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Origen y desarrollo del movimiento obrero en Magallanes 
 

La región de Magallanes al igual que el resto de nuestro país, vivió el naci miento y la 
proliferación del movimiento obrero. Movimiento que, sin embargo, fue muy diferente al 
que se generó al resto del territorio 1. La colonia de Magallanes sufrió grandes sobresaltos, 
desde su fundación como el levantamiento de José Cambiazo, en 1851 y el motín de los 
artilleros ocurrido a los gritos de ¡Muera el gober nador! contra Duble Almeida, el 11 de 
noviembre de 1877. Así también el proceso de colonizac ión, especialmente de Tierra del 
Fuego, el cual originó en poco tiempo el exterminio de la etnia selk’nam. La colonia estuvo 
a punto de desaparecer, como consecuencia de los graves problemas que se suscitaron, lo 
cual había generado en la capital detractores al proceso de colonización de esta región. Sin 
embargo, la llegada de migrantes de diversas latitudes hacía posible la continuación del 
proceso; con ellos se comenzaba a ocupar los campos por masas de ganado ovino, al tiempo 
que también se iba desarrollando la industria forestal, marítima y el comer cio. 

Claro está, que fue para la región de Magallanes de suma importancia la pre sencia de 
extranjeros para la continuación del proceso de colonización y para la formación de una 
mentalidad, la cual fue forjando el movimiento obrero de la región. 

“Con los europeos llegaron también a Magallanes; las ideas y tendencias so ciales y  

* Profesor de Historia de Chile Contemporáneo, Universidad del Bío -Bío. 

1 La diferencia del movimiento obrero magallánico al resto del país radica especialmente en la influencia que 
el primero tuvo, la cual fue netamente extranjera; no se hace mención en las fuentes o en la bibliografía 
que haya existido o que han participado chilenos llegados de otras regiones, en la organización de 
sociedades de socorros mutuos, sociedades de resistencia o mutuales, por el contra rio, las primeras 
sociedades de socorros mutuos de la región fueron organizadas por extranjeros. Tampoco se tiene 
conocimiento que los obreros magallánicos tuviesen alguna inf ormación de los acontecimientos que 
ocurrían con los obreros en el resto del país, y si esta información existió es de presumir que no fue muy 
relevante para la región. 
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políticas que se disputaban los grandes movimientos sociales en la Europa de la época: el 
socialismo y el anarquismo principalmente, los efectos multiplica dos de la comuna de París, 
el cartismo, las uniones obreras (Trade Unions) y las luc has políticas de Inglaterra; 
movimientos obreros en Francia, Italia, España y Alemania. Considérese en este sentido, 
que dichos inmigrantes provenían de un continente, que a partir de 1873 vivió una de sus 
más profundas crisis económicas y sociales” 2. 

Marcelo Segall en su trabajo “La Commune y los excommunards en un siglo en 
América Latina” manifiesta, “los grupos comuneros de París llegaron hasta la Patagonia y la 
Tierra del Fuego en el período en que era Gobernador Militar el Capitán de Fragata Oscar 
Viel... el gobernador le dio carta blanca para establecer aldeas, buscar oro, cazar lobos 
marinos de piel muy valiosa, criar ganado, traficar con los aborígenes y efectuar cultivos 
con la promesa de otorgarles título de propie dad. Al asumir Diego Dublé Almeida buscó la 
manera de arrebatarles a los excommunards el yacimiento principal y expulsarlos de la 
región. Según Dublé Almeida no necesitaba hombres arrojados de Francia... la mayoría de 
los excommunards debieron abandonar la región y partieron a otras parte s”3 

Para Segall “los excommunards fueron la semilla del poderoso movimiento social de 
la Patagonia chilena y argentina. En proporción al número de habitantes, es el más 
importante proceso de lucha de América Latina” 4. 

Con respecto a lo que manifiesta Segal l, otra posición señala “por cierto, un 
contingente como el pretendido, (excommunards), compuesto por individuos en su mayoría 
réprobos por breve que hubiese sido su permanencia en la colonia, habría sido causa de una 
serie de situaciones molestas y perturbadoras de variado orden y grado, de las que 
necesariamente habría debido quedar más de alguna constancia de informes oficiales. Pero 
al no encontrarse ni un indicio siquiera sobre ello, cabe concluir que no hubo inmigración 
masiva en gente de tal clase en Magallanes”5. 

Si bien es cierto que no se puede afirmar o negar totalmente la influencia que los 
communards tuvieron en la región de Magallanes con respecto al movimiento obrero, claro 
está que su presencia como la de otros migrantes extranjeros debió inf luir, en mayor o 
menor medida en el movimiento social de la región. Los migrantes que traían consigo ansias 
de aventura y de grandes fortunas, traían ideologías que convulsionaban al viejo continente.  

La condición favorable de Punta Arenas como puerto clav e en el Estrecho, junto a la 
disponibilidad de mano de obra y los abundantes recursos, en una región aun no explotada 
atrajeron a capitales extranjeros principalmente británicos. Magallanes se fue convirtieron en  

2 Ensayo Perfil Histórico del Movimiento Obrero Magallánico  1893-1973. D. Pastoral Obrera, FIDE XII. 
Fundación para el desarrollo de Magallanes, 1986. Manuel Rodríguez Uribe, p. 4.  

3 CARLOS VEGA, La Masacre en la Federación Obrera de Magallanes ; Editorial Atelí, Punta  Arenas-Chile, 
1996, p. 12. 

4 CARLOS VEGA, op. cit., p. 13. 

5 MATEO MARTINIC, Historia de la región Magallánica; Universidad de Magallanes, Punta  Arenas-Chile. 
1992, p. 521. 
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una zona económica dependiente de capital inglés6. 
“Así llegaron a Magallanes los capitales bancarios y comerciales ingleses y se 

vincularon a la economía regional, por la vía de instalarse directamente en la zona, o de la 
representación a cargo de casas comerciales regionales. Inglaterra fue ejerciendo sobre el 
mercado de la región de Magallanes una dominación crecientemente monopólica, lo que se 
acentuó entre otros factores, a través de la venta de lanas de Londres” 7. 

Hacia finales del siglo pasado, prácticamente la totalidad de las actividades 
comerciales de importación y exportación, la navegación y ganadería estaba en manos de 
extranjeros. 

“La inmigración que llegó a Magallanes fue portadora de nuevas técnicas artesanales 
y de trabajo, mostraron gran capacidad de arraigo e integración racial, acentuada por el 
aislamiento geográfico de la zona y trajeron el acervo cultural e ideológico de sus países de 
origen”8. 

Junto a la presencia de inmigrantes a finales del siglo XIX, la economía esta ba 
determinada por la explotación ganadera, como actividad; también surgió el comercio de 
cabotaje, el tráfico de ultramar, la minería del oro y carbón, la explota ción forestal y 
algunos servicios urbanos. Será en este período a finales del siglo XIX cuando comenzará a 
constituirse el latifundio en la región de Magallanes; las faenas ganaderas se transformaron 
con la implantación del latifundio. “Grandes extensiones de tierra patagónicas fueron 
asignadas por el Estado a unas pocas empresas en breves años. Sociedad Explotadora  de 
Tierra del Fuego Sheep Farming CO.; la Sociedad Ganadera de Magallanes; la Sociedad 
Ganadera de Laguna Blanca, entre otras”9. 

De todas ellas la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego llegó a ser el imperio 
latifundista más extenso y poderoso de la Patagonia, en cuyas estancias, frigoríficos e 
instalaciones se constituyó el contingente más numeroso de trabaja dores. La concentración 
del capital y de la propiedad de la tierra en manos de unas pocas empresas ganaderas, hizo 
posible y acentuó la productividad”10. Fueron grandes los contingentes de trabajadores los 
cuales se sometieron a una organización de trabajo, especialmente bajo empresas europeas, 
en las estancias, los piques de carbón, obreros de actividades marítimas y portuarias quienes 
serán el componente principal de la naciente clase trabajadora a finales del siglo pasado.  

Y será también a finales de este siglo, cuando comenzará la formación de las  

6 Este fenómeno de dependencia del capital inglés no fue muy diferente al resto del país, especialmente en la 
región salitrera, donde Inglaterra ejerció después de la guerra del Pacífico el liderazgo en las actividades 
económicas, produciéndose un monopolio.  

7 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 3.  

8 Si bien es cierto que mostraron capacidad de in tegración racial, la cual como señala el autor se  acentuó por el 
aislamiento geográfico de la región, esta integración no fue en esencia muy tolerante ya que frente a las 
etnias nativas de la región se respondió con su exterminio parcial o total; claro  ejemplo de ello fue el 
exterminio de la etnia selk’nam.  

9 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 2.  

10 RODRÍGUEZ. MANUEL, op. cit., p. 2.  
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primeras sociedades de Socorros Mutuos  de Magallanes11. 
En 1893, se fundó la sociedad de Beneficencia Portuguesa y la Sociedad 

Cosmopolitana de Socorros Mutuos; en 1895 se constituyeron la Sociedad Españo la de 
Socorros Mutuos y la Fratellanza Italiana de Mutuo Socorso y “entre 1896 y 1897, la  
Sociedad Austríaca, la Société Française des Secours Mutuels y la Deutscher Kranke 
(Sociedad Alemana)”12. 

Algunas publicaciones acerca de las sociedades de Socorros Mutuos señalan al 
respecto: “Sociedad Cosmopolitana de Socorros Mutuos. Hoy tendrán lugar las fiestas que esta 
asociación ha organizado para celebrar el primer aniversario de su fundación y la 
inauguración de los trabajos y construcción de su edificio social13. 

La Sociedad de 70 miembros de la colonia austríaca la más numerosa del territorio 
convinieron la noche del viernes para echar las bases de la sociedad de Socorros Mutuos 14. 
Sociedad española de Socorros Mutuos de Punta Arenas. El diario Oficial N° 5565, de 25 de 
Noviembre, registra en sus columnas los estatutos de la sociedad mencionada ya aprobada por 
el Supremo Gobierno15. 

“La Sociedad de Socorros Mutuos continuaron funcionando y durante el pre sente 
siglo su desarrollo y funcionamiento alcanzó aproximadamente hasta la déca da de los años 
cincuenta momento en que comenzó su actual declinación”16. 

Paralelo a este proceso de apoyo, solidaridad y auxilio social se genera un incipiente 
movimiento de descontento de los trabajadores de la zona.  

Se tiene conocimiento que durante finales del siglo pasado se registró la pri mera 
huelga en la región: “existen antecedentes que el 7 de Abril de 1896 se produ jo una huelga, 
cuando los trabajadores que se dedicaban a la construcción de lan chas cisternas iniciaron un 
movimiento de tres o cuatro días, solicitando un incre mento de sus salarios y de sus abonos 
diarios”17. 

Será también durante este año en el cual se pretendió establecer una organiza ción con 
más claros fines combativos. “Hacia mediados de 1896 fructificó la inicia tiva la crear una 
sociedad de resistencia, la que llevó el nombre de Unión O brera”18. 

A los Obreros. Se invita a los obreros en general, a una reunión preparatoria que con 
objeto de cambiar ideas acerca de formación de una sociedad obrera de  resistencia, tiene lugar el  

11 A través de estas primeras sociedades de Socorros Mutuos de la región se evidencia clar amente la 
vinculación que éstas tuvieron con los inmigrantes europeos. Inmigrantes que trajeron a Magallanes la 
experiencia del viejo continente. Todas estas fueron organizadas por europeos, por lo cual aparen temente 
se debiese descartar la influencia de nacionales en estas primeras organizaciones; y si esta influyó fue en 
menor medida. 

12 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 8.  

13 El Magallanes, 6 Septiembre de 1896. 

14 El Magallanes, 6 Septiembre de 1896. 

15 El Magallanes, 17 Diciembre de 1896. 

16 RODRÍGUEZ. MANUEL, op. cit., p. 9. 

17 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 19.  

18 RODRÍGUEZ. MANUEL, op. cit. p. 9 
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domingo 27 del corriente a las 3 p. m. en el circo Raffeto19. 
Sociedad de obreros. Se comunica que el domingo próximo se realizará una reunión de 

personas que quieran echar las bases en Punta Arenas de una sociedad de obreros como los que 
existen en las grandes ciudades industriales y comerciales20. 

La Unión Obrera cuyo nombre adoptó en marzo de 1897 fue la primera orga nización 
de este tipo en Magallanes la cual no sólo se ocupó de aspectos laborales del obrero, sino 
también, de su educación.  

“La Unión Obrera editó un diario semanal titulado “El Obrero”; creó una biblioteca 
en su sede social, hizo funcionar una oficina de colocaciones y organizó la primera 
celebración del 1o de Mayo en la historia de Magallanes” 21. 

Dentro de la Unión Obrera, organismo de carácter político y sindical partici pó 
activamente uno de los máximos dirigentes sindicales de la región, Juan Contardi, quien fue 
el director de El Obrero: El 26 de Diciembre de ese año se empezó a publicar el periódico. 
“El carácter genuinamente socialista que poseyó la Unión Obrera, lo llevó a transformarse 
en el año 1898, en el Partido Socialista de Punta Arenas” 22. 

La Unión Obrera, a través de “El Obrero” preconizó la Posesión del Poder Político por 
la clase trabajadora y transformación de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, 
social o común; y todas las medidas políticas que se hallen en concordancia con los derechos 
individuales... Como complemento de garantías queremos el respeto a reunión, al libre 
pensamiento y la libertad de cultos, gráfica expresión del adelanto de los pueb los y efluvios de 
la solidaridad y emancipación social23. 

La Unión Obrera tuvo corta vida, sin embargo, su presencia marcó un hito en la 
historia obrera de Magallanes, ya que fue la primera organización que se preocu pó de ir 
formando en el obrero una conciencia de clase. 

“A principios de 1898 comenzaría una grave crisis en el seno de la organiza ción, 
motivada tanto por problemas de índole económica como divergencias ideo lógicas, pues los 
elementos socialistas lograron cambiar la línea del periódico do minical transformándolo a 
partir del N° 10 en el órgano del partido socialista de Punta Arenas” 24. 
El 28 de marzo de 1898 se reunirá un grupo de magallánicos para protestar contra el periódico. 
En la noche del lunes se reunieron en un salón del Cuerpo de Bomberos varios ciudadanos 
chilenos de los más caracterizados con el fin de formular una enérgica protesta contra las 
opiniones sustentadas en el periódico... Después de una entrevista de los firmantes con el  

19 El Magallanes, 24 de diciembre de 1896. 

20 El Magallanes, 24 de diciembre de 1896. 

21 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 245.  

22 RAMÍREZ, HERNÁN, op. cit., p. 245. 

23 El Obrero, 26 diciembre de 1897. 

24 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 20.  
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gobernador que acordó prohibir la publicación de El Obrero secuestrado, bajo inventario, los 
materiales de la imprenta por la cual se edita25. 

“Las sociedades de resistencia a diferencia de las mutuales se define por la oposición 
al capital; contra él orientan su lucha. Son instituciones que agrupan a uno o más gremios 
de una industria... y que nacieron asumiendo clara actitud de beligerancia en contra del 
capital y del sistema económico por el engendrado” 26. 

A partir de comienzos del siglo se comienzan a constituir diversos gremios y 
sociedades en Magallanes. En 1902 se constituyen las sociedades de obreros alba ñiles con 
veinticinco trabajadores. En 1903 se fundaría la Unión Internacional de Obreros de Punta 
Arenas la cual funcionaría hasta el año 1905. 

“Los panaderos tenían un gremio compuesto por cuarenta obreros, los pinto res se 
agrupaban con treinta y cinco obreros y los carpinteros más de cien, siendo también 
numeroso el gremio de los obreros marítimos y estibadores” 27. 

Para todas las diversas organizaciones obreras de Magallanes fue de suma 
importancia educar al obrero y terminar con el analfabetismo.  

Escuela nocturna. Los obreros que no saben leer y escribir no dejen de asis tir a las 
clases de esta escuela. Todas las noches ele siete a nueve en la calle Valdivia 675 entre 
Atacama y Chiloé. No se paga nada. En las cantinas gastáis el dinero y arruináis vuestra salud. 
En la escuela aprovecharéis el tiempo y os haréis concientes instruyendos 28. 

En marzo de 1905 se va a constituir la Sociedad de Resistencia de los obreros 
panaderos, los cuales “Efectuaron una huelga reivindicativa ante la cual, actuó la policía 
deteniendo a los panificadores Julio Pita y M. González” 29. 

Al mes siguiente florecería un elemento de fuerza cl aramente anarquista: el boicot, y 
serían los panaderos quienes lo realizarían, en la panadería Esmeralda... teniendo en cuenta 
que el señor Ugarte, dueño de esa panadería, aun no a suscrito el pliego de condiciones que 
han sido ya aceptadas por los demás propietarios de panaderías y que lejos de inclinarse a dar 
solución completa a este conflicto aun pretende, con soberbia mantener advertencia, la 
sociedad de obreros panaderos, en reunión general declaró el boicot a esa casa 30. 

“El 22 de octubre se constituyó la Unión de Empleados de Comercio, en una reunión 
que contó con la asistencia de un centenar de personas en la sociedad cosmopolitana.  

El 11 de noviembre de 1909, se estableció el Centro Social Internacional de Obreros 
y Trabajadores, fundado por los gremios de marineros y fogoneros con un total de noventa y 
seis afiliados”31. 

25 El Magallanes, 31 de Marzo de 1898. Extraído de CARLOS VEGA, op. cit., p. 21  

26 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 10.  

27 VEGA, CARLOS, op. cit. p. 24.  

28 1o de Mayo. 1o de Mayo de 1905. 

29 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 25.  

30 1o de Mayo, 1o de Junio de 1905. 

31 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 29. 31 
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Del centro y su objetivo: Artículo 1 o. El 11 de noviembre de 1909 después de varias otras 
reuniones que participaron desde el 5 del mismo mes, fue establecida definitivamente el centro 
social Unión Internacional de Obreros y Trabajadores... Los dos gremios fundadores fueron los 
marineros y los fogoneros reunidos en Magallanes... siendo un total general de noventa y seis 
los fundadores32. 

Dentro de los objetivos del centro social, se señalaban:  
1° Procurar el mejoramiento moral e intelectual de la clase obrera.  
2o Proteger y defender legalmente los derechos de los obreros.  
3o Divulgar el espíritu de cooperación, solidaridad y confraternidad 33. 
“La última sociedad de resistencia que existió en el territorio, antes de la Federación 

Obrera de Magallanes, fue la Asociación de Resistencia Oficios Varios, también conocida 
como “Centros Oficios Varios”, de inspiración anarquista, crea do hacia 1910 y que funcionó 
hasta 1912 aproximadamente”34. 

En 1911 fue creada la Sociedad “Unión y Progreso” formada por ganaderos y 
trabajadores del campo; esta sociedad surgió como respuesta a “la necesidad de agremiación 
del creciente número de obreros de las faenas ganaderas. El desarrollo de la ganadería 
estaba en su apogeo y los obreros de las estancias eran la principal fuerza de  trabajo del 
territorio”35. 

Si bien es cierto, que el aumento de los obreros de las estancias sirvió para que 
surgieran instancias de agremiación, se debe considerar también como factor, las deficientes 
condiciones de trabajo, las cuales eran muy deplorabl es para los obreros en los 
establecimientos rurales, especialmente en las grandes estancias.  

Sin embargo, la Sociedad Unión y Progreso, acogió sólo a un sector especia lizado de 
los obreros y ganaderos, hecho que originó la necesidad de formar una organiza ción obrera 
más amplia. Fue por ello que surgió la Federación Obrera de Magallanes (FOM), sobre la 
base de los obreros de las estancias, jornaleros del mar y ogros grupos de trabajadores.  

“Las circunstancias socio-económicas que vivían los trabajadores del territorio, como 
en general los de la Patagonia Austral y la Tierra del Fuego, justificaban  el surgimiento de 
un movimiento laboral organizado para la procura de mejores condiciones de vida y de 
trabajo. En verdad, si para entonces el empresariado terri torial a base del formidable ímpetu 
de los años procedentes había logrado acumular una riqueza cuantiosa la misma no había 
alcanzado ni alcanzaba con sus beneficios a la gran masa popular trabajadora” 36. 

La Federación Obrera otorgaría a la clase trabajad ora la toma de conciencia de su 
fuerza, la cual, sería utilizada a favor de las aspiraciones obreras. Los obreros de 
Magallanes, al igual que los del resto del país no sólo insistían en aspectos de mejorar sus 
remuneraciones, sino también estaba el trato que se otorgaba a los obreros, y a la situación 
precaria que debía de sobrellevar en sus lugares de trabajo.  

32 La Voz del Obrero, Diciembre 19 de 1909. 

33 La Voz del Obrero, Diciembre 19 de 1909. 

34 RODRIGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 11.  

35 RODRÍGUEZ, MANUEL op. cit., p. 11. 

36 MARTÍNIC, MATEO, op. cit., p. 868.  
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Si en épocas anteriores se soportó las malas condiciones en el trabajo fue porque tal 
situación se tuvo como algo natural por la rudeza del tiempo; sin embargo, la nueva 
conciencia fue cambiando esta perspectiva y estas condiciones comen zaron a ser 
cuestionadas por los obreros. “Surgieron quejas por razón de trato, cuando no tuvieron 
acogida, concluyendo en denuncias abiertas de mantenerse las situacio nes contestadas. Se 
supo entonces de formas de vida y de trabajo harto deficientes y hasta vergonzosas, a veces 
inhumanas para los obreros en los establecimientos rurales, en particular en las grandes 
estancias del latifundio”37. 

La Federación Obrera de Magallanes (FOM) se constituyó el 11 de Junio y su origen 
se explica por el grado de desarrollo alcanzado por la economía capitalista de la región, la 
conciencia obrera y especialmente por la alta cesantía que sufrí an los trabajadores del 
campo, al término de la temporada de esquila.  

“La Federación Obrera editó un periódico semanal “El Trabajo” que se cons tituyó 
rápidamente en una tribuna de expresión de la clase trabajadora del territorio, vocero del 
pensamiento político de los obreros y defensor de sus intereses y deman das”38. 

Las bases sobre las que quedó fundada la Federación Obrera de Magallanes, aprobada 
en asamblea de 18 de Junio señalaba: La Sociedad Unión y Progreso de obreros carneadores, 
los esquiladores y trabajadores del campo reunidos en asamblea 11 de Junio del presente año, 
acordaron formar una Sociedad para propender el mejoramiento de la clase trabajadora 39. 

Dentro de las bases de la Federación, en el punto dos señala: Esta Federación podrá 
admitir como socio a todo trabajador sin distinción de oficio, nacionalidad, religión o credos 
políticos, los que se dividirán en secciones de oficios, siempre que hubiese un número 
conveniente para ello40. Esto último nos demuestra, que la naciente Federación Obrera de 
Magallanes no poseía un carácter excluyente, al con trario pretendía acoger a todos los 
obreros sin distinción alguna e incluso referente a ideologías políticas. Producto de este 
pluralismo fue la fundación del periódico El Trabajo.  

El 10 de Julio de 1911, el órgano de la Federación Obrera de Magallanes señalaba: El 
Trabajo, no sólo será el vocero de nuestras ideas y el paladín de nues tras luchas, sino que también 
será quien acoja y difunda las ideas que de apartadas regiones nos envían nuestros compañeros, 
siempre que sean tendientes al mejoramiento social y económico de los que militamos en las filas 
del trabajo41. La unificación de los obreros de Magallanes marcará en los anales de Chile un 
triunfo a la democracia y la naciente Federación Obrera constituida en Junio de 1911 avanzará 
afianzando la solidaridad de todos los que militamos en las filas del trabajo. Compañeros: la base 
de esta magna está cimentada por el gran número de  trabajadores que buscamos 

37 MARTINIC, MATEO, op. cit., p. 912 

38 RODRIGUEZ, MANUEL, op. cit. p. 12. 

39 El Trabajo, Junio 24 de 1911. 

40 El Trabajo, Junio 24 de 1911. 

41 El Trabajo, Junio 10 de 1911. 
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el mejoramiento económico, moral e intelectual... 42. 
A pesar de la presencia de la Prensa obrera en Magallanes, ya desde 1894 con el 

periódico “La Razón”, se observó a través de “El Trabajo” un notable impulso en la prensa 
obrera de la región. “El Trabajo, diseñó la labor futuro de la asociación, que abogó en él por 
la representación parlamentaria para el territorio, se protestó la ley que creaba la aduana en 
Punta Arenas, se combatió alegando un sin número de pruebas, la inconven iencia para el 
comercio y para el obrero, que la sociedad explo tadora trajera carniceros contratados en 
Buenos Aires”43. 

“La Federación Obrera hizo posible el surgimiento de otros organismos sin dicales de 
base en ellos se fueron agrupando los trabajadores. Tal es el caso de la Sociedad de 
Empleados de Comercio y Anexos de Magallanes; la Sociedad Unión Gente del Mar y Playa 
de Magallanes, el Gremio de Carpinteros, Gremio de Alba ñiles, Gremio de Carneros, y de 
Empleados de la Compañía de alumbrado Eléctri co, todos surgidos entre 1911 y 1916” 44 

El trabajo realiza una continua difusión y denuncia de las condiciones labora les de 
los trabajadores. 

“Tomemos al azar una de las estancias para detenernos a ver las condiciones en que 
viven sus trabajadores, Bahía Inútil de la Sociedad Explotadora, por ejemplo en la Tierra 
del Fuego. Las habitaciones que esta estancia destina a sus trabaja dores son establos en que 
se guardan los caballos durante el invierno; son ellas sucias, malolientas, llenas de estiércol, 
sin forro por dentro y llenas de aventuras por donde se cuela el viento portador de 
bronquistis, pulmonías, constipados y otras enfermedades derivadas del cambio brusco de 
aire... ”45. 

“De ese modo existiendo causales suficientes, voluntad de asociación, moti vación de 
justicia y hombres con experiencia en luchas obreras y aun de liderazgo gremial, se dieron 
las circunstancias de madurez que permitieron la creación de la Federación Obrera de 
Magallanes como organismo unificador y representativo de los trabajado res del territorio”46. 

A comienzo de 1912 alzas desmedidas de precios provocaron una moviliza ción 
obrera, con el objeto de “protestar del impuesto aduanero, del alza injustifica da de los 
artículos de consumo y la formación de una cooperativa de consumos” 47. 

“El 25 de Junio se supo que algunos conscriptos habían sido flagelados en el cuartel del 
Batallón Magallanes... La FOM organizó una asamblea popular el Do mingo 30 a las 10 a. m. 
Mientras los familiares de los azotados hacían públicas acusaciones. En l a asamblea se 
redactó un memorial al Presidente de la República y al Ministro de Guerra que contenía mil 
trescientas veintitrés firmas y donde se daba  cuenta de los hechos, lo que significó que  

42 El Trabajo, Julio 10 de 1911 

43 IRIARTE, GREGORIO, La Organización Obrera en Magallanes:  Imprenta de El Trabajo, Punta Arenas, 
1915, p. 32-33. 

44 RODRIGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 12.  

45 IRIARTE, GREGORIO, op. cit. p. 36-37. 

46 MARTINIC, MATEO, op. cit., pl. 913.  

47 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 35. 
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meses después el Comandante Lara fuera trasladado a la frontera" 48. 
Este hecho demuestra que la Federación Obrera, no sólo abogó por la situa ción de los 

trabajadores de la región; estuvo también presente en otros aspectos de la comunidad 
regional, hecho que seguramente favoreció que dicha Federación fuese ganando adeptos e 
influencia en la comunidad magallánica y esto se refleja en la convocatoria de la primera 
gran huelga realizada en el territorio en el año 1912.  

“Esta se inició el 29 de noviembre en algunas estancias y se extendió el 6 de 
Diciembre a todos los gremios del campo y la ciudad, generalizando el paro total en 
demanda de aumentos salariales. La huelga duró ca torce días, los trabajadores obtuvieron 
los aumentos que exigían y la Federación Obrera ganó en prestigio y uni dad de todos los 
obreros y sindicatos afiliados... ” 49. 

Los trabajadores fueron buscando el progresivo mejoramiento salarial y sus 
condiciones laborales. Su herramienta de presión comenzará a ser la huelga.  

“Los movimientos obreros que hasta donde se ha podido averiguar fueron 
desconocidos en el territorio antes de 1911, pasaron a hacerse frecuentes a contar de 
entonces”50. 

Además la Federación Obrera se preocupó de la educación social, el cual se reforzó 
con el establecimiento de una biblioteca para la lectura popular. El órgano de la Federación 
Obrera de Magallanes, en un artículo denominado “Eduquemos al Obrero”, señala co n 
respecto a ello: La educación del obrero es sin duda alguna de las cuestiones de mayor 
importancia para la vida de los pueblos; la educación del obrero se impone hoi, más que 
nunca... Esta lamentable falta de instrucción hace que hoi día entre el obrero y el patrón... 
exista un antagonismo, un odio casi inexplicable... se debe únicamente a la falta de 
conocimiento que el obrero debe tener de sus derechos y obligaciones. Autoridades, prensa y 
burguesia levantan la voz para decir que el obrero se anarquiza , que el obrero es revoltoso, 
que es impostor y hasta tirano en ciertos casos para con su patrón, pero ¿se han tomado el 
trabajo de educarlos, para que le exijan el comportamiento que da la instrucción? 51. 

Luego a partir de 1913 la FOM comenzará a celebra r los primeros de Mayo con 
mítines, romerías al cementerio y diversas visitas solidarias como a la cárcel, al hospital y 
escuela nocturna llevando palabras de aliento y cooperación material el cual era reunido por 
los obreros. El Trabajo en su publicación del 1o de Mayo de 1913, señalaba en cuanto al 
origen y significación de este día. Los obreros de todo el mundo conmemoran hoi la llamada 
fiesta del trabajo. En verdad que esta manifestación está muy lejos de ser una fiesta. Si se 
averigua el origen y significado de ella se establecerá que es una manifestación internacional 
que tuvo por objeto reclamar de los poderes públicos una legislación protectora del trabajo, 
especialmente la jornada de ocho horas, y afianzar la solidaridad de las clases trabajdoras de 
la lucha por las reivindicaciones 52. 

48 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 38.  

49 RODRIGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 13.  

50 MARTINIC, MATEO, op. cit., p. 914.  

51 El Trabajo, Marzo 16 de 1913. 

52 El Trabajo, Mayo 1o de 1913. 
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En esta misma edición del 1 o de Mayo en un artículo denominado “El Hombre es 
libre”, se comienza a evidenciar una cierta presencia de elementos anarcas, dentro de la 
federación. En este artículo se ataca a la religión y el dinero representado también por el 
capitalismo, se abroga por la libertad del hombre, lo cual es positivo; sin embargo, se puede 
señalar que existe una ínfima tolerancia hacia la religión, opción que adopta el hombre en 
libertad. La religión, y el dinero aparentan dominar el mundo y creen ser los únicos poderes a 
quienes deben rendir acatamiento todos los hombres ¡Que torpeza! ¡Que locura! Como si la 
humanidad no tuviese más misión que doblegarse constantemente ante la impostura y el 
capitalismo53. 

Sin embargo, se debe tener presente que dicha presencia de anarquistas no es un 
absoluto algo extraño ya que se debe recordar la presencia de elementos extran jeros los 
cuales poseían estas ideas, ideas que en el momento de emigrar es taban en boga en el viejo 
continente. “Es que la Federación Obrera de Magallanes había ido acogiendo a elementos 
dirigentes de corte anarquista y socialista revolucionario, de todos los inmigrantes europeos, 
mayoritariamente españoles”54. 

El año de 1913 fue de tranquilidad social y sólo a finales de él hubo un movi miento 
que involucró a los trabajadores del gremio metalúrgico, lo cual fue solucio nado los 
primeros días de diciembre llegando a un acuerdo.  

En el primer trimestre de 1914 “El Trabajo” en un artículo denominado La Lucha 
Proletaria, se señalaba Cada día la causa del proletariado, sin poder eludir la constante 
evolución va desarrollándose con más amplitudes hacia los fines suspirados por las masa s. 
Mucho más vertiginosa sería la marcha de estas transacciones sociológicas, si estas mismas 
masas estuvieran unificadas por un alto sentir, y pensar que de las causas que les azota.  

Otro artículo aparecido en el mismo día denominado Solidaridad Obrera, señalaba las 
sociedades obreras han proclamado la unión, la solidaridad y la resis tencia para obtener 
trabajo y justicia que les retienen o les arrebatan la burguesía55. 

En estos artículos se puede denotar, que la Federación Obrera de Magallanes va 
adquiriendo un carácter más combativo, y reconocen el rol que ella va alcanzan do, y la 
importancia de la unificación de las masas obreras para finalmente alcanzar su fin.  

“Hacia 1914 la Federación Obrera de Magallanes encabezó las luchas de los 
trabajadores, destinadas a superar las difíciles condiciones creadas por la crisis eco -
nómica”56. 

53 El Trabajo, Mayo 1o de 1913. 

54 MARTINIC, MATEO, op. cit., p. 914. Es sin embargo, muy drástica la afirmación de Martinic, al señalar 
que la federación había ido acogiendo a elementos anarquistas y socialistas los cuales eran inmigrantes. 
Con esta afirmación desmerece o disminuye la presencia de magallánicos que igual mente poseían estas 
ideas. Un claro ejemplo de ello fue Juan Contardi, quien era claramente socialis ta; otro ejemplo es la 
transformación de la Unión Obrera en el Partido Socialista de la región, hecho en el cual no se señalaba 
que dicha evolución haya sido resultado de extranjeros.  

55 El Trabajo, Marzo 1o de 1914. 

56 RODRIGUEZ, MANUEL, op. cit. p. 13.  
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Fue también en este mismo período en que la Federación dio comienzo a intercambio 
con organizaciones de Argentina, como por ejemplo Santa Cruz y la de Río Gallegos. “. .. la 
comunicación entre ambas centrales regionales se mantuvo en forma permanente mediante 
delegados (“chasquis”) que viajaban continuamente entre Punta Arenas y Río Gallegos a 
través de las estancias, y una activa correspondencia que permitió el intercambio de 
experiencias de acción”57. 

Lo anteriormente descrito, puede mostrar la comunicación entre Magallanes y el 
resto de la Patagonia argentina, comunicación permanente, la cual no existió o no se hace 
mención de ella que con respecto a Magallanes y el resto del país. Es, sin embargo, obvio 
que por la distancia geográfica era más fácil y accesible con Argen tina. 

“A comienzo de 1915, aparecería un nuevo problema con Puerto Bories 58, pues el 
gremio de carniceros protestaba al pretenderse suplantar a sus m iembros por obreros traídos 
desde Buenos Aires, conflicto que fue solucionado tras una paralización de faena: el 12 de 
enero se firmaba un convenio de jornales” 59. 

Aquí se denuncia que los trabajadores, especialmente los de las estancias, vivían los 
abusos por parte de sus patrones; sin embargo, no tan sólo de ellos; hubo casos en los cuales 
las autoridades del territorio los cometieron. Un claro ejemplo fue lo sucedido en Puerto 
Bories, hecho relatado por Gregorio Iriarte. “Luego des pués empezadas las faenas el 
administrador obligó a los obreros Daniel Leira y Juan Vargas a que efectuaran un trabajo 
que no podían hacer dos hombres; ellos protestaron y pidieron sus cuentas para retirarse. 
Edwards hizo viajar a Ultima Esperanza al meteoro, ordenando la detención de Leira y 
Vargas... ”. 

Mientras tanto los dirigentes José Segundo Castro y Carlos Gil habían sido enviados 
a Puerto Bories para mediar el conflicto, encontrándose con que el 23 de febrero, antes de 
regresar a Punta Arenas la primera autoridad territ orial había dictado el siguiente decreto: 

Considerando: 
Que el establecimiento Bories es una propiedad privada; que tratándose de una 

propiedad privada, ninguna persona tiene derecho a permanecer en ella sin autorización 
expresa de sus dueños o de sus representantes. 

Que no existe para el establecimiento Bories obligación alguna de hospedar o alimentar 
a los que no son ni quieren ser sus empleados y trabajadores.  

He acordado y decretado: 
En el término de sus seis horas toda persona extraña a la citada empresa o que no 

pertenezca al servicio público, abandonare esta región.  
Para el mejor cumplimiento tranquilo y ordenado para esta disposición se previene que 

la autoridad amparada por todos sus medios a su alcance a todas las personas que deseen 
trabajar y castigará militar y sumariamente a los que perturben este derecho con amenaza y 
actos. 

Quedan prohibidas todas las agrupaciones de más de cinco personas y todo  

57 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 14.  

58 Puerto Bories, se ubica en la Provincia de Ultima Es peranza a 50 Kms. de Puerto Natales, capital de dicha 
provincia. 

59 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 42.  
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discurso que a tales agrupaciones pueda hacerles degenerar en mitines... 
Hasta nueva orden de esta Gobernación ninguna empresa de buques dará pasaje de 

salida de ningún puerto de esta región si el interesado no va provisto de un salvo conducto 
expedido por el Capitán Bordes, Comandante del escampavia de nuestra Armad a “Meteoro” o 
del señor sub delegado de Ultima Esperanza... Dado en Puerto Bories a 23 de febrero de 1914.  

Fernando Edwards R. Silva 
Gobernador del territorio Secretario Especial60 
Después de ello se ordenó al soldado Luis Arcos que custodiara a los reos (Gil, 

Castro) hasta Punta Arenas. Arcos dijo “antes de traer preso a sus compañeros, prefería 
tirarse un tiro. Efectivamente a los pocos momentos más tarde se destapaba la cabeza de un 
tiro de rifle. Arcos era la primera víctima inocente de esta enormi dad cometida por el 
gobernador”61. Este hecho paralizó a la ciudad de Punta Arenas y mostró claramente el 
decreto extendido por el gobernador el despotismo de la autoridad frente a los obreros, y el 
gran abuso en que concurrió el gobernador 62. 

Sin embargo, frente a estos hechos dirigentes de la FOM alentaron a la clase obrera 
de Puerto Natales especialmente a los trabajadores de Puerto Bories agru parse para lograr 
éxito en sus aspiraciones. 

Para celebrar el 1o de Mayo en 1915, se realizaron comicios públicos al mismo tiempo 
que los obreros enviaron una carta al Presidente de la República en la cual solicitaban: Una 
legislación obrera, amplia y equitativa, que consulten todas las necesidades de los salariados, 
es una necesidad que desde mucho tiempo viene haciéndose sentir en todo el país: ley sobre 
accidentes de trabajos, en que el industrial asegure la vida de sus operarios, para que este 
pueda tener asegurada su alimentación y la de sus hijos en caso de accidente; ley que declarase 
legal las ocho horas de trabajos; reglamentación de horas de trabajo para mujeres y niños; 
higienización de los talleres; el mínimum del salario y el máximum de horas de trabajo para los 
adultos. 

La separación de la iglesia del estado es también cuestión de muchísima importancia p ara 
el país. Los dineros que el estado destina al sostenimiento del culto les son quitados a la 
instrucción, condenando al pueblo a la ignorancia, a la  esclavitud del pensamiento, a pagar 

60 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 43-44. 

61 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 45.  

62 La ausencia de mecanismos de relación entre los trabajadores y el gobierno, y de la conciliación entre 
trabajadores y empresarios, acentuaban el conflicto. Considérese que el papel del gobierno era de velado 
respaldo o claro favoritismo por los intereses de patrones y estancieros, de manera que colocados los 
obreros en una situación de aislamiento y marginación social, cualquier manifestación de ellos era 
considerada por la autoridad como una alteración al orden público o un atentado a la ley, y en 
consecuencia actuaba la represión militar y policial. Existió entre representantes del gobierno, empresario, 
estancieros, latifundistas y comerciantes una directa vinculación tanto social como eco nómicamente, hecho 
que no mostraba gran diferencia con el resto del país, especialmente durante gobiernos plutocráticos, en 
los cuales todo estaba al servicio del capital.  
La situación de represión policial y militar, fue un hecho característico de los primeros años de la 
organización obrera. Claro ejemplo de ello fue la masacre en la Escuela de Sant a María de Iquique en 
1907. Podemos recordar que señala Mariana Aylwin; que en la primera etapa de organización obrera la 
relación se dio sobre la base de protesta -represión y el saldo fue la violencia. (MARIANA AYLWIN, Op. 
cit. p. 83). 
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un culto que la mayoría no profesa... viniendo a servir el trabajo del pueblo para sostener a los 
que nada trabajan... el clero no reconoce más patria que Roma ni más soberano que el Papa. 
En el vecino pueblo de Natales, en donde hay una crecida población escolar se ha construido, 
una iglesia con dinero del estado y se ha desechado la petición de una escuela que desde hace 
tres años viene solicitando sus habitantes63. 

Si bien es cierto que varias de dichas peticiones incluidas en la carta al Presi dente de 
la República son válidas, resalta en ella cierto resentimiento hacia la Igle sia, especialmente 
la Católica. 

Durante 1915 se pueden señalar dos grandes huelgas “Huelga de trabajado res 
metalúrgicos de Punta Arenas, enero de 1915; huelga de los carreros de Punta Arenas, 
febrero de 1915”64. 

El año 1916 será muy significativo para la FOM y especialmente para los Socialistas 
de Magallanes. Luego de la celebración del 1 o de Mayo, celebración que se realizó en la 
trama tradicional, con visita a la cárcel, hospital y escuelas noctur nas. Al día siguiente 
llegará a bordo de El Magallanes, el dirigente obrero y funda dor del POS y luego del PC, 
Luis Emilio Recabarren, quien sostuvo reuniones de formación sindical. El 3 de mayo en el 
salón de las Sociedad Cosmopolita, dictó una conferencia “La Organización Obrera”.  

... Al hablarse de organización obrera -comenzó diciendo- en todos los países esta 
expresión a sido recibida con desprecio; en Chile ha sucedido lo mismo que en todas partes... 
Siempre se ha creído que ello es la acción de tres o cuatro holgazanes que quieren vivir ocioso 
aprovechándose de las cuotas de los federados. Los que tal han dicho, muchas veces han 
conseguido que se les oiga, sembrando la desconfianza en el seno de las instituciones: eso no 
ha sucedido en Magallanes65. 

Recabarren en la noche del 13 de mayo, se refirió a “La lucha de clase y el 
proletariado organizado”.  

La lucha de clase es tan antigua como la humanidad y en cada época de la historia ha 
tenido caracteres diversos, caracteres que se han ido modificando con el transcurso del 
tiempo... En Chile con muy honrosas excepciones. Magallanes una de ellas, los obreros ganan 
un salario miserable. Nada ha podido evitar que los obreros del campo se vayan a la ciudad. En 
la ciudad se han visto obligados a pedir aumento de salario... Mientras haya obreros 
descontentos con su condición social habrá lucha de clases, si no activa, po r lo menos en estado 
latente y esta lucha durará mientras exista la diferencia de clase... La lucha de los obreros no 
es amenaza para nadie, los obreros solo luchan por su liberación, por la reivindica ción de sus 
derechos66. 

La permanencia de Recabarren en Punta Arenas, se prolongó hasta el 24 de agosto de 
1916, momento en el cual se dirigió a Buenos Aires; durante este período Recabarren agregó 
conferencias como: “El matrimonio indisoluble y sus consecuencias”; “Cómo será el porvenir 
según la organización obrera”; “El gremialismo,  sus funciones en el pasado, en el 

63 El Magallanes, mayo 10 de 1915. 

64 MARTINIC, MATEO, op. cit., p. 914.  

65 El Magallanes, mayo 5 de 1916. 

66 El Magallanes, mayo 15 de 1916. 
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presente y en el porvenir”, y otras.  
La presencia de Recabarren en Magallanes, tuvo que ser sin duda para la FOM y los 

socialistas muy relevante, más aun si se considera que hasta la región de Magallanes nunca 
se hizo presente algún dirigente de la FOCH lo que demuestra la fuerte invertebración del 
mundo sindical surgente. Solamente la figura de Recabarren llegó a dicha región.  

Coincidentes o no, en noviembre de 1916, se originará una gran huelga, con siderada 
como una de las más importante, por el número de obreros que a ella se adhirieron y por la 
cantidad de días que alcanzó; cuarenta y nueve, siendo la más prolongada hasta esos 
instantes en la lucha sindical magallanística.  

“En noviembre, tres sectores tienen conf lictos. Paralizan los trabajadores de la 
Compañía de Alumbrado Eléctrico de Punta Arenas, que pedían un veinte por ciento de 
aumento de jornales y otras reivindicaciones; el gremio de los carreros se hallaba en la peor 
situación de su historia, solicitando en un pliego aumento de sueldo, responsabilidad 
paternal en los accidentes del trabajo, horario fijo de ocho y media hora diaria, y descanso 
dominical y demás días festivos contemplados por la ley; y la discusión de los trabajadores 
del campo para el convenio de trabajos para la temporada siguiente” 67. 

En la primera página del “Magallanes”, periódico emergente se señalaba respecto a 
los acontecimientos: La clase obrera del territorio se debate en un intenso malestar, cuyas 
causas han sido puestas de manifiesto hasta la saciedad; la clase capitalista se resiste a 
contribuir a que ese malestar se atenúe en lo posible, no porque se encuentre en circunstancias 
anormales, sino porque teme que cediendo hoy una pulgada de terre no, mañana los obreros 
envalentonados exijan mucho más. Si éste es único móvil de su intransigencia, padecen una 
lamentable equivocación, los obreros jamás hacen otra cosa que ajustar sus peticiones de 
mejoras a sus necesidades de vida68. 

La huelga se concretó en todas las estancias de  la costa y centro de la Patagonia, se 
adhirieron a la paralización los jornales y gente de mar. Esta paralización coloca en guardia 
a la autoridad territorial, quienes comienzan a adoptar medidas para el resguardo del orden 
público. “La comandancia Genera l de Armas dispuso la salida de la ciudad de diversos 
destacamentos de soldados del Batallón Magallanes en dirección a las estancias vecinas” 69. 

“El 4 de Enero, los ganaderos traerían gente de Buenos Aires para sustituir a los 
huelguistas, lo que provocó que el 8 las mujeres de los trabajadores se incorporaran a la 
huelga”70. 

Esta huelga que se prolongó hasta el 18 de Enero de 1917, fecha en la cual, esta 
paralización llegará a su fin. 

En una reunión celebrada a mediodía de hoy, se dejó terminado y aceptad o el estudio de 
todas las cuestiones referentes a los trabajadores del campo, quedando pendientes las 
condiciones en que deberá volver al trabajo la gente de mar 71. 

67 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 62.  

68 El Magallanes, Noviembre 22 de 1916 

69 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 65. 

70 VEGA, CARLOS, op. cit. p. 65.  

71 El Magallanes, Enero 18 de 1917.  
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Esta paralización que se extendió por cuarenta y nueve días significó un triunfo  para 
los trabajadores; y marcó un hito, el cual otorgó fuerza a la clase trabajadora de la región.  

Durante la celebración del 1 o de Mayo de 1917, ésta se efectuó en forma similar a los 
años anteriores, se solicitaba una legislación obrera más amplia, esta blecimiento de las ocho 
horas de trabajo, higienización de los lugares de trabajo; todas las reivindicaciones eran 
similares a las del año 1915. 

Sin embargo, la organización obrera era cada vez más fuerte y lograba frutos 
importantes; nacía la Cámara del Trabajo entre sus objetivos destacan: “1 o En conformidad 
con los acuerdos vigentes organizase una Cámara de Trabajo que se re unirá en el mes de 
Septiembre de cada año para fijar y arreglar todas las diferencias que se produzcan con 
respecto a los salarios y en general todo lo concerniente a los contratos de trabajo. El 
principal objeto de esta cámara es fijar los salarios que deben regir en el año próximo... ”. 
En este punto surge en Magallanes lo que hoy es la negociación colectiva. 2 o La Cámara se 
compondrá de diversos comités consti tuidos por cinco patrones y cinco obreros, pudiendo 
aumentarse o disminuirse el número, si así se estipulara, por tanto los patrones como los 
obreros elegidos deben tener interés directo en la clase especial de trabajo que s e discuta... 
4o Todas las discusiones y controversias que se susciten con motivo de los arreglos o 
convenios hechos por la Cámara de Trabajo serán sometidos a la decisión del tribunal 
arbitral, después que los patrones y obreros hayan agotado todos sus rec ursos de adveni-
miento y fracasado en sus gestiones de arreglo” 72. 

Respecto de este artículo, siete años más tarde, el 8 de Septiembre de 1924 el 
Congreso Nacional despachó los proyectos que en el aspecto social hacían referen cia a 
cooperativas; contratos de Trabajo; sindicatos profesionales; tribunales de conciliación de 
arbitraje; indemnización por accidentes de trabajo; Caja de Em pleados Particulares; Caja de 
Seguro Obligatorio y derecho a huelga.  

A finales de 1918, se acentuó la tensión social en el t erritorio; un acontecimiento 
vino a confirmar dicha tensión, “A fines de diciembre varios gremios de la capital territorial 
se declararon en huelga solicitando diversas mejoras salariales y reclamando por la carestía 
de la vida que se hacía agobiadora para los hogares modestos. Acompañado el movimiento 
por los consiguientes mitines y actos de protesta, durante una marcha realizada el día 30 se 
produjo una situación confusa de enfrentamiento violento entre los manifestantes y la 
policía; a raíz de él ocurrió la muerte de un obrero y quedando otros heridos. La justificada 
alarma que provocó el suceso movió a la serenidad a los protagonistas y al fin permitió un 
arreglo satisfactorio”73. 

Es tal vez por estos acontecimientos obreros y por la fuerza que estaban  alcanzando que 
en Diciembre de 1918, se fundaría la Liga Patriótica, organización que lucho activamente en 
c o n t r a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  o b r e r a ,  t o d o  e l l o  p o r  l a  e f e r v e s c e n c i a  y  e l 

72 El Magallanes, Septiembre 28 de 1917. Extraído de VEGA, CARLOS, op. cit. p. 73. A es te respecto Manuel 
Rodríguez señala Magallanes fue una de las primeras regiones del país donde se experi mentó la creación de 
un órgano de conciliación y arbitraje entre trabajadores y capitalista, bajo la  forma de una Cámara de 
Trabajo, experiencia pionera de los Tribunales de Conciliación y arbitra je que establecería la legislación 
social con Arturo Alessandri en 1924.  

73 MARTINIC, MATEO, op. cit., p. 915.  
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temor ante el creciente poder de la movilización organizada del mundo laboral magallánico.  
Si bien es cierto que desde 1912 las huelgas comenzaron a extenderse en cantidad, 

ocurriendo estas varias veces cada año, las más significativas que marc aron hitos en el 
movimiento obrero de Magallanes serían las de 1918, 1919 -1920. 

Los sectores burgueses de la zona, organizaron sus fuerzas en una entidad que bajo el 
nombre de Liga Patriótica creada en Diciembre de 1918, llegó a ser un actor político y 
social relevante en la lucha y represión contra los obreros y la FOM. Allí se agruparon 
profesionales, militares y funcionarios de gobierno, todos ellos vinculados con la burguesía 
latifundista y comercial que predominaba en la zona. Una entidad similar, la Liga Patriótica 
Argentina se fundó en Río Gallegos” 74. 

El Magallanes, hacía referencia a la Liga Patriótica, señalando lo siguiente, En pocas 
ocasiones se había celebrado una reunión en la ciudad que alcanzará mayor éxito y en que se 
demostrará más palpablemente el entusiasmo a una iniciativa lanzando con propósitos de 
exaltación patriótica, como la verificada ayer tarde para echar las bases de una liga patriótica. 
Un numeroso y compacto grupo de ciudadanos se congregó en los salones del Club Magallanes 
para adherirse con espontaneidad y entusiasmo en formación descollante entre ellos, las 
autoridades civiles, militares y navales, prestigiosos miembros de nuestra sociedad, del comer -
cio, de instituciones privadas y un buen número de hijos del trabajo 15. 

Claro está que debió ser esta Liga Patriótica un organismo influyente si se considera 
que estaba integrada, mayoritariamente por la elite de la sociedad magallánica, y aunque se 
pueda señalar que poseía objetivos patrióticos, fue esta Liga un muro contra el avance de los 
obreros, pues la unión de latifundistas, comerciantes, funcionarios de gobierno y otros, no 
permitiría la exaltación de los obreros y el hecho que estos siguiesen ganando terreno.  

Un volante de la Liga Patriótica, el cual invitaba a un mitin  el 8 de Diciembre de 
1918, decía: Mitin Patriótico. Se invita al pueblo de Punta Arenas a participar del gran 
Comido Público que se llevará a efecto mañana Domingo, a las quince horas, a objeto de 
prestar nuestra adhesión al gobierno y exteriorizar nuestr o amor por la Patria con motivo de 
los últimos acontecimientos internacionales y como una protesta a la obra desquiciadora de 
ciertos elementos extranjeros y nacionales que han pretendido y pretenden desconocer los 
nobles deberes que le corresponden a todo ciudadano chileno en la hora de la defensa nacional. 
Esperamos que una vez más, el pueblo de Chile, en su rincón más austral, demuestre su innato 
patriotismo y sus altas virtudes cívicas y diga a los ojos del resto de la República que aquí 
también arde perennemente y en medio de las nieves, el fuego sagrado de la Patria. ¡Acudid 
chilenos! 16. 

Fue también a finales de 1918, cuando se inició una huelga protagonizada por los 
trabajadores del frigorífico de Puerto Bories y de los jornaleros de mar y playa de Punta 
Arenas. 

El “Magal lanes”,  cubría dicha huelga señalando lo siguiente ,  Hasta hoy día 

74 RODRIGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 16.  

75 El Magallanes, Diciembre de 1918. 

76 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 75.  
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se ha continuado el movimiento dentro del mayor orden y compostura, hasta llegar al extremo 
de que apenas se nota en la población la existencia de un movimiento de esa naturaleza.  

Según se nos ha informado hoy en la mañana, los obreros tienen el mejor propósito para 
llegar a una advenimiento con los armadores sobre el pliego de condiciones y, al efecto, uno de 
sus representantes, se ha acercado a los patrones para pedirle la apertura de una discusión 77. 

Luego de nueve días de huelga, la FOM convocó a un nuevo mitin. “El 30 de 
diciembre, se efectuó un comicio en la Plaza de Armas, organizado por la Federa ción 
Obrera, solicitando la jornada de ocho horas diarias de trabajo y para protestar por las alzas 
desmedidas de los precios de los artículos de consumo y escasez de productos esenciales” 78. 

Dicho mitin se llevó a cabo en calma, sin embargo, el día lunes, se supone de la 
detención de los dirigentes Eduardo Puente, Jorge Olea y S. Cofré.  

Según pudimos saber obedecía a informaciones recibidas por la autoridad y que obraron 
para resolver un allanamiento al local obrero y la detención de las personas nombradas. Los 
encargados de efectuar esta diligencia, procedieron al registro de las distintas secciones de la 
Federación, recogieron los papeles y documentos existentes y que creyeron necesario para la 
justicia. Los miembros del directorio nos han expresado, por su parte, la protesta por estos 
hechos y nos han manifestado que las personas que allanaron el local han destruido  y causado 
perjuicios de importancia en los muebles y útiles 79. 

Al enterarse los obreros de la detención de dichos dirigentes decidieron salir a la 
calle a protestar y a solicitar el cierre del comercio de la ciudad.  

Una comisión de federados compuesta de más o menos diez personas se acercó a casi 
todos los establecimientos comerciales del centro y después de explicar el objeto de su gira 
obtenían respuestas generalmente favorables. Durante el trayec to se unió a esta comisión un 
número considerable de personas... al mediodía la comisión estaba al concluir su cometido... 
Por disposición superior se acercó en este sitio a pedir la disolución del grupo un pelotón de 
marineros, se vio avanzar desde la esquina de la gobernación un piquete de carabineros que 
intimó la dispersión a la gente. Se produjo entonces una situación lamentable cuyas 
consecuencias fueron la muerte de Manuel Avendaño, ocurrida en la calle Bories entre las de 
Valdivia y Avenida Colón. Además resultaron heridos a bala y sable más de treinta personas80. 

El “Magallanes” del 2 de Enero de 1919, se refería a otro violento suceso acaecido en 
la región de Magallanes,... en la madrugada de hoy, mientras el 1°de la Policía de Orden don 
Juan Navarro trataba de impedir los numerosos disparos de armas q ue alarmaron a la 
población, este fue cobardemente asesinado 81. 

77 El Magallanes, Diciembre 26 de 1918. 

78 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 88.  

79 El Magallanes, Enero 2 de 1919. 

80 El Magallanes, Enero 2 de 1919. 

81 El Magallanes. Enero 2 de 1919. 
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“En relación a este hecho José Melitón Ojeda recordaría: Ese cerro... era como si 
hubieran disparado una tonelada de fuegos artificiales... El cerro de la Cruz, pues, y todo el 
barrio obrero. En la noche del lunes dispararon balazos todos los trabajadores. No había 
carabinero que se atreviera a salir. Bueno, la verdad es que hubo uno. Se llamaba Juan José 
Navarro Aguila. Salió a caballo en la madrugada del martes 31. En l a esquina del pasaje 
Balmaceda con España le llegaron dos balas. Una para él y otra para su caballo. Ahí lo 
encontraron. Ese pagó por todos82. 

El obrero Avendaño fue sepultado, siendo este hecho significativo para el pueblo de 
Magallanes, especialmente para los obreros. Al llegar la columna a la entrada de la calle 
principal del Barrio Prat, donde vivía la víctima, una muchedumbre enorme se preparaba para 
acompañar el cadáver y significar de manera inequívoca su protesta por la muerte de un 
hombre del trabajo caído en aciagos instantes. Después de un grupo de asistente tomaba e 
hombros y daba la señal de partida al acompañamiento fúnebre más solemne que allá podido 
presenciar al pueblo de Magallanes83. 

Luego de los sucesos lamentables, comenzarán a realiza rse reuniones en la 
Gobernación para llegar a una solución; entre los acuerdos se señalaron: “Horas de trabajo 
ocho diarias, con excepción de los carreros que tendrán ocho y media horas. Gente de mar y 
playa cuarenta por ciento de aumento sobre los salario s anteriores... Se acuerda acceder a 
todas las peticiones detalladas que establecen los obreros en el pliego de condiciones 
presentadas a los armadores...  

Notas: 1o Los mejoramientos de detalles pedidos por los obreros han sido en general 
concedidos por los patrones, y de su discusión y aprobación ha quedado constancia en la 
gobernación. 2o Se advierte que en iguales condiciones que en el convenio celebrado para 
las faenas del campo, queda constituido como árbitro para resolver toda dificultad, que 
pueda presentarse en el cumplimiento de estos convenios, el Gobernador que suscribe. Punta 
Arenas 3 de Enero de 1919. Firmados Luis Contreras S., N. Sanhueza (primer alcalde) y T. 
Urrutia Semir (secretario)”84. 

Fue a partir de estos acontecimientos de lucha y san gre que los obreros de 
Magallanes, lograron ganar el acuerdo de la jornada de ocho horas de trabajo.  

Sin embargo, los conflictos continuarán sucediéndose y, más aún, la lucha será más 
violenta al igual que la represión.  

A. Represión en Magallanes y reconstrucción del Movimiento Obrero 

B. l. Suceso en Puerto Bories 

Desde 1916, en Magallanes se habían ido sucediendo diversas huelgas, las cuales eran 
c a d a  v e z  m á s  v i o l e n t a s .  E l  p r i m e r  a c o n t e c i m i e n t o  q u e  s u c e d e r á  e n  1 9 1 9 ,  

82 Testimonio del conocido dirigente obrero magallánico José Melitón Ojeda, entregado al periodista  José miguel 
Varas, y aparecido en tres ediciones dominicales del diario El Siglo a partir de Diciembre de 1958. Testimonio 
extraído de VEGA, CARLOS, op. cit., p. 95.  

83 El Magallanes, Enero 3 de 1919. 

84 El Magallanes, Enero 4 de 1919. 
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se originó en Ultima Esperanza 85, específicamente en el frigorífico Bories. Este conflicto se 
iniciaría por problemas laborales entre dos maquinistas y la administración del frigorífico 
Bories. 

“Bories y Natales, distantes cuatro kilómetros, se comunicaban por medio de dos 
pequeñas locomotoras. Los dos maquinistas, que ocupaban una pieza de una de las casas que 
la sociedad Explotadora tiene en Puerto Bories fueron notificados por el administrador que 
debían desocuparla, bajo pretexto que dicha habitación era solamente para empleados 
superiores. A cambio recibirían otra que no reunía las mismas comodidades, por cuyo 
motivo estos solicitaron, les fueran abandonados sus haberes, abandonando al mismo tiempo 
sus ocupaciones”86. 

Gran parte de los obreros del frigorífico Bories hicieron causa común con dichos 
maquinistas, retirándose a Puerto Natales, lugar en el cual, este mismo 20  de enero se 
realizó una reunión en la Federación Obrera, bajo la dirección de Carlos Viveros; en dicha 
reunión, se acordó “solicitar de la administración de Bories la inmediata reposición de los 
obreros despedidos, como también la jornada de ocho horas de  trabajo y varios otros 
aumentos en los jornales de los obreros ocupados en los distintos trabajos” 87. 

El dirigente Luis Ojeda88, va a dar a conocer lo ocurrido en Puerto Bories “Reunidos 
en asamblea general a las 8 p. m. acordaron suspender las labores de sde el día siguiente en 
el frigorífico Natales, exigiendo la jornada de ocho horas de trabajo y la reposición de 
veinte carpinteros... El 21 de Enero a las 10 a. m. serán enviadas las notas de estilo a los 
establecimientos al mismo tiempo que se solicitaba  la intervención del sub-delegado mayor 
don Luis A. Bravo, para que sirviera de mediador. A la 1 p. m. previa citación del sub -
delegado, se reunía en la oficina de la sub-delegación, los administradores de los 
establecimientos y una comisión de obreros, con el objeto de llegar a un arreglo...  

En la sub-delegación de este Puerto, a las 18 horas 30 minutos del día 22 de enero, se 
reunieron el representante de la casa Braun y Blanchardt, señor Corfitz Anderson; los 
representantes de la Federación Obrera, Carlos Viveros, Enrique Espinoza y Luis Ojeda y el 
Subdelegado Mayor don Luis A. Bravo, con el objeto de llegar a un acuerdo sobre las 
peticiones formuladas por los obreros.  

Después de deliberaciones de estilo, se acuerda aceptar las proposiciones, que están d e 
a c u e r d o  c o n  l a s  p e t i c i o n e s  d e  l o s  o b r e r o s .  C o m o  s e  h a b í a  l l e g a d o  a  u n  

85 El frigorífico de Puerto Bories, se encontraba a 6 Km. al noreste de Puerto Natales. Puerto Bories 
establecimiento de hoy día languidese y que en el pasado fuera uno de los más impo rtantes centros 
laborales de la industria ganadera de la Patagonia... Puerto Bories pasó a la propiedad de la gran compañía 
latifundista que fue la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, cuando se realizó el remate de las tierras 
fiscales (1906). El año 1913 se comenzó a construir el frigorífico Bories, que comenzó con la producción 
de carne conservada; en 1914 quedó terminado para beneficiar animales en gran escala.  

86 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 113. 

87 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 114. 

88 El relato de Luis Ojeda es extraído del  libro La Masacre en la Federación Obrera, libro en el cual el autor 
CARLOS VEGA señala que en el instante que se  desencadenaron los hechos que relata Ojeda, este se 
encontraba en Puerto Natales, por lo cual su versión se hace dudosa, sin embargo, reconoce que es uno de 
los pocos testimonios publicados en la época hecho por lo cual es necesario incluirlo.  
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acuerdo satisfactorio... el día jueves 23 a la hora de costumbre, todos, o la mayoría de los 
obreros volvieron a sus respectivas ocupaciones, transcurriendo la mañana sin ninguna 
incidencia, especialmente en el frigorífico Natales, donde reinaba la más completa 
tranquilidad”89. 

Con esto parecía que todo el conflicto llegaba a un buen término; sin embar go, en 
Puerto Bories continuaban los problemas. Respecto a esto Ojeda añade: “En el 
establecimiento de Puerto Bories, desde el primer momento se habían suscitado ya varias 
divergencias entre la administración y los obreros...  

Carlos Viveros, secretario general de la Federación Obrera, deseando tal vez llegar a 
una solución pacífica, se acercó a la subdelegación donde puso en conoci miento del señor 
Bravo las dificultades que nuevamente se habían suscitado en Bories, rogándole al mismo 
tiempo que tratara de intervenir en la solución, a lo cual accedió gustoso el señor delegado... 
”90. 

Fue el conflicto de Puerto Bories el más violento conocido hasta antes de 1919 en la 
región de Magallanes, conflicto en el cual se enfrentaron las fuerzas policiales con los 
obreros, hecho que tuvo un saldo de ocho muertos y treinta heri dos. 

Los trabajadores informándose de lo ocurrido a través de El Trabajo, señalan lo 
siguiente: Nuestros camaradas natalinos, alarmados por la situación difícil que los 
comerciantes mayoristas han creado al pueblo estudiaron la manera de mitigar el hambre y la 
miseria que cada día se hacía notar con más intensidad en el pueblo de Natales...  

Como era de costumbre, las peticiones fueron rechazadas al primer momento y los 
trabajadores debieron declarar la huelga para hacer respetar y conseguir lo que el pueblo 
pedía... Aceptadas y firmadas las peticiones de los trabajadores en huelga todos volvían al 
trabajo. 

Pero no faltó un miserable de esos que se arrastraban como serpientes a los pies de los 
amos, que produjera la dificultad; fue el administrador Vidal que empezó a ejercer represalias 
con los obreros vueltos al trabajo. Los compañeros reclamaban de tamaña informalidad del 
administrador, y este ante las razones que exponían los reclamantes, se irritó y se produjo la 
chispa de los sucesos. 

La provocación, la impotencia del administrador ante la aplastante razón de los obreros 
le hizo convertirse en fiera, y ocultándose el administrador, disparó un balazo por la espalda a 
Carlos Viveros, así cayó este compañero, cobardemente asesinado, cayó como los mártires en 
cumplimiento del sagrado derecho del pueblo.... Todos los proletarios que en ese momento se 
encontraban trabajando salieron a la calle a protestar por el salvajismo de los lacayos del 
capital... Antes de llegar a la columna al cuartel de Carabineros se vio que se alzaba en el 
edificio una bandera roja como indicando ¡guerra a muerte! Sin embargo, la columna siguió su 
camino y al enfrentar el cuartel fueron brutal y cobardemente agredidos... los Carabineros se 
atrincheraron en el cuartel y disparaban contra el pueblo que se defendía como león.  

La lucha había durado desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche.  

89 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 114-115. 

90 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 117-118. 
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Desde ese momento el pueblo se constituyó en la única autoridad, porque exigió que los 
Carabineros, que quedaron vivos fueran desarmados y en calidad de detenidos... En el fragor 
del combate sostenido por el pueblo, en la lucha titánica que se originó, empezaron a arder las 
casas de los culpables; el edificio de Braun y Blanchard quedó reduc ido a escombros91. 

En este enfrentamiento que duró seis horas, los trabajadores tomaron el con trol de 
Puerto Natales. Este hecho derivó en gran violencia como ataque con armas, asaltos al 
cuartel, incendio, víctimas entre muertos y heridos. Hecho por el c ual las autoridades de 
Punta Arenas enviaron refuerzos militares a Natales, tropas del Ba tallón Magallanes con los 
cuales se logró finalmente imponer el orden.  

“Al mismo tiempo pidieron ayuda a los militares argentinos de Santa Cruz... el 
Gobernador de Magallanes solicita al interventor de Santa Cruz, Doctor Pozzo el envió de 
fuerzas para la frontera. Es así como cuarenta hombres al mando del comi sario de Gallegos, 
don Diego Ritchie marchan hacia la frontera, a la estancia “Rospentek” donde se había 
refugiado el sub delegado del gobierno chileno, mayor Bravo. Ritchie acompañaría a Bravo 
hasta Natales, donde se hace cargo nuevamen te del gobierno”92. 

“Los sucesos referidos debieron, como cabía esperarlo, ser conocidos fuera del 
territorio y los diarios de Santiago y Buenos Aires se refirieron a los mismos otorgándoles 
connotaciones casi revolucionarias. En la capital chilena tomó cono cimiento de ellos el 
consejo de ministros del presidente Juan Luis Sanfuentes y se acordó tomar severas medidas 
a fin de establecer el orden en el lejano Magallanes.  

Ello significó, además de facultades legales y administrativas de excepción para 
afrontar cualquier perturbación del orden y paz sociales, el envío de unidades navales al 
Estrecho de Magallanes, para reforzar la guarnición militar de Punta Arenas ante una 
eventual subversión”93. 

El 23 de enero de 1919, momento en el cual Puerto Natales estuvo sitiada, será ésta 
una de las principales fechas del movimiento obrero de Magallanes. Los obreros por primera 
vez lograron vencer a sus adversarios y tomaron el control de una ciudad.  

“Este acontecimiento social y político es insólito en la historia del movimien to 
obrero chileno, por cuanto se trató de una experiencia única en que los trabajado res 
organizados y en huelga, enfrentaron la represión policial, lograron vencer a sus agresores y 
tomaron el control de la ciudad hasta que las autoridades lograron res tablece su gobierno”94. 

El historiador Luis Vitale, califica este hecho, como una toma y ejercicio del poder 
popular local, considerando que “los sucesos de Puerto natales merecen es pecial 
consideración, porque los trabajadores, por primera vez en el siglo XX, fue ron capaces de 
tomar el poder durante varios días” 95. 

Con respecto  a lo sucedido en Puer to  Natales  en 1919 y lo  acontecido en 

91 El Trabajo, Enero 26 de 1919. Extraída de VEGA, CARLOS, op. cit., p. 127, 128, 129.  

92 RODRIGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 17.  

93 MARTINIC, MATEO, op. cit., p. 915.  

94 RODRIGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 17.  
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Punta Arenas en 1918, se estaba demostrando que el movimiento obrero magallánico, estaba 
alcanzando gran desarrollo y organización; la Federación Obrera, contaba con un amplio 
apoyo y una sólida estructura96 

“En la práctica y en la opinión muy personal, el movimiento estaba a las puertas de 
una gran rebelión obrera a escala, de carácter revolucionario, inédita en el cono sur 
americano, donde sería imposible de calcular cuántos eran los obreros que disponían de un 
estado de ánimo confrontacional, con la convicción de que este era el medio para alcanzar la 
redención social de la clase trabajadora lo que se había reafirmado en los hechos 
insurreccionales de Ultima Esperanza” 97 

B. 2. Masacre e incendio en la FOM. 

El año 1920 era encabezado con conflictos pues en Punta Arenas una huelga de la 
Gente de Mar y Playa la que fue prontamente solucionada el 7 de enero.  

Sin embargo, a pesar de la calma que se pudo haber sentido con la solución de la 
huelga de la gente de mar y playa, el 15 de enero se iniciaba una huelga de los trabajadores 
de la mina Loreto. “Después de varios días de huelga, la tarde del 6 de Febrero, se firma el 
convenio que posibilita el retorno a sus actividades de los traba jadores de mina Loreto. El 
convenio, en parte estipula el aumento de un 15% a los jornales, contempla una jornada de 
ocho horas de trabajo diarias y que el sobretiempo se abonaría en relación con el importe de 
la jornada”98. 

“La clase patronal percibía claramente el peligro del movimiento obrero. Tal es así 
que misteriosamente se organiza un grupo de carácter paramilitar denomina do la “Guardia 
Blanca”, cuyos objetivos eran cuidar los intereses de clase dominan te y golpear a la clase 
obrera”99. 

A pesar de que hubo varias huelgas entre enero y junio de 1920, éstas fueron 
solucionadas en la Cámara de Trabajo, hecho por el cual ninguna de ellas llegó a un 
lamentable término. Sin embargo, los sectores empresariales de Magallanes, orga nizados en 
la denominada Liga Patriótica, buscaban destruir y finalizar con la fuerza el poder que 
alcanzaban los obreros. 

“Bajo el clima artificial creado por el gobierno de Juan Luis Sanfuentes res pecto a una 
supuesta “Guerra con el Perú” 100, los elementos patronales y de gobierno de la Liga Patriótica 
al término de un mitin, de respaldo al gobierno el 25 de  julio, amenazaron a la Federación  

95 VITALE, LUIS, Interpretación de la Historia de Chile,  p. 120. Extraído de VEGA, CARLOS, op. cit., p. 153.  

96 "No obstante su reciente fundación, la Federación Obrera cuenta actualm ente con 5. 874 asociados y posee 
un edificio en Punta Arenas y otro en Puerto Natales, valuados en 200. 000 y 150. 000 pesos 
respectivamente y que reditúan un total de 560 pesos mensuales; un taller tipográfico tasado en 14. 000 
pesos y un fondo de reserva que la pone a cubierto de todas las emergencias” ( Territorios Nacionales,  
Revista Argentina, Enero 11 de 1919). Extraído de VEGA, CARLOS, op. cit., p. 155.  

97 VEGA,  CARLOS, op. cit.,  p.  170. 

98 VEGA,  CARLOS, op. cit.,  p.  171. 

99 VEGA,  CARLOS, op. cit.,  p.  170. 

100 En julio se había agudizado la tensión existente entre Chile y Perú, por causa de la situación pen diente en los  
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Obrera frente a su sede con provocaciones” 101. 
“De acuerdo al diario El Magallanes que informó brevemente sobre el acto, éste se 

refirió exclusivamente al objeto para el cual había sido convocado el cual se disolvió en 
forma tranquila. Sin embargo, algunos  exaltados entre los participantes del comicio, se 
dirigieron una vez concluido el mismo hasta el local de la Federa ción Obrera, distante a 
pocas cuadras de la Plaza de Armas, sitio de la reunión y realizaron provocaciones y 
gritaron amenazas contra los trabajadores allí presentes”102. 

El 25 de julio, obreros de la Federación, se encontraban junto a sus familiares en una 
velada, hecho por el cual, el secretario general de la Federación Jorge Olea pidió cerrar las 
puertas y se acordó que por previsión se comenzara desde aquel día a montar guardia.  

Sin embargo, a pesar de la guardia que fue organizada por previsión luego de las 
amenazas de la Liga Patriótica, en la madrugada del 27 de julio de 1920 se produjo el ataque 
a la Federación Obrera. 

“Se escuchó en la calle Errázuriz entre Talca y Chiloé un siniestro movimien to. Lo 
inusitado del caso hizo sospechar al compañero Jorge Olea de algo que se tramaba. El 
compañero Olea vivía media cuadra más arriba de la federación y pre viendo ya lo que iba a 
suceder miró por una venta que da a la calle Talca y alcanzó a distinguir a un grupo de 
soldados en pie de guerra que al parecer eran militares. Algunos dicen que eran Carabineros. 
Esta pequeña tropa hacía carreras entre las calles Errázuriz y Balmaceda, de esquina a  
esquina. Otro grupo cubría la calle Chiloé. Después de esto no se supo más. El continuo 
tiroteo que se escuchó alarmó de sobremanera a la ciudad” 103. 

En el asalto a la Federación Obrera de Magallanes participaron, según queda ría 
establecido, efectivos militares del Batallón Magallanes, Carabineros, policía civil, además 
de miembros de la Liga Patriótica organizados bajo la forma de “Guar dia Blanca”. 

“Después de iniciar el ataque con un tiroteo infernal, los asaltantes penetra ron al 
local donde balearon y sablearon a los federados que estaban dentro. La resistencia de estos 
fue breve e ineficaz. Posteriormente prendieron fuego al edifi cio el que ardió 
completamente”104. 

departamentos de Tacna y Arica, al punto que el gobierno de Sanfuentes ordenó una movilización parcial 
de las fuerzas armadas. La oposición acusó al gobierno de haber fraguado una situación de peligro con el 
único objeto de aprovecharlo políticamente en beneficio de la candida tura presidencial que contaba con 
la simpatía de la administración. Esta singular situación es conocida como la Guerra de Don Ladislao, 
por el ministro responsable de la movilización, Ladislao Errázuriz.  

101 RODRIGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 18.  

102 MARTINIC, MATEO, op. cit., p. 917.  

103 PIADO, MARCOTÍN, Los horrorosos sucesos del 27 de Julio. Incendio del local de la Federación Obrera 
de Magallanes y otros crímenes cometidos el año 1920,  p. 14-15. Extraído de VEGA,   CARLOS, op. cit., 
p. 198. 

104 RODRIGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 18.  
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Al mismo tiempo que ocurría este fatal hecho, era asaltado el local de la imprenta del 
periódico “El Socialista”, lugar en el cual se procedió a la maquinaria.  

“La acción sacrificada de los bomberos y voluntarios de la Cruz Roja no pudo evitar 
la destrucción total del inmueble, tanto por la interrupción del suminis tro de agua potable —
que se repitió desde varias noches antes— como por la antigüedad de la vivienda hecha de 
material ligero”105. 

En las ruinas de la Federación Obrera, bomberos y efectivos de la Cruz Roja, 
encontraron tres cadáveres, los cuales no pudieron ser identificados. “Los demás federados 
muertos fueron identificados como Juan Henríquez, Antonio Rodríguez, Mauriliio Moreno,  
Sabino Villegas, Vicente Penna, Fortunato Guirú e Ismael Alonso, quedando heridos otros 
quince obreros. Algunos fueron muertos en la ciudad o lograron huir hacia Argentina a 
través de las estancias fronterizas” 106. 

En la mañana se estableció el estado de sitio, la población se encontraba es tremecida 
por lo sucedido. “La autoridad del territorio Alfonso Bulnes Calvo inten tó ocultar los hechos 
implantando un virtual estado de sitio en Punta Arenas. Prohibió reuniones obreras y 
mitines, suspendió la publicación de los diarios locales por varios días y estableció severas 
medidas de vigilancia y patrullaje en toda la ciudad”107. 

“Pero no sólo se incendió la Federación, también el edificio aledaño, signado con los 
números 444 y 446, donde funcionaba el negocio de cafetería de Antonio Gómez Ayala y la 
cantina de Antonia Muñoz Gallardo. Igualmente quedó seria mente dañado por el fuego el 
inmueble número 478 de propiedad y habilitado por Manuel Villegas Vásquez” 108. 

Con respecto a las versiones sobre lo sucedido  se señaló: “las versiones oficiales de la 
época manifestaban que se ignoraba el origen del fuego, así como quie nes eran los autores 
de los disparos, por cuanto al instante de llegar los agentes y guardianes a la Federación 
fueron recibidos a tiros, resultando herido el guardián 3 o Octavio Mardones, quien fallecería 
momentos después”109. 

Un obrero llamado Francisco Mayorga, años más tarde señalaría con respec to a lo 
sucedido: “El 27 tenían cerrada la ciudad, la policía no nos dejaba salir para afuera. Yo  me 
enteré como a las 10 del día. Bajé y pasé lejos, porque no dejaban acercarse. El humo no 
más se veía. Estaban los escombros de la Federación. Andaban buscando a los dirigentes. 

Estuvieron Alfredo Marín, Manuel Merino, Juan Pio Rojas, Víctor Cabrera es condidos 
ya que eran más allegados a la Federación, porque los podían llevar; porque los otros Olea, lo 
llevaron en ese tiempo en el barco Zenteno, que estaba acá. Eran más de veinte los federados 
que estaban cuidando en la noche de guardia; nunca se pensó  que iban a prenderle fuego, 
p o d í a n  l l e g a r  a  p r e g u n t a r  q u e  h a c í a  a c á  o  l l e v a r l o s  p r e s o s ,  p e r o  e s t o s 

105 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 18- 

106 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 19.  

107 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 19.  

108 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 204.  

109 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 204. 
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llegaron y le prendieron fuego” 110. 
Después de este trágico acontecimiento la ciudad de Punta Arenas, se encon tró en 

estado de sitio. “Los trabajadores declararon la huelga general, razón por la que, además de 
otras tropas de policía montada y carabineros patrulló alerta y con troló sitios claves para 
impedir cualquier mitin o desmán por parte de aquellos. En vista de la situación  todos los 
establecimientos comerciales e industriales se mantu vieron cerrados. Durante la noche del 
27 y 28 partidas armadas vigilaron en distin tos puntos de la ciudad pues se temió por 
acciones represalias de los obreros” 111. 

A pesar que no existía mucho intercambio de información con las federaciones 
obreras del resto del territorio, este hecho fue conocido y con respecto a ello se publicó: “En 
la Unión de Valparaíso del 30 de Julio de 1920, una escuela informa ción a una columna en 
1o página titulada “Lamentables sucesos ocurridos en Punta Arenas”, decía: Comunican de 
Punta Arenas: 

El “comisio patriótico” verificado el domingo fue brillantísimo. Se aprobó una 
conclusión por la cual se manifiesta una adhesión entusiasta a las medidas de previsión 
tomadas por el gobierno ante el problema internacional y solicitar que la ley de libertad de 
prensa rija en el territorio de Magallanes. Se protestó enérgica mente de la publicación, por 
periódicos socialistas de ésta, de artículos antipatrióticos en los que se  instaba a la fuerza 
armada a plegarse al movimiento anarquista.  

La opinión se encontraba indignada por el acuerdo de la Federación Obrera de ésta, 
de abstenerse de concurrir al comisio patriótico. Anoche se produjo un choque en el local de 
la federación. Se sabe que ha habido cuatro muertos, cinco heridos graves y varios contusos. 
A las 3 de la madrugada se declaró un incendio en el local de la Federación. El fuego 
destruyó la totalidad del edificio y la imprenta socialista. La ciudad está tranquila”112. 

En agosto de 1920 renunció el gobernador Alfonso Bulnes ante la condena de la 
opinión pública de la región por la responsabilidad moral ante lo sucedido.  

El 10 de agosto, cuando el gobernador Bulnes Calvo se dio cuenta de la gra vedad de 
los acontecimientos se marchó al norte del país, para no regresar nunca más a Punta Arenas, 
pero antes de dejar el cargo mantuvo una clara posición en contra de la Federación, 
justificando la agresión, que rubricó en su informa final acerca de los sucesos:  

“La Federación, o más bien el directorio anarquista que en los últimos años la venía 
rigiendo, usó y abusó del derecho a huelga; prodigó el boicot; decretaba con lastimosa 
frecuencia, por causas pueriles, el paro general; intervenía en el régimen interno de las 
industrias; hostilizaba, hasta hacer salir del territorio, falto de sustento, a todo obrero que 
quería mantener su independencia, ajeno a la federación y amenazó sistemáticamente a los 
patrones que discutían sus acuerdos, llegando a exponer nominalmente expulsiones de 
trabajadores, capataces o empleados de las empresas” 113. 

110 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 206. Testimonio magnetofónico al obrero Francisco Mayorga por  Manuel 
Rodríguez en 1985. 

111 MARTINIC, MATEO, op. cit., p. 919.  

112 VEGA, CARLOS, op. cit., p. 230.  

113 La Unión, 31 de agosto de 1920. Extraído de VEGA, CARLOS, p. cit., p. 232.  
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“Es indesmentible que la responsabilidad política y moral de estos hechos recae 
sobre las autoridades civiles y militares del territorio, encabezadas por Bulnes Calvo, sobre 
la burguesía latifundista y comercial de la zona quienes habían resuelto el ata que tres días 
antes, el 24 de julio en la Liga Patriótica reunida en el Club Magallanes” 114. 

“Los acontecimientos con que termina este período —la huelga y toma de Natales y 
el incendio de la Federación Obrera— son procesos que se corresponden directamente con 
los grandes movimientos sociales huelguísticos desarrollados en el territorio de Santa Cruz, 
entre 1919 y 1912, bajo el liderazgo de la Sociedad Obrera de Río Gallegos. Es una 
coincidencia notable el que la represión en ambos lados de la frontera patagónica, fue 
ejercida por efectivos militares, a instancias de la liga patriótica, como expre sión 
organizada de los grandes intereses latifundistas y empresariales de Santa Cruz o de 
Magallanes”115. 

Claro está, que frente a los acontecimientos de 1919 y 1920 en la región de 
Magallanes, la responsabilidad recae en las autoridades civiles y militare s, por su actuar 
represivo y recae también en los obreros quienes en ocasiones actuaron de forma extrema 
para lograr mejoras en sus condiciones de trabajo.  

“Tras estos acontecimientos que dejaron una trágica experiencia, hubo con senso 
general en cuanto a la responsabilidad compartida sobre los hechos por parte de los sectores 
en conflicto, que con sus actitudes habían contribuido a extremar las situaciones, y se hizo 
firme el propósito de la autoridad en orden a no dar lugar a su repetición. De tal manera 
pronto la calma pudo volver a los espíritus y la paz social retornó al territorio” 116. 

Fue con estos acontecimientos, con los cuales finalizó uno de los períodos 
fundamentales en la historia del movimiento obrero magallánico, período bastante agitado, 
sin embargo, de gran actividad cultural, y social según lo estipulan los periódicos de la 
región. 

B. 3. Reconstrucción sindical 

Luego de hecho acaecido a la Federación en julio de 1920, los trabajadores 
comenzaron lentamente a recuperar su organización, la cual había quedado bastante 
debilitada. 

Las primeras reuniones de la Federación Obrera se realizaron a finales de 1920, lo 
cual revela la vitalidad que estos poseían, a pesar de las adversidades y la represión de la 
cual fueron víctimas. 

“Los primeros esfuerzos de la Federación Obrera para su recuperación, estu vieron 
destinados a reeditar el diario “El Trabajo”, que apareció en febrero de 1921, abrir una 
nueva sede social y ganar nuevamente representatividad ante los patro nes. Este 
reconocimiento comenzó a ganarse en enero de 1921, con las huelgas de los obreros de mar 
y playa y el conflicto de gremios y cocineros” 117. 

114 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 19.  

115 RODRÍGUEZ, MANUEL, p. cit., p. 19.  

116 MARTINIC, MATEO, op. cit., p. 920.  

117 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 21. 
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En la reconstrucción del movimiento obrero magallánico, las organizaciones obreras, 
especialmente la FOM, comenzaron a vincularse en mayor medida con  las organizaciones 
nacionales. “... las organizaciones unitarias de la clase obrera de Magallanes, se vincularon 
cada vez más con las grandes federaciones y centrales nacionales” 118. 

“En 1925 se intentó la reagrupación de todos los trabajadores organizado s de la zona 
creándose la Unión Sindical de Magallanes” 119. 

Iniciada la década del treinta el movimiento obrero nacional comenzará a dar pasos 
de superación, existe la aceptación casi generalizada de la sindicalización legal, hará éste 
hecho recuperar el movimiento niveles de organización. El movimiento obrero comenzará a 
vivir un proceso de creciente integración a la institucionalidad vigente.  

Conclusión 

A mediados del siglo pasado, surgirá una clase social, a partir del incremento de las 
actividades mineras, del capitalismo financiero y de las transformaciones sociales -
educativas de nuestro país. 

El movimiento obrero en nuestro país, será el fruto de esta clase social, el 
proletariado, a través de su desarrollo cuantitativo y deseos de cultura, siendo la educación 
la herramienta base para la organización, disciplina y solidaridad de los trabajadores.  

El movimiento obrero en la región de Magallanes, tomará un curso diferente al resto 
de nuestro país, en el cual las organizaciones que se presentaron como ant esala del 
sindicalismo fueron fruto de personajes nacionales quienes le dieron vida, sin orientaciones 
ideológicas, exceptuando a las sociedades de resistencia, de orientación anarquista. En el 
caso de Magallanes, los orígenes de las organizacio nes de trabajadores y obreros que se 
remontaron a 1893, estuvieron vinculadas a inmigrantes europeos quienes trajeron a 
Magallanes las ideas y experiencias del viejo continente. Junto a estas experiencias traían 
consigo las ideologías del socialismo y anarquismo, ideologías que estuvieron presente 
desde los orígenes del desarrollo sindical en la zona.  

La inmigración europea a Magallanes, junto a los esforzados obreros, espe cialmente 
los de las estancias, son la base y la raíz social del movimiento obrero en sus or ígenes. 
Aquellos que trajeron las influencias socialistas y anarquistas, encon traron terreno fértil en 
la clase obrera del territorio.  

Otro fenómeno que cabe hacer notar en la historia sindical de Magallanes, es la 
estrecha vinculación que ha existido entre el movimiento obrero y los partidos políticos 
especialmente de izquierda y entre ellos el socialista. Hecho también con trario al resto del 
país especialmente en el inicio donde no existió vinculación estre cha con partidos políticos, 
sólo se puede hablar de una vinculación con el Partido Demócrata en una primera instancia. 
Será a partir de 1916, como señala Crisóstomo Pizarro que se origina una politización del 
movimiento obrero. 

118 RODRÍGUEZ, MANUEL, op. cit., p. 20.  

119 RODRÍGUEZ. MANUEL, op. cit., p. 23. 
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Sin embargo, a pesar de que existieron estas diferencias entre Magallanes y el resto 
del país, hubo un hecho común entre ambos, hecho que caracterizó al movi miento obrero, el 
cual fue la represión de la que fueron víctimas los obreros.  

Ejemplos de esta represión podemos encontrar en gran cantidad, sin embar go, no se 
puede dejar de mencionar la masacre en la Escuela de Santa María de Iquique en 1907, en la 
cual hubo gran cantidad de víctimas. La región de Magallanes no fue la excepción de ésta 
violenta represión, a través y especialmente el incendio de la Federación Obrera en julio de 
1920. 

Es que durante toda la primera etapa de nuestro movimiento obrero, la re presión por 
parte del gobierno se hizo presente. Si bien es cierto que en algunos casos los obreros se 
excedieron, no puede ser ésta una causa para que actúe la fuerza y la violencia, frente a 
peticiones legítimas. 

Frente a la represión hay que destacar la respuesta de los obreros en Puerto Bories, 
frente a las autoridades al tomar los obreros Puerto Natales, hecho que acon teció por 
primera vez en nuestra historia. Recordemos lo que señala Luis Vitale, quien califica este 
hecho como la toma y ejercicio del poder popular, hecho ocurrido por primera vez en el 
siglo XX. 

A raíz de los hechos acontecidos en Magallanes se puede visualizar en la historia del 
movimiento obrero ciertos períodos, una fase inicial que abarca desde 1893 y concluye en 
1920 con el incendio y masacre en la FOM. Un segundo período de reconstrucción entre 
1920 y 1936 y otro de dispersión desde 1936 donde siguió evolucionando el sindicalismo en 
la región. 

Luego de los acontecimientos de 1920 la FOM, comenzará a vincularse con las 
federaciones nacionales; antes de dicho año, no existió durante la formación y desarrollo del 
movimiento obrero, vinculación con federaciones nacionales.  

Sin embargo, a partir de 1920 pero especialmente desde 1936 cuando las 
organizaciones sindicales de Magallanes se insertarán e incorporarán definitivamente con 
las federaciones nacionales; primero la FOCH, luego la CTCH y por último la CUT.  
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