1359 puso frente a frente al gobierno. 
apoyado en la clase feudal. y a la burguesíl lJJeral que ascendía 
v1gorosamen te·. Este es el mérito de dicha revolución, la cual. a 
pesar de ha.ber sido vencida. señala. sin ern bargo. el t_,_�rmino de 
los g·obiernos conservadores y feudales y abre paso a la era liberal 
que. poco a poco. se amplía y profundiza. 

Aplastada la revolución de 1859. Montt dominó con mano 
férrea. EEg.ió un ·padamen to í_n tegramen te adepto a su política 
y por medio de una ,dey de responsabilidad c.i vib no dejó opo
.si tor· en· pie: pero la crisis económica de 1861. debido a la guerra 

1 

civa, a la rebelión araucana, a la disminución del rendimiento 
de la minerí� y al cierre de los grandes mercados de California 
y Australia. debilitó su poder. Se paralizaron varias obra� pú
blicas, se pr�dujeron numerosas q_uiebras y el empobrecimien_to 
de mu chas familias. 

El crect1nien to de la burguesía y el' desarrollo de una más 
amplia conciencia social: la revoluc_ión de ,1859 q�e demostró_ 
el poderío d� dicha clase: las propias reformas 1e Mon tt. que afee-: 
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taron a la clase aristocrática que perdió parte de su importancia... 

social. y la crisi� económica de 1861. fueron las causas que pro
vocaron la nueva era de moderación y t-ibia democracia que 

encarnan José Joaquín Pérez (1861-1871). mandatario tranquilo, 

que. según el joven Balmaceda. era indiferente y «ebrio de in

do!enci2.�>. y Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876). a. través 

de cuyos gobiernos se fortalece Ia · burguesía demo-liberal (ley

de amnistía. derogación de la ley de· res'porisabilidad civil. ley 

interpretativa de 1865 que �ox:isagraba la !ihertad de cultos. ley 

que prohibió la reelección del Presiden te _ pci.-¡-a un período in� - . 
mediato. Código de Con1ercio (1867); ley electoral de 1874 

que ani. plió considera b!err.cn te la masa de electores. Código 

Penal y Ley -de Organización y Atribuciones de los Tribunales

que abolieron e! fuero édesiástico. 

11.-En las elecciones de 1864. junto <?ºn ser derrotados los

mon tt-vanstas. fueron elegidos Io·s primeros diputados radi-

cales (M. A. }/Ía tta. Tomás Gallo. J. M. Espejo. R. Claro Cruz 

y M. Recabarren)' grupo político formado en 1863 por el sector 

más a·vanzado del liberalismo. el que cor:i.ba tía la fusióa liberal 

conservadora y propiciaba en . cambio un programa «radical� 

en orden a disolver las forn'1.as políticas del pasado. El Part-ido, 

Radical surge como exp:1:esión política de la burguesía. engen-· 

drada por el desarrollo minero del Norte del país y apoyado

�ás tarde por el anti-centralismo de las _provincias sureñas. Re

presentaba g�nuinamente el movimiento ·democrático-burgués y 

juega un apreciab!e rol en las luchas políticas de ese período. La 

acción del radicalismo se reforzó co;,_ la constitución del Club de 

la Reforma que agrupaba a la juventud más a�anzada de la 

época._ de las diversas tienda� libe�ales. cuyo órgano-«La Re-

Jorn1Q))-Ilevó a cabo grandes campañas. Posteriormente. el 

Partido Radical encontró innun,erables adeptos en la pequeña 
burguesía o clase media intelectual egresada de los Liceos y de l

a 

Uní versidad.. la que empezaba a dec;en vol verse en las grandes-
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ciudades y q !.le alcanzaría gran irn portancia en nuestros tiern pos. 

El Partido Radical luchaba contra el autoritarismo pelucón y 

por 1� laicización del Estado. Pretendía imponer un régimen 

político y jurídico liberal. pero no enfocaba un plan d� reformas 
-

-económicas y. en especial. la solución del problema decisivo del 

latifundio. Pre�isamen te. en 1869 tuvo l�gar Ía primera Expo-

.sición Nacional de Agricultura. El an:ii:isis de la rcaljdad agraria 

nacional de la época. a través de las estadísticas existen tes. de

muestra que el_ latifundio dominaba sin contrapeso. Pudiera 

creerse que la abo!ición de !os mayorazg�s y el establecimiento 

-de l_a herencia (Código Civil) habría� iniciado su destrucción. 

pero no fué así. pues si lo descompusieron parcialmente. el pro

-ceso de la concen tració.n de· la riqueza lo recompone y centraliza 

.cada vez más. 

Ei latifundio es la gran rémora del de.sen vol v;mien to natural 

y fecundo de la sociedad . chilena. Ha i:n pedido un desarrollo 

vas to de la agricultura: no ha permitido el crecimiento de la 

-producción agro-pecuaria y ha caus�do la horrible miseria de 

las cl'ases campesinas. a la vez que ha sido el más serio obstáculo 

para el funcionarnien to de un régimen político democrático. Con 

razón ha escrito un nota ble • investigador norteamericano: « La 

marcad.:!. desigualdad que signi hca la_ existencia de la tifundio.s 

·hace imposible toda realiza�ión democrática: ningúri país puede 

man tener un genuino gobierno popular cuando el grueso de la 

riqueza está en pocas manos» (1). 

No obstan te._ a pesar del desarrollo ca pi talis ta del paí�. en 

la base l�s clases populares. aunque experin1entan un importan

te in.cremen to en cuan to a clase sociaL siempre permanecen en la 

más dura explotación. En el campo. los p�ones e inquilinos vi

ven sujetos a condiciones de vida e.scasamen te diferentes a las 

de la época colonial. Apenas g'ana·n los medios para subsistir 

( 1) Mac-Bride. <r.Chile. su tierra y su genleJ. Es el más completo tra

bajo sobre el origen y desarrollo del latifundio en nuestro país. como asi

mismo de las consecuencias di versas. que entraña para la vida nacional. 
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y reproducirse como clase expoliada. Las clase5 popular�·s. en las 

que descansa todo el proceso productivo de la Nación. no par

ticipan de los beneficios económicos creados por su esfuerzo ni 

tampocC: tienen ingerencia en la dirección política de sus destinos. 

La aristocracia terrateniente, al acaparar la tierra cultiva

ble. ha dominado sin con tra�eso el país. explotando y subyu

gando a las grandes masas _de trabajadores_ de la tierra. La de

mocracia jurídica que �e impone poco a poco por <I� acc�ón de la 

burguesía demo-liberaL 1?-º pasa de ser una hcción. pues s� es

tablece sobre la base de la injusta realidad económica dáminan te. 

El. q:sufragio • universal» man tiene en forma legal el dominio de 

la ·clase terra tenien te-plotocrá tica. por cuan to la� masas de peo

nes e inquilinos constituyen el sector· más fuert� · del electorado 

nacional. dócil a las órdenes de sus amos feudales. 

12.-Mien tras tan to el desarrollo de· la r1que=a minera 

permite la formación de grandes ca pi tales nacionales. que sus

poseedores particulares ne�esitan emplear en empresas reproduc

tivas. Capitales chilenos y obreros ch;len.os inician la explotación 

económica de las provincias de An tofagas ta (boliviana) y- Tara-· 

pacá (peruana). 

Se destacan nun-1erosos hombres ·de esfu�rzo y espíritu de 

empresa en la exploración del desierto ·de Atacama y. asimismo., 

en su posterior explotación econón-1ica. Sobresalen los copiap�no.s. 
Diego de Alrneida. fu�dador del puerto de «-La Caldera,,; José 
Antonio Moreno, fundador de Taltal: Juan López. explo.tador
de las guaneras de Mejiliones y descub�idor de yacimientos. 
eali treros Y José San tos Üssa, oriundo de Freiri,na, fur.dador del 
.puerto de Antofagasta y descubridor del salitre en esa vasta 
región. 

Capi ta lis tas h ·¡ I • 
•• 

t
. 

c 1 enos rea izan tcm pranamen te cuan tosas 
in versiones en la • d 

• 
1 • r-' • l p d G 

' in ustna sa 1 trera. ..Cn tre e los. e ro onza-
Iez- de Candamo: Francisco Puelma, que mar •. tu"º faenas en 
!quique Y Bolivia: Pedro León Gallo Y Goyencchea. asociado-
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a sus hermanos Tomás y Angel Custodio, elab_oraron yacimientos 
de salí �e en Tara pacá e incluso fueron.habilitadores de los sali-

. . 

. 

trero.s ingle.ses Mac-Lean y Willian1.son; Ma tías Cousiño, explo-
tador del carbón de piedra de L�ta ,y abastecedor. luego. de él e� 
las salitrer2.s. 

Don José Santos Ossa y don Francisco Puelma obtuvieron 
de Bolivia un:a <:oncesión en 1866 par:a·su «Compañía Explotadora 
del Pesierto de A tac arna'>-). -Explotarían salí tre y bórax y debían 
habilitar la caleta_ de La Chim ba, haciéndola puerto (An tofa
gasta). La sociedad se amplió con la incorporación dél p�deroso 
capitalista don Agustín Ed�·ards y la hrma Antonio Gibbs 
e Hijo (la más fuerte factoría explotadora de salitre en Tara'Pacá 
en ese erÍ tonces. bajo el nombre de Gibbs y Cía.). La hrma pasó 
a denominarse «Compañía de Salitres y Ferrocarril de Anto
fagasta». Las faenas salí treras prosiguieron ampliándose. En 
1870-71 el �xplorador chileno José Antonio Barrenechea descu
brió salí tre en el Toco� Es así corno en es tos años de 1870 a 1872 
el capital chileno producía una cuota de s.�litre· poco inferior a la 
peruana y muy superior a la que próducían l'os capitalistas in-· 

. g!eses y alemanes que tenían apreciables inversiones. Por otra 
parte, ca_pital_es chilenos habilitaban a muchos de esos produc
tores extranjeros. El n�ercado hnancierq de Valparaíso se hallaba 
re pr�sen tado en. la industria. sali trer� de Tara pacá en más de 
8 millones de pesos. Esta situación preponderan te del capitalismo 
chileno se mantuvo in variablemente hasta· la guerra del Pací-
hco. 

Por otra parte, las explotaciones sa!i treras se ven facilita
das grandemente por lo!: descubrimientos de diversos minerales 
de plata. En 1870 el ·porteño don José Díaz Gana. al frcn te de 
una cuadrilla de cateadores.· descubrió el 1·ico mineral de plata 
de Caracoles, de donde salió una gran riqueza que ayudó a en
tonar las faenas minercrs del desierto de A tacarna y a fortalecer 
el predon,inio econ.6rnico chileno. Por esta época. en 1875, a riíz 
de la ex pro pi ación de las salí treras acordada por el go bierrio del 
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Perú. en Chile se estimuló el reconocimiento de la zona de Tal
tal para e�plotar salitre. Se _dcstac� don Dan:i�l Oliva. qu•ien 
asociado a otras ·personas. entre las cuales sobresalían· Manuel· y 
Alfr�do Ossa. hijos de don José Santos Ossa. establecieron 
varias ofcinas. �anuel Ossa. al explorar la zona de Tal tal a 
Caldera. descubrió en 1878 los minerales de plata de Cifu�chos. 
San Carlos y Caupolicán (1). 

A consecuencia de estas faenas,. la plata y el salí tre son los 
rubros fu�damen tales de la economía chilena. El cobre es des-

-

plazado. El ag'otamien to de los minerales más ricos y el desarro-
lo de los grandes depósitos cupríferos en los Estad�s Unido s 
entre 1870 y 1880 hizo declinar la' importancia de Chile como 
país productor de cobre. Desde 1880. a raíz de la --...victoria de 
Pacífico, el salí tre lo reem pla.zará total;11-en te. 

• 13.-Las empresas salitreras y loa. ricos minerales de • plá ta. 
explotador en el desierto de A tacama. fortalecen a la burguesía 
y ·;crecien tan el florecimien toto económico de: la época. • Es el 
momento en que la burguesía liberal plan tea la realización ·de 
di:versas· medidas dernocráticas. que provocan enconadas luch�s 
con la clase feudal:-terratenien te. Se suscitan los problemas de 
la libertad de ensefi-�nza. defendida por la aristocracia y el clero. 
a quienes con venía. en oposición al Estado docente. patrocinado 
por l_os liberales: y el de las llamadas cuestiones teológicas. que 
eran un·a serie de reformas destinadas a debilitar a la· Iglesia .. 
poderoso sostén del régimen feudal. Las prÍncipal�s eran: su
p�esión del fuero\¡ eclesiás_tico (la única que se llevó a efecto con 
motivo· de la aplicac,ión del C,ódigo Penal y Ley de Or¡.gan�za
ción ,Y Atribuciones de los Tribunales). laicizac;ón de los cen1en-

, 
. . 

terios.· ma trimqnio civil. separación de la Iglesia del Estado. 
( 1) Quien desee ampliar los datos relacionados con la participación 

de los chilenos en el descubrimiento y explotación del salitre y. en general. 

de las actividades mineras en el desierto de Atacarha y en T arapacá. puede 

consultar la obra de don Roberto Hernández: -..EL Salitre (Resumen hist.6rico 

desde su descubrimiento y exploración))',. Val paraíso. 1930. 
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La crisis económica de ·h.nes de la adminis h-ación de Errá
zuriz. debido al_ agotamiento de las minas de plata y a los c�e
cien tes empréstitos (la deuda externa 2.lcanzaba a 60 millones ·de 
pesos y su servicio significaba quitar al país cuantiosos recursos) 
Ím pidió la' realización. de esas reformas. 

El Presiden te Pin to (1876-1881) asume el m·ando en medio 
de una difícil situ�ci6n. El desastroso año de 1877 para la ·agri
cultura dió origen a una grave crisis de producción. Y como en 
aquel entonces las princi pal�s entradas del Fisco eran los derechos 
ad�aneros sobre Ímportaéión y exportación de productos y 

. mercaderías .. el erario se encontró en circunstancias afhcti Yas. 
Para remediar es ta disminución de 1as rentas nacionales debió 

contratar nuevos empréstitos. los que no fueron suh.cientes para 
'• 

. 
. 

solucionar la crisis. la que se airavó notablemente por la escasez 
de circulan te debido a_ l.a exportación de las monedas de oro y 
pi� ta que debía hacer el coir.erci'o para cubrir sus obligaciones 
en ef exterior. produciendo el aumento del in-terés del dinero. !a 
baja del cambio internacional y el alza d�l costo de la vida. Así 
la crisis ec_onómica se agravó con_ la crisis monetaria. de tal suer
te que la agricultura. principal fue� te de producción. quedaba 
seriamente afectada y. los bancos. próximos a la quiebra. En 

·estas circunstancias el gobierno tomó una medida de graves con-
• 

� 
' 

' 

secuencias para el país: el 23 de julio de 1878 se dictó una ley 
de inconvertibilidad de los billetes de banco. lo que daba a éstos 
cur�o forzoso en todas las transacciones. Así fué como se declaró 
moneda legal para el pago de todas las obligaciones. los billete� 
emitidos por los bancos. Se partió declarándolos inconvertibles 
por un año; pero nuevas leyes postergaron el plazo indicado y 
autorizaron al Presiden te para grandes emisiones de papel. las 
que aumentan con motivo de los gastos que impuso la guerra 
del Pacífico. Se inicia el régimen de papel moneda que provocará 
grandes inflaciones. de funestas consecuencias económicas. so
ciales y políticas. 

El honrado y certero escritor Julio Valdés Canje. a·hrma 
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q·ue «la crisis moral q·ue p.oy nos sacude tuvo su origé� en un 
hecho económico, el papel moneda incontrovertible estable
cido en 1878 por las penurias del erario y mantenido después 
por las necesidades derivadas de la: E·uerra Perú-Boli�ana. El 
hille te depreciado favoreció . al agricultor rico. al hacenda<:lo. al 
magnate: y como éste dominaba· en el Gobierno, 'particularmente 
en el Congreso. cuand'? la_s necesidades cesaron y· el Fisco .�udo 
retirar sus billetes. ·el régimen. de p_apel moneda subsistió con 
doloroso perju1c10 para el resto del país» (1) . 

....... .: . 

(1) <Sinceridad. Chile Intimo en 1910».-El Dr. Julio Valdés Canje ha 
• . 1 

estudiado en forma detenida la .situación económica, social. política y moral 

de Chile dcBde esta época. Su p ... ·imcra publicación <Cartas al Excelentísimo 

sc11or don Pedro Montl sobre la crisis moral- de Chile en sus relaciones con el 

problema económico de la conversión metálica". apareció en Val paraíso en 

1909. Este librito sólo contiene dot!! cartas y un post-scriptum. pues debido 

al fallecimiento del Presidente no imprimió las tres restantc:e que deberían 

formar otro volumen. Sin embargo."Valdés ,Canje las re�i%o ampliando su 

análisis. hasta. abarcar.veintiséis carta.s dirigida:s a don Ramón Barros Luco, 

y que dió a luz al año siguiente con el título: <Sinceridad. Chife 1 nlimo en 

1910». penetrante y notable obra e� la, que agota la investigación del origen 

y c;,nsecuencias del problema de la dc.svalorización monetaria. 

E� su.s .:Cartas" describe las consecuencias de la depreciación que causó 

tra�tornos profundos y lamen tables a. la industria � al comercio, en los 

'Balarios y en la fortuna privada, de la siguiente'�anera: «El encarecimiento 

rápido de todos los medies de subsistencia trajo para las personas que vivfan 

de sueldots o de rentas fijas, situacionets difícaes. rnien tras no se ni velaron 

loe estipendios con las necesidades, lo que siempre es dificultuoso y tardío. 

, Hubo con�erciantes importadores que debían grande.s sumas en Eur�pa. 

habían vendido a plazo su mercadería cuando la moneda �onservaba su va

lor o sólo había perdido muy· poco. y v ·inicron a recoier el pago de sus cuen-
( tas en billetes depreciadcs. lo que J¿s irrogó pérdidas cuantiosé;::;. Hubo 

I 

o1ros comerciantes que se encontraron con sus bodegas llenas de· merc.::ncfas 

pagadae1 en �u mayor parte, que_ vendieron despuéB a buenos precios. reali

zando ganancias pingi.ies. Hubo. no obstan te. una c'ase de industr;ales que 

Bólo encont-raron vent2.jas en e!. régirr.en de p3 pel-moneda: fuero_n les agri;_ 

cultores. Eternamente endei:idados. a causa del sistema extensivo de cul

tiv�r el suelo que se usa en nuestro país. los dueños de la tic;rra E.e hall.:.ron 
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·'.La razón �stá de parte de Valdés Canje. ya que el poder de 
cambio de esos billetes disminuyó a vec_es hasta en un 25% del 
valor nominal. Cuando se estableció el cu.rso forzoso todos creían 

·que no duraría más de unos tres meses. y que lueg·o s·e restable
cerían los pagos en especies metálicas. Pero pasaron vanos años 
hasta que en 1895 se restableció la circulación monetaria sólo 
por tres años y con ·un cercenamiento de la moneda a menos de 
la mitad de su valor intrínseco. Desde, 1898 sigue la nefasta po
lítica monetaria que reduce el primitivo peso c·hileno a la oc
ta va parte de su· valor: de 48 d. baja a 6 d. en 1926, llegando a 

en la situación máe favorable que ets dado imaginar: e.us granos. vend-idoe en 
Inglaterra. eran pagados en oro, y ellots tsaldaban aquí eus cueritae en mone
da averiada. Si ante el agricultor tenía que vender trce mil fanegas de tri
go para cancelar una deuda de diez mil pc5oe, con el billete depreciado le 
bastó vender doe �il� el reato fué una ganancia extraordinaria e imprevista. 
También debe tomarse en cucn1a que en los campos es donde se realiza más 
tardíamente la nivelación qe los salarios con las necesidades, de tal modo que 
loe hacendados siguieron durante años pagando a su inquilinos y trabaja
dores jornalea irrisorios. 

-Esta holgura'económica de l015 dueñ�s de los campos de cultivo, ori
ginada por el pap�l-moneda depreciado, ha sido la fuente dé: todas nuestras 
cala1nidades. 

-Por desgracia, conforme bajaba el cambio, los agricultores veían 
aumentar su5 rentas y se encariñaban profundamente con un sistema mone
tario que les permitía enriquecerse sin trabajar y sin hacer el menor esfuer-

De cate hecho señalado por Yaldés Canje deriva el que no se haya po
dido llevar a efecto b. conversión, a _pesar de la riqueza de que disFonía el . . 
Estado desde que se ganara la g·uerra del Pacífico, y scg•ún el compromiso 
ql.!e se había sellado cuando se recurrió a medida tan extrema, ca decir. ·que 
la Ínconvertibilid�d del billete sólo serÍa momentánea.i 

Cu;ndo se quiso realiz_ar la co�versión �se prescntnron dos obstáculos 
serio e para efectuarla, velados convenientemente por cierto, dos in tereseis 

• que habían surgido a la sombra del cur.!50 forzoso: el de los grandes propie
tarios rurales y el de loe bahcos de emisión -i,. 
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valer en algunos períodos cercanos escasamente poco más de un 
penique (1). 

En conse�uenc1a. el dominio del latifundio y de una casta 
terrateniente se hace más expoliador por las manipulaciones mo
netarias que realizan los miembros de esa clase. que son los que 
dominan en el Ejecutivo y en el Legislativo. El , peso de dicha 
acción tienen que soportarlo. en detrimento de sus condiciones 
de vida. las masas laboriosas: empleados. obreros.· campesinos,. 

pequeños comerciantes y pequ�ños agricultores. 

14.-A Pin to ie correspondió afrontar la larga y costos� 
g'u�rra del Pacíhco (1879-1883). que se p�odujo. esencialmente. 
por la •. conquista de Ia·re.gión salitrera. La cuestión de lín1ites con 
Bolivia estaba. también. subordinada al problema del salitre y 
demás riquezas minerales de esa zona. De todas maneras. el 
tratado hrmado en 1866 no fué c_umplido pqr Boli�a. debiendo 
:hrmarse uno ,nuevo en 187 4. según el cual Chile abandonaba 
todas sus preorroga Ú vas conce-ctidas por el de 1866 con la única 
g'aran tía. de que la industria sa!i trera chilena estaría exenta 
del pag'o de contribuciones - por un plazo de 25 años. 

Es preciso destacar que fueron exploradóres chilenos los 
que descubrieron los yacimientos de guano en la región de Me
jillones y los de .salitre en Antofagasta y Tarapacá. Fueron 

(1) Para conocer en detalle el proceso de la desvalorización �e la mo

neda en Chile es preciso leer el libro de Frank Withso� Fetter: «La infla

ción monetaria en Chile-:-,. Este escritor manifiesta en su obra que la· estabili

dad de la historia política de Chile se explica porque el poder ha estado con

centrado en manos de una pequeña y conservadora aristocracia de agricul

tores, ligados familiarmen.te entre .sí. la que dió durabilidad al gobierno y 

tradicionalismo a sus instituciones. Este ha sido el ..:gobierno de las cien fa

milia.e». En seguida demuestra que su desgraciada experiencia monetaria 

�e ha debido al predominio dentro de esa aristocracia de los terratenientes 

fuertemente endeudados, a su ve� poderosos dirigentes en las esferas guber

nativas, cuyas tendencias inflacionistas fueron el principal factor de los des

órdenes �monetarios que han agobiad6 al país. 
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consorcios. capitalistas chilenos y obreros chilenos los que los 
explotaron construyendo caminos. ferrocarriles.1 fundando el 
puerto . de An tofagasta y haci�ndo _ prosperar otras ciudades. 
Se calcula que el 95% de la población del litoral �ra chilena. 
Sólo la Compañía de Salitre de Antofagasta tenía Ínvértido un 
millón de libras esterlinas en sus faenas. Los chilenos avanzaron 
.hasta Tarapacá. invirtiendo en dicha prov-Íncia cuan tiesos ca
pitales. En la circ.unscripción' municipal de Antofagasta.- según 
el censo de 1878. en un total de 8.507 habitan tes eran chi!enos 
6.554 y sólo 1.226 bolivianos. Los otros eran de di versas nacio
nalidades. La totalidad de los mineros de Caraco!es eran chilenos: 
En Ta�·apacá se ocupaba"n. tanto en las guaneras e indastria 
salí trera como en los ferrocarriles. más de 10.000 obreros chilenos 
(13.000 según el escritor peruano Fernando Casós) ( 1). 

Se produjeron molestas vi'?isitudes entre los capitalistas 
chilenos y los gobiernos peruano y boliviano. Diversas medidas 
proteccionistas tomadas por éstós se tradujeron en pérdidas 
enormes para los consorcios chilenos. El gobierno peruano de
cretó primero el estanco del salitre (1873) y. en seguida. el 
monopolio para el Estado de las ·salitreras de Tarapacá. dic
tando en 1875 una iey de-expropiación. lo que se- tradujo en· Ia 
ruina de las· en,.presas chilenas cuando en Chile se iniciaba la 
grave crisis económica - que ya hemos señalado. (Con n1.ucha 
razón una con1isión �ali trera chilena que v-isi t6 al Presiden te del 
Perú a raíz de la e-;.:prop1ación. le expresó: «el Estan�o y después 

( 1) Hernández expresa en su_ obra citada. con respecto al prog'reso 

que _los chilenos llevaron a cabo en el Norte. que <en el espacio d� dos años 

la poderosa asociación de banqueros chilenos y exportadores inglc::ses habían 

_const-ruído en Antofag'asta y en el Salar del Carmen. distante dotS- o tres 

legua� de� embarcadero. vas toe edificios y cómodos muelles: erigió máquina 

a vapor construídae especialmente en Inglaterra p2ra su ex�lotación: le 

van tó enormes a para tos de resaca en la ciudad y. en todos 15US ingenios: 

enganchó numerosas cuadrillas de trabajadores y echó. por último. la planta 

de loa dos grandes adelantos que mal!S se necesitan: el ferrocarril Y el te.lé

grafo>. 
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el mono polio. nos han arruinado. Tara pacá comercialmente era 

nuestro. Nuestros capitales y :nuestros brazos la han formado; y 

�uando comenzábamos a -ver los frutos de nuestra �mpresa. se 

nos arroja y se nos arruina».· La importancia que había alcanza-

do Ia industria salí trera era grande, pues �n el año. de 1875 ya 

se exp�rtaron 331,460 toneladas métricas). 

Los hechos in·dicados son los que plantean a la clase cap1 ta

lista chilena la necesidad de la conquista de la riqueza salitrera 

como una. solución a la crisis ec?nómica y financiera que arrui"."" 

naba al país. originada. entre otras causas, por el agotam1en to 

de las ,anti guas fuentes de _recursos y por el défi.ci t creciente de 

los pres u pues tos�· La gravedad de la si tu ación nacional era tan 

profunda que Balma�eda creía en 1890, según una refer�ncia del 
. . 

historiador Al�erto Edvvards, que sin la guerra del Pacíhco el 

gobierno de Pinto bien podía haber terminado en una r�volu

ción (1). 

Po_r otra parte, en el fondo se establece un.a rivalidad en

tre Chile y Perú en lucha por obtener el monopolio total de-esta 

gran riqueza y_ la supremacía e� el Pací?co del Sur. 

La chispa que encendió !a guerra· fué un decreto del gobierno 

bol�vian�. que gravó ·con un impuesto de 0.10 el quintal de sa-. . \ 

lí tre que se ex por.tara, contra viniendo ex pres amen te el Tratado 

de 1874. La Compañía de Salitres, al sentir amenazados direc

tamente sus in tere�es, se negó a pagar1os y pidió a poyo al gobier

no de Chile. Mientras tan to, el gobierno boliviano dict6 un de- t> 

creto <reivindicando las salitreras detentadas por la Con"lpañía 

(l)' Dice Daniel M�rtner en su obra· ya citada: <Jamás una'- adminis

tració.n se había encontrado en situaciones más delicad.¡s y tra·scendentales 

para la vida económica de la República que la de don Aní'bal Pinto. Pero ja

más una administración fué más favorecida en la solución de una grave 

crisis que la de este Presidente. La crisis económica que había llegado a su 

cúspide con la declaración de la inconvert-ibilidad del billete de banco en 

1878. encontró un término inesperado con la guerra del Pacíhco· a princi

pios de 1879. Y decimos que encontró un término· inesperado porque ésta 

puso al país en posesión de inmensos recursos>. 
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y disponiendo el remate de las mismas. ante esta situación. 

el go bierr..o chi1eno hizo ocupar militarmente An tofagas ta. con 

lo cual se 'inició la guerra. 

Así. pues. los di versos consorcios capitalistas que hnancia

ron las ·empresas salitreras, provocaron la guerra para obtener 

el monopol;o de esa·_ riqueza en pug'na con el gobierno peruano 

y defendiendo un menor impuesto de exportación que les pei-

m1 hera mayores utilidades. El gobierno chileno los defendió 

en vista de los cuantiosos intereses nacionales in vert:idos en di-

cha industria y por la posibilidad de hnanciar los gastos del Es-· 

tado con las entradas provenientes de !os impuestos. Esto expz.ica 

que en septiembre de 1879. al cabo de pocos IT!eses de gueTT"a. el 

. go"bierno estableciera un irnpues-to de exportación al salitre 

de 0.40 por qq. métrico._ que con el tiempo debía constituir la 

principal fuente de recursos del país. En 1880. en plena guerra 

se exportaron 223.974 tons. En 1890 ya las export�c1ones pa

sarán el millón de toneladas. 

La guerra del Pacíhco fué una solución ·a la cns1s económica 
. . 

de 1876-78 en que se debatió el paí.s. y la riqueza salitrera reem-

plazó a la plata y a los dine::-os provenientes de la exportación 

de· cereales. permitiendo nuevamente a la clase gobernante qu� 

dominara sin sacrificios para sus in terese.s particulares. Nuestros 

trabajadores, «rotos». convertidos en soldados. luch2.ron con 

sin igual valor. conquistando esa val_iosa riqueza para el exclusivo 

provecho de la clase poseedora y para el c; pi talismo im peria

lis ta. Terminada la guerra. volvieron a la explotación y la mise

ria. (Valdés Caq.je. al terminar sus. Cartas a Pedro Montt, 

ex.pre.sa un juicio duro y exacto relacionado con esta triste rea

lidad. cuando escribe: «·Tal vez me he extendido den1.asi2.do. 

Exce!cn tísimo señor. para probar que el origen de nuestros m�!es 

está en esta oligarquía agricultora que se formó aprovechando 

su si tu ación -favorecida, en los misn1.os momentos en que el pueblo.· 

su víctima de ahora. iba a derramar su sangre a los campos_ de 
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batalla por la Pat�ia .. por e!los que, en los días de a7:1-gushas y de 

zozobras, se enriquecían en el ocio»). 

El gobierno de Santa 1v1aría (1881-1886) debió fijar las con

diciones de paz (Tratado de An�ón). según las cuales Chile 

obtenía las provincias de An tofagasta y Tarapacá. Chile vivió 

peligrosos n,._omen tos_ al térini_no ·de la guerra. ya que la im por

tancia de la riqueza del salitre y guano despertó la codicia y el 

apetito de los conso_rcios -finar,ciero.s internacionales. que hacían 

toda clase de maniobr2s p�ra obtener el apoyo de sus resuectivos 

gobiernos a hn de arrebatarle a Chile dichas riquezas. 

15.-AI mismo tien,.po que se ponía término a la- guerra 

del PacÍhco. se concluía la pacihcacióri de la Ara.ucanía. Precisa

mente, en 1880. cuan.do lé: casi totaEdad de las fuerzas mili tares 

n2.ciona!es estaba::1. en el Norte. los araucü.nos se· sublevaron. 

a t2.c.an.do los diversos fuer-tes y aldeas anexas de las avanzadas. 

Desde 1881 a 1883. el coronel don Gregario Ürru tia libró alg_u

r.as campañas que dieron. por resultado �l sorne timien to to tal de 

las regiones del alto B{obío, Cau tín y Toltén. donde se est2.ble

cieron :hrmes líneas, fundando di verses pueblos: T ern uco (el 

, 24 de febre!"o de 1881). La.�taro. Nueva ln1perial. Carahue. etc. 

En esta fo_rma. las :egion�s más apropiadas para la agricultura 

y ganadería vacuna y má.s ricas en bosques. se incorporaban al 

c.ultivo. Los indí�enas fueron despojados de casi todas sus tie

rras constituyéndose. en can;.bio. ei gran latifundio sureño que 

organiz_a ia producción agro-pecuaria de esa zona en las mismas 

condicio�es de explotación de las masas de peones. inquilinos 

e· indics. que en la región central del país. Los 1:erri torios "pací fi

cados fueron repartidos entre los miembros de la ch:se, domi

nan te, al tos jefes mili tares y familias concesionarias del abas te

cirníen to del ejército. 

Lo expuesto signi:hcó el empobrecimiento de los indios y su 

embrutecimiento por la introducción_ en sus costumbres. en vasta 

escala, del consumo del alcohol. El alcohol fué un instrumento 
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tan �fecti vo._ como las armas en la dominaci�n y expoliación de 

lo� araucanos; En el cÓmercio de él se basó la· riqueza de algu.nal5 

familias que_ luego crearon verdaderos feudo"s en esas provincias. 

L�s sectores de explotados se ampliaron con la pacihcación de 

la Araucanía y su :incorporación a la +:civilización» (1). 

_; Por esta época comienza a _tener import�ncia 
1

económica el 

t�rri tor:io de Magallanes. A hncs de la administración Errázuriz, 

debido principalmente a, la •gestión del gobernador Dublé Al

meida ( 187 4-77) y de su sucesor W ood A rellano, se iriicia el 

desarrollo de la �xplotación económica de Mag2.lianes. En 1874 

se establecen en esa zona una scri.e de esforzados europeos qu1e

ne� serán los creadorés de la industria ganadera, y sus descen

dientes los 1nag'nates que controlarán toda esa vas ta región. 

Entre ellos se destacan los ingleses Reynard y Hamil toI}: los 

españoles . José Menéndez y• José Man tes: el portugués José 

Nogueira: los franceses Juan y Gastón Blanchard: ei suizo Ma-

(1) El problema indígena aun se mantiene sin solución. DiverEioS son 

los autores que lo han analizado y expuesto sus contornos y alcances. Val

dés Canje en <Sinceridad" lo analiza breve y penetrantemente; asimismo, 

N. Palacios en <Raza Chilena:;,. A manera de información reproducirnos una 
. .. 

página que condensa gráhcamente su origen y realidad. tomada de la obra 

de don Agustín Edwards: <Mi Tierraz-, porque este escritor no puede· ser 

tachado de apasionado o precipitado. ·oice así: ,Aún ho'y día hay en e�tas 

provincias (ise rchcre a la.!'! de Arauco � Biobío, Malleco y Cautín) una in

seg'1uidad en el dominio de las tierras, provocada p�r la· forma irregular 

en que se ha constituído la propiedad, que �e acent-..ía hasta convertirse en 

un grave prob!en1a en ,las ·regiones de más al Sur. Rema tes de terrenos fis

cales, en parte ocupados desde tiempo inmemorial pcr indígen2s que se han 

visto expulsados de sus heredades; denuncios d<;: terrenos b2ldías que no lo 

eran en realidad� ocupaciones de tierra que a nadie servían ni nadie recla

maba, h :ista que el ocupante las hizo productivas; ejecuciones � los indíge

nas por deudas imaginarias o risibles, que h�n privado a éstos de buenas 

exten5Íones de tierras par.:l. dárselas a gentes que no han pretendido traba

jarlas. sino revenderlas, pag'ándo!:;e con creces del supuesto 1 cr1::�dito, Y por· 

todas partes. brotando como los hongos al pie de los robles, lea títulos es

púreos de propiedad de detentadores de vérd2.cleros latifundios. He ahí 

, .  7 
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- rio Marius: el b2.1 to (Livonia) Elías Braun: y_ otros.· yugoesla-· 

vos. alemane.s e italianos. 

Enrique L. Reynard· impor.tó los primeros -cien tos de ovejas 

desde las islas Malvinas. con hnes industriales y. luego. Nogueira 

y Menéndez siguen su ejemplo. Son_ estos pioneros quienes orga

nizan las primeras estancias. La llegada de c�n tingen tes de co

lono·s franceses -Y sui;os y de otras �acionalidades amplían es�s 

faenas. Los gobernadores mencionados impulsaron la ganadería 

y permitieron la ocupación de las tierras. En 1884 se inician los 

rema tes en am.plia escala. Se saca a rema te público el arrenda

míen to de 500.000 -hectáreas a $ 0.5 cada �na por término me

dio. Otras porciones se entregaron en arrendarnien. to en lotes de 

2.000 a 30,000 hectáreas. Por eje1nplo, José Nogueira recibió 

180,000 hec
1

táreas. Luego. ·su esposa doña Sara Braun y su her

mano Mauricio Braun, co:-istituyeron la Sociedad Explotadora, 

d<=? Tierra del Fuego, con casi dos· millon.es de hectáreas. entre 

propia� y arrendadas. 

�1agallanes es el as1en to del desarrollo ganadero nacional 

y· de las industrias de la lana y carnes. Hoy día más d� dos Y 

medio n:1illones de ovejas cubren e.sa región. (En 1883, eran 

30.000: en 1892, 400.000: en 1903. 1.832,000: en 1918. 2.187,000: 

e.::i 1928. 2.500.000 y en 1943. 2.600.000). En esta industria re-

Araucanfa .. De todo ese hervidero de abusos, en el fondo de los cuales no hay 
otra cosa que el pecado original de las tierr�s vírgenes o inexploradas. emer
ge poco a poco una Araucanía nueva. de producción potente. de agricultura 
cient-Í:b.ca. de industria organizad2 :. . 

Si en verdad hoy día las relaciones c�n los indígenas son mejores. sin 
embargo. eate cuadro que nos traza don Agustín Edw-ardG no ha variado sus
tancialmente, de tal modo que el problema no se ha resuelto y la incorpora
ción de los indígenas a la civilización en forma efectiva:- es muy lenta. 

La obra que citamos del señor Edw-ards constituye un panorama de 
Chile, liviano-.y simpático. Cuando analiza las provincias de la Frontera 

comete un error al c:xpresar que el río Imperial está formado por la con,fluen

cia del Cautín y del Qucpe. olvidando el Chol-Chol. que es poderoso y apo�ta 
un gran volumen de aguas al acuTnular todo los ríos de Nahuelbuta. 



• Desarroll.o histórico nacional 9.9 

-side la fabulosa riqueza de las tres o cuatro familias que han 
controlado práctica�en te las decenas de miles de kilómetros 
-cuadrados de lVIagallé!-ne.s. La explotación latifundista alcanza 
aquí propor.ciones_ increíbles. Alguien ha expresado que Chile 
limita al Sur con la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego; en 
vista de la extensión de sus terrenos. 

La incorporación de Magallanes a la economía nacional se 
-

-

hizo en las mismas condiciones de crueldad e injusticia que la de 
la Araucanía. Sus pobladores fue1·on exterminados y los que so-
brevivieron fueron despojados. de sus tierras. Martín c;;usinde. 
que hizo_ 1..ina ex·plora��ón en 1918 a Tierra del Fuego. expresa 
que «la adquisición por fuerza y el rob'o .del terreno invadido y 
ocupado por los civilizadores .. quitó a los indios todo medio de 
.subsistencia» . . . Asimismo. da horribles da tos sobre la inhu-
- mana ex ter�inación de los indios onas. cuyas cabez.as eran objeto 
de un remur..erativo negocio (]). 

La riqueza de }-1agallanes quedó concentrada en pocas m�-
nos y en su mayor parte en poder de extranjeros. porque los go
biernos los favorecieron casi siempre con mayor largueza en las 
concesiones que a los nacionales. Un perspicaz ensayista ha 
escrito: « L; may-or parte de las tierras n1.agallinicas fueron en
tregadas a sociedades anónimas y ei suelo lo ocuparon las compa-
ñías explotadoras cuyas ohcinas. centrales estaban en Londres 
o en otras capitales_ europeas. Si se hubiera seguido una política 
de di visión de la tierra conforme al pTecepto de que ella es una 
función social se habría fomentado no sólo la población del te
rritorio sino que se habría_ rnult-íplicado la nque:::a y se habrían 
establecido con títulos dehnitivos a muchos pequeños capita
listas. que fueron elirr..inados poco a poco a medida que los po-

( 1) • Estas ahrmaciones de Gu�inde han sido refutadas por el señor 

Armando Braun Menéndcz, en su obra <Pequeña l-/istoria ele Tierra del Fue

go". Es preciso destacar que el señor Bral.1n Menéndez es integrante de las 

familias dueñas de, esa zona. 
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derosos estancieros. ya enriquecidos, adquirían las tierras en los; 
• rema tes ordenados por • 1Js _Gobiernos» . . . . ( 1). 

La pacificación de la 1Araucanía: la explotación económica 
de Magallanes :. el desarrollo de la ganadería en el centro del 
país. son fenómeno� que se han lleva do a cabo en ·form� vio� 
lenta. a base del latrocinio y.del despojo de los débiles. utilizando, 
métodos condenables. todo lo cual ha creado una situación de 
evidente injusticia económica y social . (2). 

16.-Durante la administr�ción de Santa María se p one en 
circ�l�ción una riqueza fabulosa debido a los hechos económicos, 
indicados. Las re� tas_ públicas y la fortuna privada crecen ex---

(1) Domingo Melfi D.-<El hor11bre y la soledad en las tierras maga-

llánicas,:,. 

(2) Para conocer en detalle el proceso de la pacificación de la Arauca-
nía &e puede leer la obra de don Tomás Guevara: �1-lisíoria de la Civilización 

de la AraucanÍa:s>, en 3 vols. Existen otras obras como las de Horacio Lara y 
Leandro Ñavarro. Pero es lo cierto que la verdadera historia de esta empresa. 
está por escribirse. 

Con respecto a la realidad magallánica es digno de destacarse el valioso 
contenido de tres discursois que pronunciara en el Senado don Osear Schnake 

• 
' 

• 

V .. en 1937. cuando se di·scutió el asunto de los arrendarn�entos de esas. tic-· 
rras. Asimismo es ·importante el trabajo de J. Gómez Gazzano: <La cuestión 

agraria de J:vf agallanes:,. 
1 _ 

En lo que respecta1 al deisarrollo de la ganad<:ría vacuna chilena. tiene 
raíces que no hablan muy bien de los procedimientos empleados por lo:::, 
hacendados para impulsarla. Ya V. P�r.ez RosaÍes en su notable libro -=Re-

cuerdos del Pasado-,, relata sus peripecio.s durante on�e años como co ntra'""'.' 
bandista de ganado entre Chile y Argentina. en la región cc:.ntral: el geógrafo 
francés Reclus habla en su <Gecgrafia Uníversal» del comercio ganadero en-· 
tre ambo1S países y del contrabando a que ha dado orÍg'en y dice: <En tiem-· 
pos en que ·¡o,, indio:, de bs pampas merodeaban .en el ter.itorio arg"enhnó. 
los chilenos les inducían a que robasen ganados para comprárselo"s después 
y mat�rlos o venderlos en lais ferias de Chillán». Recientemente. un investi
gador argentino. don__ Reinaldo Pastor. en una obra en la que analiza lae: 
guerras de los indios en la juri,,dicción de San Luis demuest-ra c:st-as ahrma
cionee con hechois ,.y documento•. 

\ ' 
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-traerdinariamen te. Se prosigue la reali:::ación de un . vas to plan 
.de obras públic:as (ferrocarrile�. puentes. caminos. puertos. edi-
ficios. etc.): se fomentó· la inmig'i-ación estableciéndose n'uevas 

•colonias de alemanes. suizos y franceses: se crean nuevos ser
vicios administrativos: se mejora ·1a enseñanza. etc. Sin embargo 
a pesar de toda es ta cuan ti osa ri que.za, no se rescató el pá Fel
-moneda, que se de.preció hasta_ valer 25 peniques. 

, La emigración del oro y la plata y el esta?le�imien to in
.dehnido del régimen de papel-moneda causaron �sa desvalori
_zación monetaria a la mitad d� su valor anterior. lo que de ter
-minó un gran encarecimiento de la vida y una gran inest�bilidad 
-de las transacciones comerciales. La disminución del poder ad-
-quisi ti vo de la moned� afec_tó como ·siempre a las masas asala-
_riadas y en general a los consumidores ( 1). 

Por otra parte, a pesar de las nue ... ·as riquezas. la clase tra
-bajadora· de las c�udades y de los campos �o e�·perimen ta ningún 
bienestar a precia ble." Sigue some·tida a la más dura explotación. 
-Sólo en la superestructura política se logran di versas reformas 

, que a h�man un régimen más democrático. 
Se dictó una ley que establecía la libertad de los cementerios 

-(ley de cementerios laicos) y un decreto que p�ohibía la fundación 
.de cementerios particulares con· carácter religioso. Se promulga
ron las leyes de matrimonio civil y de registro civil. las que fueron 
consideradas sacrílegas por la• Iglesia. Se dictó también una ley 
-de garantías �ndividuales y se ainplió a toda su extensión lo que 

( I) < Las riquezas - conquistadas en la guerra del Pacíhco permitían 
gobernar muell_e�ente, �in necesidad de acudir{.ª impues�os. impopula�es 
·y la subsistencia 1ndehn1da del papel moneda. le1os de pequd1car a los 1.n
terese� oligárquicos, los servía, si.n que las clases medias. ni mucho men08 
-el pueblo so'specharan siquiera el despoje sistemático de· que eran objeto » . 
Alberto Ed"Wards: <La Fronda Aristocrática>. 



102 .,_4.tertea 

EC denomina sufragio univers'al. El inspirador olic;al de las re-• 
forma� señaladas� de carácter liberal todas ellas� había sido el 
Mini8tro del Interior� don, José· Manuel Balmaceda� q�ien pasó
a suceder a San ta María para el período de 1886-189 l. 

(Concluirá) 
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