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Introducción 

 

Tras la operación militar del 11 de septiembre de 1973 protagonizada por las 

Fuerzas Armadas, comienza un proceso de reordenamiento de la sociedad en el plano 

político, social, militar, cultural y civil en general. Este proceso busca volver las cosas al 

punto de partida desde el cual la clase dirigente de la sociedad chilena veía que nunca debió 

de separarse el curso de la historia. Ello buscaba modificar desde sus cimientos a la 

sociedad nacional, refundando al país y por ende sus lógicas de funcionamiento por 

completo. 

 

La dictadura vendrá a saldar la lucha de clases en un grado mayor a favor de la elite dueña 

del poder, y será en sus 17 años en donde instalará un nuevo modelo de reproducción del 

sistema capitalista, que se conocerá como neoliberal. Con ello buscará desintegrar las bases 

del Estado de Bienestar que regía a la sociedad chilena. 

 

Hacia la década del ochenta la represión se hacía mucho más selectiva, pero no logra 

detener al rearme de las y los explotados, que desde la década anterior vienen practicando 

ejercicios de resistencia a la dictadura. Esta vez no serán los trabajadores los que se 

encuentren a la vanguardia ni serán los centros de producción los lugares de mayor 

conflicto, ahora asumirá un rol de mayor protagonismo el joven poblador, que vive las 

consecuencias sociales de una economía que se entrega a privados y se abre al mercado 

externo, por lo mismo el escenario de conflicto será la población. Las acciones de protesta 

conducirán a un control de la población, del territorio específico a través de acciones 

violentas como es el caso de las barricadas.  

 

Por otra parte, muchas y muchos jóvenes buscarán un lugar en el cual solucionar su 

problema de pobreza y encontrarán en las organizaciones sociales el espacio ideal para 

abrirse a la conversación y contrastación de sus vidas con la de sus pares, a la vez de buscar 

una salida económica a su situación. 
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Los comités de cesantes son una experiencia de muy escaso estudio en la zona de Chillán, 

por lo mismo es que se lleva adelante esta investigación con la intención de ir aportando a 

la reconstrucción de la reciente historia en nuestra zona de estudio. De esta manera, esta 

investigación dará a conocer los elementos que permitan aportar a la historia de los sectores 

sociales explotados, a través de la memoria histórica. 
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Capítulo I 
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1.1 Formulación del problema 

 

En los primeros tres años de la década de los ochentas nos encontramos con un país 

inmerso en una Dictadura Militar, cercana a cumplir una década de haberse hecho del 

gobierno, período durante el cual las fuerzas organizadas del pueblo se encuentran en un 

constante acoso, estado de represión sostenido en el tiempo. La lucha de clases alcanzaba 

un punto álgido, encontrándose claramente identificados los dos sectores de la sociedad, en 

un lado la burguesía y sectores medios que apoyaban enérgicamente a la Junta de Gobierno. 

Mientras que en las antípodas de esta clase, se encontraban, un emergente movimiento 

social que agrupaba a trabajadores, con o sin trabajo, sus familias, pobladores en general y 

estudiantes en gran número que engrosaban este sector de la sociedad, dejando de 

manifiesto las opciones de clase de cada uno de estos grupos sociales. 

 

En este escenario de abierta confrontación ante el orden establecido, de barricadas, de 

heridos y muertos en la lucha callejera, de “ollas comunes” que expresaban la resistencia 

económica y a su vez política a la dictadura, emergen diversas y numerosas organizaciones 

sociales a nivel nacional, muchas de ellas al amparo de la Iglesia Católica, que comienzan a 

nutrirse de pobladores y pobladoras, a coordinarse y fortalecerse, diversificando con ello las 

maneras de expresar su descontento social. 

 

En este momento los partidos políticos de izquierda funcionan en la clandestinidad, en 

precarias condiciones de seguridad, siendo objeto de persecución y encarcelamiento. Aún 

así, logran dar vida a dos grandes coordinaciones y un sin número de pequeñas 

organizaciones a lo largo del país, que creemos transitaron desde formas de sobrevivencia 

hacia espacios de resistencia, buscando desde el aparato partidista, conducir la 

efervescencia social que emerge desde las poblaciones, los centros obreros y casas 

estudiantiles. Entonces ¿De qué manera se transitó desde una organización social de 

sobrevivencia hacia una organización de resistencia? Y de ser así ¿Cómo se manifiesta? 

 

En el caso de las organizaciones sociales, podríamos decir que son la base del poder que se 

comenzaba a construir y serán los cimientos del movimiento social que daría fin a la 
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Dictadura Militar. Entre estos cientos de organizaciones a lo largo del país, en Chillán 

existieron a lo menos tres comités de cesantes en distintas poblaciones de la ciudad siendo 

uno de ellos el Comité de cesantes de la población Rosita O‟Higgins y que constituirá  

nuestro enfoque del análisis, pues creemos que no se ha profundizado en la identificación 

de las motivaciones de su formación, de sus propuestas y las implicancias económicas, 

sociales y políticas para sus integrantes y su espacio territorial próximo: la población. 
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1.2 Hipótesis 

 

El Comité de Cesantes fue creado en un contexto de abierta hostilidad política de 

parte del Estado y una creciente precariedad debido a la crisis económica y las políticas de 

ajuste estructural. Será en este escenario, de absoluta cooptación de las redes sociales 

emergentes, que distintas personas comienzan a tejer redes sociales, a informarse y a 

constituirse como miembros activos de esta organización, la cual por su accionar se 

constituirá en un espacio de resistencia a la Dictadura Militar.   
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1.3 Objetivos 

 

 

 

General 

 

 Analizar la conformación, accionar e impacto del comité de cesantes de la 

población Rosita O‟Higgins de Chillán. 

 

 

 

 

Específicos 

 

 Determinar los orígenes del Comité de Cesantes de la población Rosita O‟Higgins. 

 

 Analizar el funcionamiento y propuesta social del Comité de Cesantes. 

 

 Inferir la influencia político y social del comité en sus miembros y en su entorno 

poblacional cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 12 

1.4 Metodología 

 

a) Acorde a la revisión bibliográfica, se puede decir que no existen estudios, al 

menos públicos, que se refieran a los “comités de cesantes” en las poblaciones de Chillán, 

lo cual reviste de un mayor interés la investigación, pero a su vez de mayor desafío por la 

necesidad de indagar en el tema. La bibliografía existente sólo permite entregar un orden en 

el contexto político, económico y social de la década de los ochenta, es decir, en las 

acciones a nivel general que sucedían en el país, lo cual tan sólo permitió realizar un marco 

general de las acciones a investigar. 

 

Por ende, en un primer momento la investigación tendrá un carácter exploratorio, teniendo 

en consideración la necesaria discusión bibliográfica y posterior síntesis o interpretación de 

los elementos que la investigación arroje. 

 

b) A la información bibliográfica de carácter general y las fuentes escritas directas del 

tema, debemos agregar las fuentes orales, puesto que la proximidad a los hechos históricos 

permite la existencia del relato de personas que participaron del comité de cesantes, siendo 

nuestro objeto de estudio sus recuerdos y vivencias, por lo tanto creemos que la 

metodología utilizada fue de corte cualitativo nos permitirá un uso mucho más provechoso 

de las fuentes y sujetos de estudio. 

 

c) Debemos agregar también, que será necesario recurrir al uso de fuentes audiovisuales de 

la época, de archivos de revistas y diarios, además de la utilización de entrevistas de 

carácter exploratorio y semi-estructuradas, con lo cual se pretende una aproximación mayor 

al estudio de la memoria histórica de los sujetos de estudio. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 
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2.1 Memoria histórica 

 

No cabe duda alguna que la organización del pueblo chileno es posible rastrearla 

desde mediados del siglo XIX en adelante. Asumiendo gran magnitud organizativa ya 

iniciado el siglo XX, diseñando en el camino un proyecto de transformación social que 

vivirá su máximo apogeo en tiempos de la Unidad Popular (1970-1973) y que tendrá su 

finalización con el golpe de Estado propiciado por los sectores conservadores de la 

sociedad chilena. Por tanto, el control del Estado de parte de los militares, será el punto de 

inicio de un nuevo período en la historia de Chile que se encontrará marcado (en el plano 

de la memoria) por la insistencia desde el grupo en el poder de objetivar su propia forma de 

entender la historia planteándola como una verdad incuestionable.  

 

Por lo mismo es que las aproximaciones a la verdad histórica son variadas y dependerán de 

la manera en que son recordados y por ende analizados los hechos. Aunque el hecho en sí 

no se modifica, tan sólo la interpretación de este es posible. La historiografía realizada por 

los conservadores tiende a relativizarlo todo y con ello caer en un subjetivismo total, ante 

ello Luis Vitale nos aclara que “Aproximaciones a la verdad no significa relativismo 

filosófico, para el cual lo verdadero y lo falso son siempre subjetivos, pavimentando el 

camino hacia el agnosticismo.”
1
 

 

Es decir, el asumir una postura que busque aproximaciones a la verdad histórica, no 

significa en ninguna caso relativizar los hechos y por ende, las distintas interpretaciones de 

estos. Al distinguir el hecho de la interpretación del miso, considerando que la historia es la 

síntesis de ambos (hecho e interpretación de este) es que para la construcción de la 

memoria histórica del pueblo el recuerdo se transforma en fuente primaria y vital al 

momento de re-construir la historia de las últimas décadas, por lo mismo es que al recordar 

y plasmar lo vivido en un documento, el sujeto de estudio pasa a tomar una opción al narrar 

y fundamentar su actuación en los años estudiados, en síntesis, toma una opción política 

puesto que la dictadura militar apostó al derrocamiento de aquellos sujetos políticos que 

daban vida al movimiento popular chileno. Entonces “La memoria en Chile es política, 

                                                
1 VITALE, Luis. Interpretación marxista de la historia de Chile VII, online, CEME (Centro de Estudios 

Miguel Enríquez), www.archivochile.cl Web production, n.d.  
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además, porque se relaciona con los proyectos históricos que organizaron la lucha social y 

política del siglo XX”
2
 puesto que un sector tenderá a justificar la acción golpista de los 

militares, mientras que su antitesis encontrará su identificación en las historias de quienes 

fueron perseguidos por la dictadura y en general con los que pertenecen al bloque 

dominado. 

 

En la disciplina histórica ningún historiador puede hacerse acreedor de la verdad, a lo mas 

de manera humilde podemos afirmar que la historia, es tan solo una aproximación a la 

misma (verdad histórica) puesto que si aceptáramos que las investigaciones han agotado el 

tema proporcionando una verdad absoluta y aceptada por todos, no tendría sentido volver a 

revisar la temática
3
.  

 

En este campo de lucha por la historia, un elemento fundamental para la construcción de la 

historia social del pueblo chileno de las últimas décadas es: 

 

“…la memoria, (que) crecientemente, está siendo reconocida por los 

historiadores como una nueva “fuente” para sus estudios y elaboraciones 

sobre el pasado, es decir, una vía que hace posible acceder al pasado de un 

modo nuevo -con sus propias aportaciones y límites- en especial para 

conocer del pasado de grupos sociales populares o subordinados que dejan 

pocos o no dejan testimonios escritos (documentos) de su experiencia 

histórica.”
4
 

 

El proceso de recolección de la memoria de los sujetos subordinados, no deja de estar 

exenta de dificultades, en especial cuando a  raíz de las vivencias optan voluntariamente o 

inconscientemente a olvidar o asumir posturas desde sus vivencias. A nivel general la 

percepción de Tomás Moulian es que estamos atravesando por un difícil momento como 

sociedad debido a que “Un elemento decisivo del Chile Actual es la compulsión al olvido. 

                                                
2 GARCÉS, Mario. Recreando el pasado: Guía metodológica para la memoria y la historia oral, online, ECO 
(Educación y Comunicaciones), <www.ongeco.cl> Web production, 2002. 
3 La idea es desarrollada por Luis Vitale en el vol. VII de la interpretación marxista de la historia de Chile, en 

la cual discute la forma de reconstruir el pasado de parte del oficialismo (que trata de justificar, llegando a 

relativizar los hechos sucedidos tras el golpe de estado). 
4 GARCÉS, Mario. Recreando el pasado: Guía metodológica para la memoria y la historia oral, art. cit. 
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El bloqueo de la memoria es una situación repetida en sociedades que vivieron 

experiencias límites.”
5
 

 

También no deja de ser trascendente, tal vez más importante, el accionar de los grupos de 

poder, que en su lógica de dominio tienden a blanquear el pasado, ocultarlo o deformarlo en 

función de la gobernabilidad, entonces todo el aparataje del poder se ubica al servicio de 

construir, masifica y defender verdades históricas que son acomodadas en “bien” de la 

unidad de los chilenos, pero que no hacen más que tergiversar los hechos.
6
  

 

Acercarse a la construcción de historia desde la memoria es una tarea compleja y necesaria  

a la luz de los argumentos antes esgrimidos (memoria y  poder) y debido a que quienes nos 

relatan estos hechos vivieron 17 años bajo el dominio de las fuerzas armadas de su propio 

país, teniendo “experiencias límites” de aquella oscura etapa del Chile de mediados de los 

‟70 y ‟80 en el cual se cometieron todo tipo de atropellos a la dignidad de los seres 

humanos del bando perdedor, nos referimos a las torturas, desapariciones, relegaciones, 

expulsiones del país, lo más ruin del ser humano se dejo entrever por las celdas de centros 

de tortura conducidos por la policía secreta, pública y fuerzas armadas chilenas, entonces: 

 

“Junto a la negación dolorosa, al remordimiento, a la contradicción que en 

muchos impiden la integración de pasado y presente, está la negación 

estratégica de la –razón de Estado-. Ese es el campo de los silencios 

planificados, pactados, ofrecidos como sacrificios para contener las 

supuestas iras del Patriarca.”
7
  

 

Entonces se propone una negación o idea de la justificación de los hechos acontecidos 

desde la oficialidad “Es decir, más que olvido, lo que los discursos oficiales proponen es el 

silencio de los vencidos: el movimiento popular y la izquierda.”
8
 Con ello pretenden 

establecer que a existido la reconciliación de la población, queriendo establecer igualdad 

                                                
5 MOULIAN, Tomás, Chile Actual: Anatomía de un Mito, Santiago 1997, Universidad Arcis 1ª Edición, p. 

31. 
6 El caso más notorio del último tiempo es el acto encabezado por el presidente Sebastián Piñera en el cual 
inaugura dos esculturas una de Bernardo O‟higgins y otra de José Miguel Carrera, juntos, en señal de unidad 

de los chilenos, cuando en vida fueron acérrimos rivales. Un análisis de ello en profundidad se puede 

encontrar en www.tvn.cl, en la cual se realiza una entrevista al historiador Gabriel Salazar Vergara. 
7 MOULIAN, Tomás, Chile Actual: Anatomía de un Mito, op. cit. p. 32. 
8 GARCÉS, Mario. Recreando el pasado: Guía metodológica para la memoria y la historia oral, art. cit. 
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entre ciudadanos cuando en la práctica es imposible igualar a un trabajador con un dueño 

de medios de producción puesto que en sí son opuestos, distintos, pertenecen a clases 

sociales diferentes (sus condiciones objetivas de vida son distintas). Que ambos se sientan 

chilenos (aquel sentimiento de patria) innegable por lo demás, no supone necesariamente 

que la practica cotidiana demuestre una igualdad entre ellos, puesto que se encuentran 

disociados por la contradicción vital del sistema capitalista que los rige, nos referimos a la 

división capital-trabajo. 

 

Además, este discurso de la reconciliación pretende que se olvide el pasado reciente y 

quede en la impunidad todo lo sucedido desde el bloque en el poder (usurpado) hacia los 

sectores populares, y en el plano estricto de la historia se pretende asumir que la memoria 

es un producto que se puede desechar o no, dependiendo del gusto del usuario, se busca 

desconocer y arrojar al olvido 17 años de vida de las personas, es más, pretenden a este 

ejercicio de amnesia los mil días del gobierno encabezado por el presidente Salvador 

Allende Gossens que tuvo la característica de ser la mayor expresión de organización y 

posicionamiento del sujeto popular con un proyecto propio, a la luz del socialismo.   

 

Finalmente debemos decir que la memoria, inherente al ser humano, refleja interpretaciones 

de los sujetos y sobre todo del pueblo pobre, que a lo largo de los siglos se veía alejado de 

los centros de estudio y de la cultura de plasmar las historias en papel, puesto que 

encontraba en el relato oral la forma de transmitir sus venturas y desventuras, por lo mismo 

es que se puede afirmar que la memoria “es consustancial al pueblo, recordar es una 

práctica histórica del pueblo”
9
.  Por ello, aunque el grupo en el poder intente borrar los 

hechos sucedidos, estos quedan allí presentes en el recuerdo de quienes lo vivieron y 

plasmados en los relatos transmitidos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 GARCÉS, Mario. Recreando el pasado: Guía metodológica para la memoria y la historia oral, art. cit. 
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2.2 Derrota 

 

La izquierda chilena viene marcando presencia política en el movimiento popular 

desde inicios del siglo XX, en un comienzo con un cada vez más fortalecido movimiento 

obrero que transitará desde las mutuales hasta las mancomunales, con sectores radicales, 

apegados a posturas de corte socialista o anarquista a otras organizaciones cercanas al 

pensamiento social-cristiano. Todas estas organizaciones tenían como base la creación de 

espacios de solidaridad entre iguales y cada una de ellas en mayor o menor grado 

contribuyó al fortalecimiento de la clase obrera, pilar fundamental del movimiento popular 

que será gravitante en la creación de política durante el siglo XX. 

 

Este movimiento se dividirá en dos corrientes, una optará por continuar en la vía de la 

confrontación con el Estado como medio de construir fuerza revolucionaria y triunfos para 

la clase obrera; mientras que la otra, más masiva, comenzará a tomar un cariz legalista 

luego de la promulgación del código del trabajo, con lo cual y a su vez, se fortalecerán los 

partidos políticos de izquierda debido a que desde allí emergen los representantes al 

parlamento obteniéndose grandes conquistas de mejoría social, considerando como un 

continuo adelanto el período que va desde 1938 hasta 1973, siguiendo la lógica de 

construcción de un Estado de bienestar: 

 

“Por consiguiente, la historia que culmina el 11 de septiembre de 1973 se 

remonta a los movimientos mutualistas y sindicales de fines y principio de 

siglo, a Malaquías Concha, al Partido Democrático, a ciertas corrientes 

ácratas, al liberalismo democrático, a toda la tradición radical nortina…”
10

 

 

En los años antes referidos, la política y quienes la practicaban ostentaba un poder real 

sobre los destinos del país, a ello debemos sumar las ideas y sueños de la construcción de 

una sociedad socialista de parte de la izquierda, sólo se diferenciaba entre ella la forma de 

llegar al fin, entonces 

 

“Si se respeta el afán „revolucionario‟ del período 1938-1973 (el fracaso no 

anula el carácter del „afán‟), el Estado Neoliberal aparece, nítido, como 

                                                
10 JOCELYN-HOLT, Alfredo. El Chile perplejo: Del avanzar sin transar Al transar sin parar, Santiago, 1998. 

Planeta Ariel. p. 116. 
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contra-revolucionario. Si no se respeta, entonces no se hace, cuando menos, 

justicia histórica. Y no se hace mayor justicia cuando, resolviendo ambos 

períodos en uno, se llama al producto “la gran transformación”, como 

hacen Martínez & Díaz.”
11

  

 

 

Visto así, el Golpe de estado de 1973, es la salida a la agudización de la lucha de clases que 

se venía gestando desde los inicios mismos del proletariado chileno a mediados del siglo 

XIX. En el transcurso generaciones de jóvenes asumieron un protagonismo particular, 

juventud que alcanzaría el gobierno décadas más tarde con la Unidad Popular. Los jóvenes 

de ese entonces, que Salazar y Pinto los describen como la generación del ‟68, que 

militarían en las juventudes de partidos políticos como el Radical, Comunista o Socialista 

sumados al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), serán rostro característico de 

los sueños plasmados en las pancartas y lienzos de aquellos años, en los gritos y 

propaganda pro-socialismo y será a ellos a quienes apuntarán las bayonetas en dictadura, 

obviamente en medio de un gran movimiento popular conformado por otros grupos etáreos 

de distintos frentes de lucha, tales como los pobladores, campesinos, obreros, estudiantes. 

Ante ellos triunfará el ejército chileno, repitiendo esta generación el mismo destino de otras 

generaciones de jóvenes revolucionarios, pero esta vez: 

 

“Los derrotados del ‟68 se hallaron no sólo ante la inclemencia del militar 

vencedor, sino también ante un sistema institucional que encarnaba a la 

perfección lo que era y quería ser teórica y prácticamente su enemigo. Era 

la utopía enemiga hecha realidad. Ante esta, el “pródigo retorno” siempre 

era posible (y lo ha sido), pero en la situación de quien entra en la fortaleza 

del vencedor, en puntillas, obsecuente y desarmado.”
12

 

 

Derrota y administración está de parte de los gobiernos que otorgarán una continuidad 

histórica al proyecto de la clase dominante, nos referimos a los períodos encabezados por la 

Concertación de Partidos por la Democracia nutrido en gran número por la generación del 

‟68. 

 

                                                
11

 SALAZAR, Gabriel y PINTO, Julio,  Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía, 

Santiago 1999, LOM. p. 100. 
12 SALAZAR, Gabriel y PINTO, Julio,  Historia Contemporánea de Chile V. Niñez y juventud, Santiago 

2002. LOM. p. 134. 
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Semejante proceso de involución social para la clase dominada se irá ratificando a través de 

políticas establecidas desde el gobierno militar que buscarán devolver las propiedades y el 

poder de decisión y control de la sociedad al bloque dominante, ejemplo de ello es 

 

“La tendencia a la subcontratación y a la informalización del empleo se ha 

hecho manifiesta en todos los sectores productivos, pero sobre todo en los 

más directamente ligados a los éxitos del modelo: la minería, la pesca, la 

industria forestal y la fruticultura.”
13

  

 

Trayendo consigo la inestabilidad y desregulación laboral, siendo esto un franco retroceso 

en todo el andar histórico del movimiento popular y sobre todo del obrero que ve como son 

despojados de sus triunfos sociales y de distribución de las plusvalías obtenidas a lo largo 

de un siglo de luchas sociales, retroceso que finalmente consagra la elite: 

 

“(… )al imponer su nuevo Plan Laboral, volatilizaron la matriz viviente del 

„movimiento de masas‟, dejando en pie sólo su cáscara federativa: la 

„nueva‟ CUT. De paso, con sus rígidas nuevas leyes políticas, redujeron los 

Partidos a su funcionalidad mínima, meramente robótica: hacer circular los 

proyectos de Ley por los trámites del Congreso, y proyectar su imagen 

televisiva para captar los votos a los que compulsan las mismas leyes”.
14

  

 

Es decir, agudizan la desarticulación de las organizaciones que tenían en sus filas al sujeto 

de cambio de la sociedad, con ello dan pasos agigantados hacia la destrucción de identidad 

de los sujetos sociales. Despojándolos del carácter de clase con que participaban de la 

política, trastocando los valores implícitos en sus organizaciones de base forjados a través 

de más de un siglo de luchas callejeras y negociaciones.  

Lo anterior, reafirma la importancia de la memoria, puesto que esta genera identidad al 

sujeto, por lo mismo es el esfuerzo constante desde la elite a institucionalizar una verdad 

histórica, a través del discurso oficial, de los textos escolares, de la prohibición de lecturas 

y reuniones en las cuales se generan espacios de dialogo, en fin, de creación de identidad.  

 

 

 

 

                                                
13 SALAZAR, Gabriel y PINTO, Julio,  Historia Contemporánea de Chile III. La economía: mercados, 

empresarios y trabajadores, Santiago 2002. LOM. p. 185. 
14 SALAZAR, Gabriel y PINTO, Julio,  Historia Contemporánea de Chile IV. Hombría y Feminidad, Santiago 

2002. LOM. p. 194. 
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2.3 Resistencia 

 

Todo ejercicio de poder trae consigo un ejercicio de resistencia, el caso chileno no 

fue la excepción. Desde el día del Golpe Militar en adelante numerosos habitantes del país 

comenzaron a rechazar este acto de imposición y a practicar de diversas maneras actos de 

desacato a la autoridad que poco a poco se fueron convirtiendo en hechos de abierta 

rebeldía al orden que se establecía, desde ese momento en adelante podemos comenzar a 

pensar no sólo en “la productividad del poder, del ejercicio del poder; sino en la 

productividad de las micro-resistencias movilizadas a partir de las prácticas cotidianas”
15

, 

comienza a emerger la resistencia pero esta vez con un carácter diferente nos dice Orxhom, 

puesto que a diferencia del movimiento de los años ‟60 y ‟70, esta vez la vanguardia no 

estaría en manos de los partidos políticos, puesto que en la década de los „80 es cuando “los 

sectores populares comenzaron a constituirse en tanto actor social autónomo, esto es en un 

actor que podría eventualmente definir y defender sus intereses colectivos ante otros 

actores, incluyendo en éstos a los partidos políticos.”
16

  

 

Sin duda esto no se dio de la noche a la mañana puesto que como nos plantea Mario Garcés 

en la dictadura no sólo podemos encontrar zonas oscuras que se refieren al actuar de la 

DINA en un comienzo y posteriormente la CNI, sobretodo, sino que  

 

“hay otras mucho más claras y vivas, en especial las que tienen que ver con los 

 procesos de reconstitución de organizaciones de base, como las experiencias 

 asociadas a las comunidades cristianas, al desarrollo de nuevas organizaciones 

 sociales populares, las ONGs y la reorganización y acción clandestina de los 

 partidos”
17

.  

 

Esta es una de las formas de resistir a la dictadura que marcaría el escenario local y 

nacional puesto que logró enfocar sus fuerzas hacia la re-creación y re-activación en 

muchos casos de la fuerza motriz de cambio social, el sujeto social. 

                                                
15 ABAL, Paula. Notas sobre la noción de resistencia en Michel de Certeau, Kairos (Nº 20), pp.1-11. 
<www.revistakairos.cl> Web production, Noviembre 2007. 
16 OXHORN, Philip, La paradoja del gobierno autoritario: organización de los sectores populares en los 

ochenta y promesas de exclusión, Mac Gill University (Nº 43), pp. 57-83. <www.inap.uchile.cl> Web 

production, 2004.  
17 GARCÉS, Mario, op. cit.  p. 6. 
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Por otra parte también las formas de resistir las podemos observar desde la mano armada, 

que fue la otra forma de canalizar fuerzas para derrocar al régimen, fue esa la opción del 

Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del MIR y posteriormente del Movimiento Juvenil 

Lautaro. El núcleo mirista por su parte, a modo de ejemplo, buscó resolver el problema de 

organización fortaleciendo el aparato militar y que se convirtió en  

 

“un destacamento de combate que centró su opción estratégica en el impulso y 

 desarrollo de la política de Resistencia Popular. En ese sentido se fortalecieron  las 

 estructuras militares internas del partido – Estructura de Fuerza Central – y se 

 impulso las milicias de la Resistencia Popular, en torno a la franja más combativa 

 del movimiento popular: bolsas de cesantes, organizaciones vinculadas a la defensa 

 de los derechos humanos, pobladores, campesinos, mapuches y estudiantes.”
18

  

 

Por lo anterior, se puede decir que en los espacios de resistencia no primaba sólo una forma 

de actuar, sino que en el espacio creado (organización social) se presentaba el hecho que los 

actores sociales participaban en varios de los frentes de lucha antidictatorial, siendo ambos 

espacios componentes de la resistencia a la dictadura, puesto que la resistencia va desde las 

bolsas de cesantes que buscaban una forma solidaria de economía desafiando a la economía 

de corte capitalista hasta acciones de lucha callejera. Por su parte y consecuencia de todo lo 

anteriormente dicho es que 

 

“las reuniones de las organizaciones rara vez se limitaban a la función para 

la cual habían sido creadas. Para la mayoría de sus integrantes, las 

reuniones ofrecían la oportunidad de socializar, de aprender algo nuevo y 

de participar en varias formas de actividad política no partidaria.”
19

 .  

 

En síntesis, las formas de resistencia a la represión impuesta desde el bloque dominante que 

buscaba controlar a la población a través de la fuerza bruta o de los medios de 

comunicación, desde los cuales intentaban imponer el discurso oficial, obviamente los 

grupos subalternos optaban por el desacato y la creación de sus propias formas de transmitir 

su visión de los hechos, demostrando con ello que la resistencia emerge desde cualquier 

frente de la sociedad, ya fuera como una articulación a un partido o un grupo organizado, 

                                                
18 GOICOVIC, Igor, Teoría de la violencia y estrategia de poder en el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria 1967-1986, online, CEME (Centro de Estudios Miguel Enríquez) <www.archivochile.cl> 

Web production, 2006. 
19 OXHORN, Philip, La paradoja… op. cit. p. 60. 
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también inconscientemente o bien asociada a la cotidianidad  de los sujetos populares surge 

en respuesta a raíz del accionar autoritario e ilegitimo del régimen, utilizan el desacato.  

 

La dictadura encontró en las poblaciones, en la juventud descontenta su principal opositor, 

que poco a poco se desató del dominio simbólico impuesto, sacudiéndose de la actitud 

pasiva y desinformada organizándose de múltiples formas (ya fuesen de orientación 

armadas o desarmadas) y en grandes estallidos sociales que se prolongaron de manera 

intermitente durante toda la década. 
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2.4 Juventud  

 

Klaudio Duarte nos plantea que por lo general la sociedad en la cual nos 

desenvolvemos tiende a encasillar u ordenar a la juventud bajo cuatro distintas visiones, 

enmarcadas en la visión occidental adultocéntrica, la primera de ellas  

 

“es la que define la juventud como una etapa de la vida (…) sería una etapa 

distinguible de otras que se viven en el ciclo de vida humano (…) y por otra, 

es planteada como una etapa de preparación de las y los individuos para 

ingresar al mundo adulto”
20

 

  

Una segunda mirada es la que clasifica a la juventud como “un grupo social que puede ser 

clasificable a partir de algunos parámetros, en especial el etáreo”
21

 despojándole todo el 

significado cultural y de identidad propio de la diversidad existente en este sector, 

dejándole relegado a una cuestión estrictamente numérica, se debe sumar a lo anterior que 

por lo general se entiende a este sector como un grupo que va desde los 15 hasta los 24 

años). 

 

Una tercera visión “habla de la juventud para decir un estado mental y de salud vital y 

alegre; se usa también para referirse a un espíritu emprendedor y jovial”
22

 y una cuarta 

forma de comprender el tema es la que por lo general se escucha desde la oficialidad y los 

adultos en general que “plantea a la juventud como la generación futura”
23

, que por lo 

general busca dejar como reflexión que llegará el día de ellos, el día en que manejen los 

destinos de sus vidas y de la sociedad, como si ellas y ellos no fueran presente también. 

 

En síntesis, visiones que en general tienden a dejar en manos de los adultos, serios, 

conservadores (porque tienen algo que conservar, no así los jóvenes) quienes deben dirigir 

los destinos de la sociedad. Así también, tiende a quedar la impresión que el cambio de una 

actitud arriesgada y apasionada de la vida, hacia una conservadora y calculadora de los 

actos, no sería la edad la que marque esa distinción, sino que dependería de la relación que 

                                                
20 DUARTE, Klaudio, Experiencias de participación y ejercicio ciudadano juvenil en Chile, online, CEME 

(Centro de Estudios Miguel Enríquez), <www.archivochile.cl> Web production, 2000.                                     
21 DUARTE, Klaudio, Experiencias de participación y ejercicio ciudadano juvenil en Chile. op. cit. p. 10. 
22 DUARTE, Klaudio, op. cit. 10. 
23 Ibídem. 
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los individuos tengan con el mercado, el poder adquisitivo y a ello se sumaría la carga 

sociocultural que cada una de las personas sostiene sobre sus hombros. También debemos 

destacar, nos dice Duarte, que no es sólo una juventud, sino que se debe hablar de 

juventudes, puesto que son diversas expresiones presentes en la pluralidad del tema que 

abordamos, debido a que la distinción de clase no está ajena puesto que su participación y 

rol que asumirá en la vida se encuentra de partida marcado por su clase social, puesto que 

“en un joven y en una joven pobre, nuestras sociedades occidentales capitalistas 

potencialmente ven soldados (…) también ven electores (…) consumidores y mano de obra 

para la producción.”
24

 Condición, en definitiva, estrictamente funcional al sistema de 

reproducción del capital. 

 

A la condición de relación económica que la sociedad capitalista otorga a las juventudes, se 

debe agregar la carga cultural en la cual las decisiones sobre los destinos de la sociedad la 

toman los adultos, dejando a los jóvenes en posición de “entrada a” y a los adultos mayores 

“en salida de”, lo que se define como adultocentrismo. Esta situación de marginalidad se 

agudiza en los jóvenes durante la década de los ‟80 al negárseles su participación en el 

mercado laboral, con ello se les empuja peligrosamente hacia una desapropiación de sí 

mismos, en el sentido de verse incapaces de desarrollarse en tanto individuos, lo cual puede 

arrastrarlos peligrosamente hacia el mundo del delito como medio de superación del estado 

de exclusión: 

 

 “Como señala el psicólogo Pablo Valdivieso, quien trabaja con grupos de 

 poblacionales de Lo Hermida, “la falta de comida lo desnutre y lo hace aparecer 

 como “flojo”; la falta de vivienda le quita seguridad personal y sentimiento de 

 pertenencia a un grupo; la falta de trabajo le roba autoestima y el sentimiento de 

 autorrealización. El joven ya no siente con fuerza su capacidad de participar y 

 organizarse; la frustración reiterada lo va minando.”
25

” 

 

 Por lo mismo, es que la fuerza que emerge desde las juventudes en la explosión social de 

aquellos años es significativa, numerosa, protagónica, distintos al establecido por otras 

                                                
24 DUARTE, Claudio, La resistencia de los jóvenes en un país pobre y dependiente, online, CEME (Centro de 

Estudios Miguel Enríquez), <www.archivochile.cl> Web production,  (n.d).  
25 COLLYER, Patricia, El Origen de la Ira: Revista Cauce, Nº 1, 1983, p. 13. 
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generaciones anteriores, lo cual le caracteriza como un todo que le permite identificarse con 

sus pares, es decir, logra: 

 

“ (…) cierta conciencia de sujeto perseguido y confrontado a un régimen 

militar que intentaba imponer un modelo de juventud sustentado 

ideológicamente en la idea de la reconstrucción nacional, y que tenía por 

prototipo a los “Chicago Boys”
26

 

 

Entonces, los jóvenes en los ‟80 no estuvieron ausentes de participación política, ellos la 

encarnaron y se reposicionaron en la escena política nacional tal y como nos dice Igor 

Goicovic
27

 “Sólo a partir del fenómeno de las protestas sociales antidictatoriales, los 

jóvenes emergen  en la escena nacional como partícipes y protagonistas, diferenciados, del 

movimiento social popular urbano.”
28

  

 

Las juventudes en Chile han tenido participación constante a lo largo de la historia del país, 

sin lugar a dudas han sido participes y protagonistas de procesos estructurales y no 

estructurales respondiendo a su estructura de clase y posicionamiento social, debiendo 

distinguirse a la de la elite, el sector medio y la clase popular y a pesar de sus diferencias 

tienen en concordancia elementos comunes como la trasgresión y la rebeldía. 

 

Estas juventudes con disímiles protagonismos se han hecho constructores de historia, tal es 

el caso de la juventud del bando patriota, la sociedad de la igualdad y los fundadores de la 

FECH, estos últimos fueron quienes sostuvieron un abierto apoyo a la formación de los 

obreros en la década del ‟20 del siglo recién pasado, sumado todo ello a la ya citada 

generación del ‟68, generaciones que luego de un tiempo de acumulación de riquezas se 

vuelven conservadoras y comienzan el regreso a la administración pública que es desde el 

                                                
26 GARRETÓN, Manuel, Política y jóvenes en Chile, online, CEME (Centro de Estudios Miguel Enríquez), 

<www.archivochile.cl> Web production,  2005. 
27 Es importante distinguir que el profesor Igor Goicovic nos plantea que los jóvenes a lo largo de la historia 
de Chile tan sólo se les consideraba a modo de aplicación de control social y que sólo será a partir del 

gobierno encabezado por Eduardo Frei Montalva cuando comenzarán a emerger políticas sociales hacia este 

sector de la población. 
28 GOICOVIC, Igor. Del control social a la política social, la conflictiva relación entre los jóvenes populares y 

el Estado en la historia de Chile. Última década (Nº 12), pp. 103-123. CIDPA Viña del Mar, marzo 2000. 
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núcleo que provenían generalmente (familias acomodadas), Salazar y Pinto llaman a este 

proceso „el prodigo retorno‟. 

 

Aún así, el destacado protagonismo de las juventudes no ha sido valorado por la 

historiografía oficial y por los sectores políticos tradicionales, sólo a partir del surgimiento 

de la corriente historiográfica de la „Nueva Historia‟ es que se le re-considera y comienza a 

reconocerse su abierto y claro protagonismo en el transcurso de la historia de los pobres en 

el país.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
29 Cabe mencionar que las juventudes adineradas en general han tendido a tomar opciones conservadoras, 

buscando apoyar a su sector social, creando desde organizaciones políticas hasta bandas paramilitares en 

defensa del „statu quo‟. 
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Capítulo III 
Contexto de la investigación y estudio de caso 
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3.1 Gobierno militar. Un gobierno refundador 

 

La década del setenta nos presentará un cúmulo de dictaduras a nivel 

latinoamericano, todas ellas conducidas por militares inspirados en la Doctrina de la 

Seguridad Nacional la cual  es 

 

“básicamente una teoría militar, cuya aplicación supone la intervención 

constante y sistemática de las Fuerzas Armadas en la vida política de los 

distintos países (…) Por ello, en la lucha contra la guerrilla, y ante el grave 

peligro que la subversión supone para la Patria, cualquier método es válido, 

aunque se recurra a actuaciones ilegales.”
30

 

 

Por lo mismo es que todos los medios, para obtener la inamovilidad del orden establecido, 

les eran válidos. Las torturas, desapariciones, exilios, relegaciones se hicieron parte del 

vocabulario cotidiano de la época, propio de las prácticas represivas de los regímenes 

dictatoriales avalados por una fracción importante de la población que integraba el bloque 

dominante, claro conductor del Estado. 

 

Estas dictaduras las entendemos como una reacción a las políticas sociales emanadas desde 

los gobiernos de turno y en el caso chileno aún mucho más radicales puesto que la Unidad 

Popular intentará llevar a cabo, con el gobierno en sus manos, la vía chilena hacia el 

socialismo (de tránsito pacífico) que es el fruto de un proceso de acumulación de fuerzas de 

parte del movimiento popular que encontrará en el proletariado a su conductor vital. 

Entonces debemos entender que 

 

“La dictadura que se instalaba respondía entonces a una clara amenaza 

revolucionaria, ya que por más que esta se efectuara sin recurrir a las 

armas, su acción amenazaba los fundamentos del sistema económico y 

social chileno.”
31

 

 

Analizando el tema desde esta perspectiva, es que para los golpistas era sumamente 

importante transformar las bases mismas del Estado y con ello también la matriz cultural 

                                                
30 MALAMUD, Carlos, América Latina, siglo XX. La búsqueda de la democracia, Madrid 1995, Síntesis, p. 

151. 
31 Del POZO, José, Historia de América Latina y del Caribe 1825-2001, Santiago de Chile 2002, LOM,      

p.p. 207-208. 
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presente en la sociedad, por lo cual no es de extrañar que una de sus primeras medidas 

fuese el cambio de los nombres con que las y los pobladores habían designado a sus sitios 

ocupados. Los cuales tendían a otorgar el honor a personas que ostentaban su mismo 

pensamiento e ideal revolucionario. La dictadura no dejará pasar este hecho y cambiará los 

nombres con el objetivo de desprender rasgos culturales presentes en ello, con el fin 

despojar grados de identidad presentes en las y los explotados. 

 

Por otra parte, es necesario considerar que hacia 1973 el mundo capitalista comienza a vivir 

una crisis económica cuya base se encontrará en el dominio del petróleo, lo cual crea el 

escenario ideal para replantearse el modo de producción más adecuado para el capitalismo, 

para Hobsbawm un año más tarde la balanza se comenzaría a inclinar pues  

 

“Tras 1974 los partidarios del libre mercado pasaron a la ofensiva, aunque 

no llegaron a dominar las políticas gubernamentales hasta 1980, con la 

excepción de Chile, donde una dictadura militar basada en el terror 

permitió a los asesores estadounidenses instaurar una economía 

ultraliberal, tras el derrocamiento, en 1973, de un gobierno popular.”
32

   

  

Chile servirá como laboratorio para el resto del mundo capitalista, en este país se comienza 

a dejar atrás el Estado de Bienestar propio de políticas keynesianas y que habían sido el 

motor de la industrialización a manos del Estado desde fines de la década del treinta en 

adelante, entonces tenemos que “en política económica (…) las dictaduras en Uruguay y 

en Chile tendieron a privatizar las empresas que habían pertenecido al Estado y a buscar 

el equilibrio fiscal por medio de ajustes salariales.”
33

 Lo cual obviamente tomaría un curso 

desfavorable hacia las y los proletarios quienes vieron como poco a poco se les arrancaban 

derechos obtenidos en base a la fuerza movilizadora del movimiento popular.  

 

El capitalismo, entonces, comenzará a ensayar un nuevo modelo de acumulación de 

riquezas que será conocido como neoliberalismo, el cual encontrará su escenario de 

desarrollo internacional perfecto luego de la crisis del petróleo de 1973 en el cual se tenderá 

a revertir esta situación implantando las viejas reglas del libre mercado. Al comenzar la 

                                                
32 HOBSBAWM, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona 1995, Crítica. pp. 408-409. 
33 Del POZO, José, Historia de América Latina y del Caribe 1825-2001, op. cit. p. 211. 
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década del ochenta se sumarán a esta línea de acumulación el gobierno británico 

encabezado por Margaret Tatcher y los Estados Unidos de Norteamérica cuyo gobierno se 

encontraba en manos de Ronald Reagan y con ello el modo de producción comenzaba a 

tomar carácter mundial.  

 

La junta militar, entonces, no es sólo un nuevo gobierno, sino que en sus 17 años de 

duración conducirá un proceso de refundación del capitalismo, el cual para el historiador 

Igor Goicovic (2006) se puede dividir fundamentalmente en tres claras etapas: La primera 

de ellas transcurre entre los años 1973 - 1974 “en la cual la dictadura consolida su 

posición de poder a través de la brutal e indiscriminada represión”
34

, junto a la 

prohibición de las libertades políticas. 

Es un momento de desconcierto, de expresiones de resistencia armada aunque rápidamente 

reprimidas, momento sumamente complicado para la izquierda política para cuyo rearme a 

nivel de organizaciones políticas tomará un par de años, debido a la persecución establecida 

por el naciente régimen. 

 

La segunda etapa es “iniciada en marzo de 1974 y cerrada en 1978, sienta las bases de la 

construcción de la nueva sociedad”, ya la represión dejará de ser abierta y numerosa y 

pasara a estar en manos mayormente de un grupo operativo que actuará con acuciosa 

selección en la búsqueda de sus objetivos, se le conocerá como la DINA (Dirección de 

Inteligencia Nacional). El cerco informativo cubrirá de desinformación a la población en 

general que sólo sabrá a través de medios comunicacionales de corte nacional en 1979 al 

hacerse público el caso de Lonquén.
35

 

 

Finalmente, la tercera etapa “se inicia en 1978, tiene su explicitación institucional en la 

Constitución Política de 1980 y se proyecta hasta el plebiscito de 1988”
36

, amarrando por 

supuesto el Decreto de ley de Amnistía que buscaba sellar toda intención de establecer 

justicia jurídica en los procesos de violación a los Derechos Humanos. 

                                                
34 GOICOVIC, Igor, La refundación del capitalismo y la transición democrática en Chile (1973-2004), online, 

CEME (Centro de Estudios Miguel Enríquez), <www.archivochile.cl> Web production, 2006.   
35 Caso en el cual cuerpos de campesinos enterrados vivos fueron encontrados en el sector de Lonquén. 
36 GOICOVIC, Igor, La refundación del capitalismo y la transición democrática en Chile (1973-2004), op. cit.  
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Será en medio de esta tercera fase o etapa del plan conservador, que se vivirá una gran 

crisis económica internacional entre los años 1981 y 1982 que sumada a la impotencia de la 

injusticia dictatorial que luego de una consecución de manifestaciones tendrá su expresión 

más notoria a partir de la gran explosión social del 11 de mayo de 1983, que inaugurarán un 

proceso de jornadas de insurrección nacional que encenderá la alerta en la junta de gobierno 

y se abrirá al diálogo y posterior negociación del término de la dictadura militar. 

 

En la otra vereda, la oposición al régimen en la década de los ‟80 comenzaba a esclarecerse 

un poco más. El mundo político militante creará dos grandes agrupaciones, una de ellas 

será el Movimiento Democrático Popular (MDP) en el cual participaban el MIR, PC y PS y 

por otra parte la Alianza Democrática (AD) que agrupaba al Partido Demócrata Cristiano y 

fracciones socialdemócratas del PS Y PR,
37

 sería esta última agrupación la que terminaría 

aceptando reunirse con la dictadura y comenzará a tratar el proceso de negociación que 

culminará con la salida del gobierno de los militares. 

 

Por otra parte, en lo económico, el régimen establecerá una política absolutamente 

contrarrevolucionaria que solo se comenzará a aplicar una vez saldada la discusión dentro 

del bloque golpista (conservadores y liberales). La pugna será resuelta por la junta militar a 

favor del grupo de jóvenes partidarios del libre mercado. Entonces, rápidamente el ala 

liberal comenzará a diseñar e instaurar las nuevas líneas por las cuales transitará el Estado 

abriendo un periodo de refundación, del cual Agacino distingue dos claras etapas: 

 

“La primera va desde 1974/75 a 1982/83. Este período, es el que podríamos 

llamar la etapa fundacional de la contrarrevolución neoliberal, termina con 

la crisis de la deuda externa cuya manifestación inmediata fue la quiebra 

generalizada de empresas productivas.”
38

  

 

Con ello comienzan a dar forma al nuevo Estado el cual verá reducida su influencia en la 

sociedad, ya no será determinante su participación en el mercado y se remitirá a ser 

guardián, es decir, a garantizar que los servicios se presten pero ya no será el quien los 

                                                
37 Goicovic, Igor, op. cit. esp. p. 12. 
38 AGACINO, Rafael. Hegemonía y contra hegemonía en una contrarrevolución neoliberal madura. La 

Izquierda desconfiada en el Chile post-Pinochet, online, <www.plataforma-nexos.cl> Web production, 2006. 

p.10. 
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brinde, desvinculándose de la inspiración social que este ostentaba hasta antes de la llegada 

de los militares y grupos afines al gobierno. Todo esto “se consolida en parte por la 

Constitución del 80 y las leyes orgánicas posteriores y culmina abruptamente con el 

advenimiento de la crisis de 1982/83”
39

, crisis económica que tendrá fuertes consecuencias 

en el plano social, produciéndose desde ella en adelante una explosión social que será 

visible en las calles hasta el abandono de los militares del gobierno. 

 

Tenemos entonces por un lado grandes movilizaciones y adelantos en la reconfiguración de 

las organizaciones políticas de izquierda; y por el otro lado, el del bloque en el poder vemos 

que sigue con la línea política de profundización del nuevo modelo y ya  

 

“Con Buchi, podemos afirmar, comienza la segunda etapa de la 

contrarrevolución
40

 neoliberal que se extenderá hasta 1990. Se trata de la 

fase en que se profundizan las reformas extendiéndolas a nuevas esferas de 

la vida económica, social e institucional del país.”
41

  

 

Esta segunda parte será la consolidación de los economistas ultraliberales en el diseño del 

nuevo Estado, ahora entregando a capitalistas nacionales y foráneos, no sólo el área 

comercial y de la producción sino que también los servicios del área social. Lo anterior 

acarreará como saldo que 

 

“A mediados de los ochenta el balance era: la mitad o mas de la población 

en condiciones de pobreza; mas de un cuarto de la fuerza de trabajo 

desempleada y un deterioro estructural de las condiciones de trabajo que 

generalizaría lo que en los años noventa se conocería como “empleo 

precario”. A fines de la misma década, se terminaba con una 

desnacionalización de la mayor parte de las empresas de utilidad pública y 

productivas traspasadas a las transnacionales y con una reorientación 

definitiva de la inversión y producción hacia la explotación de recursos 

naturales y los mercados externos.”
42

  

 

Como señalaba María Olivia Mönckeberg (1983) “el Estado sigue gastando lo que no tiene 

para apoyar al quebrado sistema financiero y a los grupos económicos y dar garantías a la 

                                                
39 AGACINO, Rafael. Hegemonía y contra hegemonía en una contrarrevolución neoliberal madura. La 
Izquierda desconfiada en el Chile post-Pinochet, op. cit. p.12. 
40 El autor utiliza el concepto de contrarrevolución debido a la radicalidad de las políticas implantadas y las 

consecuencias de desarme en los derechos obtenidos por el movimiento popular.  
41 AGACINO, Rafael, op. cit. p.12. 
42 Ídem, p. 13. 
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banca extranjera,”
43

 buscando la inversión en el país como modo de expansión del modelo 

instaurado, profundizando esta línea pese a las consecuencias sociales que dejaba entrever, 

ejemplo de ello es la cesantía que no bajaba de los 30 puntos porcentuales unido a las 

constantes amenazas y relegaciones, todas estas formas propias de la dictadura que llevó a 

cabo durante el período que gobernó. 

 

Todo esto para Agacino (2006) es un trayecto que traerá consigo la desconstitución de los 

sujetos populares generando un retroceso en la conformación de las fuerzas populares, todo 

esto se consolidará ya en tiempos de democracia, profundizado por los gobiernos sucesivos 

encabezados por la Concertación de Partidos por la Democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 MÖNCKEBERG, María Olivia, Y ahora la inflación…, Revista Análisis, Nº 57, mayo 1983, p.9. 
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3.2 Los ochentas 

 

Quienes negociaron una salida pacífica a la dictadura y el inicio de la transición a la 

democracia se encontraban avalados por una gran fuerza social a sus espaldas, que iba 

desde organizaciones barriales y eclesiásticas hasta grupos de guerrilla urbana. Pero no fue 

fácil llegar a aquellas jornadas de protesta, puesto que las y los protagonistas tuvieron que 

perder el miedo y romper el cerco informativo creado por el gobierno para poder echar a 

andar las primeras organizaciones sociales, las cuales constituirán el núcleo del movimiento 

social de los años ochenta, serán los primeros espacios en donde comienzan a conocerse y 

reconocerse entre iguales, Salazar y Pinto los definen así: 

 

“Los espacios de refugio fueron, principalmente, dos: las parroquias 

populares de la Iglesia Católica y los núcleos militantes de ciertos partidos 

políticos. De los dos, el espacio parroquial era más seguro y abierto. El 

espacio militante, en cambio, era más selectivo, hermético y político y atraía 

sobre sí un riesgo mayor de represión. El espacio parroquial se prestaba 

mejor para dar libre curso a la transición cultural de los “sujetos 

juveniles”. Los núcleos políticos, en cambio, que no tenían residencia fija, 

trabajaban en una línea paralela a la transición cultural, encubriéndose a 

menudo con ésta para realizar sus objetivos específicos.”
44

  

 

Así fue también como se comienza a capear la represión, a escucharse, a darse ánimo y a 

solidarizar y hermanar los alimentos, por esos días escasos. Eso sí, cabe mencionar que 

precedentes de lucha social se observan desde 1975 en adelante, un hecho importante de 

ese momento fue el rechazo que sostuvieron los trabajadores de la empresa Pizarreño a la 

visita del general Augusto Pinochet o la serie de declaraciones y cartas que los trabajadores 

dieron a conocer entre los años 1976 – 1977 sucesos que fueron conocidos como la guerra 

de declaraciones. Hacia el año 1978 se producen los viandazos en algunas empresas sobre 

todo del área metropolitana, Víctor Flores recuerda que  

 

“Esta es una forma de lucha muy particular que toman o asumen los 

trabajadores en las industrias y que consistía en que en un día determinado 

los trabajadores de turno no entraran a los casinos a almorzar y 

protagonizaban una manifestación inmediatamente afuera del casino en las 

                                                
44 SALAZAR, Gabriel y PINTO, Julio,  Historia Contemporánea de Chile V. Niñez y Juventud, Santiago 

2002, LOM, p. 36. 
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puertas del. Donde se leía alguna proclama y se entregaba alguna carta de 

protesta”
45

. 

 

Forma de protesta asumida por los trabajadores que tendrá en Chuquicamata su máxima 

expresión, luego vendría el paro y posterior negociación de Colbún Machitura y paros en 

CRAV y el carbón de la zona de Lota. Es decir, en un escenario de abierta hostilidad hacia 

los trabajadores, estos de alguna manera se las arreglan para seguir en la lucha 

reivindicativa formando precedentes del movimiento que emergerá a inicios de la década de 

los ‟80.  

 

Hacia inicios de la década de los ‟80 se presenta una nueva crisis del capitalismo, que 

comienza a hacerse evidente en el país debido a su dependencia del exterior, vaivenes del 

mercado que traerán graves consecuencias sociales, las cuales entregarán las condiciones 

objetivas por las cuales se movilizarán en un comienzo las y los detractores del régimen 

 

“Por el lado de los sectores populares ya la implementación del modelo 

económico ultra liberal ha condenado a millares a la cesantía y ha 

contribuido al empobrecimiento generalizado e incluso los trabajadores más 

organizados han visto limitadas sus posibilidades de presión por efecto de 

una completa reformulación de la legislación laboral, que se encargó de 

liquidar -prácticamente- todas las conquistas sociales que antaño el 

movimiento obrero y popular consiguiera a costa de largas luchas.”
46

  

 

Por ello no es de sorprender el titulo del artículo de la revista Análisis (1983) “Cuando 

comer es difícil”, debido a que las medidas liberales establecidas trajeron consigo serias 

consecuencias hacia las y los pobres “Vía precios ha empezado ya a operar un verdadero 

racionamiento, afectando desde luego en forma mucho más dramática a los cesantes y a 

los que menos tienen”
47

 La alta tasa de desocupados traerá consigo el poco poder 

adquisitivo de estos últimos, sumado a los bajos salarios de quienes poseen un empleo 

 

“Al respecto, un estudio hecho por el Centro de información y Análisis SUR 

entrega estadísticas demoledoras. Por ejemplo, señala que la cesantía subió 

                                                
45 Entrevista a Víctor Flores Gallardo realizada por el autor. 
46 De la MAZA, Gonzalo y GARCÉS, Mario, La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984, 

diciembre 1985, ECO, p. 10. 
47 MÖNCKEBERG, María Olivia, Cuando comer es difícil, Revista Análisis, Nº 56, abril 1983, p. 41. 
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–para los jóvenes entre 14 y 19 años- de un 12 por ciento en 1973 a un 45 

por ciento en 1982. Y que el tramo de edad comprendido entre los 20 y los 

25 años, las cifras fueron igualmente alarmantes: de un 6,9 por ciento de 

desempleo en 1973, se llegó en 1982 a más del 36 por ciento.” 
48

 

 

Si a ello sumamos el precario empleo establecido desde el Estado con sus programas del 

PEM y el POJH
49

, tendremos un escenario de crisis social objetivo, es decir, el alimento 

escaseaba en los hogares pobres, a esto debemos sumar que la casa-habitación en gran 

medida se encontraba habitada por allegados, por lo general parientes directos que 

formaban familia pero carecían de vivienda y en muchos casos de trabajo también, lo cual 

venía a agudizar este escenario desolador. Las cifras son lapidarias 

  

“A un 15,9% llegó la cifra a nivel nacional en el trimestre febrero-abril, lo 

que implica prácticamente un punto de aumento en lo que va corrido del 

año. Y si añadimos PEM  y POJH, se llega al 24% de cesantía oficial, esto 

es un total de 880 mil 300 personas”
50

 

 

El escenario se hacía crítico y el desmantelamiento del que había sido el Estado no permitía 

una maniobra económica a gran escala que absorbiera mano de obra (tampoco denota una 

opción por hacerlo), era evidente que el sector privado no estaba generando los empleos 

necesarios para salir de la crisis en la cual se estaba inmerso. Por lo mismo es que no 

extraña que el titulo del articulo de Felipe Pozo dijera “Las penas de la octava región” y en 

el planteara que  

 

“Si bien no hay cifras oficiales. Todos los cálculos hablan de una cesantía 

que sube del 30 por ciento, más un 11 por ciento de la fuerza laboral 

empleada en el PEM, lo que da –por lo menos- una tasa superior al 40 por 

ciento.”
51

  

 

El panorama era desolador, la alimentación de la población se encontraba básicamente 

sustentada en los alimentos cuya base era la harina de trigo, por ello no es de extrañar que 

en las poblaciones se comienza a presentar un proceso de solidaridad en los alimentos, cuya 

imagen patente es la “olla común” y los grupos de “comprando juntos”, que buscaban hacer 

                                                
48 COLLYER, Patricia, El Origen de la Ira, Revista Cauce, Nº 1, 1983, Pág. 13.  
49 Programas ocupacionales, que en el fondo terminaron siendo subsidios de cesantía. 
50 ¡Oigan, Ministros!, Revista Cauce, Nº 14, 1984, p. 15. 
51 POZO, Felipe, Las penas de la Octava Región, Revista Análisis, Nº 53, enero 1983, Pág. 20. 
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rendir al máximo los escasos recursos existentes. En cuanto a la problemática del 

desempleo Guillaudat y Mounterde (1998) agregan que   

 

“nos parece mucho más justo interpretar el crecimiento del desempleo o el 

desarrollo de la precarización del trabajo como un fenómeno que tocó al 

conjunto de la población obrera activa, en la forma de “un movimiento 

radical de expulsión de la fuerza de trabajo hacia el ejército industrial de 

reserva, hacia el sector informal o, simplemente, hacia la inactividad.”
52  

 

Haciendo referencia a que en las sociedades capitalistas es necesaria una importante fuerza 

de reserva que permita regular los valores de arriendo de mano de obra, que tiene directa 

relación con el precio final del producto. Sin embargo, será este sector (desempleados) el 

que protagonizará grandes movilizaciones iniciada la década del ‟80, que vendrán a 

continuar la línea de protestas que algunos sindicatos mantuvieron desde mediados de la 

década de los setenta viva con sus movilizaciones, es decir, el deterioro del régimen tendrá 

en las y los desempleados a un actor protagónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 GUILLAUDAT, Patrick y MOUNTERDE, Pierre, Los movimientos sociales en Chile 1973-1993, Santiago 

1998, LOM, p. 151. 
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3.3 Movilización a nivel nacional 

 

Hacia 1983 el escenario comienza a cambiar en todo el país. Las consecuencias 

sociales, (las altas tasas de cesantía, la falta de solución habitacional son dos ejemplos de 

ello) derivadas del nuevo manejo económico y que tendrá su gran momento crítico con la 

crisis económica mundial de esos años, sumado a la coacción propia de las dictaduras, 

traerán consigo un descontento generalizado en la población. Estos elementos vienen a ser 

importantes detonantes de la explosión social que emerge a nivel nacional  

 

“Como señalaron la CTC
53

 y la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) en 

un primer balance “si bien fue nuestra la convocatoria a la gran jornada 

de protesta nacional, la respuesta ha sido del país entero”. Por eso, dijeron 

los dirigentes de esas organizaciones sindicales “categóricamente 

expresamos que nadie, absolutamente nadie, puede apropiarse de ella”. Y 

reconocieron como “el único, auténtico y verdadero dueño de la Gran 

Protesta del 11 de mayo al pueblo de Chile”.”
54

  

 

El gobierno ya no pudo hacer oídos sordos ni vista gorda a los hechos presentados, la 

agitación que venía produciéndose en las poblaciones e industrias vienen a encontrar el 

momento y lugar ideal para protestar masivamente desde aquel 11 de mayo en adelante. 

Esto viene a fortalecer todas aquellas movilizaciones locales, las cuales continuaron 

realizándose y cada vez en un mayor número de ciudades, es así como para la quinta 

protesta (8-9-10 y 11 de septiembre de 1983) Chillán se encuentra en los registros “La 

protesta es nacional, marchas y manifestaciones en: Arica, Iquique, Antofagasta, La 

Serena, Valparaíso, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Punta 

Arenas.”
55

  

 

De esta forma la población contestaba a las políticas represivas del régimen y criticaban la 

nueva forma de manejar la economía, era una lucha por bienes, pero sin duda por libertad 

también. La contraparte respondía con la represión  

                                                
53 Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). 
54 MÖNCKEBERG, María Olivia, el pueblo protesta, Revista Análisis, Nº 58, junio 1983, p. 18. 
55

De la MAZA, Gonzalo y GARCÉS Mario, op. cit. p. 42.  
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De este modo, lo que no se obtenía como producto del consenso militar, se 

conseguía mediante la inhibición de la población civil para expresarse y 

para actuar, constituyéndose así una extendida “cultura del silencio y del 

miedo””.
56

 

 

De la cual se logran safar las personas que coordinadas bajo la idea de la protesta, hacen 

evidente su desacato a la autoridad. Ahora bien, las formas de lucha eran variadas lo cual 

enriquecía y a la vez hacía complejo el escenario para las fuerzas represivas, ejemplo estas 

expresiones fueron el “…no mandar a los niños al colegio, abstenerse de realizar trámites 

y compras y hacer sonar las ollas a partir de la veinte horas.”
57

 Eran acciones de protesta 

que se realizaban en un  mismo día. A ello, debemos añadir mítines, marchas poblacionales 

y de carácter comunal y las acciones militares de protesta, tales como, hacer estallar 

bombas en torres de alta tensión eléctrica, lanzamiento de cadenas al cableado del 

alumbrado público lo cual producía un corte en el suministro y las barricadas, lo cual 

conformaba en su totalidad una gran jornada de resistencia a la dictadura militar expresado 

en la protesta social. Ahora bien, con respecto a  

 

“Las formas de lucha militar (estas) se mueven en un terreno ambiguo; por 

una parte tratan de vincularse –para hacerse orgánicas- a la protesta social 

popular (los apagones, por ejemplo), pero al mismo tiempo poseen su propia 

dinámica (autonomía de lo militar) al estar inscritas en un modelo 

estratégico determinado de guerra popular o de corte insurreccional.”
58

  

 

Estas acciones de resistencia armada y no armada son expresión concreta de la cada vez 

más fortalecida rearticulación del movimiento social y de las organizaciones políticas y 

político-militares existentes que vienen en conjunto a marcar un cambio en la forma de la 

protesta, o más bien, a entregar un carácter masivo a las jornadas, para de la Maza y Garcés 

(1985) 

 

“En el campo popular la protesta representa una ruptura y un cambio 

cualitativo respecto de las formas en que se venía resistiendo la acción del 

régimen. Junto a las coordenadas del desarrollo de la organización, de la 

solidaridad, de la subsistencia y del desarrollo de la conciencia por la vía 

de la denuncia, la acción partidaria, de la Iglesia y de las propias 

                                                
56 GARCÉS MARIO, Recreando el pasado: Guía metodológica para la memoria y la historia oral, op. cit. 
57 De la MAZA, Gonzalo y GARCÉS Mario, op. cit. p. 79. 
58 Ídem, p. 84. 
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organizaciones, adquiere mayor preponderancia la coordenada de la 

“acción expresiva”, de la movilización anti-régimen y germinalmente de la 

acción reivindicativa.”
59

  

 

Entonces, estas acciones, si bien es cierto contaron con un mayor protagonismo de las y los 

pobladores, tampoco es menos cierto que en las jornadas de protesta existía una alta 

participación de la militancia (ilegalizada por el régimen) de partidos de la izquierda 

política. Es decir, el aniquilamiento de comités central de cada organización partidista, la 

persecución a través de los organismos de seguridad del gobierno militar (DINA en un 

comienzo, CNI posteriormente) a la militancia activa, no lograron desarticular plenamente 

a los partidos de izquierda que viene a hacer evidente, a nivel macro, su rearticulación en 

las jornadas de protesta 

 

“Así, el 29 de septiembre de 1983 nació el Movimiento Democrático 

Popular (MDP), integrado por el Partido Comunista, el Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria y el Partido Socialista de Almeyda, con una 

plataforma programática claramente inclinada a la izquierda. De esta 

manera creía encarnar las aspiraciones del movimiento obrero y           

popular.” 60
 

 

Sumado a la Alianza Democrática, serán ambas coordinaciones políticas las que tendrán un 

mayor protagonismo a nivel nacional. Por su parte desde el mundo de los trabajadores 

también existe un esfuerzo organizativo, ellos se agruparán en el Comando Nacional de 

Trabajadores (CNT) 

 

“El CNT es la expresión de una reunión previa de los CONFASÍN que son 

la por decirlo así. La asamblea de base de la central sindical porque los 

CONFASÍN están constituidos por las federaciones confederaciones y 

sindicatos nacionales que fueron los que se reunieron y acordaron convocar 

a una huelga nacional y crean como instrumento de acción para 

protagonizar esta forma de lucha el comando nacional de trabajadores que 

va a estar constituido por un número particular de dirigentes sindicales de 

federaciones y confederaciones que integran además en su seno 

representantes de los cesantes. Jubilados  y de otras agrupaciones 

incluyendo la de estudiantes.”
61

 

 

                                                
59 De la MAZA, Gonzalo y GARCÉS Mario, op. cit. p. 21. 
60 Patrick Guillaudat y Pierre Mounterde, Los movimientos sociales en Chile 1973-1993. op. cit. p. 162. 
61 Entrevista a Víctor Flores realizada por el autor. 
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Pese al fortalecimiento de la izquierda política, la represión seguía haciendo sentir en y tras 

cada movilización convocada, con fuertes consecuencias en el plano de los derechos 

humanos, la hostilidad y violencia se encontraba en escala ascendente, fue así como  

 

“El día 4
62

 perdió la vida el sacerdote de la Victoria, Andrés Jarlán y el día 

5 un estudiante y el jefe local de la CNI caían en Copiapó como producto de 

un operativo contra los universitarios a cargo de los aparatos de seguridad 

del régimen.”
63

 

 

Entonces, el momento político era de abierto enfrentamiento entre el bloque de poder 

representado por la Junta de gobierno y su contraparte fortalecida en los sectores 

poblacionales mayoritariamente. Cabe mencionar finalmente que este proceso sólo fue 

posible gracias a la rearticulación de los sectores que componen el movimiento social, 

aunque en esta oportunidad parece ser que la vanguardia no se encontraba en el movimiento 

de trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 4 de septiembre de 1984. 
63 De la MAZA, Gonzalo y GARCÉS Mario, op. cit. p. 65. 
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3.4 Estudio de caso 

 

El problema laboral se encuentra a lo largo de todo el país, debido a un alto 

desempleo existente superior al 30% de la población económicamente activa. La falta de 

absorción de mano de obra viene a crear un numeroso contingente de desocupados o 

precariamente empleados en los planes de política laboral del gobierno conocidos como 

PEM y POJH. En las grandes ciudades los bolsones de pobreza eran innegables, todo va 

decantando en la organización de los desocupados en bolsas de cesantes o bien en comités 

de cesantes. 

 

La ciudad de Chillán se destacó por albergar en su interior actividad sindical, organización 

estudiantil y sobre todo actividad política-cultural en las poblaciones. Si bien es cierto, el 

movimiento social existente en la década del ‟80 fue masivo, esta vez tendrá un carácter 

diferente al movimiento popular anterior a la dictadura en el cual claramente la vanguardia 

era el proletariado y su objetivo era construir una sociedad basada en el socialismo, ahora el 

liderazgo se encuentra en las poblaciones y una meta importante será desechar a la 

dictadura.  
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Área de estudio 

 

La ciudad de Chillán tiene su actual ubicación debido al traslado obligatorio que 

debió enfrentar luego del terremoto de 1835 cuya base fue el territorio delimitado por las 

hasta hoy conocidas cuatro avenidas principales (Argentina, Ecuador, Brasil y Collín). 

Desde un comienzo el sector terciario tuvo una gran importancia, conocida era su gran 

feria. Al igual que el resto del país durante el siglo XX la migración campo ciudad fue 

creando la necesidad de crear nuevos asentamiento habitacionales, que dieran cuenta del 

hacinamiento en los barrios existentes, esto sumado al regreso de población minero del 

salitre fue creando una necesidad presente de habitación 

 

“Se formó una Asociación Central de Viviendas “Graciela Letelier”, 

presidida por Domingo Alarcón, que desde 1954 venía trabajando para 

obtener ubicación en las 212 casas de emergencia que se construían en los 

terrenos del ex Club Hípico de Chillán (actual Rosita O‟Higgins).”
64

  

 

El terremoto de 1960 en Valdivia que es percibido como un fuerte sismo en la ciudad de 

Chillán viene a ser el detonante de la entrega acelerada de la casa-habitación en el sector 

sur de la ciudad, población que llevará el nombre de Rosita O‟Higgins. La población será 

habitada por familias numerosas, el número de hijas e hijos será uno de los criterios al 

momento de entregar el inmueble, por lo mismo es que existente casas de distinto tamaño 

en el conjunto habitacional, familias obreras en su mayoría. 

 

Al igual que el resto del país, en tiempos de la Unidad Popular la participación política 

marca a sus pobladores y a la vez comienzan a resolver los problemas de manera directa, 

por lo mismo es que no es de extrañar que en los sitios colindantes a la población se 

produjeran ocupaciones de terrenos, un número de pobladores de estos nuevos 

asentamientos fueron los hijos de mayor edad que contraían nupcias y formaban su núcleo 

familiar como allegados en un comienzo y resolviendo el problema de la habitación con su 

participación en la toma de terreno, que hoy llevan los nombres de población El Roble 

(hacia el sur), población Sargento Candelaria (hacia el poniente), población Maipú (hacia el 

                                                
64 Diario La discusión, viernes 3 de mayo de 2002. Población Graciela Letelier de Ibáñez, REYES COCA, 

Marco Aurelio, p. 2. 
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nororiente) y población Simón Bolívar (hacia el norponiente). Las ocupaciones de sitio 

terminarán abruptamente con el golpe de Estado al igual que serán cambiados los nombres 

con que las calificaron sus ocupantes, como un modo de despojar de identidad al sujeto 

popular. En el lugar de estudio, la Capilla San José Obrero es considerada como parte de la 

población Rosita O‟Higgins pese a los escasos metros que la separan, cabe mencionar que 

en el territorio que abarca la población se expresarán las distintas formas de resistencia a la 

dictadura. 

 

 

La organización social 

 

En el gobierno de la Unidad Popular los partidos y movimientos políticos eran 

quienes tenían claramente el protagonismo, ellos impulsaban organizaciones sociales que 

funcionaban bajo su dirección, el sujeto que encarnaba y era llamado a hacer la revolución 

serían los trabajadores. Por su parte el movimiento social de los ‟80 tendrá la particularidad 

de integrar una extensa gama de organizaciones sociales, en las cuales participaba la 

militancia perseguida por el régimen pero también sectores que se venían integrando a la 

política impulsados sobre todo por la crisis económica del momento que incentivaba a 

movilizarse para obtener reivindicaciones sociales 

 

“En el sector poblacional, se generaron múltiples organizaciones carentes 

de marco legal, que normalmente funcionaban al alero de la iglesia y que, 

gruesamente, pueden dividirse en tres tipos: las orientadas a la subsistencia 

(asistenciales, solidarias, de autoayuda), orientadas a la reivindicación y 

cultural políticas (culturales, juveniles, comunidades cristianas, de derechos 

humanos).”
65

  

 

Una de estas organizaciones fueron las que en Santiago se conocieron con el nombre de 

bolsas de cesantes, las cuales  

 

“Nacen como un proyecto de la Asociación de Iglesias Cristianas más la 

Iglesia Católica de Chile con el cardenal Silva Henríquez de la época que. 

Que levantan un proyecto de asistencia hacia los perseguidos políticos 

explícitamente expresado así.”
66

 

 

                                                
65 De la MAZA, Gonzalo y GARCÉS Mario, op. cit. p. 15. 
66 Entrevista a Víctor Flores Gallardo realizada por el autor. 
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Desde antes de la década del ‟80 se vienen creando organizaciones sociales que toman 

fuerza como canalizadoras de demandas debido también a la inhabilidad de los partidos 

políticos 

  

“En 1975-76 emergen las primeras expresiones de organización social, 

principalmente en el mundo poblacional. Se trata de organizaciones 

impulsadas desde las iglesias y tendientes a paliar los efectos de la política 

económica a través de la asistencia y la solidaridad. También surgen 

instancias de denuncia de la represión y defensa de los derechos humanos. 

Al mismo tiempo se impulsó también, al alero de la iglesia, la realización de 

un trabajo artístico-cultural, espacio en el cual se van reuniendo 

nuevamente militantes, jóvenes, mujeres, artistas, etc., desarrollando lo que 

se ha llamado una función “simbólica” del quehacer político. Algo de esto 

ocurre también al interior de las universidades.”
67

 

 

El trabajo artístico-cultural viene a reforzar el trabajo de creación de identidad y se verán 

multiplicados estos talleres en las poblaciones de Chillán y Rosita O‟Higgins no fue la 

excepción “había incipientes grupos de cultura de cómo taller de títeres. Me recuerdo del 

grupo olita que hacía títeres para adultos y que venían a entretenernos un rato aquí a la 

población”.  

 

Las organizaciones sociales se fortalecen al alero de la Iglesia Católica y por otro lado con 

los militantes que se integran a estos trabajos, finalmente cabe señalar  

 

“ la acción de la Iglesia Católica que, al adoptar una posición en defensa de 

los DDHH, no sólo creó organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad, 

para atender a los perseguidos, sino que también la propia acción pastoral 

de sacerdotes, religiosas y laicos mantuvo viva la memoria de las luchas 

populares así como las denuncias sobre la violación de los Derechos 

Humanos.”
68

  

 

 

La pastoral obrera y las organizaciones de cesantes 

 

Los atropellos a los derechos humanos constantes que practicaba la dictadura militar 

encontraron en gran parte de la población un abierto rechazo (cabe mencionar el alto apoyo 

                                                
67 De la MAZA, Gonzalo y GARCÉS Mario, op. cit. p. 13. 
68 GARCÉS MARIO, Recreando el pasado: Guía metodológica para la memoria y la historia oral, op. cit.  
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que la dictadura encontró en civiles). Cuestionamiento que se hicieron sentir también desde 

instituciones no gubernamentales, desde la Asociación de Iglesias Cristianas y la Iglesia 

Católica tendrá un gran protagonismo que encontrará en el régimen al sector crítico, Irene 

Geis (1983) planteaba así la situación  

 

“En palabras actuales, y con el lenguaje del Gobierno y de la Iglesia, las 

fronteras entre lo “pastoral” y lo “político” no aparecen delimitadas. 

Mientras la autoridad militar quiere que la Iglesia se limite a ofrecer el 

Reino de los Cielos a los pobres, a cambio de todas las humillaciones y 

sufrimientos de la Tierra, los discípulos de Jesús, los apóstoles de Puebla, 

de Medellín y del Concilio Vaticano Segundo, entienden que su tarea no 

puede limitarse exclusivamente a la promesa de la vida eterna y que la 

“opción por los pobres”, en el Chile de hoy, implica trabajar “codo a codo” 

con ellos en una búsqueda de soluciones para problemas tan terrenales 

como el del pan nuestro de todos los días, la educación de los niños y las 

cuentas del agua y de la luz.”
69

 

 

Esta discusión que se presenta hacia el año ‟83 y que nos muestra el disgusto del régimen 

hacia las políticas sociales que permitían de una u otra manera el fortalecimiento de las 

fuerzas de los perseguidos, hacia el año ‟83 existía una gran cantidad de organizaciones 

sociales. Chillán no será la excepción, teniendo gran importancia el trabajo realizado desde 

la pastoral obrera  

  

“Este departamento nace el año 1981 un 14 de agosto a raíz de lo que fue e. 

la gran crisis que hubo en aquellos años con una cesantía oficial del treinta 

y. Del treinta por ciento” 

“(…) Nace este departamento teniendo como misión  el ser voz de los que no 

tienen voz. El apoyar la organización de los trabajadores. El e. El a. 

capacitarlos. Orientarlos. Asumir la. La promoción y defensa  de sus 

derechos. Como te decía antes sin e. exigencia de ningún tipo. Sino que  su 

condición de trabajador.”
70

  

 

Inmediatamente comienzan a desarrollar un trabajo hacia los sectores mayormente 

golpeados por la situación de crisis económica y social presente 

 

“nos instalamos en el. En el departamento laboral de la Iglesia Católica. El 

equivalente a la Pastoral Obrera para desarrollar desde allí trabajo hacia 

                                                
69 GEIS, Irene, La Iglesia en la Mira, Revista Análisis. Nº 56, abril 1983, p. 4. 
70 Entrevista a Juan Marambio realizada por el autor. 
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las poblaciones hacia los sindicatos hacia los centros de estudiantes grupos 

de teatro en fin. Ahora este. El grupo que llega al departamento laboral es 

el grupo. O sea es un grupo de dirigentes sociales que veníamos trabajando 

de antes.”
71

 

 

Con respecto al inicio del grupo de trabajo al cual se integra Juan Marambio una vez creado 

el departamento, recuerda que  

 

“(…) Y este departamento como te digo nace sin plata nadie quiere nadie 

quiere meterse en el. Entonces aparece primero yo te digo Gerardo Gumiel. 

La Cecilia Morales ya. Algunos dirigentes y y .Lucho Fernández que son los 

tres que dan vida a esto y el padre José Luis Ysern. Yo fui el primer cliente 

digamos. Yo tenía acá. Yo era administrador de una planta  maderera que 

quiebra en ese tiempo también en el año 81‟.” 

 

“Los primeros recursos con que cuenta este departamento provienen de lo 

que fue la campaña de trabajo para un hermano que impulso la Iglesia 

chilena para ir en ayuda de los cesantes. Que en el fondo digamos la idea 

era crear alguna fuente de trabajo para. Para subsidiar a los trabajadores. 

Tratar de apoyarlos.”
72

 

 

Los escasos recursos cundieron efecto sobre el trabajo realizado, el cual tiene un apoyo 

confirmado desde la Iglesia  

  

“Por un año más –a expresa petición del arzobispo de Santiago, monseñor 

Juan Francisco Fresno- se extenderá la campaña “Trabajo para un 

Hermano”, que un grupo de laicos católicos organizó a mediados de 1982 

recibiendo el apoyo de la Conferencia Episcopal.”
73

  

 

Cabe mencionar que el contexto en el cual se comienza a desarrollar el trabajo político-

social en la ciudad es bajo la constante persecución política y el cercano recuerdo de la 

represión  

 

“Ogan por ejemplo uno de los dirigentes que fue encontrado con las manos 

amarras‟ en la espalda y un balazo en la nuca digamos en el caso del MIR. 

En el caso del Partido Socialista una redada 120 presos digamos eh 

profesores la mayoría de ellos en el año ‟77 o sea entonces todos los 

                                                
71 Entrevista a Luis Fernández realizada por el autor. 
72 Entrevista a Juan Marambio realizada por el autor. 
73 “Trabajo para un Hermano”, Revista Solidaridad, Nº 171, enero 1984, p. 9. 
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partidos. Bueno el Partido Comunista golpeado una y otra vez digamos con 

direcciones sucesivas y con gente que venía desde santiago.”
74

 

 

La represión más brutal y sangrienta a nivel masivo se vivirá en la década del ‟70, dando 

paso a la represión selectiva de los años ‟80 en la que tomará un gran protagonismo la 

Central Nacional de Inteligencia (CNI). Pero no fue impedimento para que poco a poco se 

fuera rearticulando el pueblo  

“Entonces empiezan a surgir eh organizaciones en los en las poblaciones es 

gente que se juntaba a conversar mas básicamente. Y a tratar de intentar 

hacer algo pu‟. Eh y eso más lo que pasaba en la universidad que siempre a 

sido un foco de de de activación en donde se juntaba gente local más los 

cabros que venían de otros lados. Y es desde allí que empiezan a surgir estas 

coordinaciones.” 

 

“(…) En la misma crisis esa el año ‟82 estaba la mayoría quebrada las 

barracas eh. Y en lo y se fue gestando una tendencia que ya se da desde 

antes la reconstitución de un sujeto social o la construcción de un sujeto 

social se daba en los sectores ya no más no tan formales como el sindicato 

sino que entre los pobres del campo y la ciudad. Empiezan a (…) tener 

mucha importancia en la cuestión política estos sectores poblacionales que 

son heterogéneos desde el punto de vista de su de su amarre con el aparato 

productivo digamos hay de todo en la población y eso empieza a constituirse 

como el elemento político más activo.”
 75

 

 

Entonces el miedo fue quedando de lado y comienzan a encontrarse en la conversación 

nuevamente los temas políticos, cuestión crucial al momento de reconstruir el movimiento 

social debido a que este es quien encarna la lucha de transformación social. 

 

La propuesta de la pastoral obrera fue dar inicio a comités de cesantes que a su vez 

sirvieron de base para otro tipo de trabajos que atendían a necesidades del momento 

 

“Entonces decidimos la creación de los comités de cesantes. Y así como se 

empieza a trabajar en diversas poblaciones de nuestra ciudad apoyando e. 

la creación de estos comités de cesantes. y creando algunos talleres. Que 

por un lado permitieran al trabajador laborar y por otro lado poder obtener 

algunos recursos que llegar a  su familia. Entonces se inscribieron en 

talleres de amasandería. De. De cuanto se llama de arpillera e carpintería 

                                                
74 Entrevista a Luis Fernández realizada por el autor. 
75 Ibídem. 
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mueblería e. y así un sin fin de de actividades. Reparación. Un pequeño 

taller de gasfitería.” 

 

“(…) Así que empezamos a desarrollar toda una corriente popular de 

organizaciones. De cómo te decía. Comité de cesantes. Comité de deudores 

habitacional. Comité de deudores de agua potable. Comité de sin casa. Los 

comités juveniles. Los grupos de teatro. Los grupos folclóricos. Etcétera. Y 

para eso se siempre se contó con la ayuda de gente comprometida en todo lo 

que es teatro había dos (…)  Actores digamos.”
76

 

 

Es decir, los comités de cesantes que funcionaban en las dependencias de las capillas y por 

ende se transformaban en espacios seguros volver a participar o iniciarse en la participación 

político-social. A su vez los comités que vienen a ser el detonante de otras reivindicaciones, 

daban cuenta del escenario de crisis social existente 

 

“La generación que  tenía a esa altura 20. 25 años empieza a sumar a 

algunos viejos empiezan a encontrar allí conducción y se empiezan a sumar 

en los sindicatos en los comités de cesantes en fin lo que se hacía. Y 

respondiendo a necesidades concretas o sea los comités de cesantes no ven 

si bien es un asunto eh que surge o que es incentivado desde el 

departamento laboral o desde los militantes que andábamos dando vueltas 

en torno a eso. Eh el. El que la gente los recoja es por que responde a una 

necesidad concreta.”
77

 

 

Es decir, las condiciones objetivas para la reconstitución de sujeto se encontraban 

extremadas hasta un punto crítico. Por lo mismo es que los comités permiten primero que 

todo garantizar un ingreso mínimo de alimentos o dinero para la subsistencia de las 

personas y en segunda instancia, pero no por ello menos importante, permite que las 

personas vuelvan a tener un espacio seguro en donde relacionarse. Ahora bien, estos 

comités funcionaron en distintos sectores de la ciudad, tenían presencia 

 

“En las poblaciones como te explicaba con los jóvenes con toda la gama y 

en y en  la Vicente Pérez. Bueno la Vicente Pérez fue nuestro (…)  valuarte 

la Vicente Pérez. La Rosita O‟higgins. Fueron las dos poblaciones más. 

Estábamos en la Luis Cruz Martínez. Estábamos en la Arturo Prat. 

Estábamos acá en la Irene Frei. En la Sarita Gajardo. Eee en Chillan 

Viejo.” 

 

                                                
76 Entrevista a Juan Marambio realizada por el autor. 
77 Entrevista a Luis Fernández realizada por el autor. 
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Sectores poblacionales de familias numerosas en las cuales la crisis tenía efectos claros y 

rotundos y que posteriormente serían foco de resistencia violenta a la dictadura. En este 

escenario de desesperanza, emerge la solidaridad y la organización comienza a hacerse 

fuerte, las y los jóvenes pobladores comienzan a tomar una opción de participación.  

 

En cuanto a la cesantía propiamente tal, lo que viene a suceder en el trato al tema viene a 

marcar un punto para quienes trabajaban en la pastoral sumamente importante. Puesto que 

se debe tratar con cuidado y paciencia el tema debido a todas las ramificaciones o bien 

consecuencias psicológicas y sociales que se desprenden del problema económico y de 

realización personal que trae consigo la falta de trabajo. 

 

“Todos lo repiten a lo largo del cordón de extrema pobreza: “No queremos 

vivir más sin ilusiones, subalimentados o desnutridos; hacinados en piezas 

de tres por cinco donde los allegados sumamos cifras inimaginables; 

queremos tener derecho a la educación y al trabajo; al amor, poder 

casarnos, tener hijos y darles un hogar; queremos que nuestra vida sea más 

que un “horizonte negro” donde se acumula la rabia, la impotencia, la 

frustración, el desamparo; queremos tener la oportunidad de sacar nuestros 

proyectos adelante. 

Por eso protestan. Tratando de remontar una realidad cuyo diagnóstico es 

alarmante y sobre la cual ha recaído con saña el peso de un modelo 

económico aplicado en forma implacable desde 1973.”
78

 

 

Patricia Collyer (1983) nos entrega elementos que nos hablan no sólo de las condiciones 

objetivas presentes para la construcción de conciencia de clase sino que también de los 

múltiples elementos que tienen que ver con el pensamiento, con lo subjetivo pero que no 

necesariamente pueden conducir a pasar desde una clase en sí a una para sí, puesto que es 

tan dramático el momento que fácilmente la persona puede caer en la desesperanza. 

 

“La búsqueda interminable de un trabajo por la ciudad, el llegar a un lugar 

hacinado por la miseria de la familia y de los allegados va produciendo un 

cansancio de vivir. Cuando la desesperanza se instala en el único espacio 

propio, se va perdiendo el sentimiento de ser persona.”
79

  

 

                                                
78 COLLYER, Patricia, El Origen de la Ira, art. cit. p.12. 
79 De la Agonía a la Esperanza, Solidaridad. Nº 187, del 20 de octubre al 2 de noviembre de 1984. p. 13. 
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Considerando esta cruda realidad, es que el trato de la cesantía es delicado y lo fue para 

quienes desde la pastoral intervinieron con su participación en ellos 

 

“Hay que decir que ahí los curas aportaron una teoría respecto a la 

cesantía que el descuebe‟ digamos. Nosotros trabajábamos con el cesante 

considerado enfermo y no un enfermo social si no un enfermo. O sea los 

grados (…) de avance que tiene la cesantía son los mismos que tiene el 

alcoholismo. Al principio el alcohólico (…) el no es enfermo es un problema 

de los demás pero él lo soluciona cuando quiere en la cesantía (…) los otros 

complicados no yo voy a encontrar pega ligerito‟. (…) el segundo paso (…) 

yo tomo porque los demás no me dan oportunidades ah y empieza a echar la 

culpa a los demás en la cesantía es lo mismo buta‟ claro yo voy a encontrar 

pega pero hay cabros‟ de miércale‟ que se ofrecen por menos plata es de los 

demás no es un problema mío. Después ya es un problema de los de la 

familia cercana buta‟ por culpa tuya no puedo encontrar pega en el caso del 

alcohol buta‟ yo tomo por culpa tuya la mujer en fin. Finalmente empieza 

(…) en realidad no valgo por esto no valgo por esto otro ahogo mis penas 

con trago el cesante empieza después a culparse a sí mismo. El alcohólico 

termina matándose tanto por hacer tira‟ el hígado como también por 

matándose efectivamente el cesante también pasa eso no si no se controla. 

Entonces nosotros con ayuda de profesionales de la salud mental digamos 

trabajábamos la cuestión de cesantía desde esa perspectiva.”
80

  

 

Entonces se busca una solución concreta a la situación precaria vivida, recuperar o 

mantener a la persona en su integridad como ser humano. En el camino también se va 

aclarando que el problema no es de ellos si no que existe un manejo económico que es el 

que produce estos bolsones de pobreza. 

 

“¿Qué es lo que conseguíamos nosotros? Nosotros conseguíamos 

compromiso o sea los cesantes que entraron después a o sea no vamos a 

hablar porque muchos de ellos están aquí y pasaron piola digamos. 

Entonces. Pero habían militantes muy buenos después y que surgieron de la 

cuestión de cesantes pero que por el compromiso que hicieron ese. El 

compromiso primero era consigo mismo con la comunidad y finalmente 

optaban por militar en algún lado. O sea nosotros habíamos hecho un 

trabajo de varios años antes que ellos detectaran de que partido éramos 

nosotros.” 

 

“(…) Entonces los comités de cesantes ahí empezaron (…) un  componente 

muy que era el trabajo psicológico en la gente para recuperarlo de la 

                                                
80 Entrevista a Luis Fernández realizada por el autor. 
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enfermedad que era así se consideraba la cesantía y eso además puesto en 

función de abrir las esperanzas a raíz a partir de proyectos concretos de 

alimentos. (…) comprando juntos y eh amasandería. Eh que son dos 

elementos principales digamos.”
 81

 

 

Entonces, el trabajo constante basado en el trato de la cesantía como una enfermedad 

permitió ir abriendo un espacio abierto a la reflexión y discusión de los problemas 

económicos y las implicancias sociales que esto conlleva en los participantes de los grupos 

o comités de cesantes. 

 

 

Funcionamiento del comité de cesantes en la población Rosita O’Higgins 

El comité hacia afuera 

 

En el salón adjunto a la Capilla San José Obrero se reunían, según la información 

recabada, los días jueves a las 19:00 horas y en horario de verano a las 20:00 puede ser, 

según recuerda Jorge Sanhueza y plantea que  “Eh me invitan a participar a un grupo que 

había en la capilla. Todos obviamente. Todos obviamente éramos opositores al sistema y 

donde me invitan a participar a este grupo que se llamaba el grupo cesante.”
82

, la 

participación en el grupo recuerda Juan Marambio que además había un problema en 

algunas personas de alcohol y droga  

 

“Llegamos a tener 30 jóvenes allí en el comité. Con una directiva que se 

daban ellos mismos. Pero con una presencia permanente de nosotros. Y 

además se agrega a. se agrega a nosotros allí en ese trabajo mayormente 

conmigo  que me toco trabajar allí en esa población. Un una socióloga 

Beatriz Calles.”
83

 

 

Pero sobre todo el grupo se hizo conocido por sus actividades, que luego detallaremos, pero 

que nos plantean la existencia de una dirección que se le quería dar al trabajo 

 

“Teníamos nuestra directiva. En donde eh periódicamente había que 

reunirse con los otros grupos de otras organizaciones sociales. 

                                                
81 Entrevista a Luis Fernández realizada por el autor. 
82 Entrevista a Jorge Sanhueza realizada por el autor. 
83 Entrevista a Juan Marambio realizada por el autor. 
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Trabajadores inclusive y por ejemplo venía en nuestro grupo una persona 

del obispado y donde el nos orientaba mas menos cierto. Y había que sacar 

presidente, secretario y tesorero entonces teníamos la directiva y. Así que 

teníamos que ir una vez al mes por decir una cosa. A reunirnos.”
84

 

 

Y bueno en el comité se comienza a llevar a cabo toda lo planteado con respecto a la 

generación de recursos  

 

“Ellos funcionaban allí tenían un taller de panadería. Hacían el pan lo 

vendían. Y llevaban pan algunos otros en plata. Y era donde se organizaban 

las peñas digamos también. Ahí contábamos con el apoyo de de la Capilla 

San José Obrero y del padre Antonio. No me acuerdo ya el nombre del 

curita que había ahí. Quien nos facilitaba la comunidad. Quería echarnos 

por lo mismo de siempre. Que son comunistas. Que esto acá el otro. El 

padre José Antonio nos e Ortega. José Antonio Ortega. Ahora ya me acorde 

completamente el nombre. José Antonio Ortega nos apoyó siempre.” 

 

La discusión al interior de la Iglesia que se presenta en la Capilla es una realidad que está 

sucediendo al mismo tiempo en el resto del país tal como lo mencionan de la Maza y 

Garcés (1985) 

 

“En efecto, como se verá más adelante es posible consignar dos grandes 

respuestas: la de la Iglesia Oficial o Jerarquía y la de la Iglesia en los 

sectores populares que se compromete en las movilizaciones. Por último si 

bien estas son las “respuestas principales”, habría que anotar quizás una 

tercera, aquella más tradicional de las parroquias donde tiende a 

predominar una cierta pasividad.”
85

  

 

División interna que recuerda Rodolfo Pérez, que era un adolescente en ese entonces que 

participaba en una Comunidad Cristiana de Base, consultado acerca de conflictos dentro de 

la Capilla recuerda que así fue puesto que 

 

“Entonces dentro de la Iglesia existían personas o grupos digamos de 

personas que no estaban muy de acuerdo en que participaran estos grupos 

más con un sentido social mas con un sentido reivindicativo o político 

reivindicativo en la capilla y de hecho habían confrontaciones y deseos de 

que no se les diera el apoyo que tenían por ejemplo de parte del cura que 

                                                
84 Entrevista a Jorge Sanhueza realizada por el autor. 
85 De la MAZA y GARCÉS, La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984, op. cit. p. 110. 
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estaba a cargo de la Capilla y del resto de las organizaciones o que 

ocuparan sus dependencias tanto de había un rechazo del diácono por estos 

grupos. Específicamente el comité de cesantes yo me refiero” 

 

Es decir, la discusión se expresaba dentro de la Capilla hacia entregar o no un espacio al 

comité que por la orientación política que tomaba su curso a los sectores más conservadores 

disgustaba. Además existía también una discusión entre los mismos grupos comunes a su 

participación en la Capilla  

 

(…) siempre estábamos enfrascados digamos en la eterna discusión de que 

si bien es cierto eh éramos un grupo católico y cristiano pero que teníamos 

una importante función política dentro de lo que la doctrina social de la 

Iglesia determinaba sobre todo con las encíclicas papales de Juan XXIII y 

todo lo que se había determinado en Puebla en determinada época con el 

Concilio Vaticano II.”
86

 

 

La discusión local, en específico en la Capilla era una discusión que se presentaba también 

a nivel nacional pues, si bien el contexto variaba entre una ciudad y otra, el nuevo manejo 

económico y la forma de gobernar de los militares eran un hilo conductor del país. Además 

no debemos obviar que la Teología de la Liberación vino a tomar fuerza en Chile en los 

años ‟80  

 

“La Iglesia de la población se constituye en lugar de encuentro y 

rearticulación en muchos sectores, favoreciéndose tanto a la organización 

popular como la construcción de una nueva identidad cristiana que está 

marcada por el esfuerzo de articular la fe con la vida, la fe con la política, 

la fe con un proyecto popular de liberación.”
87

  

 

La creencia entonces de luchar por establecer la justicia social venía a hermanar las luchas 

de cristianos y los que no lo eran, ante un enemigo común, la dictadura 

 

“También nosotros teníamos un compromiso social pero también tenemos 

un compromiso político. Y en eso se acompañaba todo lo que era las 

protestas. Marchas. E los mítines. Todo lo que se hacía en aquellos tiempos 

digamos. También estábamos allí presentes. Con todo lo que ello significaba 

digamos. Porque lógicamente e fuimos acusados tanto fuera como al 

                                                
86 Entrevista a Rodolfo Pérez realizada por el autor. 
87 De la MAZA y GARCÉS, La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984, op. cit. p. 113. 
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interior de la Iglesia de e marxistas infiltrados a la iglesia etc. etc. (…) O 

sea un compromiso mucho mas grande que el. El ser un mero ente de 

caridad cristiana. Un compromiso cristiano mayor.”
88

 

 

El comité de cesantes realiza distintas actividades hacia la población, lo cual tiende a 

vincularlos no sólo con la población sino que con personas de otros sectores, como es el 

espacio que se abre con las peñas por ejemplo 

 

“Y que actividades hacíamos por ejemplo aparte de arreglar un poco el 

barrio. De arreglar un poco el barrio pintar que se yo pa‟l dieciocho hacer 

actividades emm hacíamos peñas platos únicos (…). Y yo me recuerdo que 

fuimos los primeros en hacer peñas folclóricas aquí en Chillán y estamos 

hablando de los años ochenta o sea no hacíamos peñas folclóricas con 

canciones de los huasos algarrobal de los huasos quincheros te fijai‟. 

Habían canciones de los Parra de Víctor del Quila de Inti y de Alarcón. 

Entonces. Cantores populares cierto de nuestra tierra y que cantaban 

canciones que salían del llanto del pueblo si ahí estábamos y eso a mí me 

encantaba pu‟.”
89

 

 

Las canciones que escuchaban nos hablan de una identidad común en el grupo, de desafío y 

desacato a la autoridad, pues eran agrupaciones musicales con claro contenido político de 

transformación social en las letras de sus canciones. Se infiere entonces,  que ellas y ellos 

se sentían identificados con la izquierda política que era a la cual pertenecía o caracterizaba 

en sus letras los grupos mencionados que formaron parte de la Nueva Canción Chilena. 

Este hecho no es menor pues la cultura musical refleja identidad y a la vez en sus letras 

podemos ver que se toma una opción histórica también, pues los grupos mencionados 

encontraban en la militancia de la izquierda política dentro o fuera de la Unidad Popular, 

gobierno inmediatamente anterior a la dictadura que ellos vivían. Entonces la peña viene a 

ser un espacio que fortalece la reconstrucción de tejido social. 

 

Ahora bien, la otra opción, el no participar en actividad alguna tenía sus riesgos también en 

aquel entonces,  

 

                                                
88 Entrevista a Juan Marambio realizada por el autor. 
89 Entrevista a Jorge Sanhueza realizada por el autor. 
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“En ese tiempo estaba el alcohol cierto y la marihuana. Eh y pero había que 

estar haciendo cosas para no porque de alguna manera era muy fácil 

meterse en el alcohol en la hierba porque en aquel tiempo fíjate que hoy día. 

La diferencia entre aquel tiempo y hoy día en aquel tiempo te dejaban fumar 

no más pu‟ y te dejaban tomar así prácticamente te dejaban fumar no más 

eh y yo creo que la opinión de los asesores de Pinochet que los cabros 

consuman no mas droga pero que no se metan en política te fijai‟.”
90

 

 

Las actividades se realizaban en el mismo salón de la capilla y no todas tenían una 

connotación tan políticamente marcada como una peña, pues se realizaban otras actividades 

también 

 

“por ejemplo se acercaba la navidad y nuestra idea era entregarle a niños 

de escasos recursos porque escasos recursos nos dábamos el tiempo de 

andar casa por casa e ir a las familias más necesitadas y ahí inscribíamos 

niños. Si había que inscribir tres o cuatro por decir en un lugar los 

inscribíamos no era uno por familia porque la necesidad era inmensa. 

Inmensa (…) entonces que hacíamos con los chiquillos. A los cabros les 

hacíamos almuerzo. Un almuerzo cierto cada uno con su tuto y golosinas y 

torta en fin y bebidas” 

 

Esta actividad social era gracias a la recolección de alimentos que hacían los integrantes del 

comité, más algunos fondos que lograban tener y tenía una alta significación para ellas y 

ellos “Interiormente se regocijaba en aquello nos regocijábamos era súper súper lindo. 

Era lindo ver a los niños comiendo con su plato y con la idea de que ningún niño le faltara 

nada y en los ideales eran eso.”
91

 Es decir, la solidaridad para con sus iguales estaba 

presente, puesto que las y los niños que asistían a las actividades eran en su mayoría 

familiares directos de los participantes y otros vecinos del sector  

 

“Apuntábamos a los niños del barrio y a los alrededores del barrio. (…) 

Primero que nada aquí Rosita O‟higgins ya. Eh pero podía venir un niñito 

de allá que se yo (…). Además que no podíamos mirar muy lejos tampoco eh 

aunque quisiéramos porque había harta gente que estaba mal. Así que 

imagínate que queríamos al principio cincuenta pero habían mas pu‟. 

Habían mas pu‟ y como decir que no pu‟. Como decir que no como dejar 

niños afuera no podíamos pu‟.”
92

 

 

                                                
90 Entrevista a Jorge Sanhueza realizada por el autor. 
91 Entrevista a Jorge Sanhueza realizada por el autor. 
92 Ibídem. 
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También Jorge señala que la manera de financiar estas actividades pasaba necesariamente 

por una alta colaboración externa 

 

“A los negocios pedíamos ayuda pero íbamos a golpear afuera las puertas. 

Afuera cierto de nuestro barrio. Pa‟l centro que se yo pa‟ cualquier lado. 

Nos subíamos a las micros a pedir ayuda y la gente fíjate que (…) con 

nosotros. Aunque no faltaba la persona que era participe de Pinochet en 

aquel tiempo. Claro estos son los que andan encendiendo fogatas en fin (…) 

así que salíamos a todos lados a pedir ayuda.” 

 

“(…) Pero no íbamos a las autoridades. No no queríamos porque 

pensábamos que iban a llegar ellos cierto eh iban a empezar con su discurso 

que todos conocemos y no queríamos que ellos se hicieran participes de este 

tema. Y además que nosotros tanpoco no congeniábamos con ellos pu‟.”
93

 

 

Recuerda Jorge la importancia que tenía para ellos la autonomía con respecto a las 

autoridades políticas del momento, todas designadas por el régimen, por lo mismo es que 

era importante que el trabajo de ellos no se mezclara en ningún punto con el gobierno. 

Ahora bien, esto no significaba bajo ningún punto un aislamiento total de otras 

organizaciones sociales existentes, en la misma capilla realizaron actividades en conjunto 

con la comunidad cristiana de base de la cual era participe Rodolfo Pérez 

 

“Ya era tradición en nuestro propio sector hacer los juegos populares 

especialmente para los niños y no para cualquier niño si no que para 

nuestros vecinos  nuestros sobrinos y para poder realizar estas actividades 

nosotros teníamos que recurrir a la misma solidaridad de la gente eh de 

nuestro sector de otros sectores. Había incipientes grupos de cultura de 

cómo taller de títeres. Me recuerdo del grupo olita que hacía títeres para 

adultos y que venían a entretenernos un rato aquí a la población.”
94

 

 

Rodolfo también recuerda que en el contexto de la década del ‟80 se hacía común o parte 

de la cotidianidad el que las personas pasaran años sin un trabajo estable, ver hogares 

desintegrados, hijos sin educación y también recuerda conversaciones con personas de otros 

lados que venían a discutir y así sentir que no estaban solos en esto, ni la situación era 

crítica sólo en la población que ellos habitaban, también recuerda otras actividades en 

conjunto al comité de cesantes  

                                                
93 Ibídem. 
94 Entrevista a Rodolfo Pérez realizada por el autor. 
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“el primero de mayo que era una fecha importante tanto para nuestra 

capilla y para nosotros como comunidad cristiana por el hecho de ser San 

José Obrero el patrono de la Capilla. Eh ellos también por su. Por el hecho 

de ser trabajadores obreros sin ocupación por el momento digamos también 

se sentían muy identificados con la fecha el primero de mayo. Así que ahí 

nos poníamos de acuerdo para poder realizar algún tipo de 

conmemoración.”
95

 

 

En el día del trabajador por lo general se leía una proclama en la misa como recuerda Jorge 

Sanhueza 

 

“Me recuerdo en las misas del gallo porque los primeros de mayo (…) una 

celebración de la Capilla San José Obrero nosotros nos hacíamos presente 

como grupo cesante (…) yo era el que llegaba con el anuncio con la carta 

ahí leyendo pu‟ era el grupo de cesantes y era un cabro no más pu‟.”
96

 

 

Y si bien existían otras organizaciones en la población, tales como centros de madres, 

clubes deportivos, las actividades las realizaban por lo general ellos 

 

“acuérdate que nosotros llevábamos por decir llevábamos la bandera 

llevábamos la batuta de algo que estaba prohibido entonces juntarse con 

nosotros era un problema. Era un problema. (…) Reinaba el miedo así que 

nos veían de distante nos decían bien chiquillos sigan así pero al momento 

de querer reclutar no teníamos a nadie mas.”
97

 

 

Entonces, tenemos que el comité de cesantes logra articular distintas actividades dentro de 

la población y a su vez vincularse con a lo menos un grupo de la comunidad cristiana. 

Como también a través de sus actividades culturales como las peñas logra abrir un espacio 

a organizaciones y personas de otras partes de la ciudad que vienen a encontrarse y 

compartir en aquel espacio. A su vez, las actividades se desarrollaban en las dependencias 

de la Capilla en el salón colindante que era también el mismo espacio en el cual 

desarrollaban sus reuniones. 

 

 

                                                
95 Ibídem. 
96 Entrevista a Jorge Sanhueza realizada por el autor. 
97 Entrevista a Jorge Sanhueza realizada por el autor. 
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El comité hacia adentro 

 

Hacia el interior del grupo las discusiones propuestas en las charlas encontraban eco 

en los participantes, los temas políticos y de realidad económica se hablaban 

 

“Eh como le llamábamos educación popular. Educación popular porque 

muchos estábamos sin saber el tema político pu‟. El tema económico. No 

teníamos idea lo único que nos movía el tema del corazón no mas pu‟. Que 

este perrochet por decirlo así tenía que irse pu‟ y tenía que venir la 

democracia y que se yo. Y pero y de a poco yo creo que por ahí fueron 

nuestros temas y cómo actuar a futuro cuando recuperáramos la 

democracia ese era el otro tema. Y ahí en ese sentido a lo mejor talvez no 

fuimos muy futuristas a lo mejor en ese sentido porque pensamos que todo el 

mundo era buena onda y después cuando llegó la democracia 

lamentablemente eh tenís‟ que pertenecer a un partido político pu‟ o si no 

estabai‟ fuera pu‟ del grupo de los privilegios digamos.” 

 

En las reuniones del comité de cesantes se plantea entonces no sólo la discusión de la 

coyuntura política sino que también comienzan a imaginar como será la sociedad chilena 

sin dictadura, una vez que triunfen, una vez derrotados el régimen.  

 

“También hacíamos invitaciones a personas. Y no faltaba también el 

desubicado que llegaba defendiendo a Pinochet pu‟ no faltaba. Y en un dos 

por tres de ahí veía nuestras argumentaciones lo que conversábamos y ahí 

salía de inmediato se viró. Porque no tenía que hacer nada ahí pu‟ ellos 

mismos se pegaban el ancho.”
98

 

 

No todo era discusión política sino que también había espacios de esparcimiento que 

permitían irse acercando un poco más entre ellos  

 

“La pasábamos bien hacíamos sus fiestesitas con músicas populares no. 

Igual de repente por ahí poníamos una cumbia nos poníamos a bailar e 

igual si no solamente fue eh en la onda de reflexión y conversar (…) no hubo 

actividades.” 

 

“(…) y así que también fue de conversar y bailar también su resto y de 

pololeos en fin.”
99

 

 

                                                
98 Entrevista a Jorge Sanhueza realizada por el autor. 
99 Ibídem. 
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Las discusiones del grupo fueron con participación de personas de la pastoral obrera 

presentes  

 

“Eh bueno a esta persona que venía del obispado eh que es Juan Marambio 

eh a él le costo un poco. Yo creo que muchas veces quiso tirar la toalla ya 

con estos cabros no doy más yo creo que eso yo creo que le costó. Pero su 

constancia (…) porque acuérdate. Vuelvo atrás en ese tiempo reinaba el 

alcohol bueno hoy día también y la marihuana andaba por todos lados pu‟ 

el carrete. Había harto carrete y no estábamos exentos de ello pu‟ 

participábamos en los carretes pu‟ y yo cabrito igual andaba ahí po‟.” 

 

“(…) Y yo creo que la labor que tuvo este caballero. Juan.  Fue súper 

importante yo creo. Yo quiero reconocerlo que súper importante porque 

talvez.”
100

.  

 

Para Juan Marambio de la pastoral obrera en un momento con un grupo de los que 

participaba en el comité guarda recuerdos 

 

“Incluso de repente terminaban las reuniones y se iban a tomar. Así que ya 

una vez le hicimos una política de choque (risas). En que mira yo dije dejo a 

mi mujer a mis cabros votaos‟ por estar aquí con ustedes. Y ustedes no 

avanzan.” 

 

“(…) Yo cuando los veo hoy día los veo convertidos en hombres de bien (…) 

Que es lo que de repente a ti a ti te dice bueno eso vale mas que una fortuna 

(…).  Esos cabros‟ yo te digo de repente llegan cinco o siete aquí o a mi 

casa y van a verme y llegan con algo (…). Así que esos son los frutos.”
101

 

 

Entonces, dentro del comité existía un grupo de personas que eran susceptibles al consumo 

del alcohol y marihuana que podría haberse quedado en la evasión de los problemas o en el 

carrete constante, ante ello parece ser de suma trascendencia la participación de Beatriz 

Calle y Juan Marambio, como representantes de la pastoral obrera en el sector sumado a 

otros integrantes de este organismo que impulsaba el proceso. 

Sin embargo, la necesidad de cubrir las necesidades que emergen con la cesantía estaba allí 

presente  

 

“Entonces el hacer contención de la enfermedad individual y social que es 

la cesantía fue el elemento principal por la la fortaleza que tuvieron los 

comités de cesantes y segundo porque respondían al así daban respuesta a 

un problema concreto del pan hay amasanderías hay posibilidades de 

                                                
100 Ibídem. 
101 Entrevista a Juan Marambio realizada por el autor. 
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comprar cooperativa experiencia cooperativa comprando juntos más todo o 

sea tejidos cueros en fin una serie de cuestiones todos útiles. Para algunas 

cosas había solidaridad nacional local y otras había solidaridad 

internacional muy poco a nivel internacional o sea no hubo grandes 

proyectos para eso.”
102

  

 

Por su parte desde dentro del comité también se realizó talleres de madera o de tejidos, 

productos que podían ser comercializados posteriormente y que permitían un ingreso de 

dinero. 

 

Más tarde ya entrada la década de los ochenta, el comité, integrado por damas y varones, 

cambia su nombre no así su esencia como recuerda Jorge Sanhueza 

 

“Eh pero luego en un tiempo equis tuvimos que cambiarle nombre ya no era 

comité de cesantes porque el padre José Antonio eh al ver que habíamos 

gente prácticamente éramos un grupo de jóvenes y nos dijo que teníamos 

que cambiar el nombre porque en sí la esencia no era el comité de cesantes 

y ya pu‟ y como le teníamos respeto al curita no queríamos ir en contra 

tampoco no era lógico no era razonable así que le pusimos el grupo 

reflexión todos votamos por reflexión pu‟ y nos reíamos pu‟ así que.”
103

 

 

Consultado por la participación del grupo en movilizaciones de ese tiempo 

 

“Pero aunque era personal si estar en el sistema de las movilizaciones fíjate 

que ya no era personal era de grupo porque había un compromiso ese 

compromiso personal de cada uno se transmitió en grupo. Si ya después (…) 

cuando se llamaba a una protesta equis pa‟l día de la mujer por decir claro 

íbamos en algunas oportunidades como comité de cesantes de Chillán de 

Rosita O‟higgins. Claro después todos nos conocíamos que éramos nosotros 

que reflexión éramos nosotros los mismos po‟. Eh así que estábamos bien 

fichados pu‟ por los secretos en ese tiempo y todos.”
104

 

 

Entonces al cambiar su nombre y persistir su funcionamiento en el tiempo, nos habla 

también que el tema por el cual trabajaba el grupo que era el que designaba su nombre ya 

no era la base del reunirse, puesto que aún ya no siendo cesantes continúa el grupo su 

funcionamiento o los integrantes siguen manteniendo su participación pese al cambio de 

                                                
102 Entrevista a Luis Fernández realizada por el autor. 
103 Entrevista a Jorge Sanhueza realizada por el autor. 
104 Entrevista a Jorge Sanhueza realizada por el autor. 
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nombre que a su vez era lo que les unificaba en primera instancia. Por lo tanto, el tema de 

la cesantía dejó de ser la base para reunirse para compartir en aquel espacio. 

 

Las jornadas de protesta a nivel nacional desde mayo de 1983 en adelante no dejó 

indiferente a los integrantes del grupo que como veíamos anteriormente participaban en su 

población no siempre como comité o más tarde grupo reflexión. Consultado por las 

movilizaciones en la ciudad Juan Marambio recuerda que  

 

“Acá en Chillán las primeras marchas. Bueno Chillán siempre se destacó 

por ser como una tasa de leche siempre fue no fue una cosa muy reactiva 

pero sí se realizan marchas fíjate digamos de estudiantes específicamente 

los estudiantes de historia acá en Chillán son los que marcan una mayor 

presencia junto al movimiento social. Estaba muy politizados allí cierto en. 

En los partidos los jóvenes de los partidos políticos socialista comunista 

especialmente mirista y una menor presencia de demócrata cristianos pero 

estaban muy fuerte la presencia de los jóvenes y los jóvenes eran esos los 

estudiantes los que encabezaban las marchas acá en las poblaciones.”
105

 

 

La juventud salió a la calle a protestar contra el dictador, las jornadas de protesta fueron un 

momento de explosión social la cual se presentaba en toda la ciudad 

 

“De repente se hacían marchas que empezaban a salir de la Vicente Pérez 

de la Rosita O‟higgins de la Arturo Prat y convergían en el centro.” 

 

“(…) era más bien un llamado digamos organizado o por los movimientos 

políticos digamos pero no tanto los partidos digamos en principio si no los 

movimientos políticos que empiezan a generarse digamos con gente de 

diversos partidos. No un partido si no gente que empieza a coordinarse 

gente que empieza a aparecer allí. Algunos con interés de controlar otros 

con interés de echarle pa‟ delante‟ de todo digamos una mezcla ahí bastante 

heterogénea de intereses que van generando estas instancias de 

participación especialmente al frente de la catedral donde se reunía la gente 

y allí se cantaba la canción nacional después de una marcha que se yo que 

se hacía por los alrededores que poco a poco va dando un mayor fuerza una 

mayor presencia pero sin esos grandes choques que se producían en otras 

ciudades digamos. Los mismos carabineros eran vigilaban de lejos así sin 

meterse digamos. Incluso me acuerdo siempre de una movilización que era 

encabezada por la agrupación de detenidos desaparecidos que bueno hasta 

el día de hoy funciona aquí. Eh donde ellas van y le empiezan a regalar 

                                                
105 Entrevista a Juan Marambio realizada por el autor. 
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claveles a los carabineros (risas) los carabineros no sabían que hacer claro. 

Pero en ese sentido creo que las movilizaciones acá fueron mucho más 

tranquilas menos traumáticas que en otros lados lo que lógicamente 

potenciaba la presencia de mas gente cada vez por lo que veían que no se 

cometían los actos de vandalismo ni nada por el estilo y los mismos 

carabineros no. No repelían con mayor fuerza digamos.” 

 

Es decir, había una mezcla entre las organizaciones políticas que impulsaban estas 

acciones, la heterogeneidad misma del movimiento que le distingue de los años ‟60 y ‟70 

en que se encontraba muy claro el protagonismo de los trabajadores y el liderazgo de los 

partidos políticos, ahora entremezclados con organizaciones sociales y con un alto 

protagonismo de jóvenes pobladores. El comité no estuvo ausente de participación 

 

“Las movilizaciones que hacíamos internamente aquí en Rosita O‟higgins 

ahí estábamos pu‟ viste el comité de cesantes liderando o reflexión lideraba 

esa noche las actividades equis aunque después ya empezaron a aparecer 

los grupos digamos derechamente clandestinos que se yo empezaron a 

reclutar gente en fin y ahí yo no puedo hablar mucho pero de que hubo 

intento de recluta ahí en el grupo hubo pu‟.”
106

 

 

Al margen de las militancias o simpatías políticas por una u otra organización las y los 

integrantes del grupo se encontraban dispersos entre los manifestantes en las noches de 

protesta en la población, en medio de la barricada o en la marcha.  

 

Finalmente, el proceso de acumulación de fuerzas vivido en la ciudad de Chillán, que tiene 

en la población Rosita O‟Higgins a un importante numero de personas involucradas en la 

lucha antidictatorial, lucha que encuentra en los comités de cesantes de principios de los 

‟80 a un bastión importante en la llegada a las poblaciones y el posterior despliegue de otras 

organizaciones a su alrededor, comités de allegados, comprando juntos. Aunque no fue la 

misma realidad en todas las poblaciones, por ende disímiles en su desarrollo, toda este 

movimiento viene a confluir según recuerda Juan Marambio en la conformación del 

Consejo de los Derechos del Pueblo (CODEPU) 

 

“Así que eso es digamos los aportes que hace este departamento al 

desarrollo del movimiento social en nuestra provincia y algo se hizo hacia 
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afuera digamos. Yo te digo especialmente íbamos a apoyar algunas 

actividades especialmente con artistas que llevábamos desde acá pero no 

nos daba el cuero como para tener una permanencia más en las comunas 

rurales. Pero de repente se formaban grupos así solos que íbamos a apoyar 

de vez en cuando. Ahora todo esto termina digamos cierto con todo este 

trabajo poblacional. Se termina o se culmina más bien con la creación de lo 

que fue CODEPU en Chillán. El comité de los derechos del pueblo. El 

CODEPU que en un intento nuestro porque empezar a tomar una mayor 

autonomía las organizaciones sociales y ya no nosotros con el alero de la 

Iglesia sino que ya empezaran a tomar en sus manos su la dirección de ese 

movimiento y empezaran a desarrollar algunas actividades propias de la 

resistencia al sistema de las marchas pero que fueran autónomas. Y se crea 

el CODEPU siendo el vocero de este CODEPU y allí aparecen los partidos 

políticos. El CODEPU era un organismo político tiene una existencia menor 

hoy en día pero todavía esta presente. Em aparecen los partidos políticos 

uno de ellos el partido comunista dice desconoce todo el trabajo que 

nosotros hicimos en las poblaciones. Dice que el movimiento social surge de 

forma espontánea en las poblaciones que por tanto nosotros no podíamos 

atribuirnos el trabajo de las poblaciones. Yo me enyeguecí‟ (risas) pero me 

dijeron cálmate si aquí lo que interesa es que ellos tomen el control de esto y 

empiecen a generar un movimiento social mas fuerte ya con un sentido más 

político. Así que cálmate no más.”
107

 

 

La intención se encontraba dada por la necesidad de coordinar y fortalecer el movimiento 

social y con ello tener la capacidad de maniobrar políticamente ante el gobierno militar, 

cabe destacar la idea de entregar mayor autonomía a las organizaciones sociales que ellos 

impulsaron en un comienzo, dejarlas en control de quienes participaban en ellas. 

 

Finalmente, la dictadura que da atrás pero los recuerdos, la memoria sigue presente por lo 

mismo es que se intenta ver las influencias que la participación en el comité y por ende 

dentro de todo el movimiento social de los ochenta tuvo en una persona que participó y a su 

vez siguiendo la línea de la evaluación consultar por la influencia del comité pudo haber 

tenido hacia la población  

 

“La influencia de dar la cara yo creo que eso fue número uno de dar la cara 

en los tiempos difíciles. El salir a la calle porque muchos no se atrevían y yo 

creo que el grupo cesante motivo a que saliera el poblador a la calle a que 

se sintieran las cacerolas a que el hombre cierto que ya padre de familia 

que tenía niños señora un hogar que salía en la mañana y llegaba tarde 
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buscando trabajo porque ese es el cesante y no encontraba trabajo y con 

nuestras acciones con nuestro discurso esas personas se sintieron 

identificadas se sentían identificadas. Y yo creo que eso fue y a pesar de 

todas las dificultades que tuviéramos el hombre tenía que ser solidario y 

juntarse como te dije antes la unidad hace la fuerza y eso era lo que había 

que hacer. Había que organizarse y yo creo que en ese sentido el comité de 

cesantes este grupo dio hincapié pa‟ (…). Si hoy día. Si cuando salió el No 

por ejemplo habían pasado sus buenos años la pobla‟ estaba llena pu‟ de 

gente pu‟ llena de gente pu‟ pa‟ que decir ahora pu‟ todos se ven 

involucrados en el sistema pu‟ bueno me parece bien pu‟ de alguna forma u 

otra  manera. Pero el grupo de cesantes fue el que dio el paso para que las 

otras personas se motivaran a que también alzaran su voz y su puño en alto 

pu‟ sin duda. Sin duda que así fue.”
108

 

 

Y ahora en tanto participante del comité de cesantes en un principio y luego llamado grupo 

reflexión 

 

“Eh para mí el grupo marcó. Marcó porque podía realizar hacer cosas que 

sólo no podía hacer. Y volviendo atrás practicamos la solidaridad la 

fraternidad. En opinar cosas que yo no tenía idea que se yo en aprender 

cosas porque aunque en mi familia había un detenido desaparecido y mi 

familia era bien combatiente en salir a la calle a exigir donde estaba Juan. 

Pero también no existía esa educación que yo diría también que era una 

educación política. No había pu‟ y mi familia tampoco fueron políticos fue 

las circunstancias de la vida que Juan en aquellos tiempos antes del golpe. 

Se ve involucrado.”
109
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La Unidad Popular y el gobierno refundacional de la Junta Militar se encuentra cada 

vez más estudiado, sobre todo el primero de ellos. Son dos períodos que sin duda el 

trabajarlos implican tomar una opción política, que permite ahondar en aquellos momentos 

históricos y aprender cada vez más de los actores sociales involucrados para ir aclarando las 

motivaciones ya fuese de quienes deseaban hacer una revolución como de quienes 

instauraron una contrarrevolución. 

 

El proceso de refundación del capitalismo en Chile se inicia bajo una total represión hacia 

los sujetos populares que traerá múltiples consecuencias, el abuso cometido a seres 

humanos, los detenidos desaparecidos, la extradición, al mismo tiempo que el nuevo 

gobierno planteaba ser de la Unidad Nacional, más en la práctica la diferenciación en las 

clases sociales se expresaba con suma nitidez.  

 

El movimiento popular chileno, que en tiempos de la Unidad Popular había destacado por 

su radicalidad y agudeza teórica, por la conducción de los partidos políticos, y que tenía 

como vanguardia a los obreros, será derrotado. Pero la derrota no será total puesto que 

muchos de sus militantes volverán a asumir protagonismo político en la reconstrucción del 

movimiento social de los años ochenta. Eso sí que esta vez el protagonismo se encontrará 

en los jóvenes pobladores y en las organizaciones sociales que tenían la posibilidad de 

funcionar en dictadura y en su interior participarán militantes y personas que se integraban 

recientemente a la participación social y política, organizaciones sociales que permitirán 

con su accionar la reconstrucción del sujeto popular que resistirá a la dictadura militar, 

resistencia que se expresará en acciones solidarias opuestas al liberalismo individualista 

que se imponía desde el Estado, o bien en su actuar colectivo al momento de la resolución 

de los problemas.  

 

Las organizaciones sociales serán el espacio más amplio en el cual se reestructurará el 

sujeto social que encarnará las movilizaciones antidictatoriales, estos espacios serán el 

lugar donde los militantes y las personas que se integraban al tema social podrán conocerse, 

discutir, generar actividades en conjunto, de subsistencia, recreacionales, reivindicativas, en 

fin, actividades generadoras de identidad como fue el caso de las peñas folclóricas. Vital 
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resulta ser la participación de las y los militantes en cuanto a las temáticas a discutir y a las 

acciones a realizar. 

 

Las reuniones del comité de cesantes serán el espacio en donde se realice un análisis de la 

crisis económica que trae como consecuencia una alta cesantía y los niveles de 

insatisfacción generalizados, es el espacio de socialización en un contexto de abierta 

represión a los intentos de coordinación de las personas y organizaciones críticas al 

régimen militar. 

 

Se debe destacar que la instauración del neoliberalismo, trae consigo la retirada del Estado 

del ámbito social, y desde ese momento en adelante será el capital privado quien tendrá que 

hacerse cargo de generar los puestos de trabajo que permitan al obrero solventar sus 

necesidades, esto traerá consigo consecuencias sociales. Al llegar a los tres primeros años 

de la década del ochenta la cesantía superaba el 30% lo cual hace mucho más evidente las 

desigualdades sociales. La crisis económica, entonces, viene a ser una de las condiciones 

objetivas del descontento popular y a la vez es el elemento por el cual se crean los comités 

de cesantes, política que rápidamente encuentra cabida en la población.  

 

En un comienzo el grupo, se encuentra enfocado en realizar actividades estrictamente 

productivas que permitieran obtener un ingreso mínimo como fue el caso de la venta de 

tejidos. En un segundo momento se pasa a impulsar y realizar trabajo colaborativo en la 

población, a ello se llegó tras reuniones de discusión y charlas que daban cuenta de la 

realidad social existente en ese período, es decir, se crean condiciones subjetivas que 

permiten generar grados de identidad y solidaridad entre las y los participantes, no sólo 

entre ellas y ellos sino que también con otros grupos de la ciudad. El comité de cesantes 

permite, entonces, con su accionar la reconstrucción de sujeto social que resiste y combate 

a la dictadura militar. 

 

Pues bien, las condiciones objetivas, económicas, que fue el motivo inicial por el cual se 

reúnen y las condiciones subjetivas que afloran de la discusión y trabajo mancomunado 

realizado, permiten comprender de mejor manera que el “comité de cesantes” en un 
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momento en que la desocupación ya no les unía de igual manera siguiera existiendo. Ese 

mismo núcleo de personas, organizadas pasarán a llamarse más tarde “grupo reflexión” y 

no por ello dejara de existir, es decir que ya el elemento aglutinador primordial no era el 

cubrir la desocupación laboral, sino que había dado paso a una nueva organización en el 

nombre, pero que en la práctica seguía en la línea de critica al régimen. 

  

La información disponible revisada en torno a las organizaciones sociales, sobre todo las de 

Santiago, nos arroja que la experiencia en Chillán tiene un elemento común, que las 

actividades se realizaban y el funcionamiento en general en infraestructura de la Iglesia 

Católica. También es de importancia resaltar que las bolsas de cesantes en Santiago y los 

comités de cesantes en Chillán son organizaciones que toman fuerza debido a las 

paupérrimas condiciones económicas y sociales existentes a lo largo del país. 

 

El trabajo político-social desarrollado por distintas organizaciones sociales en Chillán como 

es el caso del “comité de cesantes”, unido al accionar de las organizaciones políticas 

clandestinas, al accionar militar de algunas de ellas, a nivel nacional, viene a ser parte de la 

reconstrucción de movimiento social que se movilizará en contra del régimen militar. Toda 

esta fuerza organizativa finalmente logrará abrir paso a una nueva etapa en la historia de 

Chile. 
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Transcripción de entrevista a Jorge Sanhueza, integrante del comité de cesantes de la 

población Rosita O’Higgins. 

 

 

Mi nombre es Jorge Marcelo Sanhueza Poblete. Nací en Santiago en el año 1966. Hoy día 

tengo 44 años. Nací también en un barrio popular de Santiago en La Legua en la Comuna 

de San Miguel allá fui a nacer en el Hospital Barros Luco. Hijo de una familia obrera. Eh a 

muy poco tiempo de vida nos vinimos a Chillán y aquí llegamos a la población Rosita 

O‟Higgins. Eh bueno también fue también producto de. En aquellos tiempos mi mamá y 

mis abuelos vivían aquí en Chillán. Luego se fueron a Santiago y luego volvieron de nuevo. 

Se fueron para Santiago por tema netamente laboral. Se fueron a ver nuevas perspectivas y 

les fue más o menos no más así que tuvieron que regresarse mis abuelos así que íbamos en 

patota. Así es que llegamos acá a Rosita O‟Higgins a vivir. Los viejos no tenían casa. Mis 

abuelos no tenían casa arrendaban. Arrendaban piezas así es que bueno y lo otro que quiero 

decir que mi abuelita fue la que ella puso el hombro digamos. Mi abuelita puso el hombro 

pa‟ que tener casa por que mi abuelito en ese tiempo ambos. Ya no están acá ya. Y mi 

abuelito era bueno pa‟l trago. Bueno pa‟l trago así que mi abuelita tuvo que cumplir esa 

misión de ser padre y madre inclusive digámoslo así en el hogar. Yo vivía con mis abuelos 

también con mi mamá mis tíos y pude haber vivido con mi papá también pero ocurrió que 

en aquellos tiempos mi mamá era menor de edad tenía 18 años en ese tiempo era 21 años. 

Y mi abuelo tenía que dar la autorización para que se casara mi mamá. Dos veces fueron al 

civil con mi mamá y mi papá y las dos veces no llegó mi abuelo. No quería que se casara su 

hija y las dos veces estaba con los tragos. En aquel tiempo mi mamá acompañaba. Mi 

abuelita acompañaba pero en aquel tiempo era el papá. No sé si hoy día. Era el papá el que 

tenía que firmar o sea el sistema nuestro fue bien patriarcal la sociedad nuestra. En el caso 

nuestro fue distinto porque fue matriarcal. Porque fue mi abuela la que tuvo que llevar 

cierto la casa digámoslo así y una cosa que quiero recalcar no se si valdrá la pena decirlo 

pero en todas partes lo digo. Eh fíjate que mi abuela sea como haya sido mi abuelo mi 

abuela lo dejó de querer porque hasta los últimos años de su vida. Que se yo. Cuando se fue 

siempre le fue fiel. Obviamente nunca durmieron después de un tiempo en que nunca 

durmieron en la cama juntos porque mi abuelo era era cosa seria y y. Pero fíjate a quiero 

llegar y porque me voy a eso. Porque hoy día en los tiempos de hoy día. Hoy día te hace 

algo el hombre y chao filo y la mujer le pega la pata en el traste que se yo y se manda 

cambiar. Hoy día podemos encontrar mujeres así que aceptan todo al hombre pero aquella 

mujer sumisa. Porque muchas pensarán hoy que. Que de mí si me voy. Sola mis hijos que 

se yo porque el es el que pone el billete el dinero. Pero en el caso contrario de la vida de mi 

abuelita. Ella era la que se ponía con las lucas. Ella era la que salía a buscar el alimento 

para sus hijos. Bueno y gracias a ella nosotros obtuvimos tuvimos la casa en Rosita 

O‟Higgins y así que allí llegamos un lugar una población de obreros digámoslo así porque 

fue destinada para eso sobre todo después del terremoto y de en aquellos años. Y así que 

ahí empecé a criarme. Me crié me crié me crié y ahí fui. Y ahí fui cierto creciendo 

lamentablemente a los 6 años de vida. Cuando yo tenía 6 años de vida vino el tema del 

golpe militar. Iba a cumplir 6 años en octubre cumplía los 6 años. Este asunto pasó en 

septiembre. Iba a cumplir 6 años cuando pasa el tema del golpe militar y lamentablemente 

viene otro dolor para mí y para mi abuela. El dolor de haber. Eh le detuvieron un hijo. Al 

hijo menor a Juan lo detuvieron y él a la larga empezó. Bueno él estuvo por muchos años 

en la lista de los detenidos desaparecidos hoy es un ejecutado político porque encontramos 
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sus restos. Nos hicimos con mi mamá y yo el examen de ADN nos hicieron el examen de 

ADN y donde sale un noventa y tantos por ciento que es Juan que sus restos era Juan. Así 

que con ese dolor muchos años vivimos cierto con la incertidumbre de donde estaba Juan 

que será de Juan. Y ahí empezamos a crecer pu‟ hasta que un día. Hasta que un día cierto 

ya de cabro fui opositor al régimen militar y es así en alrededor de mas menos 20 años. Eh 

me invitan a participar a un grupo que había en la capilla. Todos obviamente. Todos 

obviamente éramos opositores al sistema y donde me invitan a participar a este grupo que 

se llamaba el grupo cesante. Ahora porque e invitan a mí. Eh la verdad que yo creo que me 

invitan por el tema de la inquietud que tenía en aquel tiempo pu‟ y no por ser un padre de 

familia con hijos porque no lo era. Era un joven y yo creo un joven idealista como muchos. 

Como Juan en aquel tiempo cuando desaparece porque iba a cumplir 20 años y bueno me 

invitan a este grupo y sin mas yo dije bueno vamos pu‟ ahí estoy. Y el objetivo aunque 

había jóvenes personas que tenían hijos eh la idea era ayudar. Éramos comprometidos en 

hacer actividades. Realizábamos actividades para ir en ayuda primero que nada empezar 

por casa. A las personas a los jóvenes compañeros que estaban participando en el grupo que 

tenían familia primero que tenían hijos. Eh eso primero que nada. Y después empezábamos 

a abarcar personas que no fueran del grupo e ir en ayuda. 

 

¿Y básicamente en el comité que hacían, se reunían…?  

 

Alrededor éramos como eh nos reuníamos acá en la Capilla San José Obrero de la 

población Rosita O‟Higgins que fue creada la Capilla San José Obrero alrededor del año 

1964 y ahí en la avenida Chile queda al frente del complejo deportivo Rosita O‟Higgins. Y 

ahí nos reuníamos fíjate que nos reuníamos toda la semana y no solamente nos reuníamos 

el día jueves sino que nos reuníamos todos los días prácticamente. En la calle en la esquina 

en la calle que se yo. 

  

La reunión era los jueves. 

 

La reunión específica dentro eran los días jueves. 

 

¿En la tarde? 

 

En la tarde ya por decir a las siete de la tarde. Horario de invierno después horario de 

verano más tarde a las ocho puede ser. Así que ahí éramos más menos como veinte más 

menos hombres y mujeres. Insisto yo era en aquellos tiempos si saco cuentas 1966 y 

estamos hablando de los años 1980 1982 por ahí. Yo debería haber tenido unos 16 años 

fíjate mucho menos. 

 

¿Era el menor del grupo? 
 

Sí era el más broca como se le llama hoy. El mas broca el mas cabro y así es que yo eh. Y 

bueno yo de repente pensaba bueno y yo que hago aquí pu‟ si yo no soy. Soy cabro soy 

prácticamente adolescente pu‟ y estudiante pero me motivaba estar con los chiquillos el 

tema de las actividades que hacían eso me gustaba. Y que actividades hacíamos por 

ejemplo aparte de arreglar un poco el barrio. De arreglar un poco el barrio pintar que se yo 

pa‟l dieciocho hacer actividades emm hacíamos peñas platos únicos peñas peñas 
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folclóricas. Y yo me recuerdo que fuimos los primeros en hacer peñas folclóricas aquí en 

Chillán y estamos hablando de los años ochenta o sea no hacíamos peñas folclóricas con 

canciones de los huasos algarrobal de los huasos quincheros te fijai‟. Había canciones de 

los Parra de Víctor del Quila de Inti y de Alarcón. Entonces. Cantores populares cierto de 

nuestra tierra y que cantaban canciones que salían del llanto del pueblo si ahí estábamos y 

eso a mí me encantaba pu‟. Me encantaba me encantaba. Bueno y todos estos beneficios 

iban a un fondo que se yo. Ya sea para costear mercadería para las familias que no tuvieran 

nada. Que no tenían nada acuérdate que los años ochenta ochenta y dos por ahí hubo una 

crisis económica y en entonces eh había mucha gente sin pega pu‟. Mucha gente sin pega 

pu‟. Pololitos que se yo y así es que y muchos jóvenes parados en las esquinas y una cosa 

era emborracharse digámoslo así alcoholizarse o tener otra mente que. Que diera por 

juntarnos y hacer cosas y por lo menos tener la mente ocupada. Y bueno en esos tiempos 

lamentablemente. Bueno digo gracias a Dios en esos tiempos todavía no llegaba aquí la 

pasta base como hoy día está en todas nuestras poblaciones. En ese tiempo estaba el alcohol 

cierto y la marihuana. Eh y pero había que estar haciendo cosas para no porque de alguna 

manera era muy fácil meterse en el alcohol en la hierba porque en aquel tiempo fíjate que 

hoy día. La diferencia entre aquel tiempo y hoy día en aquel tiempo te dejaban fumar no 

más pu‟ y te dejaban tomar así prácticamente te dejaban fumar no más eh y yo creo que la 

opinión de los asesores de Pinochet que los cabros consuman no mas droga pero que no se 

metan en política te fijai‟. Entonces eh y bueno las actividades. Los fines de las actividades 

cierto reunir recursos a parte de pasarlo bien uno porque también lo pasaba bien cantando 

fíjate buh‟ en fin. Y fuimos los primeros en Chillán en hacer estas peñas. 

 

¿Y dónde las hacían? 
 

Ahí mismo en la Capilla San José Obrero en el salón. 

 

Les pasaban el salón. 
 

Sí en aquel tiempo estaba el curita José Antonio Ortega me acuerdo el nos ayudó siempre. 

Siempre tuvimos el apoyo de él. Siempre cuando el íbamos a golpear la puerta siempre él 

estuvo por a b c y nos preguntaba que van a hacer y nosotros le explicábamos y cual era el 

motivo el objetivo de esto y bueno era. Era ya por ejemplo se acercaba la navidad y nuestra 

idea era entregarle a niños de escasos recursos porque escasos recursos nos dábamos el 

tiempo de andar casa por casa e ir a las familias más necesitadas y ahí inscribíamos niños. 

Si había que inscribir tres o cuatro por decir en un lugar los inscribíamos no era uno por 

familia porque la necesidad era inmensa. Inmensa inmensa entonces que hacíamos con los 

chiquillos. A los cabros les hacíamos almuerzo. Un almuerzo cierto cada uno con su tuto y 

golosinas y torta en fin y bebidas y tratábamos de lo mas posible de arreglar el tema y 

payasos y los entreteníamos y fíjate que de repente veíamos a niños yo me recuerdo a niños 

que miraban el tuto. Lo miraban por todos lados y yo pensé y pensábamos que cuantos de 

esos niños nunca habían visto un tuto gueon. Porque yo me la juego a que habían niños que 

nunca habían visto un tuto y comérselo. Porque lo miraban. Lo miraban. Lo miraban pa‟ ya 

pa‟ ca‟ que se yo y no lo mordían nunca. Y así que las chiquillas uno que estaba ahí súper 

entusiasmados los ayudábamos a comer. Esas caritas esas manitos llenas de tierra y sus 

caritas cochinitas de tierra. Donde llegaban algunos bien la gran mayoría llegaba 

limpiecitos pero el hecho de que eran niños niñas jugaban en la tierra y es totalmente 
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normal y eso a nosotros. Y los acompañábamos íbamos al baño le lavábamos la carita sus 

manitos en realidad era en nuestra alma fíjate nuestro corazón. Interiormente se regocijaba 

en aquello nos regocijábamos era súper súper lindo. Era lindo ver a los niños comiendo con 

su plato y con la idea de que ningún niño le faltara nada y en los ideales eran eso. Y así que 

bueno esas actividades teníamos el tema cuando se acercaba navidad como también cuando 

se acercaba en marzo los cuadernos pa‟ los chicos y a veces cuando habían familias como 

te digo que necesitaran ya sea por catástrofes. Tema de incendio por ejemplo íbamos en 

ayuda. Salíamos. Era bonito nuestro trabajo y lo recuerdo muy bien. 

 

¿Y ustedes sobre todo cubrían la población Rosita O’Higgins o llegaban a otras 

también? 

 

Tratábamos de llegar a lo mas que se pudiera. Porque aquí en Rosita O‟Higgins la verdad 

que no podíamos sacar mucho. Me refiero a. No podíamos sacar mucho así que igual 

pedíamos la ayuda sin embargo a los negocios. A los negocios pedíamos ayuda pero 

íbamos a golpear afuera las puertas. Afuera cierto de nuestro barrio. Pa‟l centro que se yo 

pa‟ cualquier lado. Nos subíamos a las micros a pedir ayuda y la gente fíjate que (…) con 

nosotros. Aunque no faltaba la persona que era participe de Pinochet en aquel tiempo. Claro 

estos son los que andan encendiendo fogatas en fin pero mmm así que salíamos a todos 

lados a pedir ayuda. 

 

Y apuntaban hacia los niños de la población ¿eran los que participaban? 

 

Sí. Apuntábamos a los niños del barrio y a los alrededores del barrio. Pero fíjate que no 

éramos. Primero que nada aquí Rosita O‟Higgins ya. Eh pero podía venir un niñito de allá 

que se yo que de muy escasos. Además que no podíamos mirar muy lejos tampoco eh 

aunque quisiéramos porque había harta gente que estaba mal. Así que imagínate que 

queríamos al principio cincuenta pero habían mas pu‟. Habían mas pu‟ y como decir que no 

pu‟. Como decir que no como dejar niños afuera no podíamos pu‟. No podíamos. Así que a 

lo que no íbamos. A lo que si no tocábamos puertas era a las autoridades en aquel tiempo 

no íbamos. No íbamos que yo me recuerde no íbamos no íbamos. E íbamos a la radio 

íbamos a los comerciantes del mercado que se yo íbamos allá. Pero no íbamos a las 

autoridades. No no queríamos porque pensábamos que iban a llegar ellos cierto eh iban a 

empezar con su discurso que todos conocemos y no queríamos que ellos se hicieran 

participes de este tema. Y además que nosotros tanpoco no congeniábamos con ellos pu‟. 

 

Continúa entonces viendo un poco… bueno esa es la acción social cierto que tenía el 

comité hacia fuera. Pero en sí en las reuniones ¿qué temas discutían? ¿Se lograba 

llegar a una discusión del tema, de lo social que se estaba viviendo en ese momento? 

¿Era difícil entrarle al tema en un contexto de dictadura militar? 
 

No fíjate que lo hablábamos. Lo hablábamos y éramos abiertos. No. No mediamos 

consecuencias en ese sentido. Y pa‟ escuchar radio pa‟ escuchar música cara dura y todo el 

mundo. Yo me recuerdo bueno en el caso personal yo puedo decir un tema que claro a mí 

me involucraba más por tener a un familiar detenido desaparecido em éramos como se dice 

eh vulgarmente era cara dura pu‟ en ese sentido.  

¿Y bueno y que conversaciones teníamos en las reuniones?  
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Eh como le llamábamos educación popular. Educación popular porque muchos estábamos 

sin saber el tema político pu‟. El tema económico. No teníamos idea lo único que nos 

movía el tema del corazón no mas pu‟. Que este perrochet por decirlo así tenía que irse pu‟ 

y tenía que venir la democracia y que se yo. Y pero y de a poco yo creo que por ahí fueron 

nuestros temas y cómo actuar a futuro cuando recuperáramos la democracia ese era el otro 

tema. Y ahí en ese sentido a lo mejor talvez no fuimos muy futuristas a lo mejor en ese 

sentido porque pensamos que todo el mundo era buena onda y después cuando llegó la 

democracia lamentablemente eh tenís‟ que pertenecer a un partido político pu‟ o si no 

estabai‟ fuera pu‟ del grupo de los privilegios digamos Y en el caso nuestro en el grupo eh 

que yo me recuerde que alguien haya estado en partido político no no. Que haya estado 

liderando el partido socialista el partido comunista no la verdad que no. Teníamos nuestra 

simpatía. Teníamos nuestra simpatía por equis partido por tal movimiento que se yo en 

aquellos tiempos pero que uno militara ahí con firma pa‟ nada o sea tampoco no existía 

tampoco. Después llegó la democracia y empezaron las inscripciones en fin. Pero la gran 

mayoría que yo recuerdo. Hoy día de los veinte que tatatata ¿cuántos tienen pega segura en 

puestos públicos por ejemplo? Uno. Ninguno más. Hay un grupo más menos ahí que se fue 

para afuera. Que está fuera del país que se fueron porque estaban muy mal. Tenían 

hermanos exiliados. También lo componían personas así de esa forma. Personas que habían 

tenido problemas con Pinochet o pa‟l golpe militar. Hermanos mayores que se fueron pa‟ 

fuera. Y en la gran mayoría algo ocurrió. Algo tenía. No estaba ahí digámoslo. Aunque 

hacíamos invitaciones  no éramos un grupo cerrado los que somos somos. También 

hacíamos invitaciones a personas. Y no faltaba también el desubicado que llegaba 

defendiendo a Pinochet pu‟ no faltaba. Y en un dos por tres de ahí veía nuestras 

argumentaciones lo que conversábamos y ahí salía de inmediato se viró. Porque no tenía 

que hacer nada ahí pu‟ ellos mismos se pegaban el ancho. Así que en algún momento el 

cura José Antonio nos vio que éramos puros cabros eh y nos dijo que teníamos que 

involucrar personas mas mayores en el grupo pu‟ que tengan familia y así hicimos 

invitaciones que se yo y ahí llegaban pero muchos pensaban que venían por un tema de 

trabajo que íbamos a dar ocupación en ese sentido pero no teníamos nada. Nada pu‟ si lo 

único que hacíamos era un tema de reunirnos y conversar cosas que nos atañaban a todos 

pu‟. Y fue también fue como una terapia por decir una cosa así porque no solamente tú 

estabai‟ pasándolo mal pu‟ sino que habían montón de situaciones. Hogares que estaban sus 

realidades distintas pero todos de alguna manera estaban siendo victimas del sistema así es 

que. Bueno y no solamente era puras reuniones era también. La pasábamos bien hacíamos 

sus fiestesitas con músicas populares no. Igual de repente por ahí poníamos una cumbia nos 

poníamos a bailar e igual si no solamente fue eh en la onda de reflexión y conversar y 

conversar y conversar no hubo actividades. Eh también me recuerdo que hacíamos sus 

fiestesitas y yo le pedía la casa a mi mamá. A mi abuelita le pedía la casa mamita que 

porque no me prestai‟ la casa y mi mamá siempre nos abrió la puerta. Mi vieja mi abueli. 

Yo a veces le digo mamá tengo esa confusión como yo me crié con ella y con mi mamá 

también le digo mami o mi abuelita que se yo y todo el tema. Así que y ahí hacíamos las 

fiestas pu‟. A veces las hacíamos en otra casa de otro compañero en aquel tiempo y así que 

también fue de conversar y bailar también su resto y de pololeos en fin. 
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¿Y adentro se daba una organización interna?  

 

Teníamos nuestra directiva. En donde eh periódicamente había que reunirse con los otros 

grupos de otras organizaciones sociales. Trabajadores inclusive y por ejemplo venía en 

nuestro grupo una persona del obispado y donde el nos orientaba mas menos cierto. Y había 

que sacar presidente, secretario y tesorero entonces teníamos la directiva y. Así que 

teníamos que ir una vez al mes por decir una cosa. A reunirnos. Eh también venían 

personas de Santiago también a dar charlas que se yo tanto de política como de la situación 

económica eh yo me recuerdo que ahí eh las chiquillas no participaban mucho pu‟. Eh no sé 

porque no les gustaba mucho aquello deben ser porque a lo mejor tenían otras tareas que 

hacer pu‟ pero a mí me gustaban todas. Así que levantaba mi mano pu‟ así que en algún 

momento me recuerdo que dije yo bueno no levanto la mano yo porque soy un cabrito no 

mas pu‟ a lo mejor alguien se va a sentir mal que yo vaya y no siempre tuve el apoyo de 

todos de todos de todos nunca una mala cara no no no. Y era el menor de todos. Así que iba 

a estas reuniones a veces se hacían estos. Había unos retiros en La Casa Tabor los fines de 

semana y era extraordinario porque aparte de lo que te enseñaban lo que te educaban eh las 

comidas eran buenas. Eran buenas las comidas así que ahí por ahí ya la primera vez cuando 

volví de ese retiro digamos les dije a los chiquillos oye buenas comidas así que a la otra 

estaban todos metíos allá po‟ al próximo retiro. Así pu‟ hacíamos deporte allá en la casa 

tabor no rico bien pu‟ en ese sentido. 

 

Y con respecto a la población. Con otras organizaciones de la población no se 

relacionaban o más bien funcionaban… 

 

Es que organizaciones fíjate. Organizaciones como tal eh haber estaba el centro de madres. 

Habían centro de madres eh no trabajábamos con los centros de madre porque las abuelitas 

las mamás las mamis era otro tenían otros fines. Aunque quisimos integrarlas en algunas 

actividades que se yo pero no no fue complicado. Y en los clubes deportivos también fue 

complicado porque acuérdate que nosotros llevábamos por decir llevábamos la bandera 

llevábamos la batuta de algo que estaba prohibido entonces juntarse con nosotros era un 

problema. Era un problema. ¿Y podía ser contagioso? sin duda que podía ser contagioso 

pero un contagio dañino no así yo lo veía. Y aunque hacíamos buenas actividades y la gente 

lo veía bien pero el miedo reinaba. Reinaba el miedo así que nos veían de distante nos 

decían bien chiquillos sigan así pero al momento de querer reclutar no teníamos a nadie 

mas pu‟ cachai‟. Así que la gran mayoría nos miraba de lejos no más y bien en fin. 

 

¿Y la invitación siempre fue personal (…)? 

 

Sí las invitaciones no colocábamos un anuncio tampoco en los negocios intégrate que se yo. 

Pero si en mas de una oportunidad fuimos públicos en ese sentido. Me recuerdo en las 

misas del gallo porque los primeros de mayo cuando se celebraba una celebración de la 

Capilla San José Obrero nosotros nos hacíamos presente como grupo cesante y 

lamentablemente bueno no lamentable pero ahí estaba papá pu‟ yo era el que llegaba con el 

anuncio con la carta ahí leyendo pu‟ era el grupo de cesantes y era un cabro no más pu‟ 

claro muchos dirán el cesante y que se yo. Y bueno en algunas oportunidades eh bueno la 

comunidad sabía que había un grupo de cesantes que se reunía ahí en la Capilla San José 

Obrero. La gente sabía no era clandestino para nada. No era clandestina nuestra labor. Era 
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pública y en algunas ocasiones si lo dijimos que las puertas estaban abiertas y que se 

integraran que se yo pero no fuimos muy reiterativos. No fuimos muy reiterativos y como 

te digo había gente que iba una vez y se iba al tiro. Un tema más que nada miedo temor. 

 

¿Y al interior del grupo se hacían talleres, por ejemplo artísticos? 

 

Sí. Hacíamos talleres bien hacíamos talleres de madera por ejemplo habían compañeros que 

le pegaban a la madera. Había compañeras que el tema de los tejidos. Eh en más de una 

ocasión hicimos un proyecto. Yo conocí a una familia de ahí de la Purén en aquel tiempo 

porque todos los chiquillos estaban afuera y fuimos a conversar con esta gente con los 

familiares de los cabros que estaban afuera les presentamos un proyecto el cura José 

Antonio el también nos ayudó a crear este proyecto donde iba a dar trabajo a padres sobre 

todo mamás con el tema del taller de la lana. Y así que funcionó llegó aprobado el tema pu‟ 

eran hartas máquinas era harto capital. Pero sin embargo nuestra inmadurez. Nuestra 

inmadurez lo puedo decir así nuestra inmadurez. No se hizo como debiera haber sido. Los 

fondos llegaron directamente al obispado. Me acuerdo que el padre Raúl Manríquez que se 

yo porque como venía una personas del obispado a juntarnos que se yo y dar la pauta 

entonces los fondos llegaban ahí llegaron ahí. Que bueno que llegaran ahí porque si no 

imagínate llega a una persona de nosotros olvídate pu‟. Lo más probable. Porque también 

éramos inmaduros y quiero decirlo que habían jóvenes mayores que uno. Imagínate ya yo 

16 y sacando la cuenta mas menos 18 pero ahí habían cabros que también eran papás que se 

yo pero había inmadurez. Había inmadurez y así que bueno y de todas maneras igual eh se 

ocupó parte de ese dinero para máquinas para algunas mamás. Dimos se trabajo con ellas 

las mamás trabajaron hicieron tejidos y ahí pudieron sustentar cierto su hogar sacar 

adelante a sus hijos pero nuestro proyecto era grande sabes era mayor estábamos hablando 

de no sé pu‟ veinte familias o tal vez más y habían bonitos proyectos pero como te digo al 

momento de cuando estábamos cuando teníamos los recursos. Ya cabro ahí tienen los 

recursos y no sé a lo mejor los chiquillos pensaron a lo mejor talvez había un asunto de no 

creerse bien el cuento pu‟. Porque a lo mejor ya yo voy a buscar las cosas pero ¿irá a 

funcionar? Eh yo creo que ahí se cayó. Bueno yo en realidad me puedo sacar el pillo yo 

debería haberlo hecho también bucha es que también uno siempre pensaba para el otro 

nunca pensaba para uno. Había una idea un sentimiento no de egoísmo como hoy día pu‟ eh 

había otro sentimiento nunca pensábamos en uno la verdad que costaba. Costaba un mundo 

que uno pensara por uno eh para beneficio propio digamos en fin. Y así que eh bueno ahí 

va la cosa. 

 

Y en cuanto a los integrantes. Bueno eran todos ¿Pero era mayoría dama, varón, 

estaba mezcladito el grupo?  
 

Sí. Había más hombres que mujeres. Sí. Pero las chiquillas que había iban a todas 

organizadas a todas. Eh y yo creo que esta bien que hayan mujeres en un grupo porque si 

no hay mucha chacota. Y cuando estábamos los hombres bu‟ leseábamos harto pero cuando 

llegaban las chiquillas nos poníamos más caballeros ya poníamos más atención en fin bien. 

Eh bueno a esta persona que venía del obispado eh que es Juan Marambio eh a él le costo 

un poco. Yo creo que muchas veces quiso tirar la toalla ya con estos cabros no doy más yo 

creo que eso yo creo que le costó. Pero su constancia su constancia de seguir de juntarse 

con nosotros porque yo veía que porque acuérdate. Vuelvo atrás en ese tiempo reinaba el 
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alcohol bueno hoy día también y la marihuana andaba por todos lados pu‟ el carrete. Había 

harto carrete y no estábamos exentos de ello pu‟ participábamos en los carretes pu‟ y yo 

cabrito igual andaba ahí po‟. Claro mi mamá me decía hijo pero no andábamos en esto en 

esto otro le decía yo a ya pu‟ me la engrupía pu‟ te fijai no‟ (risas). Y yo creo que la labor 

que tuvo este caballero. Juan. Fue súper importante yo creo. Yo quiero reconocerlo que 

súper importante porque talvez. Aunque. Porque aunque yo tenía el apoyo de mi familia el 

amor de mi familia las orientaciones de ellos pero habían otros jóvenes que no la tenían pu‟ 

entonces yo creo que de alguna manera Juan cumplía esa labor y de un poco ubicarnos en el 

espacio y yo creo que en ese sentido fue muy importante la labor de él. Eh de los veinte por 

decir un número equis aprox. De los veinte que se haya desbarrancado por decir una cosa 

así que se haya ido por un lado equivocado de vicios yo podría decir uno. Uno pu‟ pero de 

veinte pu‟ viejo nada pu‟. Nada absolutamente nada y en eso creo que fue la mano de este 

caballero ahí fue la mano de este caballero. Y en ese sentido el puede sentirse orgulloso por 

su trabajo que hizo po‟ se debe sentir orgulloso porque yo creo que al recordarnos a 

nosotros que fuimos aquí que fuimos acá desordenados que se yo. Y yo creo que debe 

sentirse orgulloso de muchos de nosotros aunque no somos una autoridad hoy día pero 

tenemos nuestras familias tenemos nuestros hijos y tratamos de caminar lo mas derechito 

posible. Con los valores que nos impusieron nuestras familias y que él nos reforzó. 

 

Así es. Bueno una consulta con respecto al año ochenta y tres, ochenta y cuatro sobre 

todo acá en Chillán. Eh hubo un momento de un alza en las movilizaciones a nivel 

nacional ¿Pero el comité siguió igual su funcionamiento tranquilo me refiero a si 

siguieron sus reuniones o también se vieron involucrados en esta movilización o ya eso 

era tema personal no más, el comité no hacía llamado? 
 

El tema era personal.  

 

El comité era para lo que estaba creado nada más. 

 

Eh pero luego en un tiempo equis tuvimos que cambiarle nombre ya no era comité de 

cesantes porque el padre José Antonio eh al ver que habíamos gente prácticamente éramos 

un grupo de jóvenes y nos dijo que teníamos que cambiar el nombre porque en sí la esencia 

no era el comité de cesantes y ya pu‟ y como le teníamos respeto al curita no queríamos ir 

en contra tampoco no era lógico no era razonable así que le pusimos el grupo reflexión 

todos votamos por reflexión pu‟ y nos reíamos pu‟ así que. Pero aunque era personal si 

estar en el sistema de las movilizaciones fíjate que ya no era personal era de grupo porque 

había un compromiso ese compromiso personal de cada uno se transmitió en grupo. Si ya 

después (…) cuando se llamaba a una protesta equis pa‟l día de la mujer por decir claro 

íbamos en algunas oportunidades como comité de cesantes de Chillán de Rosita O‟Higgins. 

Claro después todos nos conocíamos que éramos nosotros que reflexión éramos nosotros 

los mismos po‟. Eh así que estábamos bien fichados pu‟ por los secretos en ese tiempo y 

todos. Todos fichados. Y pero lo hacíamos tan de corazón que no estábamos ni ahí (risas). 

En serio no estábamos ni ahí con la represión esa es la verdad de las cosas. Así que todas 

las actividades que se hacían a nivel local tratábamos de estar ahí. Bueno y pa‟ que decir la 

po decir si podemos decir acciones. Las movilizaciones que hacíamos internamente aquí en 

Rosita O‟Higgins ahí estábamos pu‟ viste el comité de cesantes liderando o reflexión 

lideraba esa noche las actividades equis aunque después ya empezaron a aparecer los 
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grupos digamos derechamente clandestinos que se yo empezaron a reclutar gente en fin y 

ahí yo no puedo hablar mucho pero de que hubo intento de recluta ahí en el grupo hubo pu‟ 

pero no no pescaron los cabros no pescaron. Éramos más en ese tiempo nos sentíamos más 

independientes más independientes. Y porque al ingresar a las filas ya dejábamos de ser 

independientes teníamos que esperar ordenes que se yo. Oye tenemos que hacer esto y 

alguien iba a decir no no lo hagan que se yo y eso no nos gustaba y yo creo que hasta hoy 

día. Hoy en día ahí en lo personal a mi me pasa eso y si quiero hacer algo lo hago pero no 

en la forma yo sólo no para nada yo se que la unidad hace la fuerza sin duda pero a veces 

hay que llevar un pasito mas adelante pa‟ entender que se quiere de uno que quieren de uno. 

 

Bien ya finalizando ¿Qué influencias cree Marcelo tuvo hacia la población el comité 

de cesantes en ese momento? 
 

La influencia de dar la cara yo creo que eso fue número uno de dar la cara en los tiempos 

difíciles. El salir a la calle porque muchos no se atrevían y yo creo que el grupo cesante 

motivó a que saliera el poblador a la calle a que se sintieran las cacerolas a que el hombre 

cierto que ya padre de familia que tenía niños señora un hogar que salía en la mañana y 

llegaba tarde buscando trabajo porque ese es el cesante y no encontraba trabajo y con 

nuestras acciones con nuestro discurso esas personas se sintieron identificadas se sentían 

identificadas. Y yo creo que eso fue y a pesar de todas las dificultades que tuviéramos el 

hombre tenía que ser solidario y juntarse como te dije antes la unidad hace la fuerza y eso 

era lo que había que hacer. Había que organizarse y yo creo que en ese sentido el comité de 

cesantes este grupo dio hincapié pa‟ (…). Si hoy día. Si cuando salió el No por ejemplo 

habían pasado sus buenos años la pobla‟ estaba llena pu‟ de gente pu‟ llena de gente pu‟ pa‟ 

que decir ahora pu‟ todos se ven involucrados en el sistema pu‟ bueno me parece bien pu‟ 

de alguna forma u otra  manera. Pero el grupo de cesantes fue el que dio el paso para que 

las otras personas se motivaran a que también alzaran su voz y su puño en alto pu‟ sin duda. 

Sin duda que así fue. 

 

¿Qué influencias tuvo, pero ahora en ti la participación en el comité de cesantes? 

¿Ahora viendo la participación, todo lo que ustedes hicieron en ese tiempo? 

 

Eh para mí el grupo marcó. Marcó porque podía realizar hacer cosas que sólo no podía 

hacer. Y volviendo atrás practicamos la solidaridad la fraternidad. En opinar cosas que yo 

no tenía idea que se yo en aprender cosas porque aunque en mi familia había un detenido 

desaparecido y mi familia era bien combatiente en salir a la calle a exigir donde estaba 

Juan. Pero también no existía esa educación que yo diría también que era una educación 

política. No había pu‟ y mi familia tampoco fueron políticos fue las circunstancias de la 

vida que Juan en aquellos tiempos antes del golpe. Se ve involucrado. Se ven involucrados 

y las ganas también de ayudar a la persona que no tenía nada que tenía menos que él: 

porque nosotros éramos familia pobre digámoslo así pu‟ pero sin embargo nos motivaba 

trabajar pa‟ la gente más pobre que uno. Y eso lo que soñaba Juan por que Juan para mí fue 

un líder. Para mí fue lo máximo Juan Mauricio Poblete Tropa era mi tío y él era lo máximo 

y entregó su vida por la gente que tenía menos por un sueño por un ideal que todos 

tuviéramos participación pero una participación real pu‟.Una repartía‟ de torta justa pu‟. Un 

sistema político económico distinto al de hoy al de ahora porque hoy día a lo mejor me voy 

a explayar que se yo no sé. Yo cuando un profe‟ tuve. Fernando Campos que es de Parral 
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economista muy acérrimo al sistema de Adam Smith y esta política neoliberal la defiende 

con garras este sistema y yo levanté la mano le dije en una oportunidad en clases de 

economía de él le dije a mí no me llega esta. A mí no me llega este sistema económico que 

igual tenía que estudiarlo o si no reprobaba el ramo. ¿Y porqué don Jorge me dice? ¿Por 

qué? Parece adelante venga para acá y háblele a todo el curso porque cree usted que no. Así 

que tuve que pararme pu‟. Ya pu‟ le dije porque no me entraba. En realidad yo me había 

criado con mi abuelita cierto dormíamos juntos con mi abuelita ella me enseñó a persignar 

en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo. Me enseñó el padre nuestro por decir 

unas cosas así y siempre me inculcó que uno tiene que ser solidario siempre tenía que ser 

solidario. Si una persona tenía un problema uno tenía que ir en ayuda de esa persona que 

tenía problema. No era tanto que te vinieran a golpear la puerta que yo tengo un problema 

pa‟ ayudarme sino que uno tiene ojos cierto tiene olfato por decirlo así oído y uno tiene que 

tener las antenas paraditas para ir en ayuda de esa persona que está necesitado de algo. 

Tiene que ser fraternal. Entonces esos valores que me enseñó mi abuelita cuando chico los 

encontré yo en el grupo lo pude realizar. Entonces porque no me encaja este sistema 

económico actual porque este sistema para que funcione uno tiene que ser egoísta el pilar 

fundamental para que funcione esta economía tiene que ser egoísta y vámonos con los 

sinónimos de ser egoísta anti-solidario anti-fraternal anti-amor inclusive. Entonces te pongo 

esto acá los antónimos de egoísta volviendo atrás cierto solidario fraternal amor y 

pongámosle otras cosas más inclusive yo aquí hasta coloco el número uno que debiera 

haberlo nombrado primero que es Dios porque para mí Dios es amor es fraterno es solidario 

en fin. Y este otro grupo de allá está el egoísmo está y está el cachuo‟ po‟ el apretao‟ el 

personal. Entonces por eso a mí no me cabe pu‟ si este sistema lo reina quien el cachuo‟ pa‟ 

mi pu‟ porque el no es fraterno no es solidario pu‟ si tenis‟ tenis‟ no mas si no jodiste y 

bueno y con otras cosas que no me acuerdo. Me recuerdo que le comenté al profe‟ y al 

curso eso y el profe‟ me dice si pu‟ me dice se encoje de hombros como que aceptando lo 

que yo le estaba diciendo porque no me podía negar que era egoísta el sistema no me podía 

negar que no era fraterno que no era solidario que no existía amor tenis‟ tenis‟ si no no pu‟ 

entonces se encogió de hombros. Bueno así es pu‟ don Jorge me dijo y todo el curso como 

que se quedó mirándose. Después conversábamos después de en el break después y hasta 

ahí no más pu‟ por eso este sistema no me gusta. Eh en esa oportunidad el grupo cesante 

tenía aquello era solidario. Era solidario no había ambiciones personales pa‟ nada. Pa‟ nada 

y yo creo que si pu‟ me llegó demás pu‟. 

 

Gracias.  
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Transcripción de entrevista a Juan Marambio, integrante del Departamento de la 

Pastoral Obrera de Chillán. 

 

Bueno mi nombre es Juan Marambio. y y soy. Digamos lo que se llama. El el el  

responsable secretario ejecutivo. De la. De lo que es este departamento de pastoral laboral. 

Que es un organismo de la Iglesia. E. Dedicado exclusivamente al servicio de los 

trabajadores. Una pastoral de servicio. No es una pastoral que tenga como misión la 

evangelización o la catequización. Sino el servicio a los trabajadores sin e (…) de ningún 

tipo ni religiosa ni política ni nada. Si no que. Solamente su condición de trabajadores.  

Este departamento nace el año 1981 un 14 de agosto a raíz de lo que fue e. la gran crisis 

que hubo en aquellos años con una cesantía oficial del treinta y. Del treinta por ciento. Con 

el cierre de de la mayoría de las empresas. E y y. Lo que llevo digamos a a la cesantía 

bastante grande acá en nuestra provincia. E. A los trabajadores digamos m. Y con varias 

secuelas que hoy día a lo mejor no están pero que el año 81 estaban presentes como era esto 

de que el hombre era el pilar de de. La casa. Y basaba su autoridad familiar en el hecho de 

la plata que aportaba en el fondo mensual. Entonces al no llevar dinero. E. Se provocaba 

una crisis en el hombre. Una crisis de identidad. Una crisis al interior de la familia en la 

pérdida del respeto por padre de los. Por parte de los hijos etcétera. Porque el ya no proveía. 

Ya no era un proveedor. Sino que era una carga más. Lo que era bastante doloroso para él y 

para su entorno. Entonces este este departamento el obispo de ese entonces  monseñor 

Francisco José Cox. Lo constituye. A pedido de algunos e. De algunos laicos  de la iglesia. 

Y de algunos dirigentes sindicales digamos. Antiguos y nuevos. Y. algunos integrantes ex 

jocistas (risa). De la juventud  obrero católica. Que ya estaban mayores (risa) espero que se 

guíen en esa tendencia obrera católica. Nace este departamento teniendo como misión  el 

ser voz de los que no tienen voz. El apoyar la organización de los trabajadores. El e. El a. 

capacitarlos. Orientarlos. Asumir la. La promoción y defensa  de sus derechos. Como te 

decía antes sin e. exigencia de ningún tipo. Sino que  su condición de trabajador. Nace 

también con conjuntamente. La.  Los primeros recursos con que cuenta este departamento 

provienen de lo que fue la campaña de trabajo para un hermano que impulso la Iglesia 

chilena para ir en ayuda de los cesantes. Que en el fondo digamos la idea era crear alguna 

fuente de trabajo para. Para subsidiar a los trabajadores. Tratar de apoyarlos.  

Nosotros acá en aquel tiempo cierto con. Con  el equipo que partió. Que  estaba integrado 

por una periodista Cecilia  Morales. Un teólogo Gerardo Gumiel. Un ingeniero agrónomo 

que era el Lucho Fernández y. Y quien habla (se ríe). Que también venia del sector forestal. 

Entonces nosotros le damos una característica especial a este. A estos recursos que eran 

escasos. Y que por lo tanto no daban pa. Pa  pagar un sueldo. Bueno íbamos a poder ayudar 

a muy poca gente con la ayuda que se recaudaba. Entonces decidimos la creación de los 

comités de cesantes. Y así como se empieza a trabajar en diversas poblaciones de nuestra 

ciudad apoyando e. la creación de estos comités de cesantes. y creando algunos talleres. 

Que por un lado permitieran al trabajador laborar y por otro lado poder obtener algunos 

recursos que llegar a  su familia. Entonces se inscribieron en talleres de amasandería. De. 

De cuanto se llama de arpillera e carpintería mueblería e. y así un sin fin de de actividades. 

Reparación. Un pequeño taller de gasfitería. 

En en distintas. Como te decía como van contando con el apoyo de algunas parroquias  

especialmente de las capillas de la población. Allí instalábamos nuestros centros de 

operaciones. Y eso además después fue dando nacimiento a otro tipo de organizaciones 

digamos. Porque al meternos en la población nos dimos cuenta  que había otras carencias. 
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No solo una carencia de trabajo. Estaba algo que venia como consecuencia del trabajo que 

era el no pago de los dividendos. Por ejemplo. Entonces creamos los comités de deudores 

de dividendo creamos e los comités sin techo digamos. Sin casa los allegados comité de los 

allegados. Y después empezamos a mirar que hacíamos con los jóvenes. Entonces se 

crearon allí algunos grupos de teatro. Algunos grupos de de de folclore. E que que fueron 

dando vida y que permitían animar después alguna peñas folclóricas. Donde e también se 

obtenía recursos digamos. A través de la realización de estas peñas e. Quedaban algunos 

recursos que servían al comité que organizaba la peña. Entonces había también grupos de 

de cantantes como el Cano Rodríguez por ejemplo. Que iba a cantar a estas peñas y eso le 

daba mayor peso a a a esto a estas actividades digamos. Pero principalmente empezamos a 

descubrir un sin número de artistas al interior de las poblaciones. Artistas populares. O sea 

cabros que empezaron a entender que podían tocar la guitarra. O podían tocar un charango. 

E que podían tocar un bombo digamos y que además podían cantar. Y allí juega un papel 

muy importante Patricio Díaz digamos. Un un hombre que hasta el día de hoy sigue 

trabajando en esa línea digamos. De a poyo a jóvenes para que se conviertan en un un 

grupo musical. Así que e e Pedro Lobos m cierto el que empieza a enseñar arpillera. A 

hacer estas arpilleras con dibujos alusivos al trabajo a Dios y y a todos los humanos 

posibles. E e esa arpillera por ejemplo. De ese tipo. Esas me la hizo un preso político. 

Porque también tuvimos que convertirnos en en el principio así un poco en lo que era la 

Vicaría de la Solidaridad acá. Empezar a apoyar a alguna gente con problemas. Nuestro 

primer asesor que fue el padre José Luis Ysern empieza a apoyar no cierto 

psicológicamente a estas personas cesantes como también a los perseguidos. Así que se 

hicieron varias acciones en ese sentido lo que nos llevó a que nos pusieran en la mira de la 

central nacional de inteligencia o la CNI. Que nos protegían digamos porque nos cuidaban 

(risas). Iban juntos a nosotros a todos lados. Nunca no no Nunca nos hicieron nada. Porque 

la Iglesia es la Iglesia. Pero siempre nos decían oigan aquí estamos. Porque nos seguían. 

Aparecían en todos lados. Así que empezamos a desarrollar toda una corriente popular de 

organizaciones. De cómo te decía. Comité de cesantes. Comité de deudores habitacional. 

Comité de deudores de agua potable. Comité de sin casa. Los comités juveniles. Los grupos 

de teatro. Los grupos folclóricos. Etcétera. Y para eso se siempre se contó con la ayuda de 

gente comprometida en todo lo que es teatro había dos do. Actores digamos. Que eran del 

de lo que era acá la la universidad no me acuerdo como se llamaba el grupo de teatro que 

había en la universidad. Ellos dos Ricardo Rodríguez y Víctor Fuentealba uno profesor el 

otro trabaja en EMELEC. E eran los que apoyaban todo el desarrollo de la parte de teatro. 

Que también se trajo desde  santiago a Juan Radrigán. Juan Radrigán vino a dar dos. Dos 

obras acá a Chillán lo que incentivo aún más el deseo de hacer teatro. Así que este 

departamento yo te digo tiene una riqueza muy grande en. En lo que fue su aporte en el 

desarrollo popular en las poblaciones y nos duele mucho ver hoy día en las condiciones que 

esta el movimiento popular.  

Por eso mismo. Porque fueron varios años de trabajo. De acompañamiento. De alegría. De 

de de tristezas que hoy día no están. Y nos topamos con mucha gente hoy día mayores igual 

que yo que recuerdan aquellos tiempos en que estaba todo eso presente. E e en cuanto al 

desarrollo digamos cierto apoyar lo que era la otra parte digamos. También nosotros 

teníamos un compromiso social pero también tenemos un compromiso político. Y en eso se 

acompañaba todo lo que era las protestas. Marchas. E los mítines. Todo lo que se hacía en 

aquellos tiempos digamos. También estábamos allí presentes. Con todo lo que ello 

significaba digamos. Porque lógicamente e fuimos acusados tanto fuera como al interior de 
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la Iglesia de e marxistas infiltrados a la iglesia etc. etc. Pero e el padre Raúl Manríquez que 

es quien en su principio asume como en reemplazo del obispo mientras se nombraba el 

obispo nos acompaña y nos alienta a seguir en esa línea. O sea un compromiso mucho mas 

grande que el. El ser un mero ente de caridad cristiana. Un compromiso cristiano mayor. El 

nos va alentando a proseguir en esa línea. Después llega el nuevo obispo el monseñor 

Alberto Jara quien e. nunca pone obstáculo digamos sin comprometerse él. Pero nunca 

pone obstáculo y al contrario se convierte en un defensor de este departamento y de lo que 

hace. Bueno y también fueron donde el apenas llego a decirles que este era un 

departamento de marxistas infiltrados y que supuestamente nosotros con la plata del 

departamento financiábamos partidos y todas esas cosas cuando aquí la plata yo te digo 

nunca fue eeee grande. Cuando llegamos a ganar sueldo tiempos ee. Los pocos tiempos que 

logramos ganar sueldos. Era el ingreso mínimo. Y nos controlaban hasta el último peso en 

las actividades. Pero nos permitió yo te digo el desarrollo del movimiento sindical. Eee el 

cual yo dedique todo mi tiempo. Como estaba Pedro en lo poblacional y Lucho. Después 

llegaron mujeres también a trabajar. Se trabajo con comité de mujeres etc. Entonces todo el 

movimiento social de alguna u otra manera paso por este departamento. Y quienes en un 

principio no quisieron meterse en este departamento que es un departamento que nace 

pobre. Nace sin plata. Después empezaron a ver las perspectivas que tenia este 

departamento. Especialmente en lo político porque tenia una presencia en todos lados. 

Teníamos presencia en lo poblacional. En lo sindical. Digo en lo religioso éramos mirados 

a veces con suspicacia otras veces con admiración o o con respeto. Pero estábamos en todos 

lados entonces empezó a despertar e apetito de los políticos acá. Ya esto cuando se 

consolida  y empezamos a tener todo esa. Ese inmenso trabajo que se realizaba.  

 

¿Cuales serian esos sectores?  

 

Especialmente demócrata cristiano. 

 

¿Pero donde tenían presencia ustedes? 

 

En las poblaciones como te explicaba con los jóvenes con toda la gama y en y en  la 

Vicente Pérez. Bueno la Vicente Pérez fue nuestro nuestro valuarte la Vicente Pérez. La 

Rosita O‟Higgins. Fueron las dos poblaciones más. Estábamos en la Luis Cruz Martínez. 

Estábamos en la Arturo Prat. Estábamos acá en la Irene Frei. En la Sarita Gajardo. Eee en 

Chillan Viejo. 

 

Daban en la vuelta a toda la ciudad. 

 

Claro. No si  yo te digo el recorrido partía en la mañana y lo recorríamos a pie todos los 

lados íbamos a todos lados a visitar los los comités entonces estábamos presentes en toda 

hora en todas partes y después ya empezamos ya a a  a salir a visitar afuera Quirihue. 

Empezamos a armar sindicatos en otros lados entonces ee teníamos una fuerte presencia y 

era un equipo muy esforzado porque yo te digo los que trabajaban allí era el Lucho 

Fernández. Luis Fernández. El Pedro Lobos. Y yo digamos éramos los tres que éramos de 

terreno. Y andábamos pa‟ todos lados digamos porque no nos atrevíamos andar de a uno. 
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Claro. ¿Y cómo fue esta relación complicó un poco la la relación con los partidos que 

recién me nombraba? 

 

Sí. la. Especialmente con el partido demócrata cristiano con algunos personeros no  

digamos  con el partido sino con personeros del partido demócrata cristiano. Por lo que yo 

te decía porque ellos lógicamente tenían una presencia mayoritaria en los departamentos de 

los obispado cierto todos los departamentos de los obispado era gente de lo demócrata 

cristiano. Y este departamento como te digo nace sin plata nadie quiere nadie quiere 

meterse en el. Entonces aparece primero yo te digo Gerardo Gumiel. La Cecilia Morales ya. 

Algunos dirigentes y y .Lucho Fernández que son los tres que dan vida a esto y el padre 

José Luis Ysern. Yo fui el primer cliente digamos. Yo tenía acá. Yo era administrador de 

una planta  maderera que quiebra en ese tiempo también en el año 81‟. y fuí el primer 

cliente digamos. Con con yo tenía cerca de 300 trabajadores entre el fundo y la planta acá y 

y buscando ayuda llego al obispao‟ y organizo con los viejos una marcha desde allá desde 

el pasado de cocharca para allá  hasta el centro digamos el año „81 digamos (se ríe) lo que 

se me ocurrió. Y los trabajadores nos vinimos en una marcha hasta el síndico de quiebra. Y 

ahí ya llegaron los de la CNI   

 

Y ¿dónde quedaba ese síndico de quiebra? 

 

Estaba ahí en Carrera entre Bulnes y Libertad y era era donde Fernando Ancieta el abogado 

que después fue abogado de nuestro departamento digamos (se ríe) Fernando Ancieta. El 

era el síndico de quiebra. A él le habían encomendado el remate de la empresa en que yo 

trabajaba. Así que ahí ahí ya me identifica la CNI y entonces me acuerdo Cecilia Morales y 

Gerardo Gumiel me dicen oye vai‟ a tener que quedarte por aquí porque si no te van a 

agarrar me dicen. Andaba encabezando todas las protestas de los trabajadores. Porque toda 

mi vida estaba estuve ligado a un movimiento sindical. Así que. Eso fue lo que me lleva a 

mí meterme en esto. Me fui quedando aquí aquí en en el obispao‟ y hasta aquí estoy po‟ 29 

años ya metido aquí en todo esto viviendo toda esa historia del departamento. 

 

Quería consultarle como funcionaban estos sindicatos. Estos comités. Al interior. Por 

ejemplo el de Rosita O’Higgins.  

¿Cuál era su funcionamiento puntualmente de ese comité? 

 

Mira ahí en en la Rosita O‟Higgins. Había un comité de jóvenes. Que se. Especialmente 

joven que además del problema de la cesantía tenían el problema de la de la. De la  droga y 

el alcohol. Llegamos a tener 30 jóvenes allí en el comité. Con una directiva que se daban 

ellos mismos. Pero con una presencia permanente de nosotros. Y además se agrega a. se 

agrega a nosotros allí en ese trabajo mayormente conmigo  que me toco trabajar allí en esa 

población. Un una socióloga Beatriz Calles. Ecuatoriana ella digamos ya. Que empieza a 

acompañarme en ese trabajo para este doble rescate digamos cierto (se ríe) porque eran 

unos cabros bien bien especiales que estaban bastantes metidos en. Ya en el consumo de la 

droga. De la pastillita digamos.  

Claro. Así que. Entonces  que es lo que hacían ellos. Ellos funcionaban allí tenían un taller 

de panadería. Hacían el pan lo vendían. Y llevaban pan algunos otros en plata. Y era donde 

se organizaban las peñas digamos también. Ahí contábamos con el apoyo de de la capilla 

San José Obrero y del padre Antonio. No me acuerdo ya el nombre del curita que había ahí. 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 92 

Quien nos facilitaba la comunidad. Quería echarnos por lo mismo de siempre. Que son 

comunistas. Que esto acá el otro. El padre José Antonio nos e Ortega. José Antonio Ortega. 

Ahora ya me acorde completamente el nombre. José Antonio Ortega nos apoyó siempre. 

Ósea siempre nos defendió de la misma comunidad. De la necesidad de que teníamos que 

estar allí digamos. Y al alero de eso un grupo de ellos mas con mas conciencia cristiana 

forman lo que fue el JBC Jesús Buen Compañero. Que hacen un trabajo mas al interior de 

la Iglesia digamos. De toma de conciencia de la realidad y chiquillos que empiezan a 

participar en en algunas actividades de la teología y la liberación. Así que. 

 

¿Hubo harta  influencia de de ese pensamiento. El pensamiento liberador? 
 

Bastante en nosotros mismos digamos estaba muy fuerte eso digamos que tuvimos la 

oportunidad de compartir con algunos teólogos. Que que vinieron acá a enseñarnos 

digamos una manera distinta de ver la Biblia. Cursos bíblicos que se hicieron. Había otro 

otro gente que venia de santiago. El servicio de educación popular. Que también nos venia 

a ver esta esta unión entre fe y vida. El ver e juzgar y actuar. Claro. Que empieza a 

desarrollarse y va dándonos como una. Una. No se po‟ una. Una ideología propia. Una 

tendencia propia digamos. Que vamos fundando en una e participación cristiana critica. A 

algunos se nos pasaba la mano a otros no pero (risas) en poco eso. Pero estos cometemos 

funcionar con autoridad propia. O sea con con  dirigentes propios. Pero especialmente con 

el grupo Rosita O‟Higgins nosotros tenemos un. Íbamos a todas sus reuniones por el 

problema que había. Incluso de repente terminaban las reuniones y se iban a tomar. Así que 

ya una vez le hicimos una política de choque (risas). En que mira yo dije dejo a mi mujer a 

mis cabros votaos‟ por estar aquí con ustedes. Y ustedes no avanzan. Yo quiero mirar a la 

cara a mis hijos y a mi mujer y decir que vale la pena que yo los deje votados. Y como que 

los cabros ahí reaccionaron y empezaron a cambiar. Yo te digo que al final el 50% de esos 

cabros‟ se salvó, digamos. Hoy día de repente me los encuentro. De repente me vienen a 

ver ya convertidos en otro. Hay uno en en. En concepción ay uno que que es un ferretero 

tiene una tremenda ferretería. Hay otros cabros que son e. E. Ejecutivos en rabie. Etc. Los 

frutos son. Fueron buenos yo te digo. Porque quise que sobresalieran. Algunos se fueron al 

extranjero. Y el resto bueno ta. Ay marcando el paso. Pero abandonaron la droga digamos. 

Abandonaron el alcohol. A unos costo más. A otros les costo menos. Pero hoy. Yo cuando 

los veo hoy día los veo convertidos en hombres de bien algunos más pobres que otros con 

menos posibilidades que otros. Pero no metidos ya en el vicio en la droga. Que es lo que de 

repente a ti a ti te dice bueno eso vale mas que una fortuna haber ganado una fortuna haber 

ganado. Esos cabros‟ yo te digo de repente llegan cinco o siete aquí o a mi casa y van a 

verme y llegan con algo o llegan con seis cervezas pa‟ que las tomemos (risas). Así que 

esos son los frutos. 

Acá en la Vicente Pérez es donde había era mucho más la organización. Acá en la Vicente 

Pérez estaba presentes los comités de mujeres los comités de allegados los comités de 

deudores e los talleres había un grupo de teatro el horno de barro había un conjunto 

folclórico que ya no me acuerdo como se llama. Pero estaban todos todos todos. La Vicente 

Pérez fue digamos como decíamos en ese tiempo la república independiente de Chillán era 

la Vicente Pérez con una fuerte organización que además se coordinaba. Bastante atípico. 

En la Arturo Prat funcionaba allí digamos un comité de cesantes más que nada y un fuerte 

apoyo a lo que era las juntas de vecinos que estaba en manos de un colaborador de la CNI. 

Entonces se apoyaba allí se lograba congeniar con ellos pero había que tenerle cuidado 
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porque sabíamos que era colaborador de la CNI. Así que funcionaba allí ese comité de 

cesantes con Manuel Muñoz a la cabeza digamos un dirigente que hasta el día de hoy vive 

muy comprometido con la gente poblacional. Hoy día vive allá en los volcanes. Llegó con 

un comité de cesantes que formó y que luchó hasta que les consiguió vivienda a todos y allá 

está viviendo en forma modesta y que no pierde ocasión de meterse en cualquier cosa en 

donde allá que reclamar que haya que hacer algo. Sigue con el bicho metido ahí en el 

cuerpo Manuel. Hombre consecuente y digno de admiración por ese compromiso social que 

el tiene muy fuerte y le costo persecución tortura todo lo que hay que pasar. Así que era 

nunca dejó de lado y hasta el día de hoy: si el día de hoy hay a estado metido en las juntas 

de vecinos pero poco a poco se ha ido decepcionando digamos no de la gente porque hoy 

en día la gente lógicamente él se acostumbró a la gente a la gente activa viva y hoy día es 

tan difícil en las poblaciones lograr digamos la presencia de la gente en forma masiva. No 

lo hace salvo que llegue la municipalidad con una orquesta sound se llena nada más. 

Así que y en el resto de los sectores digamos acá en la Luis Cruz Martínez son un comité de 

cesantes que también con una orgánica propia que les permitía hablemos de una autonomía 

relativa porque tenía mal que mal tenían una una dependencia de nosotros. En el sentido 

que nosotros no los dejábamos solos: De estar presentes no como una forma de controlarlos 

sino como una forma de decirles a los que pudieran incitar algo oye aquí está la Iglesia 

nosotros somos la Iglesia. Entonces esta gente no puede ser tocada porque está con la 

protección de la Iglesia por eso nosotros participábamos en esas reuniones estábamos allí y 

así en las otras poblaciones igual pu‟ se armaba más que nada un comité de cesantes que 

generaba algunas otras instancias como los grupos de teatros al alero del mismo comité de 

cesantes y las monjitas que. Especialmente las monjas de la comunidad Hijas de Jesús ellas 

colaboraron mucho en ese sentido digamos la hermana Lucy Darouch. 

 

 

¿Cómo en qué sentido sería? 

 

En la participación pu‟ si ellas estaban allí. Ayudaban a amasar a vender andaban metidas 

ahí en medio de la cosa la hermana Andrea la hermana Lucy la hermana Juanita acá en la 

Vicente Pérez estaba y todavía está ahí la hermana una norteamericana de los merinor una 

monja muy muy chora‟ digamos que tú la verás ahora anda con. Ahí en la población tiene 

un grupo de mujeres con las cuales trabaja todavía ella cerca de la capilla ahí del divino 

maestro. 

 

Hasta el día de hoy ¿Se quedó allá? 
 

Sí. Un tiempo en que se fue porque lógicamente también fue hostigada le dieron por amante 

a uno de los cabros entonces la comunidad la sacó digamos y se la llevó pero ella porfió‟ 

hasta que volvió. Y volvió otra vez a la Vicente Pérez y allí tiene a las Ursulas. Tiene un 

grupo de mujeres con las que trabaja allí. Mujeres en riesgo social. Esa monjita también 

trabajaba codo a codo con nosotros y andaba en las protestas ahí igual que la monja Lucy. 

La monjita Lucy participaba en lo que fue el movimiento contra la tortura Sebastián 

Acevedo. Entonces se hacían allí algunos meeting y ella como es quebecua. O sea ella es 

canadiense pero de Quebec entonces no degustaba que le dijeran canadiense. Ella no era 

canadiense ella es quebecua de Quebec. Allí están divididos entre los franceses y los 

ingleses entonces Quebec es de los franceses y (…) parece que es de los ingleses entonces 
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ella no era canadiense era quebecua. Entonces a pesar de los años que llevaba en Chile era 

bastante enredado su lenguaje entonces cuando gritaban eh la tortura no. No a la tortura. 

Ella decía la tortuga no. No a la tortuga. No faltaban los otros que decían oye tranquila la 

tortuga a la madrecita. 

 

La picardía. 
 

Claro. Y ella andaba en todas partes. Ella participaba en las peñas siempre estaba 

colaborando. Yo soy una monja chuchoquera decía (risas). Ella iba a bailar ella cantaba en 

las peñas. Una monja muy especial ella hoy día ya se fue de Chile. Así que eso es digamos 

los aportes que hace este departamento al desarrollo del movimiento social en nuestra 

provincia y algo se hizo hacia afuera digamos. Yo te digo especialmente íbamos a apoyar 

algunas actividades especialmente con artistas que llevábamos desde acá pero no nos daba 

el cuero como para tener una permanencia más en las comunas rurales. Pero de repente se 

formaban grupos así solos que íbamos a apoyar de vez en cuando. Ahora todo esto termina 

digamos cierto con todo este trabajo poblacional. Se termina o se culmina más bien con la 

creación de lo que fue CODEPU en Chillán. El comité de los derechos del pueblo. El 

CODEPU que en un intento nuestro porque empezar a tomar una mayor autonomía las 

organizaciones sociales y ya no nosotros con el alero de la Iglesia sino que ya empezaran a 

tomar en sus manos su la dirección de ese movimiento y empezaran a desarrollar algunas 

actividades propias de la resistencia al sistema de las marchas pero que fueran autónomas. 

Y se crea el CODEPU siendo el vocero de este CODEPU y allí aparecen los partidos 

políticos. El CODEPU era un organismo político tiene una existencia menor hoy en día 

pero todavía esta presente. Em aparecen los partidos políticos uno de ellos el partido 

comunista dice desconoce todo el trabajo que nosotros hicimos en las poblaciones. Dice 

que el movimiento social surge de forma espontánea en las poblaciones que por tanto 

nosotros no podíamos atribuirnos el trabajo de las poblaciones. Yo me enyeguecí‟ (risas) 

pero me dijeron cálmate si aquí lo que interesa es que ellos tomen el control de esto y 

empiecen a generar un movimiento social mas fuerte ya con un sentido más político. Así 

que cálmate no más. 

 

Esto. Estamos hablando de qué año más menos. 
 

Eso fue yo te digo como el ochenta y seis ochenta y siete por ahí se empieza ya a 

vislumbrar no cierto a partir del ochenta y seis algunas mayores e acciones se empieza a ver 

cierto a partir del ochenta y tres cuando se empiezan a generar las protestas sociales del país 

acá también e se empieza a vislumbrar ya una salida ¿Cuál era la preocupación nuestra 

digamos? Que esa salida fuera negociada por allá arriba. Como sucedió finalmente. Y por 

eso se necesitaba un pueblo un desarrollo social mayor que pudiera poner freno y quedó 

demostrado que nuestra lectura de la realidad no era equivocada porque inclusive dentro del 

movimiento de los trabajadores se produce la gran traición digamos de los dirigentes 

nacionales. Yo por lo menos la considero la gran traición que fue el acuerdo marco que se 

firma a espaldas de los trabajadores el año noventa cuando asume Patricio Aylwin. Eh ya la 

CUT nace el año ochenta y ocho acá en Chillán es la primera CUT provincial que se funda 

en el país. Eh y participamos en CONFASIN que se llamaba de la CUT que era la 

participación de las Confederaciones Federaciones y Sindicatos nacionales. Y se empieza a 

discutir el día viernes. El Bustos Seguel eh Jiménez el mismo Martínez y otras lumbreras 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 95 

del sindicalismo digamos que estaban a la cabeza del movimiento sindical y empiezan a 

proponer a la asamblea que se apruebe el acuerdo marco y permita la firma del acuerdo 

marco. ¿Qué significaba el acuerdo marco? Significaba la desmovilización de los 

trabajadores que venían en alza digamos no cierto porque son los trabajadores los que. Los 

que empiezan a provocar las protestas digamos. El año ochenta y tres son los trabajadores 

los que llevan a celebrar en el parque O‟Higgins la primera conmemoración del primero de 

mayo y de allí ya se genera una protesta y una presencia masiva de los sectores populares 

en las marchas en todo lo que fue el desarrollo de las protestas. Entonces era como que los 

trabajadores tenían el control de la situación. Entonces lo que proponía el acuerdo marco 

era justamente que los trabajadores se tranquilizaran y que iban a salir las reformas. Cierto. 

En ese tiempo se luchaba por la derogación total del plan laboral que había dejado don José 

Piñera Echeñique y que. Hermano del actual presidente. Eh no hay que derogarlo todo y yo 

le decía a los viejos mira si con que deroguen esta causal de despido por cualquier cosa y 

que haya inamovilidad en el empleo el resto va a venir después (…). Entonces el día 

viernes dicen hay que firmar el acuerdo marco y la asamblea dice no al acuerdo marco. El 

día sábado todo el día hay que firmar el acuerdo no dice la asamblea. No al acuerdo marco. 

Y el acuerdo marco a cambio de nada. Era recoger las banderas. Irse pa‟ la casa a cambio 

de nada. Eso es lo que decían los dirigentes que estaban allí. Que eran dirigentes 

conscientes porque venían con toda una trayectoria de acciones en la lucha concreta. 

Entonces tenían muy clara la película. El día domingo nos levantamos en la mañana vamos 

a comprar el diario y en titulares decía firmado acuerdo marco. Estos lo habían firmado el 

día viernes el acuerdo marco. Entonces por eso te digo que fue la gran traición al 

movimiento de los trabajadores. 

 

¿Y esa asamblea de trabajadores fue en santiago? 

 

En santiago en la sede del cuero y el cazado allá en Arturo Prat en santiago. Así que yo te 

digo para mí esa fue la gran traición y fue lo que significó después la desmovilización de 

los trabajadores porque los dirigentes que traían la historia se van. Se van empiezan a dejar 

sus cargos y empiezan a desaparecer y empieza a asumir una generación nueva de 

dirigentes que no tienen la trayectoria que no tienen la historia que no están conectados con 

las raíces del movimiento obrero y que empiezan a construir este sindicalismo Light que 

existe hoy día débil atomizado que no entiende la unidad que no entiende digamos que que 

es el sindicato y que han transformado al sindicalismo hoy día en una en un servicio de 

asistencia social digamos. Porque yo se los digo a ellos hoy día no hay dirigentes sindicales 

hay administradores sindicales porque tienen el convenio de la librería del gas de la harina 

de los zapatos de la etcétera. Entonces al dirigente se le va el mes recaudando los dineros y 

yendo a pagar pero vida propia el sindicato no tiene. No tiene esa vida que tenía hasta el 

año setenta y tres. Entonces eso es lo que ocurre esa gran traición significa que los 

dirigentes sindicales se van. Los que venían con la historia. Y asumen esta camada nueva 

de jóvenes dirigentes que no conocen el movimiento sindical. Además de la escasez de 

material sobre el movimiento obrero bueno no es fácil encontrarlo no. Hoy día es más fácil 

de repente abrir a través de Internet encontrar de repente un libro sobre el movimiento 

obrero. Así que pero en esos años en los ochenta no había nada y quienes enseñaban 

digamos no era no tenían material pa‟ apoyarse. Así que fue bastante complicado digamos a 

partir de allí se produce el derrumbe del movimiento sindical a partir del mismo noventa 

digamos. Aquí mismo en nuestra ciudad estaba Eduardo Loyola que fue también trabajaba 
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en apoyo a los trabajadores en concepción y que después fue nombrado subsecretario del 

trabajo y vino a vender la poma‟ el noventa y uno. Que fue a fines del noventa la primera 

reforma. Que se terminaba con el artículo trece letra f que decía que permitía despedir por 

necesidades de la empresa. O sea era como cuando el paco te quiere pasar un parte te lo 

pasa por feo por último (risas). Pero ese era y sin derecho a indemnización. Ello dicen lo 

cambiamos desaparece pero que lo que aparece a cambio de ese artículo necesidades de la 

empresa pero te tienen que decir porque te echan pu‟ eso fue la gran explicación que te 

dieron de la reforma que hicieron entendí. O sea me echaban igual lo único que yo sabía 

ahora porque me echaban me entendí. Entonces yo me acuerdo que yo le dije como te‟ le 

ocurre hablar de una reforma si no han hecho na‟ ¿cómo que no (…)? Mira esta salita es 

blanca tiene equis cantidad de metros pa‟ allá equis metros para allá puertas ventanas. ¿Qué 

hicieron ustedes con esta sala? La pintaron azul pu‟ pero sigue siendo la misma guea‟ no 

más pu‟. Y ahí me sale con el gran doblao‟ me dice. Sí pu‟ me dice pero es que no podemos 

poner en peligro la estabilidad democrática po‟ hombre. Se acabó altiro‟ la conversación yo 

me pare y me vine y se fueron hartos viejos conmigo.  

Claro pu‟ si yo te digo si a la larga uno mira todas las reformas que se han hecho al sistema 

a la legislación laboral eh no cambia en nada casi la situación pu‟. No cambia en nada. 

Quizá lo lo mejor que se hizo fue esta reforma a la justicia laboral. Yo creo que eso es la 

reforma digamos no porque haya cambiado las relaciones con los trabajadores o sea con los 

empleadores que la legislación sea mejor no. Lo que permite que los juicios sean mucho 

más cortos una de las cosas que ya está preocupando a algunos legisladores de derecha 

digamos porque hoy día el promedio de los juicios tiene sesenta sesenta y dos días 

antiguamente eran dos años. Entonces sesenta sesenta y dos días y otra cosa que el noventa 

y dos por ciento de los juicios han sido a favor de los trabajadores. Entonces el señor 

Longueira está proponiendo una reforma que permita que el pobre empresario tuviera una 

segunda instancia o sea pudiera apelar a la sentencia del juez. O sea dilatar otra vez volver 

al sistema antiguo ojala no pase pero con la concerta‟ nadie se puede salvar. Entendí‟ 

porque no viste que lo que hicieron con la reforma a la la justicia o sea la aplicación de la 

ley antiterrorista que la gente de la propia concertación aprobaron lo que estaba 

proponiendo que cambiar todo pa‟ que no cambie nada o sea no cambia nada la ley 

antiterrorista que va a seguir siendo aplicada sólo al pueblo mapuche. Eso digamos es lo 

que lleva a este departamento a estar presente en el mundo social y que después digamos de 

esa del noventa empieza a decaer por que además los gobiernos de la concertación 

empiezan a hablar del desarrollo pleno nos convertimos de repente en los tigres del pacífico 

entonces todas las ayudas que llegaban para el movimiento sindical especialmente para 

nosotros y para la Iglesia en general desaparecen porque tu sabes que cae la cortina de 

hierro cae el muro de Berlín está el problema del África entonces las ayudas comienzan a 

centrarse hacia ese sector abandonando a Chile que se convierte ya en el paraíso de los 

trabajadores. La imagen que empiezan a proyectar Manuel Bustos por ejemplo en la OIT es 

que en Chile los trabajadores andan desnudos y comiendo manzanas por ejemplo. Porque 

estaban en el paraíso entonces Manuel Bustos para mí con mucho respeto no es el gran líder 

de los trabajadores digamos un hombre que a la larga el sistema se lo chupo‟. Además si 

uno revisa cuales fueron sus grandes logros no tiene pu‟ no tiene grandes logros. En un 

homenaje que le rindieron en santiago a Manuel Bustos yo me negué a hablar ahí y me 

preguntaron ¿por qué?  Y porque yo tengo una visión distinta que ustedes de Manuel 

Bustos considero que no es el líder. Que traicionó a los trabajadores nadie me rebatió 

cuando entregué mis argumentos. Pero todo ese trabajo poblacional que se desarrollo 
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digamos hoy día dolorosamente está muerto. Desapareció porque la concertación permitió 

que ello fuera así en su afán de lo que decía Eduardo Loyola eh no poner en riesgo la 

estabilidad democrática es que no se puede hacer más pu‟ compañero la derecha no quiere. 

Yo le decía pero porque no ponen en jaque a la derecha o sea presenten el proyecto y que 

después digan no se aprobó porque ello no quisieron. No pero siempre no. El diálogo el 

diálogo social (risas). Por eso sigo aquí nomás pu‟ (risas). 

 

Analizamos esta fuerza de los trabajadores y usted en un momento eh menciona las 

grandes movilizaciones del año 83’ a nivel nacional. Y que tiene repercusiones en 

chillán por lo que yo eh podido ver ya hacia septiembre sobre todo. Todo ese año en 

realidad fue como movido ¿cómo vivieron ustedes o en este caso los integrantes de los 

comités de por sí mas que nada por una iniciativa personal participan de ello? ¿o no 

les tocó vivir la represión en esos años? 

 

Bueno tu sabes que aquí especialmente la Vicente Pérez sufrió los rigores digamos de la 

represión fue fuerte. Hubo dirigentes que fueron muertos delante de la misma gente pa‟ 

meterles miedo digamos porque la Vicente Pérez venía de una toma digamos. De una toma 

y tenía varios nombres allí Inti Peredo etcétera estaba muy radicalizada la Vicente Pérez al 

setenta y tres yo no soy de acá digamos pero sí conocí la historia recopilé la historia de los 

viejos y de las viejas ahí en la población y ellos contaban digamos que cuando se tomaron 

eso estuvo cerca del setenta y tres. Entonces la represión ahí fue fuerte eh así que allí había 

mucha conciencia social y creo que aún la hay si lo que pasa es que no están los agentes 

hoy día no están los líderes que debieran estar digamos. Una de las carencias que tiene el 

movimiento popular hoy día es la falta de líderes creíbles por todo lo que significó yo te 

digo incluso durante la dictadura y post dictadura eh todo el asistencialismo que se hizo 

hacia los sectores populares con el fin de desmovilizarlos. Entonces allí se vive muy fuerte. 

Allí nacen algunos grupos de choque que son los encargados de hacer los cadenazos los 

cortes de luz de encabezar las marchas etcétera o sea la participación de la gente activa. No 

al cien por ciento de los componentes de las distintas organizaciones pero sí grupos 

importantes de gente que marchaba o se atrevía a marchar. Jóvenes que se atrevían a 

realizar algunas actividades como quemas de neumáticos barricadas. 

 

¿Usted recuerda las primeras marchas acá en Chillán? 

 

Acá en Chillán las primeras marchas. Bueno Chillán siempre se destacó por ser como una 

tasa de leche siempre fue no fue una cosa muy reactiva pero sí se realizan marchas fíjate 

digamos de estudiantes específicamente los estudiantes de historia acá en chillán son los 

que marcan una mayor presencia junto al movimiento social. Estaba muy politizado allí 

cierto en. En los partidos los jóvenes de los partidos políticos socialista comunista 

especialmente mirista y una menor presencia de demócrata cristianos pero estaban muy 

fuerte la presencia de los jóvenes y los jóvenes eran esos los estudiantes los que 

encabezaban las marchas acá en las poblaciones. 

 

¿Hacían marchas en poblaciones? 

 

Y llegaban acá al centro claro. De repente se hacían marchas que empezaban a salir de la 

Vicente Pérez de la Rosita O‟Higgins de la Arturo Prat y convergían en el centro. 
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¿Pero eso eran más bien llamados de los partidos políticos y se unía la población nada 

más? 

 

Claro era más bien un llamado digamos organizado o por los movimientos políticos 

digamos pero no tanto los partidos digamos en principio si no los movimientos políticos 

que empiezan a generarse digamos con gente de diversos partidos. No un partido si no 

gente que empieza a coordinarse gente que empieza a aparecer allí. Algunos con interés de 

controlar otros con interés de echarle pa‟ delante‟ de todo digamos una mezcla ahí bastante 

heterogénea de intereses que van generando estas instancias de participación especialmente 

al frente de la catedral donde se reunía la gente y allí se cantaba la canción nacional 

después de una marcha que se yo que se hacía por los alrededores que poco a poco va 

dando un mayor fuerza una mayor presencia pero sin esos grandes choques que se 

producían en otras ciudades digamos. Los mismos carabineros eran vigilaban de lejos así 

sin meterse digamos. Incluso me acuerdo siempre de una movilización que era encabezada 

por la agrupación de detenidos desaparecidos que bueno hasta el día de hoy funciona aquí. 

Eh donde ellas van y le empiezan a regalar claveles a los carabineros (risas) los carabineros 

no sabían que hacer claro. Pero en ese sentido creo que las movilizaciones acá fueron 

mucho más tranquilas menos traumáticas que en otros lados lo que lógicamente potenciaba 

la presencia de mas gente cada vez por lo que veían que no se cometían los actos de 

vandalismo ni nada por el estilo y los mismos carabineros no. No repelían con mayor fuerza 

digamos. 

 

Y ya finalmente quisiera preguntarle. Me habló un poco acerca de la influencia que 

tuvo este comité en los jóvenes sobre todo en los de Rosita O’Higgins cierto que usted 

hasta el día de hoy los ubica ¿Pero en usted que influencias tuvo porque en el fondo 

usted participó en todos estos comités. Fue parte activa del desarrollo de este 

movimiento y de cómo ha ido decantando? 

 

Mira fíjate que yo hace muy poco que vine a valorar todo lo que eh hecho digamos. Porque 

me dediqué a hacer me entiendes. Me dediqué a hacer y no sé pu‟ yo te digo desde muy 

joven siempre estuve involucrado en la cosa social. Desde los dieciséis diecisiete años y de 

antes en el liceo siempre metido en la chuchoca social: en aquellos años cuando yo empecé 

en esto eh siempre digo yo soy un sobreviviente de la última generación de jóvenes 

utópicos románticos y soñadores. Porque hacíamos las cosas no se pu‟ con una filantropía 

no sé pu‟ con esa utopía con ese sueño de que era posible cambiar las cosas. Hacerlas 

distintas a como eran y creíamos también que eso tenía que empezar desde abajo digamos 

entonces en la población en santiago donde yo vivía era una población de toma también y 

había mucho niño y nuestra principal preocupación fueron los niños en ese tiempo en esa 

población. Hasta el día de hoy cuando voy. Vuelvo a mi tierra natal eh hay gente que 

todavía se acuerda de lo que hacíamos porque pintábamos los árboles los nombres de las 

calles. Limpiábamos las acequias. Hacíamos festivales y éramos como treinta y cinco 

jóvenes en la población y otro grupo de niñas que en ese tiempo se separaban un poco los 

hombres de las mujeres pero había un grupo de niñas y un grupo de jóvenes que fueron los 

que nos fuimos politizando un poco más digamos. Las niñas eran mas inquietas. Entonces 

de allí nace digamos todo este compromiso social siempre metío‟. Después ya cuando entro 

a trabajar cierto descubro este el mundo del sindicalismo. Descubro el movimiento del 

sindicalismo con toda su historia. Tuve la suerte de conocer a Clotario Blest de compartir 
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con él de escuchar sus consejos. Como porque muy joven me hice cargo digamos de mujer 

hijo. A los dieciocho años ya estaba con responsabilidades eh entré a trabajar a una barraca 

donde se cometían muchos abusos. Incluso tuve mi primera experiencia yo creo que es la 

que me forjó que fue yo sufrí un accidente durante mi primer año de trabajo. Estuve como 

un mes con una mano enyesa‟ me pegó una correa porque en ese tiempo tenían como un las 

máquinas tenían una caldera entonces todas las máquinas tenían una rueda loca que se 

llamaba que giraba giraba giraba y una fija digamos que era la que empezaba a mover la 

máquina y en uno de esos y había que cambiarlo con un palito nomás. Entonces en una de 

esas se quiebra el palo y yo meto la mano en la rueda y me la agarra y me la da vuelta 

entonces hasta el día de hoy me jodió‟ aquí pu‟. Entonces eh cuando ya estoy listo para mí 

feriado legal me llama el encargado de personal y me dice oye porque no te vai‟ a preguntar 

a la dirección del trabajo que pasa con tus días de licencia que tuviste por el accidente y y 

porque aquí no te quieren pagar completo el feriado te van a descontar esos días y vai‟ a 

sacar poquitos días. Entonces yo voy saliendo y está el patrón ahí el dueño de la empresa. 

Uno de los dueños don Hernán Fernández. Me dice y tú ¿qué estay‟ haciendo aquí? Me 

dice. Porque ya me conocía pu‟ y yo era chispita pu‟ o sea yo nunca aguanté que me 

pasaran a llevar entonces ya todo el mundo sabía que era complicado y cuando apenas me 

vio me dijo y bueno voz ¿qué andai‟ haciendo aquí? No le dije ando viendo mi feriado que 

no me lo quieren pagar así que me den permiso pa‟ ir a la inspección. Ya pu‟ anda. Y partí 

yo hablé con un inspector y el inspector me dijo no po‟ los accidentes del trabajo se 

consideran trabajados para todos los efectos legales tienen que pagarte todo. Llegué allá y 

allá me estaba esperando y me dice y ¿cómo te fue? No me dijeron que me tenían que pagar 

todo. A si. Ya vamos a ver (risas). Entonces ya llegó el día que me pagaron y me pagaron 

menos. Claro diez días. Pero y bueno ¿qué pasó? Dieron la orden que no. Yo no quise 

firmar y partí‟ a la inspección del trabajo y hablé con el mismo y le dije usted. Y me dijo no 

pu‟ hombre no tenis‟ derecho. Pero si usted mismo me dijo que sí. Yo no te puedo haber 

dicho eso gueon‟ me dijo ¿cómo te voy a estar diciendo una cosa que no es así? Oiga pero 

si usted me lo dijo. Yo vine el otro día a hablar con usted y usted me dijo que me 

correspondía todo. No estai‟ equivocado. Así que me devolví a buscar mi platita o más pu‟ 

(risas) Y ahí estaba otra vez don Hernán Fernández y me dice ¿Y cómo te fue? (…) Mira 

cabro me dijo voz soy jovencito  y tú gueon‟ tení‟ que aprender una cosa con plata se 

compran huevos y yo prefiero pagarle cien a un inspector del trabajo y no diez a un 

trabajador. Así que ahí empezó mi vida sindical pu‟. Intentamos parar el sindicato y en ese 

tiempo los trabajadores no tenían fuero así que echaron a los dirigentes sindicales 

inmediatamente y sacaron a la gerencia. Cambiaron todo en la empresa y trajeron al más 

joven de los Fernández se hizo cargo de la empresa entonces llegó con todo una apertura o 

sea a sido el único partido de fútbol que eh jugado en mi vida. Hizo compró una vaquilla 

hizo un partido ahí solteros contra casados y el era soltero. Jugamos los dos además el 

único gol que eh echo en mi vida aparte de los que le hice a la señora‟ (risas) porque jugaba 

ya miércale íbamos corriendo los dos adelante estaba el jefe de fábrica estaba al arco 

entonces va él con la pelota y yo voy corriendo al lado de él y entonces llega y me dice ya 

pégale y me la tira y yo soy de derecha y se me pasa la pelota así que que mierda eche la 

zurda pa‟ atrás y le pego le mando el chimbazo a la pelota y se lo pegue que la pelota se 

abrió así y gol pum‟ y se metió en una orilla del arco gol gol me hice famoso. El único 

partido de fútbol que eh jugado en mi vida y el único gol que hice así que no quise jugar 

más pa‟ no salir con cero en algún partido. Así que hasta que ahí yo conocí a don Clotario 

porque eh tuve  la oportunidad de estar con él y le conté. Le conversé yo lo que pasaba me 
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dijo. Mira me dijo yo cuando paré la ANEF me dijo yo lo que paré fue un club deportivo 

me dijo y de apoco le fui metiendo el veneno dijo y de ahí pum‟ aparece la ANEF. Ya así 

que como este nuevo gerente venía con un nuevo espíritu ya miércale‟ yo conversé con los 

viejos y les dije oye que tal si paramos una cooperativa ya pu‟ paremos una cooperativa así 

que fui a conversar con él yo po‟. Don Héctor Fernández don Héctor sabe nosotros 

queremos parar una cooperativa así porque no juntar un poco de plata pa‟ comprar algunas 

cosas y nos salgan más baratas poder ayudar a los que (…). Me dijo mira párate la 

cooperativa ustedes juntan cien yo les pongo otros cien más pero tú te hací‟ cargo me dijo. 

Pero es que yo no me puedo hacer cargo porque no tengo veintiún años. No sé pu‟ peo ese 

es el compromiso (…). Así que ya a los diecinueve años ya estaba dirigiendo un grupo de 

trabajadores. Así que ahí de la noche a la mañana apareció el sindicato mierda‟. No no 

vamos a decir que yo estuve empezaron a mover por debajo los viejos ahí. Y yo no podía 

estar en el sindicato porque había que tener veintiún años. Así que y ya no lo echaron abajo. 

Así que ahí yo al poco tiempo me fui. De ahí me salió una pega un poco mejor en santiago 

con toda la suerte porque ahí unos judíos me tomaron buena cuando nació mi hija y me 

permitieron estudiar pu‟. Me dijeron estai‟ perdiendo tu tiempo no más así que si quieres 

estudiar nosotros te vamos a apoyar. Así que estudié pu‟ hasta que saque mi titulo en 

técnico en forestal con especialidad en elaboración de madera que era lo que a ellos le 

interesaba. Esa fue mi historia y así. Entonces yo te digo cuando llegué acá. Bueno cuando 

me vine con la empresa de santiago yo me vine a cargo de la elaboración de madera aquí en 

concepción y como te digo el bicho. El bicho del sindicalismo se mete en la sangre y yo lo 

veo aquí mismo con los viejos y con los cabros que se meten en esto. Yo les digo el bicho 

del sindicalismo se mete en la sangre una cosa que no te la podí‟ sacar más por distintos 

motivos por distintas motivaciones por servir por cuidar tu puesto de trabajo algunos 

digamos diversas motivaciones pero ahí te vas manteniendo. Así que apenas los viejos me 

dijeron oiga queremos para el sindicato me dijeron. Ya pu‟ párenlo no más. Así que se paró 

el sindicato en la empresa lógicamente me echaron la culpa a mí. Eh yo le dije yo le había 

advertido ya a él  al patrón. Yo le dije don Camilo aquí van a parar el sindicato que paren 

su guea‟ pu‟ me dijo. Y después cuando nace el sindicato enojao‟ con nosotros yo le dije yo 

le advertí a usted ¿qué me dijo usted? Que paren su guea‟ pu‟ ya pu‟ pararon su guea‟ pu‟. 

Así que después me dejaron votao‟ después ya al otro jefe le consiguieron pega en otro lado 

pero a mí me dejaron votao‟ votao‟. Nada. Así que yo te digo ahí llegué aquí y seguí en 

esto tuve la suerte ya que los dos hijos más grandes ya están saliendo de la universidad y 

vendí todo lo que tenía digamos camión camioneta todo lo que tenía pa‟ que terminaran de 

estudiar. Además me ofrecieron la oportunidad de que fuera a trabajar con en una de las 

primeras empresas contratistas el año ochenta y uno empezaron a nacer las empresas 

contratistas pero cuando hacemos el estudio yo te digo no. Había que bueno se terminaba 

todo lo que era seguridad lo que era la pulpería para los trabajadores los buenos 

campamentos todo eso se terminaba la única manera de ganar plata era terminando con eso. 

Yo dije no esto no es para mí. Así que empecé a trabajar en esto que me gusta que el 

movimiento sindical a mí me gusta con todo lo que significa en estos días las decepciones 

que uno tiene de repente. Pero con hace muy poco yo vine a valorar lo que hacía porque yo 

lo hacía sin ningún interés. Pero de repente ante las críticas de alguna gente de la Iglesia el 

respaldo que fui teniendo de otras digamos y el hecho que de repente ya te digan oye sabí‟ 

lo que tu haces es importante lo que hacía yo. El reconocimiento  que me entregó este 

mismo obispo digamos en el sentido de eh todos pensaban ya que bueno yo no tengo sueldo 

aquí y nadie se atrevía a echarme digamos. Varios me dijeron hoy y todavía usted por aquí. 
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Yo les decía sí yo no me voy a ir que se vayan ellos (risas). Entonces de repente este mismo 

obispo digamos cuando llega eh se empieza a generar una corriente así como ya este lo saca 

a este obispo no le va a gustar lo que hace. Entonces yo me acerque a él y lo empecé a 

presionar. La misa de los trabajadores eh monseñor. A sí ya ningún problema. Monseñor 

que le parecería un encuentro con dirigentes sindicales un desayuno si excelente. Entonces 

me lo fui ganando y él después se fue interiorizando de lo que hacíamos. Entonces cuando 

llega un momento que cierran allá y me trasladan acá y tenía que venirme para acá me 

ofrecieron una salita de allá arriba de dos metros y medio por dos (…) mira todo lo que 

tenemos y todo lo que teníamos allá. Tu papi lo conoció. Entonces yo no cabía ahí. Yo le 

dije yo no me voy a ir ahí. No hay más pu‟ me dijo el cura el jefe. Y después me suelta el 

doblao‟ con fe todo se puede hacer. Ahí ya. Yo reconozco que esa vez me le pasó la mano 

pero siempre eh sido así digamos. Voy derecho yo le dije sabe no me venga a hablar de fe 

usted a mí le dije al cura porque ese departamento redije yo hace quince años que ustedes 

no ponen un peso para nada sin embargo estamos ahí y tenemos de todo le dije tenemos 

computadores tenemos muebles tenemos cocina tenemos refrigerador tenemos de todo le 

dije ¿Y por qué? Por la fe que los viejos tienen en esa en ese departamento le dije y por la 

fe que tengo yo pa‟ seguir ahí. Así que usted no me venga a hablar de fe a mí. Oh es lo que 

hay me dijo. Ya pu‟ y los viejos ya ahí se enyegüesieron‟ no nos (…) vengan na‟ nos 

tomamos el obispao‟.  Así que empezaron a averiguar cuanto costaba un bus pa‟ traer gente 

de todos lados y tomarse unos mil viejos querían juntar y tomarse el obispao‟. Yo les dije 

porque no van a hablar con el obispo y plantéenle. Pidieron una audiencia con el obispo el 

obispo les dijo ya yo voy a buscar una solución. Después me llamó a mí y yo iba no me 

cabía una aguja a martillazos si pu‟. Dije yo aquí se va a enojar porque vinieron los viejos a 

hablar con él. Y me dice mira Juan vinieron los dirigentes a hablar conmigo y yo les 

explique cual era el motivo por el cual. El motivo de este cambio. Algunos lo entendieron 

otros no me dijo peros sabe yo me comprometí con ellos a buscar una solución. Allá donde 

nos vamos a cambiar detrás hay una cabaña quiero que la vayas a ver con tus viejos y se les 

gusta es para ustedes. Vinimos a verla esta era un chiquero pu‟. Estaba vota‟ llena d tierra 

tenía una alfombra puesta en el piso. Unos cubre pisos allá y donde se llovía estaba la 

hediondez a podrio‟. Así que los que vinieron conmigo dijeron no esta guea‟ no (risas) yo 

les dije oye gueones‟ de allá tenemos que salir a como de lugar. Vámonos de la Iglesia 

nosotros te arrendamos una oficina. No gueon‟ sería darles la razón además que mal que 

mal cuando yo voy a alguna parte a alguna autoridad o algo y digo que soy Juan Marambio 

y que vengo del obispo‟ me abren las puertas. Si yo fuera un gueon‟ común y corriente no 

me abren las puertas porque a los trabajadores no los quiere nadie gueon‟. Así que yo 

quiero seguir aquí. Ya ya y se comprometieron algunos. Ya arreglémosla  y comenzaron a 

arreglarla ellos mismos porque según el obispo me la iban a dar arregladita pintadita y todo 

pu‟ cuando supieron que era pa‟ mi la casa que. Entonces el obispo dijo. Porque el obispo 

es un tipo yo te digo para la mayoría de la gente es un gueon‟ de mierda. Incluso pa‟ los 

mismos funcionarios pa‟ los curas y pa‟ mucha gente el obispo es un gueon‟ de mierda. 

Bueno cuando uno es objetivo y mira lo que pasó aquí el obispo es un gueon‟. Gueon‟ no. 

Más es jodío me entendí ¿por qué? Porque cuando el llega aquí. Como don Alberto Jara era 

un obispo que no se metía en nada. Todo el mundo hacía lo que quería entendí los mismos 

funcionarios cuando se les ocurría cerraban y celebraban sus cumpleaños su onomástico la 

fiesta de (…). Entonces cuando el llega se acaba todo eso. No pu‟ acá vienen a trabajar no 

vienen a hacer fiesta pu‟. No pueden dejar de atender a la gente sobre todo porque toda la 

gente que atendemos nosotros. Entonces ahí empezó a ser malo. Entonces el dice en un 
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determinado momento el siente la presión y yo sin decirle nada de repente me dice mira 

Juan me dice no todo el mundo piensa como yo aquí me dijo. Referente a tú trabajo. Soy yo 

el que mando y lo que tú haces para mí es importante. Me dio una serie de razones y ahí 

vine recién yo a valorar mi propio trabajo. Siempre me sentí menoscabado aquí me sentí 

como. Como no se pu‟ yo de repente decía yo soy el pepe grillo aquí pa‟ todos estos 

gueones‟. Porque me ven a mí y les viene el cargo de conciencia social (risas). Y de repente 

yo voy y los guebeo‟. Entendí yo voy pa‟ allá de repente el dieciocho de septiembre voy. 

Que busca don Juan me dice el administrador general eh bueno vengo a buscar mi 

aguinaldo le digo (…) eh bueno usted sabe no hay. Otra vez no hay le digo. Ya no importa 

si los viejos me darán algo pa‟ pasar el dieciocho les digo (risas). O sea no son capaces ni 

de eso me entendí ni de eso pu‟. Ya no me pagan sueldo ya perfecto pero que les cuesta de 

repente pa‟l dieciocho a lo mejor no plata. Pero ya cómprenme una caja de mercadería ya 

toma esto. Toma. Ninguno de ellos se pregunta como sobrevivo yo aquí pu‟. Ninguno de 

ellos dice oye nunca me han preguntado como. ¿Cómo lo hace usted pa‟ poder parar la olla 

en su casa si está todo el día metido aquí? Me entendí entonces empecé a ver todo lo que yo 

hacía y de repente me pidieron que viera el mismo administrador de repente me dijo oiga 

Juanito ¿A cuántos sindicatos usted atiende mas o menos? Empecé a ver ¿Cuánta gente 

significa eso? Unos siete mil viejos se atienden aquí indirectamente pu‟. Uno de repente ve 

a los puros dirigentes pero indirectamente son cerca de siete mil. Setenta sindicatos más 

menos. Claro setenta casi ochenta sindicatos y que se han formado acá son los que yo eh 

formado. Entonces eh me gusta lo que hago estoy enamorado de lo que hago. Siento dolor 

de repente de ver la realidad del mundo obrero y popular. De ver que hoy día no hay nada 

de nada y que eso fue culpa de los que. De los mismos que nosotros llevamos al poder 

digamos. Y que no hicieron nada digamos por. Por devolver eso si no que se sentaron a 

administrar un modelo que hasta el treinta y uno de diciembre de 1989 era malo pu‟. Pero a 

partir del noventa el modelo empezó a ser bueno me entiendes. Se transformó el modelo sin 

cambiar. De malo pasó a bueno me entendí y se dedicaron a administrar ese modelo 

digamos y a construir una serie de programas sociales a los cuales yo también tuve acceso y 

trabajé y que a la larga lo abandoné porque yo te digo no sé pu‟. Uno tiene una conciencia y 

el famoso programa final que sacaron la concertación fue el programa puente es una burla 

pa‟ la gente pa‟ los pobres. No sirve entonces yo dije no. Me pagaban bien me pagaban 

quinientas lucas mensuales yo te digo trabajaba y seguía atendiendo aquí pero no quise 

seguir porque ese programa es una burla digamos está en la cantidad y no en la calidad. 

Entonces yo dije mejor me dedico a lo que me gusta. Lo que quiero a esto. Y esto es lo que 

quiero. Entonces como te dije de dulce y de grasa como digo yo en mi programa en la radio 

no cierto. Eh compartimos sus penas y alegrías sus triunfos y sus derrotas pero estamos 

aquí y creo que si yo dejara de hacer esto me vendría el viejazo de un repente y mi 

compañera mi mujer yo te digo es lo más grande que yo tengo lo más valioso. De repente 

se enoja de repente. Pero me dice siempre si yo lo tengo clarito me dice el día que te de a 

elegir entre yo y tus viejos vai‟ a elegir los viejos así que mejor no te doy a elegir en esa 

disyuntiva. 

Sabe que yo soy un enamorado de esto trato de compensarla digamos con las atenciones 

necesarias ya que estamos los dos solos y pero además (…) pero es lo que me gusta y no 

voy a dejar de hacerlo digamos. Creo que me queda poca cuerda también es cierto lo 

conversábamos con el obispo el otro día. Me decía que va a pasar después de ti me decía y 

en realidad no se ve pu‟. Como te digo soy el último sobreviviente de esa juventud utópica 

romántica y soñadora que creíamos que la íbamos a cambiar y la tuvimos ahí la tuvimos 
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muy al alcance de la mano. Errores propios. Soberbia de otros y el atropello de los intereses 

a las grandes transnacionales fueron lo que llevó al fracaso el modelo chileno al socialismo. 

Así que soy feliz con lo que hago como te digo pero estoy conciente también que no ha sido 

suficiente y que a lo mejor cuando yo deje de estar no va a quedar huella. Quedará el 

recuerdo quedarán lindos amigos pero una huella que permita seguir en esta senda que 

algún día desembocará como decía mas temprano que tarde se abrirán las anchas alamedas 

dijo el profeta de la moneda (risa) por donde pase el hombre libre. Digamos yo también 

creo eso pero lo veo cada día más complicado. 

Estoy apostando todo en estos momentos a la realización de un Congreso de Trabajadores. 

El viernes tuvimos una reunión con los dirigentes más conscientes más metíos‟ y yo les 

decía aquí yo me la juego toa‟. Si no resulta yo bajo la cortina y me voy no pa‟ la casa me 

voy a seguir gueando‟ en la radio (risa) pero no quiero seguir llenándome de frustraciones y 

lo más probable que a fin de año yo cierre esta cuestión y me vaya decepcionado me 

entiendes porque a lo mejor proseguir y llegar a viejito y ver que nada a cambiado va a ser 

más doloroso que cerrar hoy día donde diga ya yo tomé la decisión y me vine y que me 

quede la duda a lo mejor yo hubiera seguido esta guea‟ hubiera cambiado (risas). Una cosa 

así que me quede esa duda hasta el final y no tener que llegar al final de mis años y decir 

puta me derrotaron me derrotaron creo que sería peor esa sensación de derrota final 

digamos es mucho más dolorosa. Una vida desde los diecisiete a los sesenta y cuatro son 

hartos años. Entonces yo sé que me derrotaron ya una vez pero no quiero tener la derrota de 

los míos. A lo mejor me derrotó el sistema me derrotó la dictadura me derrotó los intereses 

de los otros. Pero no quiero que me derroten los míos especialmente los propios 

trabajadores sería lo mas doloroso llegar a mi vejez y decir que pasé y no quedó nada. 

Quiero irme con la duda a lo mejor si hubiera seguido un par de años más la guea‟ cambia 

(risa). Me quiero ir con esa sensación si no resulta pero si resulta el Congreso yo creo que 

puede haber esperanza de que pueda haber un reimpulso. Puede que haya algo pero si no 

resulta si no llegan los dirigentes a ese congreso no llegan los trabajadores yo te digo creo 

que no vale la pena seguir desgastando. Porque quiere decir que ya no. No hay pu‟. Pero 

tengo aquí setenta sindicatos de esos setenta sindicatos unos veinticinco treinta están en 

forma permanente viniendo. Vienen a las reuniones de repente o aparecen así de repente a 

tomarse un café a conversar o bien vienen a solucionar algo y otra cacha que vienen cuando 

tienen un problema no más y más encima vienen aquí y dicen mas encima necesito este 

papel y tengo que llevarlo al tiro. Así que gueon‟ esta guea‟ no es aquí farmacia ni 

supermercado que este todo hecho po‟. Además yo soy sólo gueon‟ y no te estaba 

esperando pa‟ atenderte a ti no más pu‟. Entonces llegan aquí y de repente llegan aquí por 

que es gratis. Porque de repente tu le decís‟ o de repente yo estoy acachao‟ de pega y le 

digo sabís‟ no te puedo atender y se van a otro lado y pagan pu‟. Lo más (…) ese cuadro 

que está allí pu‟ cundo formamos el sindicato de Orafti de la (…) ahí en la carretera. De la 

achicoria echaron a todos pa‟ fuera‟ ninguno pudo entrar a trabajar más a la pega y yo 

estuve ahí en la defensa de los viejos pu‟ con cartas a la embajada a la confederación de 

trabajadores allá de Bélgica por todos lados moviéndome apoyándolos que hicieron los 

trabajadores fueron adonde Carlos Castilla. Carlos Castilla negoció que le pagaran la 

indemnización cada viejo se llevó como siete millones de los dirigentes otros tres cuatro y a 

mí me trajeron ese regalo. Carlos Castilla se llevó como cinco millones de pesos y la pega 

la hice toda yo. Y esa es una muestra yo te digo precioso el cuadro pero a lo mejor a mí me 

hubiese servido más unos pesitos pu‟ (risas) porque tengo necesidades de repente. Pero no 

sé pu‟ a lo mejor me encuentran. Yo creo de repente y así una visión general yo creo que la 
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gente piensa que yo no tengo necesidades pu‟. Que no paso necesidades. Como siempre eh 

tratado de vivir la vida alegremente. Incluso cuando estuve detenido. Nunca yo dije. Nunca 

voy a permitir que me roben la alegría. Soy bueno pa‟ revolverla pa‟ la chacota pa‟ todo eso 

porque me gusta vivir la vida a concho. Porque los pobres tenemos tan poco porque 

alegrarnos así que tampoco voy a andar a entristeciéndome pu‟. Eso pu‟ amigo mío.  

 

Muchas gracias. 
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Transcripción de entrevista a Luis Fernández, integrante del Departamento de la 

Pastoral Obrera de Chillán. 

 

La entrevista comienza solicitando el partir presentándose y referirse al contexto y en 

un segundo momento hablar acerca de lo que se hacía en el comité de cesantes. 

 

Bueno soy Luis Fernández Cisternas pa‟ los efectos que nos convoca hoy en la inicios de la 

década de los ochenta nosotros con otra gente nos instalamos en el. En el departamento 

laboral de la Iglesia Católica. El equivalente a la Pastoral Obrera para desarrollar desde allí 

trabajo hacia las poblaciones hacia los sindicatos hacia los centros de estudiantes grupos de 

teatro en fin. Ahora este. El grupo que llega al departamento laboral es el grupo. O sea es 

un grupo de dirigentes sociales que veníamos trabajando de antes. Eh en específico yo 

venía desde del. A mediados o sea dos dos años después de ah del golpe militar se 

empiezan a reestructurar los centros de estudiantes o juntarse estudiantes de manera de 

forma clandestina. Y eh tanto en la Universidad del Bío-Bío eh como en la Universidad de 

Concepción eh empiezan en la práctica a funcionar verdaderos centros de alumnos en la 

clandestinidad. Eh a partir del trabajo que hacíamos en la agronomía eh fuimos tomando 

contacto con grupos culturales. Y hay en las poblaciones porque nosotros vivíamos en 

poblaciones y varios de nosotros teníamos experiencia como dirigentes poblacionales 

previamente. A partir del trabajo cultural nosotros empezamos a relacionarnos con eh 

grupos de trabajadores en un Chillán que todavía mantenía la memoria de un de una vida 

cultural muy rica. Habían grupos de teatro de trabajadores antes del ‟73 digamos antes del 

golpe y eso hasta la hora persiste o sea muchos grupos de teatro que quedan ahora son con 

gente que se formó con los grupos de teatro previos al golpe de Estado. Entonces a partir de 

esos trabajos un poco en la cuestión artística en las cuestiones culturales nos fuimos 

relacionando con gente. Y a partir de un trabajo que hicimos con unos grupos de 

campesinos que la Iglesia nos solicitó si podíamos conectarlos con algunas cuestiones de 

teatro específicamente. Nos relacionamos con sectores de la Iglesia que estaban haciendo 

trabajo de derechos humanos. O sea  eh de de de de respeto o sea el trabajo que había de 

defensa de la gente que estaba siendo golpeada. En un sector de ellos estaba planeándose la 

posibilidad de hacer trabajo de organización. Es allí que al juntarnos o sea se nos ofrece la 

posibilidad de que nosotros trabajáramos el tema de asesorar a los grupos nacientes en las 

poblaciones. Inicialmente era en el tema sindical. Era reorganizar sindicatos que lo que la. 

El gobierno militar permitía digamos. Porque estaba por último había un código del trabajo 

por lo menos (…) un código del trabajo que permitía la sindicalización con todas las 

limitaciones que tuviera pero era permitido. En las juntas de vecinos ellos tenían instalado 

eh milicos generalmente o pacos jubilados y no no era mucho lo que se podía hacer pu‟. 

Entonces desde el punto de vista de lo formal eh el sindicato era lo que permitía plantearse 

algunas cosas. Pero en la década del o sea en esos años revienta una crisis digamos eh que 

era la crisis la crisis mundial digamos que tuvo sus repercusiones en Chile. En un país que 

se estaba abriendo absolutamente al exterior no tenía ninguna posibilidad de resistir a los a 

los que venía del exterior. Eh entonces en las poblaciones de chillán surge eh o sea empieza 

a aumentar el número de cesantes pero de manera eh significativa. Estamos hablando de 

36% de cesantía fácilmente digamos en cifras reconocidas oficialmente. Por lo tanto uno 

puede decir o sea la mitad de la gente estaba cesante seguro. Acuérdate que la estadística no 

consideró a los cabros jóvenes que buscan trabajo por primera vez las mujeres que no 

habían trabajado antes. Entonces uno empieza a buscar era mucho menos de la mitad los 
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que estaban trabajando. Y eh entonces la Iglesia se plantea el tema de hay que hacer algo. Y 

había que buscar entonces recursos afuera pero no pa‟ repartirlos sino que tratar de que la 

gente se agrupara e intentar hacer alguna. Algunas actividades que pudieran eh traer más 

sobre todo alimentos si la cosa (…).  

Entonces si uno dice en que situación se de ese momento. Primero en resumen o sea el 

golpe del ‟73 eh fue un realmente sangriento en esta zona o sea hay que recordar que los 

ríos (…) fueron prohibidos de bañarse en los ríos porque pasaban cadáveres. Acá el río 

Chillán el río del Ñuble uno no podía irse a bañar porque pasaban cadáveres de hecho. Hay 

muchas historias que están en registro de la cuestión de Chillán de que en el río Chillán 

hacia abajo en el (…) el Huape hacia allá habían cadáveres se enredaban en las ramas o sea 

ya el invierno había pasado entonces no llevaban tanto caudal y quedaban los muertos 

pegados en las ramas digamos. Entonces en una represión durísima que en un pueblo que 

era relativamente chico. Por lo tanto los aparatos de seguridad con los soplo sapos y los 

soplones y todo. Tenían el control de casi todo. Eh después de del golpe se habían venido a 

reinstalar eh direcciones locales de los partidos que estaban tratando de reinsertarse en la 

gente de reorganizarse pero todos fueron golpeados. El direcciones sucesivas del del MIR 

local fueron golpeadas y fueron eh muertos asesinados. Algunos alcanzaron a salir al exilio 

otros fueron claramente asesinados con las manos amarradas o sea eso esta o sea también 

hay registro en la cuestión (…) de. Ogan por ejemplo uno de los dirigentes que fue 

encontrado con las manos amarras‟ en la espalda y un balazo en la nuca digamos en el caso 

del MIR. En el caso del Partido Socialista una redada 120 presos digamos eh profesores la 

mayoría de ellos en el año ‟77 o sea entonces todos los partidos. Bueno el Partido 

Comunista golpeado una y otra vez digamos con direcciones sucesivas y con gente que 

venía desde Santiago. Todos los partidos de izquierda fueron golpeados entonces al año ‟78 

eh ya la única posibilidad que había para reorganizarse era no tocar con no tocar lo anterior. 

Entonces empiezan a surgir eh organizaciones en los en las poblaciones es gente que se 

juntaba a conversar mas básicamente. Y a tratar de intentar hacer algo pu‟. Eh y eso más lo 

que pasaba en la universidad que siempre a sido un foco de de de activación en donde se 

juntaba gente local más los cabros que venían de otros lados. Y es desde allí que empiezan 

a surgir estas coordinaciones. Inicialmente se van formando algunas cuestiones sindicales 

en la en lo que podría llamarse una especie de cordón industrial que estaba a la salida hacia 

el norte donde antes estaba la lechera y varias cuestiones que quebraron después digamos. 

En la misma crisis esa el año ‟82 estaba la mayoría quebrada las barracas eh. Y en lo y se 

fue gestando una tendencia que ya se da desde antes la reconstitución de un sujeto social o 

la construcción de un sujeto social se daba en los sectores ya no más no tan formales como 

el sindicato sino que entre los pobres del campo y la ciudad. Empiezan a (…) tener mucha 

importancia en la cuestión política estos sectores poblacionales que son heterogéneos desde 

el punto de vista de su de su amarre con el aparato productivo digamos hay de todo en la 

población y eso empieza a constituirse como el elemento político más activo. Eh entonces 

encuentra el al inicio de la década de los ‟80 o sea el. A una ciudad que había pasado el 

temor inicial de los de la represión. Que aparecía una generación que empezaba a 

organizarse y que eh lo los los mayores. Que los mayores a esa generación. La generación 

que  tenía a esa altura 20. 25 años empieza a sumar a algunos viejos empiezan a encontrar 

allí conducción y se empiezan a sumar en los sindicatos en los comités de cesantes en fin lo 

que se hacía. Y respondiendo a necesidades concretas o sea los comités de cesantes no ven 

si bien es un asunto eh que surge o que es incentivado desde el departamento laboral o 

desde los militantes que andábamos dando vueltas en torno a eso. Eh el. El que la gente los 
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recoja es por que responde a una necesidad concreta. Por eso decía estamos hablando de 

una. De una cesantía reconocida sobre el 36% digamos en cuestiones reales con una 

pobreza sobre el 50% eso no lo han podido esconder en las cifras. Entonces había una 

necesidad urgente de pan en concreto así de comida no no era un tema menor. Entonces los 

comités de cesantes se plantean amasandería por ejemplo y era aprovechar la solidaridad 

que se recogía desde Chile y también desde el extranjero para canalizarla hacia. Hacia esos 

grupos que hacían pan para el consumo y para vender digamos. Entonces generaban un 

poco e ingresos pero además tenían el mínimo de pan asegurao‟. 

Entonces ahí el asunto responde a una necesidad real no era no sé si (…) había lo que pasa 

es que había un diagnóstico por decirlo así aunque en la práctica o sea en ese momento no 

se hizo no nos sentamos a hacer un diagnóstico había una discusión permanente eh en los 

grupos que se reactivaron yo diría del fines del ‟76 principios del ‟77 había una práctica de 

mucha conversación. Una porque no había mucha conexión hacia arriba no había nada 

seguro se dudaba de todo entonces lo que se decía se decidía entre los que estábamos ahí. 

Entonces mucha conversación y al haber mucho diálogo mucho ir y venir digamos lo que 

estaba pasando en distintos lados se conocía perfectamente entonces no era ninguna gracia 

extraordinaria apuntarle a cual era la necesidad de la gente.  

Entonces los comités de cesantes responden exactamente a lo que la gente quería. Primero 

un lugar eh porque había sido una teoría muy buena. Hay que decir que ahí los curas 

aportaron una teoría respecto a la cesantía que el descuebe‟ digamos. Nosotros 

trabajábamos con el cesante considerado enfermo y no un enfermo social si no un enfermo. 

O sea en la cesantía los grados de de los grados de avance que tiene la cesantía son los 

mismos que tiene el alcoholismo. Al principio el alcohólico eh comienza y el no es enfermo 

es un problema de los demás pero él lo soluciona cuando quiere en la cesantía es lo mismo 

no puta‟ quede cesante pero los otros complicados no yo voy a encontrar pega ligerito‟. 

Después el alcohólico el segundo paso es decir buta‟ yo toma porque los demás no me dan 

oportunidades ah y empieza a echar la culpa a los demás en la cesantía es lo mismo buta‟ 

claro yo voy a encontrar pega pero hay cabros‟ de miércale‟ que se ofrecen por menos plata 

es de los demás no es un problema mío. Después ya es un problema de los de la familia 

cercana buta‟ por culpa tuya no puedo encontrar pega en el caso del alcohol buta‟ yo tomo 

por culpa tuya la mujer en fin. Finalmente empieza la cuestión el alcohólico a decir buta‟ 

no yo soy el penca gueon‟ porque en realidad no valgo por esto no valgo por esto otro 

ahogo mis penas con trago el cesante empieza después a culparse a sí mismo. El alcohólico 

termina matándose tanto por hacer tira‟ el hígado como también por matándose 

efectivamente el cesante también pasa eso no si no se controla. Entonces nosotros con 

ayuda de profesionales de la salud mental digamos trabajábamos la cuestión de cesantía 

desde esa perspectiva. Entonces había una cuestión de charlas que era muy muy de 

contención como dicen ahora o sea así como frente al terremoto se habla de contención del 

tema psicológico nosotros trabajábamos mucho el tema de la contención de cesante que no 

era una cosa que discutiéramos con ellos se hacía no más. Entonces cuando nosotros 

íbamos a hacer charlas había mucha preocupación por la forma pa‟ motivar o sea cuando tú 

a un alcohólico lo motivas eh y le buscas una algo que hacer en la que se meta con ganas lo 

puedes sacar del alcoholismo. Las brigadas antialcohólicas que funcionaban antes del ‟73 

ya en la que yo nosotros alcanzamos a trabajar aquí eran brigadas muy políticas lo que 

hacía es decir sus alcoholismos es un problema social y y es porque la sociedad no le a 

dado la oportunidad y blablabla y los compadres se metían en la cuestión política y de esa 

manera abandonaban el alcohol. Con los cesantes nosotros hicimos lo mismo ah. Entonces 
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la cuestión eran motivar y la mayor parte o sea y la mayoría que participaba en los en los se 

metía en cosa política pero pa‟ nosotros no era sólo el hecho de ganar militantes si no era de 

contener el tema de la enfermedad social que había con el con el drama de la cesantía. 

Entonces ahí hay un elemento que es súper importante y que es la diferencia entre lo que 

nosotros hacíamos y lo que hacían los comités de cesantes en concepción en santiago en 

otros lados. Ellos eran una cuestión politizarlos y manipular rápidamente. No acá había un 

tema que era la preocupación por la persona. Entonces eh esas son cuestiones que los otros 

no cachan la diferencia que hay digamos. ¿Qué es lo que conseguíamos nosotros? Nosotros 

conseguíamos compromiso o sea los cesantes que entraron después a o sea no vamos a 

hablar porque muchos de ellos están aquí y pasaron piola digamos. Entonces. Pero habían 

militantes muy buenos después y que surgieron de la cuestión de cesantes pero que por el 

compromiso que hicieron ese. El compromiso primero era consigo mismo con la 

comunidad y finalmente optaban por militar en algún lado. O sea nosotros habíamos hecho 

un trabajo de varios años antes que ellos detectaran de que partido éramos nosotros. 

Entonces hay una cuestión por eso yo ayer decía en esta cuestión cuando uno (…) porque 

es popular tiene que ser lo mejor o sea esa esto que te estoy planteando ahora búscalo en 

psiquiatría búscalo en psicología está planteado en muy pocas partes y en ese tiempo 

nosotros fuimos pioneros acá con psicólogos y psiquiatras de la época no no es una 

cuestión que nosotros la hubiéramos creado. Compañeros de ese tiempo la gestaron y que 

venía siendo una práctica que venía desde antes del ‟73. O sea lo médicos que trabajaban 

con el pueblo eran los mejores esa era a eso es lo que yo me refería que los que se pongan 

en sectores populares tienen que ser los mejores porque es pa‟ lo más sensible pa‟ lo más 

nuestro pa‟ los yankis pa‟ la gente rica podemos darle las sobras pero pa‟l pueblo lo mejor. 

Entonces eso es lo que nos motivo en la cuestión de los cesantes esa es la base. Eh ahora 

ahí evidentemente no eh una porque nos agarraba la máquina no no era posible que todo 

esto que te estoy planteando todos lo manejaran pero eso fue así o sea en el grupo que 

dirigía la cuestión estaba claro que ese era el tenor y todo eso estaba asesorado por el cura 

José Luis Ysern que él sí se va a acordar de esto o sea si hay alguna duda anda y él te va a 

plantear las etapas y todo esto que te estoy planteando. Eso fue lo que hizo diferente al 

trabajo que había aquí en Chillán sobre cesantes de lo que pasaba en otras partes. 

 

Bueno entonces en una ciudad que en concreto empieza a superar el primer momento de 

terror. Eh se empieza a reestructurar a partir de jóvenes en poblaciones y jóvenes en las 

universidades. Se se realizan algunas actividades culturales que terminan tocándose con lo 

que la Iglesia necesitaba hacer en ese momento. Entonces eh ellos ofrecen trabajar desde lo 

que era el departamento laboral o pastoral obrera y em. Y esto se da justo en un momento 

en que arrecia la crisis internacional económica que en Chile genera una crisis profunda a 

partir del año ‟80 que viene a reventar ya con comités de cesantes con cesantía más en el 

‟82 pero en principios del ‟80 ya estaba. Entonces em es a partir de esto que se empieza a 

tomar el tema de los de los comités de cesantes para responder al a las contradicciones más 

fuertes que existían que eran la pobreza y la cesantía digamos. Lo de la cesantía generaba 

hambre y había que generar por ahí. Había que enfrentarla de alguna manera en que 

pudieran proveerse de alimentos en fin. Ahora el lo que comentaba hace poco digamos es 

que era el tema de que eh ahí se conjugaron una experiencia que venía de de lo de las 

brigadas antialcohólicas de antes del ‟73 de antes del golpe en la que estudiantes de 

medicina y algunos médicos habían trabajado el tema como una enfermedad. El el padre 

José Luis Ysern hace el aporte desde la psicología y comparando la cesantía con el 
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alcoholismo y tratado como una enfermedad individual y social. A partir de eso se empieza 

a trabajar el tema junto con enfrentar la necesidad del hambre la necesidad de del que hacer 

algo el tema de lo que hoy día se llama el tema de la contención contra las catástrofes. La 

contención frente aun terrible flagelo como era la cesantía. Entonces los comités de 

cesantes ahí empezaron a tener una cuestión un  componente muy  que era el trabajo 

psicológico en la gente para recuperarlo de la enfermedad que era así se consideraba la 

cesantía y eso además puesto en función de abrir las esperanzas a raíz a partir de proyectos 

concretos de alimentos. Comprando juntos que era una experiencia que se hacía hacer 

cooperativa comprando juntos y eh amasandería. Eh que son dos elementos principales 

digamos. Entonces tenemos por un lado el lado psicológico el tema del tratamiento de de la 

enfermedad y por otro lado el tema concreto material que es el asunto de generar recursos o 

proveer de alimentos. Ahora para nosotros el el lo fundamental era la posibilidad de 

recuperar o de recuperarse como sujetos individuales y como sujeto social era a partir de 

que ello se sintieran eh eh integrados a una comunidad y por lo tanto el tema era 

fundamentalmente político y así era entendido por la por el departamento laboral que en ese 

momento estaba a cargo del cura José Luis Ysern y por el cura Raúl Manríquez que 

compartían el la misma opinión. Entonces eh ahí había un o sea era el trabajo hecho desde 

la institución pa‟ allá con militantes que puntualmente éramos del partido pero que que en 

donde estaba lo fundamental era en la concepción que había del tema de la cesantía y de la 

por los caminos de propuesta. Ahora como elemento. Como elemento metodológico 

esencial estaba la cuestión de la nosotros decíamos en ese tiempo uno el hilo histórico o sea 

no entender la cesantía ni la crisis que se vivía ahí como una cuestión puntual si no que 

correspondía a un a una historia del desarrollo de la de la sociedad local provincial nacional 

o sea pero era un hilo histórico que no hay hechos aislados la cesantía de ese tiempo 

respondía a todo lo que había hecho la economía chilena en la última quinquenio que era 

toda esta cuestión de prestar plata prestar plata recibir plata de afuera o sea viene el cambio 

o sea viene el cambio la caída de los petrodólares nos piden que paguemos y o hay como 

pagar y Chile está endeudado hasta las masas hasta varias décadas después digamos. 

Entonces lo que se había hecho antes es lo que genera esa crisis y obviamente los cambios 

de la estructura productiva de Chile es lo que no le da capacidad de para absorber tanta 

mano de obra. Entonces no no podemos entender el tema de la cesantía como una cuestión 

puntual tenemos que contextualizarlo históricamente pa‟ poder enfrentarlo o sea por que si 

no vamos a estar creando y falsas ilusiones lo que decíamos a la gente no aquí la única 

manera de poder solucionar es darle. Darle solución al tema de la cesantía es un cambio 

estructural porque la cesantía es un elemento estructural del modelo neoliberal que se 

estaba fundando cosa que hasta hoy día se puede mantener digamos. O sea a partir de eso 

nosotros empezamos la discusión y a decirle a la gente no no es usted el que es malo pa‟ la 

cuestión no es que sea un mal trabajador no es que no tenga elementos. La sociedad los que 

manejan la sociedad lo hacen mal entonces eso es muy importante desde el punto de vista 

de la autoestima pu‟ porque si yo soy estoy cesante porque soy penca‟ buta no. Me cae 

cualquier drama encima en cambio si entiendo que es porque está allá voy a luchar pu‟ y en 

la medida que yo lucho estoy vivo pu‟. Ahora unos más otros menos pero esa era la 

cuestión. Entonces el hacer contención de la enfermedad individual y social que es la 

cesantía fue el elemento principal por la la fortaleza que tuvieron los comités de cesantes y 

segundo porque respondían al así daban respuesta a un problema concreto del pan hay 

amasanderías hay posibilidades de comprar cooperativa experiencia cooperativa comprando 

juntos más todo o sea tejidos cueros en fin una serie de cuestiones todos útiles. Para algunas 
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cosas había solidaridad nacional local y otras había solidaridad internacional muy poco a 

nivel internacional o sea no hubo grandes proyectos para eso. En tema sindical hubo 

proyectos más grandes de lo de la cesantía no hubo grandes proyectos. Eh de hecho yo no 

tengo más información ya hubo otra gente como Juan que se quedaron trabajando en eso yo 

no. Yo no estuve trabajando en la cuestión de los cueros yo no me metí en la cuestión yo 

estaba en proyectos sindicales. Pero que hubo experiencia. Nosotros logramos hacer por 

ejemplo en un momento determinado con algunos profesionales logramos eh hacer colectas 

y nosotros poníamos a producir chanchos y después los comíamos. Entonces es de muy 

bajo costo y lo hacía producción directa digamos. Eh pero fue de menor costo pero lo 

hacíamos eh la plata era poca digamos pero lo hicimos y hubo sacrificios de chanchos 

normalmente el chancho al momento de morir le ponían nombre y generalmente era 

Augusto cosas como esas (risas) que eran simbólicas digamos (…). Pero eso se hizo. Lo 

otro que también tuvo alguna impli alguna importancia nosotros intentamos eh probar el 

asunto de la previsión social o sea nosotros trabajábamos la cuestión del campo la salud 

donde no hay médicos pero en chillán lo que intentamos hacer fue generar una especie de 

FONASA chiquitito. Nosotros conseguimos algunos médicos que atendían gente en forma 

gratuita pero siempre que estuvieran inscritos en comités de cesantes en sindicatos y 

pagaban un bono. Si no sé pu‟ en plata de ahora doscientos pesos digamos pero los pagaban 

y los remedios le daban las muestras o si no los más baratos que hubieran y en eso nosotros 

habíamos formado en el departamento laboral una farmacia la Iglesia la tenía y nosotros la 

fortalecimos digamos. Entonces conseguíamos remedios y se hacía esta atención pa‟ la 

gente organizada. Vas a creer que esa cuestión funcionó muy bien y los que lo hicieron 

quebrar fueron los amigos de acá pu‟ los de la oficina del departamento porque empezaron 

a traer a sus amigos. Ahora el el los médicos amigos los médicos que estaban ahí son 

también médicos amigos míos. Ah yo ayer incluso cuando se fueron cinco minutos después 

llegó un compadre de una población que está muy cagao‟ ya no. Quiere que lo vea el 

médico. El médico ese es el mismo que empezamos el departamento de salud del 

departamento laboral que decía que era un FONASA la gente cotizaba mensualmente cien 

pesos digamos ya y cuando iba a la consulta pagaban doscientos pesos en plata de ahora te 

estoy hablando y los remedios salían de las farmacias que tenían primero si tenía muestras 

el médico se las daba. Si tenía. Si no tenía iba al nuestro y si no una enfermera que había 

ahí trataba de sacarlos del hospital. Y si no había que usar un poco el fondo que teníamos 

porque nosotros hacíamos un fondito con toda la gente que cotizaba hacíamos un fondito. Y 

eso funcionó muy bien la gente venía pagaba los que abusaron y quebraron el sistema 

fueron los amigos de acá no quiero dar nombres porque (risas). Funcionaba muy bien pero 

traían después buta al amigo ah vamos aquí y le daban un bono y partía pa‟ ya chuta si el 

nunca había estado en el sistema. Abogados atendiéndose por el sistema de nosotros y 

bueno el médico me llamó y me dijo oye parale‟ sabes esta cuestión estuvimos muy de 

acuerdo en esto pero buta‟ yo estoy atendiendo por este sistema a abogados asistentes 

sociales o sea no pu‟ si yo los conozco. Entonces yo me fui a revisar la lista la mitad había 

sido amigos. Quebramos la guea‟ pu‟. Los médicos no estaban pa‟l guebeo‟ pu‟ o sea era 

gente seria. Entonces bueno el tema era de contención el tema era responder a la salud 

meternos en este tema que era posible enfrentar la cuestión de la salud y lo que decíamos 

nosotros en concreto y lo seguimos planteando en la medida en que la gente le entrega a 

otro la solución de sus problemas pierde autonomía pierde libertad pierde. Se pierde o sea 

no ya no es de él lo que está haciendo. Entonces nosotros decíamos la salud si bien tenemos 

que ir a un especialista que nos recupere cuando nos enfermamos digamos recupere la salud 
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la responsabilidad de mantenernos sanos es responsabilidad nuestra. Entonces nosotros 

tenemos que hacer una política de prevención de en salud o sea alimentación sana ver esto 

chucha‟ es distinto po‟. Y ahí pa‟ eso no necesitamos médicos pu‟. Pero decíamos lo mismo 

en seguridad po‟ si nosotros le entregamos a la policía nuestra seguridad cagamos pu‟ 

nuestra seguridad depende de nosotros y si aquí buta‟ nosotros formaremos las brigadas de 

autodefensa pero (…) nosotros. O sea entonces la educación lo mismo si nosotros creemos 

que tomamos al cabro y lo llevamos a la escuela y se lo entregamos allá y fórmenlo 

estamos cagaos‟. Entonces el discurso que te digo o sea la. La fortaleza de los comités de 

cesantes hay que buscarla por ese lado por el lado de los contenidos y de la forma. O sea yo 

invitaría a alguien serio sí no no a cuestiones. Que nos dijera que nos acuse por lo menos a 

nosotros alguna vez que hubiéramos intentado infiltrar una idea meter una idea presionar 

manipular alguna vez nadie la más dura de las posiciones nuestras que yo era el más 

extremista por lo general nunca nosotros lo impusimos. 
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Transcripción de entrevista a Rodolfo Pérez, integrante de una Comunidad Cristiana 

de Base de la Capilla San José Obrero. 

 

La entrevista comienza solicitando partir presentándose y hablar primero del 

contexto de ese período. 

 

Soy Rodolfo Pérez poblador de Rosita O‟Higgins. Eh tengo 45 años y para los ‟80 vivía en 

esta misma población de Chillán en el sector sur oriente. Eh estudiaba en el Liceo de 

Hombres terminando mi enseñanza media y para aquella época eh nuestra población estaba 

siendo golpeada sobre todo su juventud por una gran cesantía y falta de expectativas para 

poder surgir en lo laboral en lo estudiantil. No había muchas posibilidades de seguir 

estudiando tampoco de trabajar. Los hogares en nuestra población eh estaban bastante 

afectados por la crisis económica que se vivía en aquella época y por la crisis económica 

que también había. Eh me refiero a digamos a la represión que existía dentro de. De la 

población por. Por la dictadura militar ya que éramos constantemente asediados tanto por 

carabineros como por los militares. Había algunas manifestaciones en contra de las 

autoridades de aquel tiempo pero los canales de expresión eran muy. Muy mínimos no por 

ejemplo la junta de vecinos de aquel entonces nosotros no podíamos contar con ella no 

existían muchos eh focos de participación dentro de la población a excepción de los clubes 

deportivos y. Y alguna que otra organización dentro de lo que era la capilla del sector. 

Específicamente ahí yo participaba en una. En una Comunidad Cristiana de Base que tenía 

mucho que ver digamos con. Con las actividades tanto parroquiales como poblacionales eh 

dentro de ello. Dentro de esa comunidad nosotros pudimos desarrollarnos un poco más con 

respecto a nuestros vecinos a darnos un poco más cuenta de la realidad que se vivía. Y 

bueno nos educamos eh tanto políticamente como en lo cristiano porque era necesidad de 

aquel tiempo de estar un poco informados para poder desarrollarnos dentro de nuestro 

sector con nuestros vecinos. Nosotros dentro de todas nuestras actividades elaborábamos un 

boletín que tenía eh digamos como como fin último poder llegar al sector poblacional más 

que a lo que era el sector eclesial netamente sino que queríamos abarcar más allá de lo que 

era la Iglesia pero a través de esta comunidad cristiana. Eh en aquel tiempo la comunidad 

eh en. En la capilla funcionaban solo grupos eh grupos apostólicos y gente digamos con un 

compromiso más más eclesial más de laicos que un compromiso social. No así. A 

excepción digamos del caso de algunas organizaciones que surgieron bajo el alero de la 

capilla. De la. De la comunidad cristiana pero. Pero que tenían netamente un fin social 

como el club el Comité de Cesantes que. Que surgió poco tiempo después de. De que 

nosotros comenzáramos a funcionar como comunidad cristiana. Bueno ahí nosotros 

tenemos el contacto con la comunidad cristiana por el hecho de. De participar en un mismo 

espacio físico pero no con la misma. Con el mismo fin digamos. O sea en el fondo 

concordábamos con la realidad que se vivía que eran jóvenes que vivían una situación 

puntual de de cesantía. No era el caso nuestro que nosotros nos reuníamos digamos. Éramos 

estudiantes que estábamos un poco comprometidos con el quehacer social dentro del sector 

nuestro. Así es que teníamos algunos. Nosotros en nuestra visión cristiana teníamos todo el 

deber. Digamos de apoyar este tipo de grupos. Y aparte que ellos también estaban siendo 

apoyados por alguna parte de la Iglesia. En la Capilla en este caso el sacerdote que estaba a 

cargo de nuestra capilla que era en ese tiempo José Antonio el cura José Antonio Ortega. 

Así que así como nosotros nos relacionamos con ellos. Ellos eran como dije anteriormente 

tenían un fin más puntual más. Más inmediato que era el tema de la cesantía pero así igual 
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se enfocaba un poco con el quehacer de la población. Un poco educar a sus integrantes en 

el sentido de una educación eh política darnos cuenta un poco de la realidad que había en 

aquel entonces. Entonces las actividades estaban muy ligadas. Las actividades que teníamos 

de repente en conjunto estaban muy ligadas a eso a ese quehacer al quehacer de la 

población y de de lo que era educarse y digamos estar un poco al tanto de lo que acontecía 

de lo que estaba pasando en nuestro país. La realidad que se vivía por motivo de. De la 

dictadura militar. 

 

 

Eh con respecto a las actividades que hacían en conjunto ¿Recuerda alguna? 

 

Claro eh. Casi siempre eran de iban en ayuda social en aquel entonces me acuerdo que 

estaban prohibidos un poco las actividades públicas y nosotros como comunidad cristiana 

teníamos ciertos derechos digamos a ocupar los espacios dentro de la Capilla por lo tanto 

con el comité de cesantes organizábamos actividades culturales como peñas actos culturales 

en donde se reunía casi la mayoría de la gente que hacía cultura dentro de la comuna de 

Chillán. Íbamos más allá de la población. También participaba gente de muy cercana a 

nosotros los vecinos que tenían alguna cualidad artística pero también a través de este 

comité se hacían los contactos digamos para poder invitar a más gente para hacer más 

amplia la invitación. Y es así como llegaba gente de otros sectores de la comuna de Chillán. 

Participaban de estas actividades culturales y compartíamos también alguna experiencia de 

vida con respecto a lo que se estaba viviendo que era totalmente digamos. Hoy día parece. 

Parece mentira pero eran acontecimientos que no sucedían todos los días pu‟. En aquel 

tiempo nos parecía cotidiano por ejemplo que el papá no trabajara durante dos tres años por 

ejemplo y que la familia arrastrara de por sí eh. Eh por ejemplo los hijos sin educación. Eh 

hogares desintegrados. O muchos niños que tenían que salir a trabajar etcétera. Entonces 

ese tipo de realidades uno a veces las tenía al lado pero tenían que venir de otra parte para 

enseñarnos y a decirnos que no éramos los únicos que estábamos en ese problema y ver que 

podíamos hacer pa‟ solucionar (…). Otro tipo de actividades era realizar por ejemplo la 

fiesta del dieciocho por ejemplo. Ya era tradición en nuestro propio sector hacer los juegos 

populares especialmente para los niños y no para cualquier niño si no que para nuestros 

vecinos  nuestros sobrinos y para poder realizar estas actividades nosotros teníamos que 

recurrir a la misma solidaridad de la gente eh de nuestro sector de otros sectores. Había 

incipientes grupos de cultura de cómo taller de títeres. Me recuerdo del grupo olita que 

hacía títeres para adultos y que venían a entretenernos un rato aquí a la población. Así que 

con este comité que existía dentro de la capilla eh realizábamos bastantes actividades pu‟ el 

primero de mayo que era una fecha importante tanto para nuestra Capilla y para nosotros 

como comunidad cristiana por el hecho de ser San José Obrero el patrono de la capilla. Eh 

ellos también por su. Por el hecho de ser trabajadores obreros sin ocupación por el 

momento digamos también se sentían muy identificados con la fecha el primero de mayo. 

Así que ahí nos poníamos de acuerdo para poder realizar algún tipo de conmemoración. 

Doce de octubre también se celebraba o se conmemoraba en la calle se hacía un acto 

cultural y en estas actividades siempre era masiva la participación de la gente porque una 

de que no existía ningún tipo de área cultural dentro de la misma población a través de un 

organismo estatal o de alguna cuestión que funcionara desde el gobierno no. Más allá de lo. 

De los actos oficiales que se hacían en la plaza de armas etcétera. Pero para la gente común 
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y corriente no. Entonces nosotros nos de poder y traer una cuota de cultura y de arte un 

poco más al margen de lo que era el oficialismo. 

 

Entonces ¿cómo era esta relación? ¿de pronto se generaban conflictos también por 

tener un discurso mucho más político en este caso el comité de cesantes? Por la 

realidad misma de ese momento. 

 

Claro. Por su realidad. Por sus integrantes y por las actividades que ellos realizaban aparte 

de que eh ellos estaba insertos dentro de una comunidad cristiana en la capilla en la cual 

siempre ha existido una se puede decir como una clase laica que está a cargo de la de ser 

monitores de la juventud me refiero específicamente a adultos  con cierta. Con cierto como 

podríamos decir autoridad dentro de la capilla y se encargan de los grupos apostólicos que 

son las primeras comuniones las confirmaciones. O bien los grupos carismáticos que son 

netamente eclesiales y son apoyados por sacerdotes etcétera y que se rigen solamente por lo 

que la Iglesia determina pero la Iglesia bien como te dijera yo bien un poco cuadrada bien 

un poco enmarcada digamos en el ámbito solamente  de lo que la doctrina dice a pesar de 

que la doctrina de la Iglesia es bastante amplia con respecto sobre todo en aquella época de 

la dictadura en que la Iglesia fue una de las pocas instituciones que abrió sus puertas a este 

tipo de organizaciones no que eran contrarias al régimen obviamente porque eran víctimas 

además del mismo régimen  y de la dictadura. Entonces dentro de la Iglesia existían 

personas o grupos digamos de personas que no estaban muy de acuerdo en que participaran 

estos grupos más con un sentido social mas con un sentido reivindicativo o político 

reivindicativo en la Capilla y de hecho habían confrontaciones y deseos de que no se les 

diera el apoyo que tenían por ejemplo de parte del cura que estaba a cargo de la capilla y 

del resto de las organizaciones o que ocuparan sus dependencias tanto de había un rechazo 

del diácono por estos grupos. Específicamente el comité de cesantes yo me refiero y 

muchas veces por la comunidad nuestra donde participábamos que siempre estábamos 

enfrascados digamos en la eterna discusión de que si bien es cierto eh éramos un grupo 

católico y cristiano pero que teníamos una importante función política dentro de lo que la 

doctrina social de la Iglesia determinaba sobre todo con las encíclicas papales de Juan 

XXIII y todo lo que se había determinado en Puebla en determinada época con el Concilio 

Vaticano II. Entonces habían diferencias de opinión con respecto a que hacer y con la 

realidad que estábamos viviendo social y política. Entonces no era muy bien visto de 

repente este tipo de organizaciones sobre todo cuando surgían al alero de la capilla pero que 

no eran netamente eclesiales. 
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Transcripción de entrevista a Víctor Flores, integrante del Movimiento de Izquierda 

revolucionaria (MIR) y de la bolsa de cesantes Malaquías Concha.  

 

Bueno la idea es partir presentándose el nombre completo y lo que hacía en la época y 

referirnos un poco a lo que es el contexto de los años finales de los setenta comienzos 

de los ochenta sobre lo visto en lo que sería la movilización de los obreros y 

posteriormente de los cesantes propiamente tal. 

 

Mi nombre es Víctor Manuel Flores Gallardo eh y en el período del año con respecto desde 

el año „75 en adelante hasta el „81 tuve una militancia activa y permanente en el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR y voy a hablar de la experiencia entonces y 

de los conocimientos que adquirí en la praxis durante esos años.  

Eh una de las situaciones que nosotros estudiamos en ese tiempo en esa época que se fueron 

dando en el terreno práctico. Lo que llamamos el proceso acelerado de recomposición de 

sectores del movimiento obrero que a pesar de la magnitud de la represión y del golpe de 

estado y de del desplazamiento de bastos sectores de trabajadores de la ilegalización de 

federaciones y represión sistemática a dirigentes sindicales. Eh sectores de trabajadores 

lograron iniciar un proceso de recomposición en condiciones de que eran muy particulares 

y que se pueden eh ir eh anunciando a través de algunos hitos. EL primero de esos hitos que 

yo recuerdo es el rechazo que hicieron los trabajadores de la industria Pizarreño en la 

comuna de Maipú en santiago a la visita de Pinochet y eso siendo en el año „75 bajo estado 

de sitio y toque de queda y todos los estados de excepción la represión abierta constituía un 

desafío de los trabajadores hacia una situación represiva que estaban viviendo. Eh la. Las 

medidas represivas contra esta manifestación de los trabajadores se hizo presente de 

inmediato con la detención de todos sus dirigentes sindicales. 

Eh pero a pesar de ello este proceso de búsqueda y de rearticulación de sectores de los 

trabajadores sigue con su curso y tenemos entonces que entre el año 76‟ al año 77‟ hay una 

numerosa eh campaña de declaraciones de dirigentes de sindicatos. De dirigentes 

nacionales y de grandes sindicatos protestando contra las medidas privatizadoras y otras 

medidas que tomaba la dictadura en detrimento de los intereses y las conquistas que tenían 

los trabajadores en esa época. Esta. Esta cantidad de cartas y de declaraciones que sacaron 

los trabajadores fue anunciada y difundida por la prensa de la época como la guerra de 

declaraciones y entre estas representaciones estaban el Frente Unitario de Trabajadores que 

existía en la época la Coordinadora Sindical Nacional que agrupaba varios sindicatos 

principalmente textiles y estaban los Colectivos de Trabajadores que eran una agrupación 

menor que estaba dirigida por el MIR y eran las que encabezaban esta actividad de 

declaraciones y de protestas ah escritas en contra de la dictadura.  

El año ‟78 se puede considerar como otro hito bastante importante de que vendría a ser eh 

los viandazos. Esta es una forma de lucha muy particular que toman o asumen los 

trabajadores en las industrias y que consistía en que en un día determinado los trabajadores 

de turno no entraran a los casinos a almorzar y protagonizaban una manifestación 

inmediatamente afuera del casino en las puertas del donde se leía alguna proclama y se 

entregaba alguna carta de protesta. Estas primeras formas de manifestación abierta adentro 

de las industrias que era el viandazo eh se dieron en algunas industrias de santiago entre 

ellas COMANDARI pero se hizo mucho más conocida cuando la mina de cobre 

Chuquicamata protagonizó un viandazo. Eso tuvo repercusión nacional principalmente por 

la cantidad de trabajadores que reunía la la mina de Chuquicamata en esa época deben 
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haber sido unos nueve diez mil mineros. El luego de este proceso de los viandazos vino el 

paro de Colbún Machicura. 

Una huelga ilegal también de un número importante de trabajadores en una obra de una 

represa y se protagonizaron una serie de paros menores entre ellos los de CRAV y algunos 

del Sindicato del Carbón de la zona de Lota. Y el. Paralelamente digamos a este proceso se 

viene constituyendo desde sectores desplazados del trabajo y de sectores perseguidos por en 

términos políticos se viene constituyendo una nueva tipo de organización de subsistencia 

pero también que toma características sociales que son las bolsas de cesantes. Las bolsas  

de cesantes son. Nacen como un proyecto de la Asociación de Iglesias Cristianas más la 

Iglesia Católica de Chile con el cardenal Silva Henríquez de la época que. Que levantan un 

proyecto de asistencia hacia los perseguidos políticos explícitamente expresado así. Y 

constituyen un fondo con el cual se crean eh bolsas de cesantes o talleres en términos 

prácticos eran talleres en distintos lugares de santiago y de otras provincias. En esto. En 

estas bolsas de cesantes se constituían talleres y tenían la participación en términos 

prioritarios personas que sufrían la persecución política inmediata. Es decir. Estamos 

hablando de militantes de base en su gran mayoría. Las bolsas de cesantes se constituían en 

talleres de eh telares de alfarería o de cobre metales de cuero y calzado y funcionaban de la 

siguiente manera. La Vicaría les proveía de un capital para que adquirieran los materiales e 

insumos y luego se comprometía a comprar uno cuota de la producción y con eso se 

aseguraba que los talleres pudieran ir dando teniendo un funcionamiento básico. Lo demás 

era responsabilidad ya de los mismos cesantes antes de abrir nuevos mercados para 

potenciar un poco la actividad productiva. Estas bolsas de cesantes por las mismas 

características de sus componentes que eran los militantes de base como perseguidos en 

términos políticos eh tienden inmediatamente hacia la organización. Primero interna dentro 

de las bolsas y después a la asociación dentro de las bolsas de cesantes. Se constituyen así 

en las grandes ciudades las coordinadoras de bolsas de cesantes que reúne a varias bolsas 

de cesantes del país. Como ya sea por comuna o por distrito o por zona dentro de las 

ciudades. 

El este proceso dentro de las bolsas de cesantes busca conectar todos los remanente de 

lucha dentro de las poblaciones pero con un vinculo hacia el mundo del trabajo o hacia el 

sector de los trabajadores que estaba organizado. El año ‟79 viene se promulga la el decreto 

ley dos mil doscientos que viene a reemplazar el ciento noventa y ocho que había anulado 

el antiguo código del trabajo y a partir de ese decreto dos mil doscientos que viene a ser la 

base del nuevo código el trabajo se promulgó entonces habiendo la posibilidad de que un 

número determinado de empresas pudieran negociar colectivamente incluyendo el derecho 

a huelga. En varias industrias se hace uso de esta nueva ley más bien como una forma de 

presión política. En muchos sindicatos la huelga se vota por como una forma de. Como una 

forma de expresión de y de protesta más que por los incentivos que podía tener la 

negociación colectiva. El caso más como típico de el ese año fue la industria CORESA que 

pertenecía al consorcio CTI de la línea de fabricación del de línea blanca productos de 

electrodomésticos y donde el sindicato de CORESA vota la huelga por el sólo hecho de ir a 

una huelga y de ir experimentar eh el como se puede desarrollar una huelga en un régimen 

dictatorial. 

El año ochenta. Parte a fines del año ochenta parte la huelga de Panal. Es la huelga. Es el 

conflicto de trabajadores digamos el conflicto más extenso en el tiempo y. Y también uno 

de los más importantes en términos de expresiones de lucha. Esta industria Panal entra a la 

huelga también legal pero trasciende el período de la huelga con una serie de conflictos 
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tomas y paros y manifestaciones que incluyeron incluso la toma de la sede de la 

Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de santiago. Eh muchos de esos 

trabajadores eh fueron eh procesados por Fiscalía Militar por el carácter violento que 

tomaban las manifestaciones los cortes de calle incluyendo los cortes de ruta en la 

panamericana norte. 

Ese. El año ‟81 mientras se protagonizaban estas huelgas de PANAL y otras que estaban. Y 

otros conflictos importantes que fueron en la mina del Teniente. La mina de cobre de El 

Teniente. La mina del cobre del Salvador y el al parecer también en esa época habría sido 

del sindicato número cinco del del carbón en en Lota. Más el conflicto de CRAV en 

Valparaíso se constituyen una serie de manifestaciones obreras que tenían más allá de la 

reivindicación una forma de expresión en contra de la dictadura y en sus peticiones se 

planteaban abiertamente el rechazo hacia la represión la persecución política de los 

trabajadores y se abogaba por el retorno a la democracia.  

El año ‟81 entonces bajo este contexto también se inician en las ciudad de santiago las 

primeras marchas contra el hambre que están protagonizadas fundamentalmente por los 

cesantes que están organizados en las bolsas de cesantes confluyendo así la demanda de los 

trabajadores eh que estaban integrados a las unidades productivas y sindicalizados con los 

cesantes que están organizados a través de las bolsas de cesantes. Las marchas contra el 

hambre fueron eh plenamente exitosas porque eran manifestaciones de masas en el pleno 

centro de la ciudad y que expresaban abiertamente el descontento contra la dictadura. 

Abogaban por el fin de esta y también expresaban en términos concretos la ruptura del 

orden social imperante en la época de la dictadura. A partir entonces de estos dos procesos 

que son la movilización de los cesantes a través de las marchas contra el hambre y en 

períodos intensos de huelgas y conflictos multiplicados en el mundo del trabajo y que 

finalmente se convoca en el año ‟83 a una huelga general en Chile. 

Para tal efecto los trabajadores se constituyen a través de las diferentes organizaciones de 

los trabajadores se constituyen en una nueva instancias que van a llamar el Comando 

Nacional de Trabajadores CNT. El CNT es la expresión de una reunión previa de los 

CONFASÍN que son la por decirlo así. La asamblea de base de la central sindical porque 

los CONFASÍN están constituidos por las federaciones confederaciones y sindicatos 

nacionales que fueron los que se reunieron y acordaron convocar a una huelga nacional y 

crean como instrumento de acción para protagonizar esta forma de lucha el comando 

nacional de trabajadores que va a estar constituido por un número particular de dirigentes 

sindicales de federaciones y confederaciones que integran además en su seno representantes 

de los cesantes. Jubilados  y de otras agrupaciones incluyendo la de estudiantes. 

 

¿Esos representantes sólo del área metropolitana o también de provincias? 

 

El. Dados las características que tenía la lucha en ese tiempo y dado también las 

características de. De centralización que hay de toda la actividad política social económica 

cultural en el país. Esta instancia se constituye inicialmente en la ciudad de santiago pero al 

pasar el tiempo. Porque la CNT dura todo el período de protestas contra la dictadura porque 

de hecho se había creado como un instrumento exclusivamente para eso. Eh se van 

extendiendo hacia las provincias con CNT provinciales que serían los encargados de 

replicar un acuerdo más nacional. De echo había un CNT en la ciudad de concepción una 

en Valparaíso y creo que en otras ciudades más. El. Todo este proceso desemboca en lo que 

el conjunto de las protestas masivas en contra de la dictadura y lo que demuestra en 
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términos mas bien empíricos es que m si bien el año 1973 se produce a partir del golpe de 

estado la derrota del proyecto popular este no a desaparecido plenamente y está refugiado 

en alguna sectores muy específicos de la producción pero también en algunos sectores de la 

población y se fueron rearticulando paulatinamente a medida que iban venciendo los 

obstáculos de la represión durante todo el período de la dictadura hasta el año ‟86 cuando 

ya se eh el plebiscito creo que sobre la constitución. Eso es como en general digamos lo que 

se va dando y a partir de eso podría uno apreciar que el proceso de articulación de los 

trabajadores y d sectores de la población por lo menos en la ciudad de santiago es un hecho 

concreto que se fue generando durante todos esos años y que tiende a crear eh condiciones 

para una lucha mucho más masiva y frontal en contra de la dictadura. Después de la. Bueno 

en el marco de las protestas se multiplican las organizaciones de barrio y ya toman la 

organización social toma otras características y otras formas que son mucho más múltiples 

y más difícil de organizar pero que se dan en un contexto además distinto porque es de 

crisis político social de la dictadura. Donde las bases ya no digamos se expresan 

abiertamente en rechazo contra la dictadura y en términos mayoritarios. 

Pero ese proceso de grandes protestas contra la dictadura no habría sido posible si no 

hubiera estado previamente eh constituido en un. Digamos como en un cimiento todo lo 

que fue este largo proceso de articulación de estos sectores que sobrevivieron a la represión 

en Chile. 

 

Las bolsas de cesantes en este caso más menos hasta que año estuvieron presentes en 

Santiago al menos. 

 

Las bolsas de cesantes están presentes. Tienen un período de inicio del a finales del ‟77 mas 

o menos ‟78 ya se constituyen plenamente las bolsas de cesantes y ellas se. Tienen un 

período como de pleno desarrollo hasta el año ‟85 ‟86 igual es un buen período en que 

vienen y son bastantes años en los que las bolsas de cesantes logran asentarse en las 

poblaciones donde puedan tener digamos una expresión son las bolsas de cesantes las que 

se hacen cargo luego de la crisis económica del ‟81 de las ollas comunes en las 

poblaciones. O sea allí donde había una bolsa de cesantes había también una olla común 

para la crisis del ‟81 en adelante el período de la gran cesantía. Y allí donde había una olla 

común o sea donde había una bolsa de cesantes había una olla común también había un 

grupo de propaganda o un taller muralista que se expresaba a través de digamos de los 

rayaos‟ o de otras formas se  expresaba políticamente en contra de la dictadura eso era 

como siempre una era como una realidad lógica que se iba dando.  

 

Bueno entonces eh ¿A qué se debe el término de estas bolsas de cesantes? En el 

contexto en que ya comienzan a finalizar. 

 

Las bolsas de cesantes se constituyen como decíamos al principio como una forma digamos 

de asistencia que venía desde las iglesias hacia los sectores políticamente perseguidos del 

pueblo. Decía los militantes de base como lo definimos nosotros. Siendo ese el objetivo que 

tenía inicialmente las bolsas de cesantes por las características mismas de su componente 

que eran militantes de base tiende rápidamente a fortalecer más la organización que lo que 

podía denominarse como la producción o el paliativo económico que era el origen de su 

creación. Entonces en la medida que se iban desarrollando estas bolsas de cesantes se iban 

articulando cada vez más en el plano organizativo en el plano político y en el plano social y 
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se constituyen en expresiones abiertas de resistencia a la dictadura. Estas formas de 

resistencia se expresaban en manifestaciones políticas en propaganda en actos políticos 

culturales en marchas locales que eh atendían a una demanda que era eh distinta a la 

reivindicación económica inicial de ellos que era la falta de trabajo sino que era una 

demanda más por la democracia una demanda más democrática respecto de la situación del 

país que de las necesidades particulares de ellos o de trabajo. Eh luego de la crisis de lo‟ del 

‟81. De la crisis económica y de la depresión. Estas bolsas de cesantes se ven enfrentadas a 

una situación en que la mayoría de la población en los sectores marginales está cesante. 

Cabe recordar de que el año ‟81 la ‟82 la cesantía en por lo menos en la ciudad de santiago 

había alcanzado el treinta por ciento y eso en las poblaciones era una cifra 

extraordinariamente grande. ¿Y cómo se enfrentó la eso fue? A partir de que las bolsas de 

cesantes asumieron un grado de responsabilidad e iniciativa respecto de estos cesantes y se 

empezaron a constituir las ollas comunes donde los las bolsas de cesantes tuvieron un rol 

protagónico en su construcción. Habían algunas poblaciones en donde funcionaban varias 

ollas comunes y eran los cesantes los que habían echo ya una experiencia organizativa los 

años anteriores los que están en mejores condiciones de enfrentar este tema de las ollas 

comunes de la solidaridad de recabar alimento de asistir a las familias más pobres y en ese 

sentido uno podría decir que un número importante de bolsas de cesantes fue cambiando de 

eh de rol y se transformó mas bien en una organización de carácter popular que tendía a 

resistir por un lado y a enfrentar las necesidades de la población por otro lado. Luego con el 

inicio de las protestas estas organizaciones vuelven a cambiar de nuevo de características y 

se transforman abiertamente en agrupaciones de resistencia de masas en contra de la 

dictadura. La mayor parte de su iniciativa del tiempo de su energía está dedicada a em a 

hacer mucho más extensa eh la siguiente protesta. Trabajan mas bien en función de la 

siguiente protesta que de sus propias necesidades y de cómo mejorar los sistemas de 

seguridad como mejorar los sistemas de sanidad como mejorar los sistemas de defensa de 

los jóvenes que van a salir a protestar y vemos a los cesantes involucrados ya en lo que es 

la lucha abierta de la recuperación de la democracia y ya no como un ente cerrado como en 

un principio de los años ochenta en un local produciendo artículos para sobrevivir para 

alimentar su m. A mediados de los ochentas estas son organizaciones abiertas de resistencia 

de masas y por lo tanto dejan de existir como bolsas de cesantes. 

 

Y nutren este gran movimiento entonces que viene a ser en el fondo el movimiento que 

engloba esta movilización. 

 

Pa‟l caso particular de la zona sur. Que yo trabajé en la bolsa de cesantes de la Malaquías 

Concha desde el año ‟78 hasta principios de los años ochenta. Eh nosotros teníamos una 

coordinadora sectorial que involucraba a las bolsas de cesantes que estaban en el sector o 

circundante a nosotros y esta coordinadora sectorial a su vez se coordinaba con otra 

coordinadora sectorial y finalmente se constituía en la coordinadora de bolsas de cesantes 

de la zona sur que deben de haber tenido varias decenas de bolsas de cesantes en las 

poblaciones Malaquías Concha la San Gregorio o La Pintana la San Ramón la Cisterna va a 

ser casi en el conjunto de las comunas de la zona sur ya. Y eh siendo estas digamos las 

organizaciones más activas mas numerosas también por otro lado y también las que tenían 

una característica particular de su composición es que la gran mayoría de los integrantes de 

las bolsas de cesantes ya al año ochenta eran personas que habían estado militante y que 

habían estado siendo perseguidos los años anteriores. Eran prisioneros de guerra que habían 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



 120 

sido liberados en la amnistía del ‟78 ‟79 y que tenían como única posibilidad de sustento la 

bolsa de cesante. Entonces producto de esta composición es que las bolsas de cesantes se 

constituyen claramente en el sustento del. Del movimiento popular cuando estalla la 

protesta en las grandes ciudades.  

 

Muchas gracias.   
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Revista Análisis, Nº 53, enero de 1983. 
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Revista Análisis Nº 56, abril de 1983. 
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Revista Análisis Nº 56, abril de 1983. 
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Revista Análisis, Nº 57, mayo de 1983. 
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Revista Análisis Nº 58, junio de 1983. 
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Revista Cauce Nº 1, 1983. 
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Revista Cauce Nº 14, 1984. 
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Revista Solidaridad Nº 171, enero de 1984. 
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Revista Solidaridad Nº 187, del 20 de octubre al 2 de noviembre de 1984. 

 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile


	PORTADA
	ÍNDICE
	Introducción
	Capítulo I
	1.1 Formulación del problema
	1.2 Hipótesis
	1.3 Objetivos
	1.4 Metodología
	Capítulo IIMarco Teórico
	2.1 Memoria histórica
	2.2 Derrota
	2.3 Resistencia
	2.4 Juventud
	Capítulo IIIContexto de la investigación y estudio de caso
	3.1 Gobierno militar. Un gobierno refundador
	3.2 Los ochentas
	3.3 Movilización a nivel nacional
	3.4 Estudio de caso
	Área de estudio
	La organización social
	La pastoral obrera y las organizaciones de cesantes
	Funcionamiento del comité de cesantes en la población Rosita O’HigginsEl comité hacia afuera
	El comité hacia adentro
	Conclusiones
	Bibliografía
	ANEXOS



