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1.- CAMBIOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES DEL SIGLO XIX 
 

-LAS IDEAS REPUBLICANAS Y LIBERALES EN EL SIGLO XIX 

  
Los legados de la Ilustración y de la Revolución francesa, cuyas ideas se expandieron a fines del siglo 

XVIII, fueron fundamentales en los procesos políticos que se desarrollaron en Europa y América 

durante el siglo XIX y en la conformación del liberalismo, doctrina política, económica y social que 

defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Estas ideas sentaron las bases 

para el desarrollo de los sistemas de gobierno republicanos, en los cuales los ciudadanos eligen a 

sus autoridades máximas, y la vida en sociedad está regulada por leyes, entre otros principios 

fundamentales.  

 

Los principios republicanos 

Durante el siglo XIX, la mayoría de los Estados europeos incorporaron en sus regímenes políticos los 

principios básicos liberales. Entre ellos destacan:  

Soberanía popular: Cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente. Para lograr un 

modelo representativo, Sièyes concibió la soberanía nacional, la que por medio de elecciones 

periódicas elegiría a sus autoridades. Se concibe así un gobierno que cuenta con el respaldo de la 

mayoría de quienes son ciudadanos.  

Separación de los poderes del Estado: Las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del Estado deben 

estar separadas, como poderes independientes, para permitir la existencia de controles y equilibrios 

que limiten las facultades del gobierno. Estas ideas derivan de los planteamientos de Montesquieu, 

pensador de la Ilustración, expresados en su obra Del espíritu de las leyes (1748).  

Igualdad ante la ley y necesidad de una Constitución: Debe existir una Carta Fundamental que 

defina las características y responsabilidades de las autoridades, y contenga los derechos y deberes 

de los ciudadanos. Asimismo, que consagre la igualdad ante la ley, reconociendo la igual naturaleza 

y atributos esenciales de todos los seres humanos. A fines del siglo XIX, la mayoría de los Estados 

liberales europeos tenían monarquías constitucionales, a excepción de Francia y Suiza, donde se 

consolidó la república. En América, en cambio, partiendo por Estados Unidos, la república fue el 

sistema de gobierno que se consagró tras los procesos independentistas.  
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Las expresiones del liberalismo 

 A lo largo del siglo XIX, las ideas liberales fueron aplicadas en ámbitos como la política y la economía, 

dando origen a distintas formas de organizar el gobierno y la sociedad. Algunas de sus expresiones 

más importantes fueron:  

a) El parlamentarismo: En Inglaterra, la Declaración de Derechos firmada por el Parlamento en 

1689, dio origen a una monarquía parlamentaria e incorporó principios liberales, como la división 

de poderes y la soberanía popular. El parlamentarismo fue más tarde adoptado por otras naciones 

europeas y del resto del mundo, siendo su característica central la supremacía del Poder Legislativo 

por sobre el Ejecutivo y su aplicación tanto en sistemas monárquicos como republicanos.  

 

b) El constitucionalismo: Tuvo por finalidad primordial limitar la autoridad por medio de la 

instauración de leyes que regularan la vida en sociedad dentro de cada Estado, y garantizar los 

derechos y libertades de las personas. De este modo, durante el siglo XIX una serie de países se 

organizaron a partir de una Constitución que les aseguraba la prevalencia de las leyes por sobre el 

arbitrio de los individuos. Entre las características de una Constitución se encuentran: Organiza la 

estructura del Estado. Define si el Estado se organiza de modo federal o unitario, además de 

establecer los diversos cargos que lo administren y sus funciones. Define la organización política. 

Fija el sistema político y delimita los poderes del Estado, estableciendo los controles para garantizar 

la división de los poderes y favorecer el equilibrio del poder y la eficiencia de su gestión. Establece 

los derechos y deberes de las personas. Tal como en el siglo XIX, ambas expresiones del liberalismo 

buscaban fomentar las libertades públicas y la representatividad en la elección de los gobernantes. 

 

c) El reconocimiento de los derechos individuales: En el siglo XVIII, los filósofos ilustrados 

postularon que las personas nacían iguales en capacidades y tenían ciertos derechos. Algunos de 

estos fueron recogidos en documentos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 

(1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Durante el siglo XIX, los 

liberales europeos y americanos fomentaron la difusión de ideales que llevaron a un mayor 

reconocimiento de estos derechos. Uno de los más importantes fue la libertad individual, que debía 

ser respetada y resguardada por el Estado, y se manifestaba en derechos como los siguientes: 

 Libertad de pensamiento: derecho de pensar y expresar las propias ideas y de disentir con las 

contrarias sin ninguna presión de la autoridad.  

Libertad de reunión y asociación: derecho a reunirse libre y pacíficamente, y de formar grupos, 

organizaciones o sociedades. 

 Libertad de expresión y de prensa: derecho a exponer toda clase de ideas, opiniones y hechos a 

través de cualquier medio y sin censura previa.  

Libertad religiosa: este derecho otorga plena independencia para practicar cualquier religión o 

credo sin imposición previa. Otro de los derechos más relevantes para los liberales del siglo XIX fue 

la propiedad privada, pilar fundamental del liberalismo económico.  
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d) El abolicionismo: En el siglo XIX, la esclavitud era una situación aceptada en muchos lugares del 

mundo debido a que en la época colonial, potencias como España, Portugal, Francia, Inglaterra y 

Holanda utilizaron esclavos al servicio de su crecimiento económico. Sin embargo, las ideas liberales 

fueron el fundamento para movimientos abolicionistas que, a fines del siglo XIX, habían logrado la 

abolición de la esclavitud en casi todos los países occidentales. A pesar de estos avances, una de las 

mayores contradicciones del liberalismo extendido durante el siglo XIX fue que la promoción de los 

derechos individuales benefició fundamentalmente a los hombres blancos de Europa y América, 

dejando fuera a numerosos grupos, como los afroamericanos y las mujeres, que debieron esperar a 

mediados del siglo XX para que fueran reconocidos sus derechos.  

e) El liberalismo económico: El deseo de acrecentar la libertad económica surgió en Europa a fines 

del siglo XVIII como una reacción a la intervención de los gobiernos en materias económicas. Este 

pensamiento fue llamado librecambismo y tuvo entre sus principales ideólogos al economista 

escocés Adam Smith (1723-1790). Entre los preceptos fundamentales del liberalismo económico del 

siglo XIX estaban: 

- La búsqueda del máximo beneficio personal. Para los defensores del liberalismo, la iniciativa 

privada era el factor principal para el movimiento de los mercados. Según esto, las personas debían 

trabajar y vender para su propio enriquecimiento. 

- El Estado no puede intervenir. La frase d�	.#������+��
��,,�2����+�6� #��,,�2�)�,,�$�A<��!�+�����+6�

��!�+�)�,�+=B�1�������+���+�%�����#�+�#�#�$�-����*.��������-�%�+��#��,-�����%�#�����%�$��8� 

-La acumulación de capitales y competencia. Para los empresarios, el hecho de poseer maquinaria 

y dinero les permitía desarrollar industrias y negocios. Por otra parte, la competencia permitía 

generar más y mejores productos desde la perspectiva del capitalismo. 

 

La defensa de la propiedad privada.  

El trabajo y las ganancias permitían adquirir bienes que debían quedar bajo custodia exclusiva de 

sus propietarios. Es por ello que resultaba necesaria la existencia de leyes que protegieran la 

propiedad. El libre mercado. El bienestar económico se obtenía de la relación entre consumidores y 

productores, quienes deciden qué, cómo y para qué producir sin la intervención del Estado. El siglo 

XIX fue un período de activa integración de los mercados mundiales. Los países se preocuparon de 

exportar e importar productos considerando las ganancias, en el marco de una economía cada vez 

más libre y abierta. Los países industrializados de Europa, junto con Estados Unidos y Japón, 

dominaron los mercados, por lo que crearon grandes diferencias entre estos y las economías menos 

industrializadas que se dedicaban a la exportación de materias primas. 
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La burguesía del siglo XIX 

Con el término burguesía se suele denominar a la clase media acomodada, propietaria y 

capitalista, si bien este término puede emplearse con diversos rangos de matices en la filosofía 

política, económica, sociología e historia. El término, así como la clase social a la cual hace 

referencia, ha variado con el tiempo desde su aparición a finales de la Edad Media. 

 

Se conoce como las revoluciones burguesas a los procesos de cambio profundo que la aparición y el 

triunfo de esta clase social significó para Occidente. Suelen ubicarse históricamente en el siglo XVIII, 

cuando se inició el ciclo revolucionario drástico que puso fin al absolutismo mediante revueltas 

populares y la concepción de una nueva sociedad libre de los valores feudales. Un perfecto ejemplo 

de ello es la Revolución Francesa de 1789. 

En dicho nuevo orden, la burguesía financiera y la industrial, dueñas de las rutas comerciales y los 

medios de producción respectivamente, se erigieron como el nuevo estrato de poder. 

Más en: Revoluciones burguesas. 

 

Importancia de la burguesía 

La burguesía, como queda claro por su rol histórico entre el Medioevo y la Era Moderna, jugó un 

papel importantísimo en la articulación de nuevos valores y nuevas filosofías de vida, que 

sustituyeron a las feudales y religiosas típicas de la sociedad medieval. 

Si bien se la acusa de haberse plegado al poder, lo cierto es que desplazaron al Antiguo Régimen y 

permitieron el ascenso de un orden social más centrado en la cantidad de riquezas y no en la nobleza 

de origen. 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/sociologia/
https://www.caracteristicas.co/historia/
https://www.caracteristicas.co/clases-sociales/
https://www.caracteristicas.co/edad-media/
https://www.caracteristicas.co/oriente-y-occidente/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/revolucion-francesa/
https://www.caracteristicas.co/revoluciones-burguesas/
https://www.caracteristicas.co/edad-moderna/
https://www.caracteristicas.co/filosofia/
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-ESTADO NOCIÓN EN AMÉRICA Y EUROPA 
Las transformaciones que el Estado
nación ha sufrido dentro del contexto de la globalización 

pueden caracterizarse por el hecho de que ya no se puede suponer que el lugar del poder político 

efectivo está en los Estados nacionales; diversas fuerzas y actores en el ámbito nacional, regional e 

internacional comparten el poder efectivo y lo intercambian. La actuación de los Estados en sistemas 

regionales y globales cada vez más complejos afecta tanto su autonomía ?al alterar los costos y los 

beneficios de las políticas y al influir en los programas institucionales
 como su soberanía �

al cambiar el equilibrio entre las estructuras jurídicas y las prácticas administrativas nacionales, 

regionales e internacionales. 

 

Las distinciones entre aspectos políticos internos y cuestiones externas, preocupaciones soberanas 

de un Estado
nación y consideraciones internacionales ya no están bien definidas. Los gobiernos se 

enfrentan a problemas tales como el narcotráfico, el empleo de recursos no renovables, epidemias, 

la administración de los desechos nucleares, la difusión de armas de destrucción masiva y el 

calentamiento global, que no se pueden clasificar de una manera significativa en estos términos. De 

hecho, en todas las áreas principales de la política, la interconexión de las comunidades políticas 

nacionales en los flujos y procesos regionales y globales las hace tomar parte en una intensiva 

coordinación y regulación transfronterizas. 

 

El núcleo de la estructura del sistema de Estados
nación puede ser caracterizado por una fuerte 

tensión entre la consolidación de su operar administrativo y la legitimidad democrática dentro de 

las fronteras del Estado y la implementación de una política de poder fuera de esas fronteras. La 

creciente implicación de los Estados en redes regionales y globales, particularmente durante la 

segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, alteró la magnitud y el alcance de su autoridad y su 

soberanía. La intensificación de las interconexiones regionales y la proliferación de relaciones 

globales plantean importantes interrogantes referidos, por un lado, a la aptitud de los Estados para 

resolver efectivamente las demandas provenientes de las fuerzas trasnacionales y, por el otro, a la 

actuación eficiente de los Estados ante la gran cantidad de personas por ellos afectadas. 

 

La internacionalización de la producción, las finanzas y otros recursos económicos erosionan 

inexorablemente la capacidad de un Estado nacional para controlar su propio futuro democrático: 

se registra una brecha entre la idea de la comunidad política que determina su propio futuro y la 

dinámica de la economía política contemporánea. Resulta significativamente paradójico que en 

estos momentos la democracia formal se haya extendido ampliamente en el mundo y tenga una 

fuerte legitimidad, mientras que por otro lado el Estado
nación parece cada vez estar más 

maniatado por las fuerzas del capital transnacional y las redes de interconexión global que ponen 

en entredicho su capacidad para llevar acabo la conducción de la política económica y el desarrollo 

nacional. 
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La globalización de la economía hace depender la riqueza de las naciones, empresas e individuos, 

de movimientos de capital, de cadenas de producción y distribución que se interrelacionan en el 

conjunto del planeta, socavando por tanto la especificidad de un determinado territorio como 

unidad de producción y consumo. Parece claro que en la sociedad de la información lo global 

condiciona lo local y los flujos electrónicos estructuran la economía a partir de relaciones entre 

unidades espacialmente distantes. 
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-PROGRESO INDEFINIDO EN AMÉRICA Y EUROPA SIGLO XIX 
La idea de progreso humano es una teoría que contiene una síntesis del pasado y una previsión del 

futuro. Se basa en una interpretación de la historia que considera al hombre caminando en una 

dirección definida y deseable, e infiere que este progreso continuará indefinidamente, sin necesidad 

de un modelo o fin último. La idea de progreso humano concibe que la civilización está destinada a 

avanzar indefinidamente en el futuro, pero no se puede demostrar que esto último sea cierto, el 

hombre puede llegar a un estadio más allá del cual resultaría imposible progresar. También el 

progreso es un proceso de formación y modificación del intelecto humano, un proceso de 

adaptación y aprendizaje donde cambian continuamente las posibilidades conocidas, y nuestros 

valores y deseos. La misma idea del progreso humano ha evolucionado; hasta el siglo dieciséis no 

encontramos una atmósfera favorable a la idea de progreso. Francis Bacon (15611626) estableció 

que el conocimiento tiene como fin la utilidad. El fin legítimo de las ciencias es dotar a la vida 

humana de nuevas invenciones y riquezas. Cada rama de la ciencia debería ser estudiada con la vista 

puesta exclusivamente en su finalidad práctica. René Descartes (1596-1650) afirma que los hombres 

actuales heredan el saber de sus predecesores, añadiendo sus nuevas adquisiciones. La ciencia 

depende de la acumulación del saber y se acrecienta a medida que el tiempo pasa. El valor del 

progreso de la ciencia y la mejora de las artes debería ser la mejora de la vida misma. 

Antecedentes de la idea del progreso indefinido 

Uno de los pilares de la ilustración del siglo XVIII fue la idea de que el hombre puede progresar, y 

mejorar, indefinidamente hacia el futuro. De este principio básico emanan los fundamentos de esta 

idea:  

@���%�+�+�%�#��,�%,���(%����*.���#�,�+��.$�%������a ingresado a una era de continuas mejoras que 

encaminarían a la civilización hacia la superación de sus problemas.  

@��#�#���+�#�,$��)�#�-����1����%($�����,����+�%�#����������)+��+�,����	�#�+�,���$��#��#���+-���1�#��

iniciativa individual. Estos valores son el motor de la iniciativa individual que promueve el 

perfeccionamiento constante de lo que ya ha logrado el hombre.  

@� 
�� ��	�#.��(%� 	%�.,-+��#� �%-+��.!�� %.�	�,� -��%�#����,� *.�� �%�+�$�%-�+�%� )+��+�,�	�$�%-�� #��

capacidad productiva del ser humano. Cada nueva innovación fue una manifestación concreta de 

que el hombre podía seguir avanzando hacia el futuro.  

@�
����������)+��+�,���#��%2(��+�%����.,�(%��+����,���#���$)+�%-��1��#���++���++�#8 

El cuadro de John Gast, "El progreso americano", es considerado una expresión del destino 

manifiesto de la nación norteamericana en su expansión hacia la costa del Pacífico. Es el progreso, 

representada en la figura de Columbia, guiando a los colonos, portadores del progreso y la 

civilización. 

 

 

 



 
 
 
 

 
11 

Características del progreso indefinido 

El progreso indefinido considera que el destino histórico es unidireccional, siempre hacia un futuro 

��� ��,�++�##�� ��%,-�%-�� 1� ��� )�+������%�$��%-�� ��� #�� �.$�%����8� ��� ��+��-�+�2�� )�+7� @� ��+� .%�

camino lineal, continu�6� �,��%��%-�� 1� ��%� ��!�-�	�,� �#�$�-���,8� @� ��,�+,�� �%� �#� ��%���$��%-��

+����%�#�1����%-��������$��)+�%��)�#��.%��$�%-����#�)+��+�,�8�@���%�+�.%���+��-�+��%-+�)���%-+���6�

�,�����+6���%-+�����%��#���,�++�##��1�)+��+�,����%,-�%-�����#���.$�%����8�@���+��#�+�,ultado de la 

��.$.#���(%������%���$��%-����,�++�##���,�)�+��#���$�+���� #�� #�+������ ,.���,-�+��8�@��.,��+��#�

perfeccionamiento constante del ser humano. 

La visión intelectual del progreso indefinido 

La idea del progreso indefinido se vio plasmada en la difusión de un conjunto de expresiones 

intelectuales del siglo XIX. Para estas, el centro fundamental es el hombre, por lo que desde distintas 

perspectivas fue abordada la visión humana de la realidad decimonónica. 

� Darwinismo 

En su Teoría de la Evolución de las Especies (1859), Charles Darwin plantea que las distintas especies 

de seres vivos han evolucionado a partir de ancestros comunes mediante un proceso denominado 

<,�#����(%� %�-.+�#=� �� #�� ,��+�	�	�%���� ��� �,)����,� ��%� ��+��-�+�,-���,� $�,� ���)-���,� �� ,.�

medioambiente. Con el tiempo, los principios de Darwin se aplican también al análisis social, dando 

lugar al darwinismo social, o idea de que el progreso conlleva a una selección natural de los pueblos. 

� Positivismo 

El positivismo como corriente filosófica surgió en el siglo XIX y postulaba que la humanidad solo 

podía acceder al conocimiento mediante la ciencia. Rechazaba cualquier utilización de métodos 

abstractos, enfatizando que el conocimiento debía adquirirse mediante experimentos tangibles y 

reales. En el plano social, el positivismo promovía la idea de sociedades que avanzaban en distintos 

estados de progreso. Así, el progreso se alcanzaba en el estado científico o positivo, en el que una 

sociedad explicaba todo fenómeno a partir de causas comprobadas por el método científico. 

� Marxismo 

Karl Marx cuestionó las relaciones productivas del liberalismo económico y planteó la necesidad de 

superarlas. Planteaba que el progreso significaba avanzar mediante distintas fases revolucionarias 

hacia la meta final de la sociedad sin clases. 

� Anarquismo 

Los pensadores anarquistas plantearon que la razón y la ciencia habían liberado al ser humano de 

las ataduras de la fe, pero cuestionaron el orden existente y plantearon la necesidad de abolir el 

Estado. Para ellos, el progreso significaba acabar con los cimientos de la sociedad capitalista y sus 

formas de opresión por medio de una revolución social. 
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� Psicoanálisis 

Sigmund Freud impulsó el estudio científico de la conducta humana, sentando las bases del 

sicoanálisis y sus teorías sobre la personalidad, explicadas por componentes biológicos y los 

impulsos instintivos y su relación con la identidad social de los individuos, de los que derivan sus 

conductas. 

� Literatura 

El ideal de la capacidad de un progreso indefinido se manifestó también en la literatura de principio 

del siglo XIX. Esta fe en la ciencia y su potencialidad para desafiar a la naturaleza, e incluso a dios, se 

	��+��#�!�����%�#����+�������+1����##�1�<�+�%"�%,-��%����#�$���+%��+�$�-��=6�*.��$.�,-+����$��

el hombre se atreve a revertir la muerte para crear vida nuevamente retando a las leyes naturales. 

Manifestaciones del progreso indefinido 

En el continente europeo el progreso indefinido se evidenció principalmente en el desarrollo 

científico y tecnológico alcanzado durante el siglo XIX, de los que surgieron avances como la pila 

voltaica, la pasteurización, la locomotora a vapor o los rayos X. Estos indicios de la modernidad 

influyeron en las actividades sociales, culturales y las formas de vida en el mundo occidental, y su 

máxima expresión fue la visión de una época que cambiaba de siglo con la fuerte idea de una 

prosperidad que no terminaría. 

La Belle Epoque 

Por cerca de 30 años el mundo europeo vivió un periodo de esplendor sin precedentes. Los avances 

tecnológicos y científicos de las últimas décadas, sumados a la paz del continente tras la guerra 

franco-prusiana, fueron el origen de una percepción de progreso y de modernidad como nunca se 

������ 	�,-�8� �,-�� )�+����� �.�� ��%������ )�+� #�� �0)+�,�(%� �+�%��,�� :��##�� �)�*.�;8� �,-�� �,� .%��

representación de la idea del progreso indefinido y marcó los cánones estéticos y culturales 

predominantes en gran parte del mundo occidental. La Belle Epoque, más que un periodo, fue una 

forma de vida ideal, símbolo de la prosperidad de la civilización. Ciertamente fue una época de 

progreso tecnológico, económico y social, donde la fe en la ciencia es absoluta, una época de 

grandes La Belle Epoque marcó formas de vida al mundo. La bonanza económica se tradujo en una 

vida bohemia transformaciones. 

 Es la época de Gustave Eiffel, Richard para la burguesía dominante. Una manifestación de la 

Wagner, Sigmund Freud o Giuseppe Verdi, entre otros, genios que cambiaron la percepción de la 

vida en una vida social nocturna fueron los cafés parisinos, o los cabaret; ambos retratados por el 

cartelista ToulouseLautrec. sociedad cada vez más globalizada. Es la época del capitalismo, la 

expansión imperialista, de los grandes inventos de la modernidad como la bombilla incandescente, 

el automóvil, el cine, el avión. Es resultado de la segunda Revolución Industrial y de la explosión del 

capitalismo financiero e industrial. 
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 Aunque también fue una época de muchos contrastes, manifestada en la llamada cuestión social. 

La mejor forma de poner en evidencia esta prosperidad fueron las ferias o exhibiciones universales 

que se desarrollaron en las principales ciudades europeas y de Estados Unidos. Estas exposiciones, 

que ya se realizaban anualmente desde fines del siglo XVIII, se transformaron en una vitrina para 

invenciones y muestras de la capacidad humana para emprender grandes obras. Las exposiciones 

más destacadas de esta época fueron acompañadas con grandes construcciones, una muestra de 

los logros de la La Exposición Universal de París de 1900 representa ingeniería moderna. uno de los 

íconos de estas muestras. 

No solo La idea de progreso durante el siglo XIX latinoamericano marcaba el cambio de siglo, sino 

que además coincidió con los II Juegos Olímpicos modernos. se sustentó en la lucha entre la barbarie 

y la civilización. En la vista general de la exposición destaca la torre Los Estados de la región, tras 

culminada su independen Eiffel, que fue la gran obra de la muestra de 1889. cia, pasaron por 

periodos de organización caracterizados por luchas entre las distintas posturas de la elite 

dominante.  

Sin embargo, América Latina se incorporó rápidamente a la modernización que traía la Revolución 

Industrial, como abastecedor de materias primas para la industria europea y estadounidense, y 

como mercado de los bienes producidos en esas potencias. Los intereses de los capitales extranjeros 

trajeron inversiones y modelos y estilos de vida, que alejaban a las elites latinoamericanas de la 

��+�%���� ��,)�%�8� �,-�� ��+$�� ��� :$���+%�2���(%;� �������� ��%� .%�� ,�������� $�1�+�-�+��$�%-��

apegada a la tierra y de profundas tradiciones que venían de la época colonial. Así, los países 

latinoamericanos también vivieron su Belle Epoque, pero igualmente tuvieron sus contradicciones. 
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-INDUSTRIALIZACIÓN EN CHILE 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía chilena tuvo dos grandes ciclos expansivos 

ligados a la exportación de determinados productos a los mercados mundiales. En las décadas de 

1850 y 1860, el crecimiento económico tuvo directa relación con la exportación de trigo, plata y 

cobre. Las finanzas públicas se estabilizaron y los ingresos fiscales crecieron de manera significativa 

por primera vez tras la Independencia; se modernizó el sistema financiero con la creación de 

numerosas instituciones crediticias al alero de la Ley de Bancos de 1860 y se modernizó la 

infraestructura productiva y de transportes del valle central chileno. El auge económico permitió al 

Estado financiar un amplio programa de obras públicas y educacionales, a la par que se reformó y 

modernizó el aparato legal con la promulgación de nuevos códigos que reemplazaron al sistema 

jurídico colonial. En consecuencia, con el despegue económico y el crecimiento de los centros 

urbanos, se instalaron en el país las primeras industrias orientadas al mercado interno. La expansión 

económica chilena era subsidiaria del espectacular crecimiento de las economías industriales 

europeas, que alcanzó su clímax a mediados de la década de 1860. Sin embargo, la detención de 

este primer gran ciclo expansivo de la economía mundial en 1873, inauguró un largo período de 

estancamiento que afectó profundamente a la economía chilena. 

Tras la Guerra del Pacífico y la incorporación de las ricas regiones salitreras 

de Tarapacá y Antofagasta, el país conoció un nuevo ciclo de crecimiento económico, esta vez ligado 

a la exportación de salitre. La estructura económica adquirió una mayor complejidad, se 

expandieron los servicios públicos y las cuentas fiscales volvieron a estabilizarse. Los nuevos 

mercados de la región salitrera y de los centros urbanos en expansión dinamizaron al conjunto de 

la economía, creando una importante demanda por artículos industriales que en parte comenzó a 

ser satisfecha por productores nacionales. Sin embargo, durante este segundo período de 

crecimiento económico la moneda se devaluó fuertemente, reflejando las constantes fluctuaciones 

de los mercados internacionales frente a los cuales el país tenía poca protección. Poco a poco 

comenzaron a escucharse argumentos proteccionistas que propugnaron la intervención del Estado 

en pro del desarrollo industrial, a través de políticas proteccionistas que resguardaron al país de los 

inestables mercados globales. El paradigma industrializador tomó fuerza tras la creación de 

la Sociedad de Fomento Fabril en 1883, aunque no logró imponerse hasta que las grandes crisis 

económicas de la segunda y tercera década del siglo XX obligaron al Estado a replantear las políticas 

económicas. 

El desarrollo industrial durante el período de expansión salitrera estuvo ligado a las permanentes 

fluctuaciones del tipo de cambio. La devaluación de la moneda fue un estímulo a las industrias 

nacionales al encarecer las importaciones; pero también generó problemas debido a que casi todos 

los establecimientos fabriles dependían de maquinaria e insumos importados. Aunque estuvo 

gravado con tarifas de importación menores que los otros productos, el suministro de insumos 

estuvo sujeto a la constante variación de los mercados internacionales y la precariedad del 

desarrollo industrial se agravó por la inexistencia de políticas crediticias sectoriales. 

Frente a la incertidumbre económica, los industriales pedían -y frecuentemente obtenían- 

privilegios exclusivos de parte del Estado; lo que sin embargo no garantizó en la menor medida el 

éxito de la empresa. De todas maneras, en algunos rubros, especialmente en los ligados a la minería, 
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el desarrollo industrial fue mucho más completo. La conexión entre minería e industria existió desde 

mediados del siglo XIX, con la apertura del mineral de carbón de Lota y el desarrollo de la minería 

del cobre en el Norte Chico, aunque fue durante la época del auge salitrero que la relación se hizo 

más estrecha. La demanda de insumos por parte de la industria salitrera fomentó el surgimiento de 

numerosas maestranzas y fundiciones orientadas a ese mercado. Desde un punto de vista global, 

el Censo Industrial de 1895 reveló un gran número de establecimientos fabriles en el país, que fue 

creciendo en los años posteriores. 

La Primera Guerra Mundial tuvo un efecto formidable sobre la industria, al elevar los precios del 

salitre y encarecer las importaciones. Sin embargo, el término del conflicto dejó al desnudo la 

dependencia de la economía, al caer abruptamente los precios del nitrato.  

Desde entonces, los distintos gobiernos comenzaron lentamente a reformular sus políticas 

económicas y a alejarse de la ortodoxia liberal. Desde la segunda mitad de la década de 1920, el 

Estado comenzó a tomar un rol más activo en el desarrollo económico; partiendo del principio de 

que la industrialización sacaría al país de la crisis económica y la volvería menos vulnerable a las 

fluctuaciones de la economía internacional. De esta manera, las políticas de sustitución de 

importaciones y desarrollo industrial precedieron a la gran crisis económica mundial de 1930, que 

hizo más evidente la necesidad de un cambio de modelo económico. 
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-INDUSTRIALIZACIÓN AMÉRICA Y EUROPA 
La industrialización (crecimiento industrial) consiste en la producción de bienes a gran escala, 

mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Se conoce como 

industrialización el proceso por el que un Estado o comunidad social pasa de una economía todos 

en la agricultura a una que esté fundamentada en el desarrollo industrial y en el que este representa 

en términos económicos el sostén fundamental del producto interno bruto y en términos de 

ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población. Supone, además, una economía de libre 

cambio. 

 

El proceso de industrialización inició cuando se liberó mano de obra del campo, gracias a las mejoras 

en productividad agrícola, obligando a la población a migrar a las ciudades. Estas mejoras de 

productividad se deben al desarrollo de la industria química. El crecimiento de las ciudades y los 

nuevos procesos productivos provocan cambios sociales, tales como: el paso a la familia nuclear, la 

estandarización de los horarios laborales, el aumento de la importancia de las instituciones en la 

regulación de la vida económica y social, el individualismo y la competitividad, entre otros. La 

producción en masa de bienes deriva hacia un capitalismo agresivo, ya que requiere un incremento 

de ventas y reducciones de costos, entre otros. 

 

Las fábricas, con grandes muestras de avances tecnológicos, aumentan la productividad (y así 

aumentan el capital); en realidad, ahora son fábricas, antes se desarrollaban en el espacio doméstico 

de los campesinos, como pueden ser tejidos, utensilios, cerámica. Dicho de una manera más simple: 

:��+�)+���$�%�����#�,��%�.,-+��,��%�#�����%�$������.%�)��, o desarrollo del sistema económico y 

técnico necesario para transformar las materias primas en productos adecuados para el consumo. 

La producción en masa de bienes deriva en un capitalismo agresivo ya que requiere un incremento 

de ventas enorme. 

 

La Revolución Industrial fue un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo 

XVIII y principios del XIX, en el que Gran Bretaña en primer lugar, y el resto de Europa 

continental después, sufren el mayor conjunto de 

transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la Historia de la humanidad, 

desde el Neolítico.  
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La industrialización surge como consecuencia directa de la invención de la máquina de vapor, pero 

también influyó decisivamente los cambios jurídicos en la propiedad, el incremento del comercio y 

la competitividad entre países como Gran Bretaña, Alemania y Francia. Los motores de la 

industrialización fueron la minería, la metalurgia y la química. 

El proceso de industrialización no fue homogéneo, es decir, no fue todo en un solo paso, sino que 

primero ocurrió en Gran Bretaña en el siglo XVIII, otros países como Estados 

Unidos, Hungría, Bohemia, Japón y Rusia se industrializaron en el siglo XIX y actualmente hay países 

de África o Asia que están muy poco industrializados. 

Se pueden identificar varias transiciones en este proceso: 

 

-De la sociedad agraria a la sociedad industrial. 

-De la sociedad rural a la sociedad urbana. 

-De la manufactura a la maquino factura. 

-Del uso de la mano de obra al uso de capitales. 
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-EL IMPERIALISMO EUROPEO EN EL SIGLO XIX  
 

Desde 1870 aproximadamente hasta el 1919 (tras el fin de la Primera Guerra Mundial) se da lo que 

�#�.%�,���,-�+����+�,���%�##�$����#��<Era del Imperialismo=8��,-��)�+������,-����+��-�+�2����)�+�

una intensa expansión colonial en la que los países más poderosos salen a dominar territorialmente 

enormes regiones dando origen a grandes imperios coloniales. 

El imperialismo implicó no sólo una expansión comercial y nuevas fuentes de recursos para las 

potencias colonizadoras, sino, además, dominio político, ocupación militar y una explotación 

sistemática de las colonias, las cuales perdieron totalmente su soberanía. Hoy en día existe la 

tendencia a definir el periodo imperialista como una forma de expansión económica que 

prácticamente se había convertido en una necesidad, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, un 

proceso de expansión al que se denominó Imperialismo Librecambista. 

 

 

Tertulia en Santiago 1840. La Burguesía de las Colonias 

 

La burguesía representada por empresas, banqueros e inversionistas esperaba de este movimiento 

grandes utilidades. Durante este periodo, muchos países europeos, especialmente Gran Bretaña, se 

extendieron, primero de forma no oficial y más tarde anexaron territorios y formando colonias 

en África, Asia y el Pacífico. 
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Causas del imperialismo 

Los factores que facilitaron la expansión imperialista fueron: 

ECONOMICOS: Los estados europeos necesitan conseguir materias primas para su producción 

industrial y nuevos mercados para vender sus productos. Las potencias imperialistas tienden a 

obligar a sus colonias a comerciar en forma exclusiva con su metrópoli. 

DEMOGRÁFICOS: El acelerado aumento de población europea a fines del siglo XIX, provocó intensos 

movimientos migratorios hacia otros continentes en una búsqueda de fuentes de trabajo y mayores 

oportunidades 

POLITICOS: El dominio de grandes territorios, de vías de circulación y de zonas consideradas 

estratégicas se transformó en un símbolo de hegemonía de las potencias, en una época en que el 

nacionalismo hacia auge en Europa 

IDELOGICAS: Las potencias defendían su dominio, planteando que tenían una misión 

evangelizadora y civilizadora sobre las culturas consideradas primitivas y bárbaras. 

 

CAUSAS ECONÓMICAS 

La caída de precios provocado por la crisis de 1873, grabándolos con impuestos y los aranceles que 

prácticamente impedían la entrada de productos extranjeros, obligó a tener que buscar mercados 

nuevos, lejos de su control. 

Los Países Bajos, Inglaterra o Francia, necesitaban invertir en países fuera de Europa para poder 

mover el exceso de dinero, encontrando formas como préstamos o bien invirtiendo en transportes 

como el ferrocarril, puertos o vías de comunicación. 

 

CAUSAS DEMOGRÁFICAS 

Con una industria floreciente y con la expansión económica que como hemos visto, respondían a 

distintos motivos, Europa sufrió una gran transformación en especial a finales del siglo XIX y 

principios del XX, el aumento demográfico. 

En pocas décadas, la población europea llegó a duplicarse, algo que en principio era una buena 

noticia, pronto se convirtió en un problema. Los recursos comenzaron a escasear y a 

ser insuficientes para abastecer a tanta población. La solución fue la migración, cambiar el lugar de 

residencia en busca de una vida mejor o al menos, unas condiciones mejores. 
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CAUSAS POLÍTICAS 

Las razones geoestratégicas eran resultado de la competencia por el dominio de rutas 

navales, escalas necesarias para el repostaje de carbón de los buques a vapor, y de espacios 

continentales clave, como la denominada área pivote del Asia Central o el imperio continuo en África 

(la continuidad territorial entre las bases navales en mares opuestos). 

 

La llegada de los barcos a vapor supone un gran avance y una gran revolución ya que ahora 

son capaces de abarcar mayores distancias y con una velocidad constante. Sólo hay un pequeño 

problema, la necesidad de disponer de distintos puntos para el abastecimiento de carbón, estos 

puertos costeros deberían estar repartidos por todo el mundo para poder llegar de un mar a otro. 

Cuando estos puntos de abastecimiento caían en manos del estado, comenzaban los problemas 

porque quien tenía el dominio político también disponía de la propiedad de los productos, por lo 

tanto, en control económico. Los puntos estratégicos. 

 

 

CAUSAS IDEOLÓGICAS 

Existía un fuerte interés por el descubrimiento y el estudio de nuevas especies de animales y plantas, 

conocer nuevos territorios y realizar investigaciones de todo tipo. Esto hace que muchos científicos 

deseen progresar, lanzándose a la aventura consiguiendo a cambio grandes avances en campos 

como la biología y la botánica. 
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2.-CHILE DURANTE EL SIGLO XIX 

 

 

-FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CHILE SIGLO XIX 

 

ORGANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA (1823-1830) 

A lo largo del siglo XIX, después de alcanzar su independencia, nuestro país se abocó a organizar y 

consolidar la República. La organización de la República fue un periodo de tiempo que abarca desde 

la abdicación de O´Higgins (28-0I -1823) hasta la batalla de Lircay (17- 04- 1830). 

Estos años se caracterizaron por la búsqueda de un ordenamiento institucional adecuado que diera 

forma al Estado. 

Una vez lograda la Independencia, surgió la necesidad de crear una organización política autónoma, 

con autoridades elegidas en el propio territorio de la naciente República. La carencia de un proyecto 

político común para organizar nuestro país junto con la inexperiencia llevó a ensayar en un corto 

período diferentes formas de organización política. 

Todos coincidían en que debía ser una República; sin embargo, había diferentes visiones sobre la 

autoridad que debía tener el presidente, el grado de autonomía que debían tener las provincias en 

relación con el poder central, el respeto a las distintas creencias religiosas, etc. 

En este período no existen todavía partidos políticos, sino corrientes de opinión. Las discusiones 

giran en torno al tema de las características de la autoridad, participación y derechos ciudadanos. 

Estos grupos eran: 

- Los conservadores: pretendían mantener las estructuras coloniales, con la salvedad de que los 

aristócratas reemplazarían a las autoridades españolas. Sus enemigos los tildaron de pelucones 

(antiguallas, anticuados) 

- Los liberales: eran partidarios de poner en práctica en Chile los principios del liberalismo europeo. 

Los conservadores los llamaban pipiolos (niños chicos). 

- Los federalistas: querían establecer en Chile un sistema federal semejante al norteamericano. 

- Los o'higginistas: deseaban el regreso de O'Higgins. 

- Los estanqueros: eran partidarios de un gobierno fuerte, adecuado a la realidad del país.  
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Gobiernos de la organización de la República 

- Gobierno de Ramón Freire (1823- 1826). 

- Gobierno de Manuel Blanco Encalada (1826). 

- Gobierno de Agustín Eyzaguirre. 

- La sublevación de Campino. 

- Gobierno de Francisco Antonio Pinto (1827-1829). 

- Los dos últimos gobiernos del período (1829- 1831). 

- La junta de gobierno y Ruiz Tagle. 

- Gobierno de José Tomás Ovalle (1830 -1831). 

Durante este período se dictaron leyes de gran relevancia, como la que abolió la esclavitud en Chile. 

 

LA CONSOLIDACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

La consolidación de la independencia de Chile se desarrolló durante el siglo XIX. Este proceso se 

expresó en diversos proyectos estratégicos. 

La mayoría de los documentos creados en este período dan cuenta de 

la consolidación y ampliación del territorio y su conectividad vial, fluvial y férrea, hacia el norte, 

centro y sur del país. 

 

Los objetivos eran el establecimiento de la soberanía nacional, la conexión con 

la economía mundial, el conocimiento y la cartografía del territorio, entre otros. 

 

El mapa elaborado en 1845 por el científico francés Claudio Gay y el primer registro de 

propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 1859 representan la base inicial sobre 

la que se desplegó la consolidación territorial de Chile. 

Hacia el sur la expansión se materializó en los documentos que dan cuenta de la unificación del 

territorio y del establecimiento de la soberanía en el extremo meridional de Chile. 

El mapa de las fortificaciones militares en la frontera del rio Biobío grafica la importancia estratégica 

que tenía la Frontera y la Araucanía para el Estado de Chile, cuestión que quedaría expresada más 

tarde con el documento escrito por el general José María de la Cruz titulado Observaciones sobre la 

internación de fuertes en el territorio araucano, análisis político y militar de primera importancia 

para proceder a la ocupación de la Araucanía. 
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La fundación del Fuerte Bulnes, en las cercanías del Estrecho de Magallanes en 1843, implicó el 

control de esa vía de comunicación interoceánica ampliando así la soberanía nacional sobre una 

base cada vez más amplia de territorio. 

La ocupación intensiva de la zona central está representada por la imagen que muestra la sección 

chilena del proyecto del ferrocarril trasandino entre Santa Rosa y Juncal, correspondiente al 23 de 

mayo de 1877. Este ferrocarril prestó servicios entre 1910 y 1984. Fue financiado par los 

hermanos Juan y Mateo Clark. 

 

La integración del Norte Grande a Chile se consolidó durante y con posterioridad a la Guerra del 

Pacifico. Dan cuenta de ello: 

 

- La carta enviada por Arturo Prat Chacón a su esposa Carmela Carvajal, el 6 de enero de 1878 desde 

el puerto de Montevideo. 

- El telegrama sobre el Combate Naval de Iquique recibido en la oficina telegráfica del Palacio de La 

Moneda el 25 de mayo de 1879. 

- El plano del Combate Naval de Iquique de ese mismo año. 

 

Producida la conquista militar y naval de ese territorio, sucedió la integración a los circuitos 

económicos. Prueba de lo anterior es el informe del 16 de marzo de 1898 sobre la construcción de 

la red ferroviaria norte hasta Tarapacá, proyecto elaborado por el ingeniero Washington Lastarria. 

La antigua red norte de ferrocarriles, que se extendía entre Iquique y La Calera estuvo en 

funcionamiento entre 1911 y 1975. 

 

Respecto del escenario político que el país experimentó durante el siglo XIX, esta selección de 

documentos reproduce fragmentos textuales esenciales para la comprensión de este período. 

 

La Constitución Política de 1833 se mantuvo vigente, aunque con importantes reformas, hasta 1925, 

demostrando la fuerza de un consenso político amplio por parte de la elite nacional. 

La carta del presidente José Manuel Balmaceda a Claudio Vicuña y Julio Bañados el 18 de 

septiembre de 1891, escrita durante su refugio en la Legación de Argentina, constituye su postrer 

análisis político ante el quiebre de la institucionalidad enmarcada en la Constitución Política de 1833 

y el advenimiento del parlamentarismo. 
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-INICIOS DE LA INDUSTRIA EN CHILE (1860-1930) 
 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía chilena tuvo dos grandes ciclos expansivos 

ligados a la exportación de determinados productos a los mercados mundiales. 

En las décadas de 1850 y 1860, el crecimiento económico tuvo directa relación con la exportación 

de trigo, plata y cobre. Las finanzas públicas se estabilizaron y los ingresos fiscales crecieron de 

manera significativa por primera vez tras la Independencia; se modernizó el sistema financiero con 

la creación de numerosas instituciones crediticias al alero de la Ley de Bancos de 1860 y se 

modernizó la infraestructura productiva y de transportes del valle central chileno. 

 

 El auge económico permitió al Estado financiar un amplio programa de obras públicas y 

educacionales, a la par que se reformó y modernizó el aparato legal con la promulgación de nuevos 

códigos que reemplazaron al sistema jurídico colonial. En consecuencia, con el despegue económico 

y el crecimiento de los centros urbanos, se instalaron en el país las primeras industrias orientadas 

al mercado interno. La expansión económica chilena era subsidiaria del espectacular crecimiento de 

las economías industriales europeas, que alcanzó su clímax a mediados de la década de 1860. Sin 

embargo, la detención de este primer gran ciclo expansivo de la economía mundial en 1873 

inauguró un largo período de estancamiento que afectó profundamente a la economía chilena. 

 

Tras la Guerra del Pacífico y la incorporación de las ricas regiones salitreras 

de Tarapacá y Antofagasta, el país conoció un nuevo ciclo de crecimiento económico, esta vez ligado 

a la exportación de salitre. La estructura económica adquirió una mayor complejidad, se 

expandieron los servicios públicos y las cuentas fiscales volvieron a estabilizarse. Los nuevos 

mercados de la región salitrera y de los centros urbanos en expansión dinamizaron al conjunto de 

la economía, creando una importante demanda por artículos industriales que en parte comenzó a 

ser satisfecha por productores nacionales.  

 

Sin embargo, durante este segundo período de crecimiento económico la moneda se devaluó 

fuertemente, reflejando las constantes fluctuaciones de los mercados internacionales frente a los 

cuales el país tenía poca protección. Poco a poco comenzaron a escucharse argumentos 

proteccionistas que propugnaron la intervención del Estado en pro del desarrollo industrial, a través 

de políticas proteccionistas que resguardaron al país de los inestables mercados globales. 

El paradigma industrializador tomó fuerza tras la creación de la Sociedad de Fomento Fabril en 

1883, aunque no logró imponerse hasta que las grandes crisis económicas de la segunda y tercera 

década del siglo XX obligaron al Estado a replantear las políticas económicas. 
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-RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO CHILENO EN EL SIGLO XIX 
Una vez alcanzada la independencia nacional, aún faltaba mucho por hacerse. El país contaba con 

algunos estudios previos sobre geografía de Chile, pero fue recién en la década de 1830 cuando 

comenzó a formarse una comunidad científica dedicada al conocimiento, su sistematización y a 

la enseñanza de la Geografía. Este proceso estuvo fuertemente vinculado a las necesidades políticas 

de la época, relacionadas con la urgencia de conocer el territorio nacional con fines militares, de 

ordenamiento y administración interior, integración social, desarrollo económico, o delimitación de 

sus fronteras nacionales. 

 

Un trascendental punto de partida para lograr estos objetivos fue la contratación de naturalistas y 

científicos extranjeros por parte del Estado, para que realizaran trabajos conducentes a obtener un 

acabado conocimiento del territorio nacional. Los especialistas -como Claudio Gay o Pedro José 

Amado Pissis- debían enfocarse en la enseñanza y difusión de los nuevos conocimientos que se 

obtuvieran sobre el espacio geográfico chileno. Junto a esto, debían realizar expediciones por las 

diferentes regiones de Chile para identificar sus recursos naturales, catastrar información sobre su 

flora, fauna y geología, además de realizar un levantamiento cartográfico del país. Dichas 

excursiones contaron, además, con la venia de una sociedad que reconocía la ciencia como un 

método objetivo y universal para conocer el mundo, reconociendo su utilidad como herramienta 

para alcanzar el progreso sostenido de las naciones. 

 

Más allá de la descripción de la naturaleza, durante el siglo XIX se requirió clasificar la información 

con el propósito de conocer la utilidad de los recursos naturales comprendidos en el territorio. Lo 

anterior fue relevante para afianzar la consolidación de la nación, en cuanto a la definición de los 

límites con los países vecinos, a la provisión de recursos para la población, y a lo que éstos ofrecían 

para el desarrollo económico. Así, a lo largo de todo el siglo XIX los gobiernos apoyaron la creación 

de un cuerpo de conocimiento e incentivaron el desarrollo y difusión de la disciplina geográfica. 

 

Otros aspectos que contribuyeron a la profundización de las nociones acerca del territorio y de sus 

características, fueron el surgimiento de numerosas publicaciones y el desarrollo de la cartografía 

chilena. Todo esto, en conjunto, propició y fortaleció la institucionalización de la Geografía como 

disciplina. Hacia fines del siglo XIX nuestro país había conformado un área de investigación científica, 

estableciendo instituciones y creando especialistas capaces de generar un acervo de conocimientos 

en torno a nuestro territorio y a sus rasgos característicos. 
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-OCUPACIÓN DE LA ARAUCANÍA (1860-1883)  
Luego de la Independencia de Chile (1818), la zona sur se encontraba en una situación muy distinta 

a la del territorio de la zona central. Los bandoleros y montoneros, grupos de soldados prófugos, 

asolaban las haciendas mostrando la debilidad de las autoridades de la zona. Sumado a esto, los 

dirigentes de la ciudad de Concepción se rebelaron en contra de las autoridades centrales 

en 1851 y 1859. Los distintos grupos mapuche; costinos, pehuenches, abajinos y arribanos, se 

vieron forzados a tomar posición frente a estos cambios para mantener sus intereses, tal como lo 

hicieron durante la Colonia. Por ello, no es de extrañar que apoyaran las revoluciones de 1851 y 

1859 en beneficio propio. Otro fenómeno presente fue la colonización de tierras agrícolas en la 

Araucanía, debido al auge cerealero iniciado por la fiebre de oro en California en 1848. Este proceso 

se caracterizó por el gran número de estafas a tribus mapuche y por diversos conflictos de 

convivencia entre éstos y los colonos. 

 

El Gobierno central consideró como prioridad la ocupación y asentamiento de la zona de la 

Araucanía, pasando a ser un tema de debate en el país. En 1861, Cornelio Saavedra propuso 

una pacifica��(%�<*.����%,�,-�(��%���%,-+.�+�.%��#�%��������+-�������(%�)�+��#�+�����##����$�������%���

la frontera que tradicionalmente llegaba hasta el Bio-Bio. Dicho proyecto no estuvo exento de 

conflictos, incluso al interior de las mismas autoridades chilenas; sin embargo, para la mayoría, el 

progreso del país -entendido como colonización y desarrollo industrial-, necesariamente pasaba por 

el sometimiento de las distintas tribus mapuche. La aparición del francés Orellie Antoine en 1861, 

quien se proclamó "Rey de la Araucanía", dio nuevos argumentos para la ocupación; hizo temer una 

eventual alianza de Francia con las tribus mapuche. 

Se inició entonces, entre 1867 y 1869, la segunda campaña de Saavedra donde las tropas chilenas 

se enfrentaron en una violenta guerra con las tribus arribanas bajo el mando del cacique Quilapán. 

Las prácticas de destrucción de siembras y de aldeas fueron una política declarada del comandante 

José Manuel Pinto. Tras los primeros acuerdos de paz, en 1870, Saavedra quiso continuar con la 

siguiente etapa de expansión buscando unir Toltén con Villarrica y así rodear los territorios 

mapuches. El fracaso en esta etapa del plan obligó a las autoridades a reconsiderar la estrategia, 

por lo tanto, se optó por consolidar la ocupación de los territorios hasta el río Malleco.  

Esta decisión fue clave para las campañas posteriores del Ejército de la Frontera, pues permitió una 

mejor preparación logística gracias al uso del telégrafo y del ferrocarril. De esta manera, tras diez 

años de tregua, se iniciaron las últimas campañas de ocupación bajo el mando de Gregorio Urrutia 

y el ministro Manuel Recabarren, buscando consolidar la línea del río Cautín. A pesar del alzamiento 

general de los mapuches en 1881, el ejército chileno finalizó su campaña simbolizada en la 

ocupación y reconstrucción de Villarrica en 1883. 
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-GUERRA DEL PACÍFICO  
Los orígenes de la guerra se remontan a una larga disputa territorial entre Chile y Bolivia para definir 

sus fronteras en el Desierto de Atacama. Después de diversas negociaciones diplomáticas entre 

ambos países, se logró firmar dos tratados de límites en 1866 y 1874 que no pudieron establecer 

una relación armoniosa entre Chile y Bolivia. En 1878 el conflicto se agravó con la violación del 

Tratado de Límites de 1874, por parte de Bolivia, y la intervención de Perú en su apoyo, lo que 

desencadenó un conflicto bélico que los enfrentó con Chile a partir de febrero de 1879. 

Las operaciones militares se prolongaron por cuatro años y medio, involucrando la movilización de 

cuantiosos recursos humanos y materiales por parte de los tres países. 

Una vez finalizada la guerra, los países involucrados incurrieron en diversas negociaciones 

diplomáticas para lograr acuerdos de paz con Chile. Tras ellos, nuestro país pudo incorporar nuevos 

territorios a la nación, comprendidos entre Arica y Antofagasta, los que dieron origen a las 

provincias de Tarapacá y Antofagasta. La riqueza salitrera de estos territorios permitió reactivar la 

economía nacional y comenzar un ciclo de expansión que se prolongaría hasta 1930. Dotado de 

enormes recursos provenientes del impuesto salitrero, el Estado comenzó un proceso de 

modernización del país, partiendo por la expansión de su infraestructura material y administrativa, 

lo que fue especialmente notorio en la ampliación de los ministerios y sus respectivos servicios. 

Junto a ello, se inició una amplia y sostenida política de obras públicas. Se invirtió en ferrocarriles y 

obras portuarias, y se expandió la educación pública con la construcción de cientos de colegios que 

elevaron significativamente la matrícula. El sector privado también se vio favorecido, pues se 

reactivó la agricultura al generarse un nuevo mercado interno, la incipiente industria y las alicaídas 

economías urbanas. 

La guerra también produjo impacto en la vida política, al fortalecer a la Alianza Liberal gobernante. 

Ésta pudo implementar su agenda de democratización del sistema político y de laicización de las 

instituciones públicas, valiéndose de la unidad suscitada en torno al sentimiento nacional y 

patriótico que imperaba en todos los sectores sociales del país. 

También tuvo un enorme influjo en el ámbito social, pues generó una sostenida migración de la 

población chilena a los nuevos territorios incorporados, cuya industria salitrera demandó gran 

cantidad de mano de obra. Esto facilitó la chilenización del espacio, pero, al mismo tiempo, propició 

el surgimiento de clases proletarizadas que sentaron las bases de movimientos sociales, políticos y 

reivindicatorios de derechos sociales y laborales, comúnmente vulnerados. Fue la raíz de 

la "cuestión social" de las tres primeras décadas del siglo XX. 
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-EL PARTIDO LIBERAL (1849-1966) 
El Partido Liberal, fundado en 1849, nació como un proyecto político liberal impulsado por los 

pipiolos, contrarios a lo que consideraban como un autoritarismo presidencial de la república 

conservadora. A lo largo de su existencia, el partido transitó en alianzas políticas diversas tanto con 

la izquierda como con la derecha. 

 

Desde los primeros años del proceso independentista en América, la corriente liberal estuvo 

presente como ideología política. Su propuesta se basaba en la relevancia del individuo, el 

ordenamiento jurídico de la República y la oposición a todo régimen político de carácter autoritario. 

Los representantes del liberalismo en Chile recibieron el nombre de pipiolos. Durante la formación 

de la República entre los años 1820 y 1830, las ideas liberales se materializaron en la promulgación 

de la Constitución de 1828, la que solo estuvo vigente unos meses, imponiéndose entonces el sector 

conservador a través de la Constitución de 1833. 

 

En 1849 se fundó oficialmente el Partido Liberal, cuyo primer presidente fue el político e intelectual 

chileno José Victorino Lastarria. El nacimiento del Partido Liberal se debió, entre otros factores, a la 

influencia de las ideas del liberalismo francés que fueron recepcionadas por los grupos dirigentes 

de la época y fueron adaptaron los planteamientos de la ideología a la realidad del naciente país. 

De esta manera, los ideales de libertad individual, de pensamiento, la organización del poder y el 

predominio de la democracia en el sistema político se hicieron presentes en las discusiones de los 

actores políticos. 

 

De esta manera, la Revolución Francesa con sus ideales de libertad, fraternidad e igualdad penetró 

entre los políticos más jóvenes quienes comenzaron a cuestionar el sistema social y político 

imperante, lo que se manifestó principalmente en los escritos de Francisco Bilbao y en el llamado 

´48 chileno. Ese mismo año, el partido obtuvo una importante representación parlamentaria tras las 

elecciones, lo que le otorga base para integrarse en el sistema político. 

 

Las bases del Partido Liberal se plasmaron en el folleto "Bases de la Reforma", publicado por 

Lastarria en 1850. En este documento se planteaba la necesidad de que todos los individuos se 

beneficiaran de los progresos sociales existentes, lo que implicaba poseer mayores libertades 

individuales. A través de clubes y asociaciones, siendo el más representativo el Club de la Reforma, 

se difundieron estas propuestas y se organizaron como partido político. 
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Luego de la Guerra Civil, los restos del Partido Liberal se rearmaron y fundaron en 1893 el Partido 

Liberal Democrático. Desde el año 1892, el Partido Liberal vivió un período de desarrollo 

de convenciones y constantes divisiones en facciones diversas y lo cual se reflejó en la Elección 

Presidencial de 1920: el Partido Liberal se encontraba dividido en los Liberales Aliancistas que 

apoyaban la candidatura de Arturo Alessandri Palma y los Unionistas que eran partidarios de Luis 

Barros Borgoño. Buscando terminar con las divisiones al interior del partido se realizó la VI 

Convención en Valparaíso en 1933, la que unificó las facciones en un solo partido. 

 

A lo largo del siglo XX el Partido Liberal representó las ideas de la derecha política en un contexto 

marcado por el paulatino protagonismo de la izquierda, que se materializó en la fundación 

del Partido Socialista. Así hacia la década del ´30 el Partido Liberal comenzó a converger 

ideológicamente con el Partido Conservador, su eterno rival político, con el cual se fusionó en el año 

1966 dando origen al Partido Nacional con el que buscaban posicionar nuevamente los ideales de la 

derecha. 
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-LA INDUSTRIA SALITRERA SIGLO XIX 
Con el triunfo de la Guerra del Pacífico y la incorporación de Antofagasta y Tarapacá, Chile se 

convirtió en el principal productor mundial de salitre. Esto provocó un auge económico nunca visto, 

impulsando grandes cambios sociales y económicos. 

En la década de 1880, Chile triunfó en la Guerra del Pacífico e incorporó a su territorio las provincias 

de Tarapacá y Antofagasta. En ellas se encontraba el desierto de Atacama, una de cuyas riquezas 

mineras, el salitre, haría del país el principal productor mundial de ese abono natural. En la pampa, 

se encontraban yacimientos de enorme extensión, una elevada ley del mineral y de relativa 

accesibilidad, que le dieron al país un monopolio natural por cuatro décadas. 

 

Los primeros antecedentes de la explotación del salitre se remontan al mundo colonial, en el que 

los españoles lo emplearon para fabricar pólvora. Al iniciarse el siglo XIX, el salitre tarapaqueño 

comenzó a ser conocido en Europa por sus bondades agrícolas (fertilizantes) e industriales (pólvora). 

Al mismo tiempo, exploradores y empresarios chilenos descubrían y echaban andar la explotación 

del salitre en el salar del Carmen, a 20 kilómetros de la futura Antofagasta, a través de la Compañía 

de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta S.A. 

En posesión de los territorios, el gobierno chileno resolvió dejar en manos privadas la explotación 

del salitre, pero el Estado aplicó un elevado impuesto de exportación que le reportaba enormes 

recursos. Los empresarios favorecidos por la "reprivatización" de las oficinas salitreras, fueron 

mayoritariamente ingleses, entre los que destacó John Thomas North, llamado en la época el "Rey 

del Salitre", como demostración del dominio británico sobre el salitre en Chile. 

La explotación del salitre se caracterizó por su orientación pre-moderna basada en unidades 

productivas dispersas y de baja tecnología; asimismo la técnica de elaboración del salitre, fue 

variando hasta que se consolidó un sistema llamado Shanks.  

 

Una de las consecuencias de este particular sistema productivo fue la formación de numerosos 

centros poblados en la pampa salitrera y en los puertos vecinos, así como también la instalación de 

una extensa red de ferrocarriles. Igualmente, el crecimiento de la población radicada en las 

localidades y oficinas del interior y en puertos y caletas de la costa, se produjo rápidamente, a causa 

de la migración de hombres y mujeres al norte grande en busca de oportunidades de progreso. 

 

Vista la comercialización del salitre en forma dinámica, se observa un proceso de expansión 

progresiva de la producción hasta fines de la Primera Guerra Mundial: de 500 mil toneladas, en la 

década de 1880, se llega durante los años del conflicto bélico a bordear los 3 millones de toneladas 

de producción anual.  

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-693.html
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3296.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-610.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3548.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 
 
 
 

 
32 

Concluida la guerra, comenzó la crisis de la industria salitrera producto de la competencia del salitre 

sintético, que obligó a una fuerte campaña publicitaria del salitre natural. Sin embargo, no impidió 

que disminuyera la producción salitrera a un promedio de un millón y medio de toneladas anuales 

entre los años 1920-1927, para volver a alcanzar elevadas cifras en 1928-1929 y caer violentamente 

en la crisis de los años treinta. 

El auge del salitre y el desarrollo económico y social del país estuvieron asociados desde fines del 

siglo XIX y comienzos del XX, manifestándose en la expansión del comercio, la industria, la 

agricultura y el aparato estatal. De hecho, la Sociedad Nacional de Minería se fundó en 1883 para 

potenciar el desarrollo minero en el país. Asimismo, este auge de la minería contribuyó al 

surgimiento de un proletariado industrial y una incipiente clase media. En definitiva, fue la base para 

un conjunto de transformaciones sociales y políticas que cambiarían el país en el siglo XX. 

 

-LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE (1890-1920)  
El movimiento social en Chile, durante el siglo XX, estuvo directamente relacionado con las luchas y 

reivindicaciones de la masa trabajadora por mejores condiciones de vida y trabajo, y fue a partir de 

estas luchas que se constituyó en un actor de la vida... 

El movimiento social en Chile, durante el siglo XX, estuvo directamente relacionado con las luchas 

y reivindicaciones de la masa trabajadora por mejores condiciones de vida y trabajo, y fue a partir 

de estas luchas que se constituyó en un actor de la vida política con una identidad ideológica 

definida. 

En Chile, a fines del siglo XIX, se vivió un período de prosperidad económica que se prolongó hasta 

la década de 1920, pero que no logró mitigar la situación de pobreza que afectaba a parte 

importante de la población. 

Las primeras manifestaciones del nuevo movimiento social surgieron en los centros mineros, 

puertos y ciudades, siendo los artesanos y obreros sus protagonistas y las mutuales, sus 

organizaciones. Luego, con la transformación de las mutuales en mancomunales o sociedades de 

resistencia, el surgimiento de partidos políticos obreros y la aparición de líderes sindicales, se inició 

una etapa caracterizada por un mayor contenido ideológico que radicalizó los postulados del 

movimiento. 

En 1910, ya había más de 400 organizaciones mutualistas y un número creciente de sindicatos de 

trabajadores de la metalurgia, de empleados ferroviarios y tipógrafos, entre otros. La celebración 

del 1 de mayo (día mundial del trabajador) fue, año a año, creciendo en convocatoria popular, para 

llegar a reunir, en 1907, a más de 30 mil personas en las calles de Santiago. 

Entre 1902 y 1908, hubo alrededor de doscientas huelgas y la falta de respuestas positivas por parte 

de las autoridades, provocó una escalada de movilizaciones sociales. La huelga 

portuaria de Valparaíso, en 1903, la huelga de la carne, en Santiago, el año 1905, y la masacre de la 

escuela Santa María de Iquique, en 1907, son ejemplos de las primeras gestas reivindicativas del 

movimiento social chileno. 
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En ellas hubo participación no sólo de obreros y artesanos, sino también de sus mujeres e hijos. Sin 

embargo, la masacre producida en Iquique frenó esta ola de huelgas. 

En 1909, se fundó la Federación Obrera de Chile (FOCH) y en 1912, nació el Partido Obrero Socialista 

(POS), liderado por Luis Emilio Recabarren, con lo que el movimiento social adquirió mayor 

consistencia ideológica. 

Las primeras reivindicaciones logradas por el movimiento social fueron: el derecho al descanso 

dominical, mejoras en las viviendas obreras y la Ley de Accidentes del Trabajo. Más tarde, el alto 

costo de la vida motivó la organización de la Asamblea Obrera de la Alimentación que convocó a 

las marchas del hambreen Santiago, en los años 1918 y 1919. 
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3.-DESDE EL FIN DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

HASTA UN NUEVO ORDEN MUNDIAL 
 

-IMPACTOS GEOPOLÍTICOS Y SOCIALES EN LA 1º GUERRA MUNDIAL 
La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que ocasionó grandes cambios en el orden geopolítico 

mundial y propició el diseño de nuevas fronteras y formas de gobernar, además de la introducción 

de nuevas tecnologías e importantes cambios en el rol de la mujer. 

Hace 104 años, el imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, un mes después del asesinato 

del heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando. Europa era entonces un continente 

dominado por los imperios, con monarquías hereditarias. 

Además de dejar más de 20 millones de fallecidos (el mayor conflicto bélico en la historia hasta ese 

entonces), esta guerra provocó cambios en la cartografía, política e incluso en la ciencia. 

Caen los imperios instaurados 

Una de las consecuencias más importantes que dejó el conflicto bélico tras la Gran Guerra fue la 

caída de los cuatro imperios europeos: austrohúngaro, alemán, otomano y ruso. 

El atentado contra el archiduque Francisco Fernando fue poco más que un pretexto oportuno para 

redistribuir las cartas geopolíticas en una Europa en la que dos imperios aliados, Alemania y Austria-

Hungría, se veían rodeados por tres potencias en plena expansión colonial: Francia, Rusia y Reino 

Unido. 

 Dien Bien Phu, la batalla que puso fin al imperialismo francés 

La primera gran consecuencia de la guerra ocurrió en Rusia antes de concluir la misma, tras la 

abdicación del zar ante la rebelión de febrero de 1917 en San Petersburgo. Posteriormente, en 

noviembre, la revolución bolchevique, liderada por Vladimir Lenin, derrocó el Gobierno interino y 

propició la guerra civil rusa y la firma de una paz separada con Alemania. 

Asimismo, en otoño de 1918, Berlín y Viena reconocieron su fracaso en la guerra, y las dos 

monarquías (la prusiana y la austro-húngara), tuvieron que renunciar a la corona y buscar el exilio. 

Mientras que Alemania proclamó la República, el Imperio Austrohúngaro fue desarticulado y 

ocasionó la aparición de cuatro estados nuevos: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. 

Otra víctima de la Gran Guerra fue el Imperio Otomano, que perdió los territorios adquiridos en 500 

años. La guerra de liberación, liderada por Mustafa Kemal, el héroe de los Dardanelos, frenó este 

proceso y llevó a la proclamación de la República de Turquía en 1923.  

 

 

 

https://www.telesurtv.net/news/batalla-dien-bien-phu-imperialismo-francia-20180507-0017.html
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Crean nuevas tecnologías de combate 

Este conflicto global cambió la forma de hacer la guerra, ante la terrible constatación de que las 

viejas estrategias de ofensivas que estaban basadas en el arrojo personal de un gran número de 

soldados no eran efectivas ante los nuevos adelantos tecnológicos.  

Cientos de miles de reclutas murieron, especialmente en la dura guerra de trincheras del frente 

occidental, en inútiles cargas humanas que nada podían contra las ametralladoras y la artillería.  

Los fusiles empleados a partir de 1914 podían disparar una veintena de balas por minuto, en lugar 

de tres como ocurría en 1870, se hizo un uso masivo de la metralleta y la artillería pesada cobró una 

especial importancia.  

Además en este conflicto tuvieron su verdadero estreno los gases tóxicos, la aviación, los tanques o 

los submarinos.  

La mujer adquiere un rol importante 

Un siglo atrás millones de mujeres de todo el mundo llenaron los vacíos que quedaron en la sociedad 

civil, luego que cerca de 70 millones de hombres tuvieran que entrar en la lucha de la Primera Guerra 

Mundial. 

Según la profesora y vicedirectora de Estudios de Posgrado en el Departamento de Historia de la 

Universidad Rutge+,6� ��#�%��� ��	�,6� <�%� ���%�� �%���6� ��,%��6� ������6� �%� -���� �,-���,� �%���,6�
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-NUEVOS MODELOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS 
 

DESARROLLO ECONOMICO TRAS EL FIN DE LA 2°GUERRA MUNDIAL  

Recuperación Hegemonía capitalista Auge del Petróleo Económica de Europa de Estados Unidos 

Favorecido por el Plan Los países occidentales la El resto de los países Marshall, por lo que se logra 

explotan, lo que favorece al capitalistas dependen de la que en los años 50 la economía desarrollo 

de los medios de economía norteamericana europea este recuperada transporte 

AUMENTO DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN 

Baby-���$7� �0)#�,�(%� ��$��+����� )+��.����� �%� �,-��os Unidos y países desarrollados como 

consecuencia del desarrollo económico producido después de la Segunda Guerra Mundial.  

Metropolización: concepto que alude al crecimiento y mayor peso de las grandes ciudades en el 

mundo contemporáneo, o a la concentración de la población en áreas metropolitanas. 1760 1800 

1850 1900 1950 1980 2050 

EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL TRAJO CAMBIOS EN LA CULTURA OCCIDENTAL  

La Irrupción de El Nuevo Papel de la Sociedad de Masas Juventud Mujer Logra mayor Cultura del 

Movimientos igualdad de Consumo Juveniles género 

 

TRANSFORMACIONES CULTURALES 

 SOCIEDAD DE MASAS Durante la segunda mitad del siglo XX se vivieron una La obtención de 

artículos de serie de cambios que transformaron la sociedad primera necesidad dio paso a 

occidental. La masificación de los medios de nuevos productos surgidos de la comunicación 

favoreció la difusión de una cultura de mejoramiento de las masas, es decir, de un tipo de cultura 

que ya no se tecnologías. Estas hicieron restringía a las élites, sino que apuntaba a captar la posible 

producir bienes atención de la sociedad en su conjunto. A su vez, sobre tecnológicos cada vez más 

las sólidas bases sentadas por el capitalismo baratos y en mayor cantidad. Keynesiano, se produjo 

una expansión del consumo, Así, los televisores, les dando origen a lo que se conoció como sociedad 

de electrodomésticos y las radios, consumo. entre muchos otros, pasaron a formar parte de los 

artefactos comunes de los hogares. Lo que antes era un lujo ahora era considerado un indicador de 

bienestar habitual, al menos en los países más ricos. 
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 MOVIMIENTOS JUVENILES 

 Los jóvenes Promovieron la buscaban ser defensa de los protagonistas de los derechos civiles 

Historia Postura Critica Estaban en contra ante la Sociedad de la Guerra de Consumo Surge el 

movimiento Hippie en los Estados Unidos. 

 

 EL HISTORIADOR ERIC HOBSBAWM PLANTEA: 

<
���.#-.+��!.	�%�#�,����%	�+-�(��%�#��$�-+�2����#��+�	�#.��(%��.#-.+�#��%�.%�,�%-�����$)#������.%��

revolución en las costumbres y atuendos, en las formas de usar el ocio y en las artes comerciales, 

las cuales crecientemente formaron la atmósfera que respiraban los hombres y mujeres urbanos. 

Fue antinómica, especialmente en asuntos de conducta personal. Cada cual debía hacer lo suyo con 

el mínimo de restricciones externas, aunque en la práctica la presión de los pares y la moda imponía 

-�%-��.%���+$�������$���%-�,6��#�$�%�,��%��+.)�,���������1�,.��.#-.+�,=8 

 

 LA IRRUPCIÓN DE LA JUVENTUD LA REVOLUCIÓN DE LAS FLORES.  

En la ciudad norteamericana de San Francisco, California, surgió hacia mediados de 1965 un 

movimiento juvenil cuyo propósito era reformar drásticamente los patrones culturales y sociales 

tradicionales. Los hippies, como fueron conocidos, surgieron bajo la influencia de otro grupo, los 

beats, quienes una década antes habían escandalizado por su extravagante forma de vida y por su 

rechazo a la sociedad conformista y cómoda de los cincuenta. Su James Dean máximo ídolo había 

sido el actor James Dean, prototipo del(1931-1955) hombre rebelde, de vida intensa y breve. A 

mediados de la década de 1960 este espíritu tomó renovada fuerza, constituyéndose en el hippismo 

y provocando lo que se conoció como la revolución de las flores. 
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MAYO DEL 68 EN FRANCIA 

 EL NUEVO PAPEL DE LA MUJER: Las mujeres irrumpieron en escena exigiendo la anulación de todas 

las barreras políticas e ideológicas que obstaculizaban el reconocimiento pleno de sus derechos, 

barreras en las que había reposado por siglos el orden masculino. El movimiento feminista, sabía 

que, si bien habían logrado el reconocimiento de derechos políticos con la obtención del sufragio, a 

mitad del siglo XX, sabían que en ningún caso esto significada el fin de la hegemonía masculina. 
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CRISIS DEL ESTADO LIBERAL Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Causas 

La desagradable situación que vivían los asalariados, que por los teóricos liberales habría sido 

vitalicia e irremediable no desarmó ideológicamente a los trabajadores, sino todo lo contrario. De 

esta manera, fue la propia clase engendrada bajo el sistema capitalista la encargada de reclamar 

con la máxima vehemencia cambios en el sistema, cuando no su derrocamiento. De este modo 

surgieron los movimientos obreros.  

 

Los movimientos obreros serían los vehículos que canalizarían las peticiones de los trabajadores 

de la época. Así se consiguió abrir una primera brecha dentro del Estado liberal. No había 

libertades (entendidas en óptica burguesa) ni imperio de la ley, ni soberanía nacional, ni tampoco 

la necesaria separación de poderes, que justificaran la desigualdad tan extrema, la pobreza tan 

patente y la explotación tan desmesurada que se hallaban presentes en la sociedad de entonces. 

 

Además, las crisis económicas derivadas del sistema económico imperante generaban cierta 

inestabilidad. Éstas son producidas por defectos inherentes al propio capitalismo, como por ejemplo 

la característica anarquía económica presente en el modo de producción capitalista. Dicha anarquía 

acaba teniendo como consecuencia una inevitable crisis de sobre stock, ya que llega un momento 

en el que los consumidores no pueden absorber toda la demanda, por lo que las ventas descienden, 

con la consecuente pérdida de beneficios en las empresas, motivo que los lleva a despedir a 

trabajadores, lo que genera un descenso en el poder adquisitivo de la sociedad. De este modo se 

entra en una espiral difícil de gestionar. Por otro lado, la falta de un control de precios deja al 

mercado que sea éste quien los fije, mediante la ley de la oferta y la demanda, lo que allana el 

terreno a la especulación.  

 

El declive y sus razones 

En 1914 se produce ese estallido crítico, y es que se podría decir que la Primera Guerra Mundial 

fue la plasmación del declive del Estado liberal. Este acontecimiento puede tener, además, un 

doble análisis. En primer lugar, el Estado liberal, incapaz de evitar su destrucción, acabará 

funestamente dando lugar al primer conflicto bélico a escala mundial, que sirvió como dolorosa 

renovación de algunas bases, no todas, del Estado liberal.  

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el propio Estado liberal se viera 

obligado a forzar, de alguna manera, el conflicto, para poder relanzar su economía, que se 

encontraba seriamente paralizada. No conviene ignorar la idea de Lenin respecto de que la fase 

superior del capitalismo es el imperialismo (en términos más económicos).  
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Consecuencias 

Sin embargo, en plena Primera Guerra Mundial sucede un acontecimiento inesperado, y es que en 

uno de los contendientes triunfa una revolución de carácter marxista, derrocando, de este modo, el 

reciente gobierno provisional (de corte liberal) de Kerensky. Este hecho tuvo como consecuencia, 

además de la salida de Rusia de la guerra firmando un armisticio con Alemania, el establecimiento 

del primer Estado socialista del mundo. Fue la primera forma de gobierno, no liberal, que surge 

desde la ruptura con el Antiguo Régimen. Resulta, por tanto, sensato comprender que bajo otras 

condiciones la Revolución de Octubre no habría tenido éxito. 

 

De esta manera se configuró la existencia de dos bloques antagónicos; el socialista liderado por la 

URSS y el capitalista por los EE. UU, dando lugar a la guerra fría que finalizaría con el 

desmoronamiento de la URSS en 1991. Pero, ya por aquel entonces no se podía hablar de un Estado 

liberal puro, como el anterior, sino que se fue consolidando el denominado Estado de bienestar. 

 

El Estado bienestar bebía directamente de las teorías de Keynes publicadas en la década de los años 

30. Con ellas se pretendía, a través de la intervención del Estado en economía, atajar las crisis 

económicas que son inherentes al propio sistema económico capitalista. 
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LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial han sido múltiples y en diversos ámbitos. Por 

ejemplo, a partir de estas terminaron creándose instituciones ideadas para evitar que pudieran 

surgir nuevos crímenes contra la humanidad y que hoy en día perviven. Entre las principales 

consecuencias encontramos las siguientes. 

 

1. Pérdidas humanas 

La consecuencia más importante y grave del conflicto fueron la gran cantidad de pérdidas 

humanas, cuantificándose en al menos 50 millones de muertes, pero pudiendo fácilmente llegar a 

los 60. Una gran mayoría de dichas víctimas fueron civiles, y sus muertes no fueron solo debido a la 

acción directa de los ejércitos (fuego cruzado, bombardeos, genocidio o persecución) sino también 

derivada de la hambruna, la pérdida de hogares y la pobreza que siguió a la guerra. 

Pero más allá de las víctimas generadas por el conflicto bélico, en esta guerra también cabe destacar 

la persecución y eliminación sistemática de grandes grupos de población mediante los campos de 

concentración y otra forma de exterminio por parte de los nazis. Su principal objetivo en este 

sentido fue el pueblo judío, estimándose en alrededor de seis millones los ciudadanos asesinados 

por pertenecer a dicho colectivo. 

 

2. Creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos 

Tras la finalización de la guerra y en previsión de que pudieran ocurrir otros sucesos semejantes se 

formaría una conferencia internacional en la que participarían alrededor de 50 países y que 

terminaría por generar la actual Organización de las Naciones Unidas, en sustitución de la fallida 

Sociedad de Naciones instaurada tras la primera Guerra Mundial. 

 

3. La búsqueda de responsabilidades: los juicios de Nuremberg 

Durante la guerra y tras la rendición de los países del Eje, muchos oficiales y altos mandos fueron 

capturados por los Aliados. Una vez terminada la contienda, se decidiría el nivel de responsabilidad 

de parte de la cúpula directiva nazi en los llamados juicios de Núremberg. 

Si bien existen dudas sobre si el proceso fue o no bien planteado y si el tribunal gozaba de suficiente 

validez al no ser imparcial, el proceso se llevó a cabo y terminaría por absolver a algunos acusados, 

mandar a prisión con diferentes penas a algunos de ellos y a condenar a muerte a muchos de los 

dirigentes nazis por crímenes de guerra y contra la humanidad. 
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4. Repercusiones económicas y reconstrucción 

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy virulento y con gran impacto en todo el entramado 

de la sociedad, incluyendo el ámbito económico e incluso el urbanístico. Y es que durante la 

guerra muchas ciudades fueron prácticamente barridas del mapa, perdiendo por ejemplo Varsovia 

cerca del 80% de sus edificios y debiendo ser reconstruida. 

Además de ello las comunicaciones y la industria europea (con la excepción de la armamentística, 

que tuvo un gran desarrollo) habían caído, algo que generaría un gran nivel de pobreza. Los bienes 

y servicios prácticamente desaparecieron. 

 

5. Creación de los dos grandes bloques: EE. UU. vs URSS 

A pesar del gran número de vidas que se perdieron, países como Estados Unidos consiguieron que 

el término de la guerra les resultara favorable, consiguiendo convertirse en la mayor potencia del 

mundo. Asimismo, la Unión Soviética consiguió anexionarse una gran cantidad de territorios, a pesar 

de que su economía nunca sería tan buena como la norteamericana. 

Estando las potencias europeas prácticamente destruidas, se terminarían por constituir dos grandes 

bloques de países o bien anexionados o aliados que generarían dos bloques ideológicos claramente 

diferenciados y con el tiempo confrontados, representados por las dos superpotencias que 

quedarían: el bloque capitalista encabezado por EEUU y el comunista de la URSS. Principalmente el 

primero lo conformarían la mayoría de los países del Oeste de Europa, mientras que el segundo 

ocuparía la mayoría de la Europa del Este. 

6. El auge de la industria militar y la bomba atómica 

La guerra provocó la necesidad de dedicar la mayor parte de recursos a la industria militar, la cual 

se convirtió en la principal y más importante tipo de industria en aquella época y en la 

inmediatamente posterior a la guerra. De hecho, la carrera armamentística continuaría entre las dos 

grandes superpotencias, en la conocida como Guerra Fría. 

Otro de los grandes hitos de los avances de esta industria fue la de la creación de la bomba atómica 

en Estados Unidos, la cual en último término acabaría por provocar la rendición de Japón y que 

posteriormente también conseguiría construir la Unión Soviética. Esta fue una de las consecuencias 

de la Segunda Guerra Mundial con más impacto en geopolítica. 

 

7. Invención de la primera computadora 

Otra consecuencia indirecta de la Segunda Guerra Mundial es que durante esta se inventaría la 

máquina de Turing con el fin de poder decodificar los códigos que empleaban los nazis en sus 

telecomunicaciones, siendo el inicio de la computación y sirviendo de punto de partida para la 

creación de las computadoras y la informática. 
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8. Cambios fronterizos y creación del Estado de Israel 

El fin de la guerra trajo consigo una reestructuración de las fronteras de numerosos países, así como 

la creación de algunos nuevos. Por ejemplo Alemania sería dividida en cuatro bloques 

correspondientes a Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Rusia anexionó Estonia, Letonia y 

Lituania, junto a parte de la citada Alemania y Polonia. 

Austria y Checoslovaquia volvieron a ser independientes, así como Albania. China recuperaría de 

manos de Japón todos sus territorios ocupados durante la guerra. Italia perdería todas sus colonias. 

EEUU se quedaría con parte de Alemania, numerosas islas en el Pacífico. Corea se dividiría en Norte 

y Sur, siendo la primera soviética y la segunda americana. 

 

9. Cambios culturales 

La cultura también fue duramente castigada durante el conflicto: infraestructuras dañadas, arte 

+�����6� �%,-�-.���%�,� ��.��-�	�,� ��,-+.���,9� �.+�%-�� #�,� )+�$�+�,� ���,� ��� )�,-�.�++�� �#�

analfabetismo creció en gran medida en Europa, si bien poco a poco en las décadas siguientes se 

empezaría a implementar la escolarización masiva y a facilitar el acceso a la universidad. 

Estados Unidos fue una de las excepciones, desarrollándose entre otras la industria cinematográfica 

y empezando a monopolizar la moda y la cultura mundial. En la pintura surgen etapas como el 

expresionismo, así como a surgir obras que hablaban de la dureza de la guerra, como el Guernica 

de Picasso. 

 

10. El papel de la mujer y de las minorías 

Poco a poco colectivos hasta entonces invisibilizados como el de la mujer o las minorías étnicas 

empezarían a ir adquiriendo mayor relevancia. 

En el caso de las mujeres, el reclutamiento de los hombres para la guerra hizo que al igual que en la 

Primera Guerra Mundial fueran las féminas las que tuvieran que llevar a cabo tareas hasta entonces 

consideradas masculinas, algo que poco a poco haría que se vieran más válidas y que los 

movimientos feministas fueran cada vez consiguiendo mayor poder, hasta el punto de lograr el 

sufragio femenino en cada vez más territorios. En el caso de las minorías étnicas, el proceso fue más 

lento. 
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Procesos de descolonización, creación de la ONU y Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

PROCESOS DE DESCOLONIZACIÓN 

Los opositores al nazismo, mediante su propaganda de libertad y democracia llevaron a la aparición 

de los primeros movimientos independentistas. Esto se vio reforzado por los partidos de izquierda 

que se oponían al colonialismo. De estas ideologías de izquierda cabe destacar las agrupadas en 

torno a la internacional socialista que se manifestaba a favor de la independencia. 

 

La actitud de la URSS y de EEUU también influyó en la independencia ya que eran contrarias al 

colonialismo por la ocupación y explotación del territorio, algo que los llevaba amostrar su apoyo a 

los pueblos que luchaban por su propia independencia. 

El apoyo a la independencia se vio reforzado por organizaciones como la ONU que se oponían al 

colonialismo.4- Por otro lado, la opinión pública se decantaba a favor de la independencia de los 

pueblos. 

 La emergencia del Tercer Mundo Los países se aliaron para hacer frente y acabar con el colonialismo 

y el imperialismo, pero el control económico de los nuevos países seguía dominado por las antiguas 

metrópolis, ello llevo a lo que hoy conocemos como el Tercer Mundo. 

 

La existencia de unas fronteras arbitrarias provocó la inestabilidad política de las nuevas naciones 

lo que llevó a enfrentamientos y disputas territoriales. Las primeras manifestaciones de solidaridad 

entre los estados del Tercer Mundo comenzaron con las conferencias asiáticas de Nueva Delhi en 

donde se denunció el peligro de la ayuda estadounidense y se condenó la política de los Países Bajos 

en Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/losprocesosdedescolonizacin-130515123321-phpapp01/95/los-procesos-de-descolonizacin-4-638.jpg?cb=1368621406
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4.-SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX Y LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DESPUÉS DE GUERRA FRÍA 

 

-GUERRA FRÍA 
La Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló entre los años 1945 y 

1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los Estados Unidos y la Unión Soviética se 

enfrentaron por la hegemonía política y económica del mundo. 

Dentro de este conflicto ideológico participaron dos grandes potencias: 

 

Estados Unidos: conocido junto a sus aliados como bloque Occidental, apoyaba el sistema político 

capitalista. 

Unión Soviética: conocido junto a sus aliados como bloque del Este, apoyaba al sistema de gobierno 

comunista. 

Una vez derrotado el nazismo, enemigo en común de las dos potencias, ambas intentaron imponer 

sus intereses políticos e ideológicos sobre el mundo. Esta guerra se caracterizó por la violación de 

los derechos humanos por parte de los beligerantes, lo cual repercutió en severas consecuencias 

para la sociedad de aquel entonces. 

La Guerra Fría se prolongó a través de un período aproximado de 42 años, quedando por finalizada 

a comienzos de la década de los 90 cuando los presidentes de cada país, Estados Unidos y Unión 

Soviética, llegaron a un acuerdo mutuo. 

Uno de los principales factores que impulsó a terminar la guerra fue la caída del muro de Berlín, ya 

que esta representó el fin de los regímenes socialistas de la Unión. 

 

https://enciclopediadehistoria.com/segunda-guerra-mundial/
https://enciclopediadehistoria.com/union-sovietica/
https://enciclopediadehistoria.com/nazismo/
https://enciclopediadehistoria.com/caida-del-muro-de-berlin/
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Características de la Guerra Fría 

La Guerra Fría comprende las siguientes características: 

Las potencias enfrentadas no entraron en confrontaciones de violencia armada, sino que sus 

disputas fueron a partir de puntos de vista ideológicos y estratégicos. 

Se creó la OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte) con el objetivo de que las tropas aliadas 

se apoyaran mutuamente ante cualquier ataque de ejércitos comunistas; entre estas se 

encontraban Estados Unidos, Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido, entre otras. 

 

Se firmó el Pacto de Varsovia, un acuerdo realizado por el bloque del Este que estipulaba el apoyo 

militar mutuo en el caso de que empezara una guerra armada. 

Las diferencias entre las potencias fueron indirectamente alimentando conflictos entre otros 

países como Corea del Sur y Vietnam, lo cual desencadenó en la guerra de Vietnam, la guerra de 

Afganistán y la guerra de las Coreas. También se produjo una carrera armamentista y la Crisis de los 

Misiles. 

La Guerra Fría se extendió hasta el espacio, ya que Estados Unidos buscó incrementar su poder 

mundial al llegar por primera vez a la luna. 

Su nombre, Guerra Fría, se debe a que en ningún momento se llegó a «calentar» el conflicto, es 

decir que este no avanzó hacia un campo militar armado directo entre las dos potencias implicadas. 

La caída del muro de Berlín significó el fin de la Guerra Fría. 

 

Causas y consecuencias de la Guerra Fría 

Causas: 

Podemos resaltar 2 principales causas de la Guerra Fría: 

-La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos 

quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. 

-El plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos 

económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra 

Mundial, no agradaba al comunismo de Josef Stalin. 

 

 

 

 

https://enciclopediadehistoria.com/otan/
https://enciclopediadehistoria.com/pacto-de-varsovia/
https://enciclopediadehistoria.com/guerra-de-vietnam/
https://enciclopediadehistoria.com/crisis-de-los-misiles/
https://enciclopediadehistoria.com/crisis-de-los-misiles/
https://enciclopediadehistoria.com/plan-marshall/
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Consecuencias 

Entre los efectos que trajo la Guerra Fría se destaca que: 

� El socialismo sufrió una importante crisis en la década del 80, mientras que el capitalismo 

comenzó a implementarse como modelo político en los países socialistas. 

� Se crearon bloques militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia. 

� Se produjeron conflictos entre otros países que trajeron como consecuencia las guerras de 

Vietnam y Corea, donde las potencias estuvieron fuertemente relacionadas, pero no 

lucharon directamente. 

� La Unión Soviética se desintegró debido a la escasez económica y política, y a la 

independencia de varias repúblicas de la URSS. 

� El muro de Berlín se derrumbó y las dos Alemanias se unificaron. 

� El pacto de Varsovia quedó desintegrado en el año 1991 y muchos líderes comunistas 

perdieron su poder. 

Fin de la Guerra Fría 

Debido al descontento entre los miembros de la Unión Soviética y a la pérdida de poder de estos, 

además del disgusto social y la superioridad económica de los Estados Unidos, la guerra se dio por 

terminada cuando el Pacto de Varsovia y la OTAN firmaron documentos de paz y el conflicto 

comenzó a apagarse. 

Al dar por finalizada la guerra, los presidentes redujeron sus fuerzas y armas nucleares y 

comenzaron una nueva etapa de relaciones internacionales que facilitaba el comercio entre sus 

países. 

La caída del muro de Berlín en 1989 es el hecho que simboliza el fin de esta guerra, ya que significó 

la muerte de los regímenes comunistas de Europa oriental y la reunificación de la República de 

Alemania. 

Finalmente, en 1991 se desintegró la Unión Soviética, constituyendo el fin definitivo de esta guerra 

y el inicio a un nuevo período en la historia mundial. 

 

 

 

               

 

https://enciclopediadehistoria.com/otan/
https://enciclopediadehistoria.com/pacto-de-varsovia/
https://enciclopediadehistoria.com/muro-de-berlin/
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-ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la 

Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la 

mayoría de los demás signatarios. 

 

El organismo, compuesto por países independientes, tiene como funciones principales fomentar 

las relaciones de amistad entre las naciones; colaborar para acabar con la pobreza, el hambre, el 

analfabetismo, entre otras. 

Mantener la paz y la seguridad internacional es el núcleo de la ONU, que tiene más de 190 Estados 

miembros, los cuales votan y deliberan en las diferentes instancias establecidas para dirimir 

conflictos o desacuerdos. 

 

La ONU, que en la actualidad es liderada por António Guterres, enfoca su labor en promocionar el 

diálogo y la no violencia en el planeta. 

En el caso de Medio Oriente, donde la tensión ha llevado a grandes conflictos bélicos, la organización 

ejerce un papel activo para evitar que haya mayores derrames de sangre. 

 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es un documento que sirve de plan de 

acción global para la libertad y la igualdad protegiendo los derechos de todas las personas en todos 

los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen 

protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. 

 

La DUDH fue adoptada por las Naciones Unidas (ONU), que acababa de establecerse, el 10 de 

�����$�+������JFI���$��+�,).�,-����#�,�<��-�,������+��+���.#-+�!�%-�,�)�+��#����%���%�������#��

�.$�%����=���$�-���,��.+�%-��#�����.%����.�++���.%���#8��.����)��(%�+���%�����*.��#os 

derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. 

 

El trabajo sobre la DUDH comenzó en 1946, con un comité de redacción integrado por 

representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China.  

 

 

 

 

 

https://www.telesurtv.net/news/onu-situacion-medica-gaza--20180621-0020.html
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-RÉGIMEN PARLAMENTARIO (1891-1925) 
Este período se inaugura el 26 de diciembre de 1891, fecha cuando asume la presidencia de la 

República Jorge Montt Álvarez, primer presidente del régimen parlamentario, culminando el 18 de 

septiembre de 1925, con la promulgación y firma la Constitución Política de 1925. 

Tras el fin de la Guerra Civil de 1891 y la muerte del Presidente José Manuel Balmaceda, este período 

se caracteriza por la existencia de un régimen político parlamentario. Sin embargo, la preeminencia 

del Parlamento no significa reemplazar la institucionalidad política emanada de la Constitución de 

1833, sino que se la reforma e interpreta de manera parlamentaria 
por medio de las llamadas 

<)+��-���,� )�+#�$�%-�+��,=-, limitando y disminuyendo el poder del Jefe de Estado y otorgando 

facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso. Entre estas prácticas 

destacan las facultades de pedir cuentas a los ministros en las llamadas interpelaciones, las que 

provocan una marcada inestabilidad de los gabinetes, afectados por una frecuente rotativa 

ministerial entorpeciendo el normal desenvolvimiento de la labor gubernativa. 

 

A pesar de ello, el régimen parlamentario se desenvuelve con una notable estabilidad política, 

manteniendo las instituciones republicanas, las libertades públicas y la alternancia en el poder de 

la Alianza Liberal y la Coalición Conservadora. Durante el período se suceden de manera consecutiva 

en la Presidencia de la República el almirante Jorge Montt (1891-1896), Federico Errázuriz 

Echaurren (1896-1901), Germán Riesco (1901-1906), Pedro Montt (1906-1910), Ramón Barros 

Luco (1910-1915), Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) y en sus postrimerías, Arturo Alessandri 

Palma (1920-1925), a quien se le considera un mandatario de transición. 

Asimismo, se desarrollan las obras públicas, se impulsa la educación, se expande el comercio y la 

economía da muestras de un gran vigor. Estas iniciativas se sostienen, en gran medida, gracias a las 

abundantes riquezas que el Estado recauda por medio del impuesto a la venta del salitre, principal 

producto de exportación del periodo. 

 

Sin embargo, con ocasión de las celebraciones del Centenario en 1910, en la opinión pública se hace 

presente una sensación de malestar y pesimismo, con fuertes críticas al sistema político 

parlamentario, en vista del cerrado elitismo de clase oligárquica, su ineficacia e inmovilismo, 

�,)����#$�%-���%-��#����%�$�%����<�.�,-�(%�,����#=8�	%-�#��-.�#�,���$���%+�*.������		�+6��#��+-��

Edwards, Nicolás Palacios, Tancredo Pinochet, Alejandro Venegas, Francisco Antonio Encina y Luis 

Emilio Recabarren, fueron parte de esta corriente crítica, desde diversas posturas. 

En la primera década del siglo XX se promulgan las primeras leyes sociales de nuestra historia, tales 

como la ley de la silla (1904), la ley sobre habitaciones obreras (1906) y la ley de descanso dominical 

(1907).  

 

 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Balmaceda_Fern%C3%A1ndez
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Alianza_Liberal
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Coalici%C3%B3n_Conservadora
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Federico_Err%C3%A1zuriz_Echaurren
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Federico_Err%C3%A1zuriz_Echaurren
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Germ%C3%A1n_Riesco_Err%C3%A1zuriz
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Pedro_Montt_Montt
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Ram%C3%B3n_Barros_Luco
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Ram%C3%B3n_Barros_Luco
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Juan_Luis_Sanfuentes_Andonaegui
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Arturo_Alessandri_Palma
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Arturo_Alessandri_Palma
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-EL IMPACTO DE LA DEPRESIÓN DURANTE MITAD DEL SIGLO XX 
 

En la segunda mitad de la década de 1920, Chile vivió una sensación de prosperidad económica, 

estimulada por una fuerte expansión del gasto público del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y 

destinada a modernizar la infraestructura productiva del país. Sin embargo, este auge tuvo su origen 

en un alto endeudamiento externo, producto de los créditos en dólares que fluían desde Nueva 

York, que se imponía como la nueva capital financiera del mundo. 

 

Esta aparente prosperidad con endeudamiento llegó a su fin con la crisis económica internacional, 

que comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York. La crisis del mercado 

de valores provocó una falta de liquidez que llevó a una drástica caída de los precios internacionales 

de las mercancías y de la mayoría de los activos, ocasionando -en último término- una crisis bancaria 

a escala mundial, especialmente en los países con sistema de patrón oro. A comienzos de 1930, las 

consecuencias del hundimiento de la bolsa de valores estadounidense fueron vistas como algo 

temporal; sin embargo, a mediados de 1932, ya nadie tuvo duda que se estaba en presencia de la 

mayor crisis económica de la historia, siendo bautizada como la Gran Depresión. 

 

El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose 

por un informe de la Liga de las Naciones (World Economic Survey) que nuestra nación fue la más 

devastada por la Gran Depresión. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando 

graves consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. 

A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión 

del pago de su deuda externa por primera vez en la historia: un 16 de julio de 1931. 

 

La crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez del Campo, quien se vio 

obligado a renunciar y partir al exilio el 26 de julio de 1931. La caída de Ibáñez dio paso a una 

grave crisis política, sucediéndose en poco más de un año varios regímenes de gobierno, entre ellos 

la mítica República Socialista, que sólo duro doce días. Finalmente, el retorno a la normalidad 

política y la reactivación económica comenzó con la llegada al poder de Arturo Alessandri Palma, en 

octubre de 1932. 

 

La sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis. Miles de cesantes 

recorrieron las calles de ciudades y los campos; cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanza 

y recursos desde el norte. En Santiago, el gobierno a través de los Comités de Ayuda a los Cesantes 

debió alimentar y albergar a miles de familias; las ollas comunes proliferaron en los barrios, y mucha 

gente terminó viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la ciudad. 

 

javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3323.html
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http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3632.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3514.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3413.html
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3538.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3307.html
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-DEMOCRATIZACIÓN CHILENA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
La democratización política se refiere al proceso de establecer o extender las instituciones que 

definen un régimen democrático. Puede tomar la forma de fundación de un nuevo régimen o de 

recuperación de la democracia que, de alguna manera, existió con anterioridad a un régimen 

autoritario o a una dictadura. 

La preeminencia indiscutida de la oligarquía a principio del siglo XX, permitió dar espacio a la 

creciente pluralidad de fuerzas sociales y partidos políticos sin poner en riesgo el orden establecido.  

Cuando el surgimiento de una fuerte clase media y un combativo proletariado minero, productos 

de la conquista y expansión del salitre a fines del siglo pasado, amenazaban con desbordar el marco 

institucional, las reformas de 1925 adaptaron la institucionalidad a las necesidades de resolver 

democráticamente los conflictos sociales. El proceso de diferenciación social y de reformas políticas 

no se vio acompañado, en cambio, por una similar transformación de la estructura económica. 

En esta etapa se puede estimar que la democracia tuvo progresos importantes, ya que no hubo 

golpes de estado, el cuerpo electoral se amplió considerablemente gracias al derecho de voto para 

la mujer, a una disminución del fraude electoral y a la diversidad de partidos, lo que indicaba una 

gran tolerancia ideológica. Sin embargo, esa situación sufrió una limitación importante entre 1948 

1��JGI6����,��%�*.��,���)#��(�#��#�1�##�$�������<����%,�����#����$��+����=�*.� declaraba ilegal al 

partido comunista y además limitaba el funcionamiento de los sindicatos. 

El voto femenino fue uno de los más prominentes avances de la época porque el derecho a voto 

también tiene una carga simbólica importante dado que constata y hace real la calidad de 

ciudadanas de las mujeres chilenas. La ampliación de la ciudadanía es un proceso que no ocurre sólo 

con las mujeres, sino con distintos grupos sociales dentro de la República liberal. Sin embargo, esto 

es posterior al proceso de individuación de cualquier grupo social. Cuando la mujer se reconoce 

como individuo, sujeto de derechos y deberes, comienza también a sentirse ciudadana y a exigir sus 

derechos. 

De esta forma, la aprobación de la ley que concedió el voto a la mujer chilena supuso un importante 

cambio en la sociedad. Aunque el tema del sufragio femenino tiene directa relación con los procesos 

de democratización llevados a cabo por el Estado a partir de la tercera década del siglo XX, también 

y quizás más importante, tiene relación con la forma en que la sociedad se ve a sí misma, en cuanto 

la mujer constituye la mitad, por años silenciosa, de esa sociedad. 
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-PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS EN CHILE SIGLO XX 
 

El surgimiento de los barrios marginales 

 

Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX, Chile experimentó un fenómeno 

migratorio hacia los centros urbanos. Sus causas estuvieron relacionadas con factores 

macroeconómicos. En primer lugar, los cambios que a partir de 1850 comenzó a experimentar el 

sistema primario exportador, basado en la producción de trigo y plata. En segundo lugar, se inició 

un sostenido crecimiento minero en función de nuevas actividades, fundamentalmente el salitre y 

el cobre, en detrimento de los productos señalados. Para la explotación del salitre, la población 

empezó a concentrarse en pequeños núcleos urbanos del norte grande: las oficinas salitreras. 

Además, aumentaron los habitantes en los puertos de salida del mineral. En el caso de 

la agricultura, los grandes propietarios del valle central iniciaron un proceso de expansión y 

modernización, para cultivar sus tierras a costa de los pequeños y medianos productores, que 

fueron expulsados o empeoraron sus ya precarias condiciones de vida. 

 

Ambos fenómenos de transformación económica, provocaron un crecimiento de la inversión 

extranjera y nacional, permitiendo que el aumento de la acumulación de capital expandiera el 

mercado interno. De esta forma, el Estado incrementó su tamaño y funciones y, a principios del 

siglo XX, el país inició un proceso de industrialización en algunas provincias. La acumulación 

capitalista, sin embargo, se concentró sólo en los grandes centros urbanos -fundamentalmente 

Santiago-, por lo que éstos fueron creciendo a una tasa más elevada que el resto del país. Fue así 

como su demanda por mano de obra calificada para nuevos servicios, los transformó en polo de 

atracción laboral en actividades tales como la construcción de obras públicas, el servicio 

doméstico, el empleo público y el servicio militar. 

 

Este fenómeno, asociado al surgimiento de economías de escala, fomentó un aumento de la 

especialización productiva, que muchos migrantes apreciaron como una gran oportunidad laboral. 
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CAMBIOS SOCIALES Y CRISIS POLÍTICA (1960-1973) 

 

Jorge Alessandri Rodríguez asumió como presidente de la República en 1958, apoyado por los 

partidos políticos de derecha. Uno de sus principales objetivos fue superar la crisis económica en la 

que Chile se encontraba, para lo que designó un gabinete compuesto por un equipo de técnicos que 

redujeron la participación del Estado en materia económica, fomentando la iniciativa privada y la 

reactivación de la producción. Por otro lado, promulgó, en 1962, la ley de Reforma Agraria, proceso 

que se profundizaría en los gobiernos siguientes. 

 

En 1960 debió enfrentar el mayor terremoto registrado en la historia del país en el sur de Chile. A 

partir de ese mismo año se acentuaron los problemas económicos y el gobierno fue perdiendo el 

respaldo social, fortaleciéndose los partidos de centro y de izquierda. 

 

En 1957 se había fundado el Partido Demócrata Cristiano que proponía un proyecto político 

alternativo a la izquierda y a la derecha. Basado en el humanismo cristiano, impulsaba un programa 

de reformas sociales. 

 

La izquierda, representando los intereses de los sectores populares, busca mayor representatividad, 

igualdad, bienestar común y la estatización de la economía. 

La política chilena tendió, entonces, a la confrontación de tres distintos proyectos de gobierno que 

se hicieron cada vez más excluyentes: el de izquierda, que proponía una sociedad de tipo socialista; 

el de centro, que aspiraba a una economía llamada social de mercado, y el de la derecha que 

defendía la liberalización de la economía y la limitación de la intervención estatal. 
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Crisis política y económica en chile a comienzos de 1970 

Con la investidura de Salvador Allende Gossens como Presidente de Chile el 4 de noviembre de 

1970, se inició en el país el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos del 

que haya sido testigo Chile durante su historia.  

Como abanderado de la Unidad Popular, Allende no sólo se convirtió en el primer mandatario 

socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en intentar en 

transitar al socialismo mediante la vía pacífica, también llamada vía chilena al socialismo. 

 

Su programa básico de gobierno contemplaba la construcción de un Estado Popular y una economía 

planificada, en gran parte estatizada. Aunque la ley de nacionalización del cobre fue aprobada sin 

oposición en el Congreso, no ocurrió lo mismo con el intento de estatizar las grandes empresas. 

En el área de la salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de 

distribución de medio litro de leche diaria a cada niño.  

En educación se impulsó la enseñanza preescolar, básica e industrial, además de ampliarse el acceso 

a la universidad. El proyecto más emblemático en esta materia fue el denominado Escuela Nacional 

Unificada (ENU).  

 

El gasto social provocó un creciente déficit en los recursos fiscales que el gobierno intentó solucionar 

mediante la emisión monetaria fiscal. Esto generó un proceso inflacionario que se vio agravado por 

severos problemas de abastecimiento, acaparamiento y sabotaje empresarial. Junto a esto, el 

gobierno debió enfrentar la virulenta oposición del Partido Nacional, al que luego se unió 

la Democracia Cristiana que en sus inicios había apoyado la elección de Allende y su programa de 

gobierno.  

También se sumó el rechazo de gremios como el de médicos, comerciantes minoristas, camioneros 

y mineros de El Teniente.  

El inesperado resultado electoral obtenido por la Unidad Popular en las parlamentarias de marzo de 

1973, no hizo más que consolidar la opción golpista en algunos sectores de la oposición. Aunque 

esta opción se vio frustrada el 29 de junio de 1973, en el fallido intento de golpe de estado conocido 

como el tanquetazo, fue claro para Salvador Allende que solo un contundente apoyo popular daría 

viabilidad a su gobierno.  

Su idea de convocar a un plebiscito, sin embargo, nunca llegó a efectuarse, pues el 11 de septiembre 

de ese año fue derrocado por las fuerzas armadas encabezadas por el general en jefe del 

ejército Augusto Pinochet, hecho que marcó el fin de la Unidad Popular. 
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-MIGRACIÓN CAMPO CIUDAD 

Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX, Chile experimentó un fenómeno 

migratorio hacia los centros urbanos. Sus causas estuvieron relacionadas con factores 

macroeconómicos. En primer lugar, los cambios que a partir de 1850 comenzó a experimentar el 

sistema primario exportador, basado en la producción de trigo y plata. En segundo lugar, se inició 

un sostenido crecimiento minero en función de nuevas actividades, fundamentalmente el salitre y 

el cobre, en detrimento de los productos señalados. Para la explotación del salitre, la población 

empezó a concentrarse en pequeños núcleos urbanos del norte grande: las oficinas salitreras. 

Además, aumentaron los habitantes en los puertos de salida del mineral. En el caso de la agricultura, 

los grandes propietarios del valle central iniciaron un proceso de expansión y modernización, para 

cultivar sus tierras a costa de los pequeños y medianos productores, que fueron expulsados o 

empeoraron sus ya precarias condiciones de vida. 

Ambos fenómenos de transformación económica provocaron un crecimiento de la inversión 

extranjera y nacional, permitiendo que el aumento de la acumulación de capital expandiera el 

mercado interno. De esta forma, el Estado incrementó su tamaño y funciones y, a principios del siglo 

XX, el país inició un proceso de industrialización en algunas provincias. La acumulación capitalista, 

sin embargo, se concentró sólo en los grandes centros urbanos -fundamentalmente Santiago-, por 

lo que éstos fueron creciendo a una tasa más elevada que el resto del país. Fue así como su demanda 

por mano de obra calificada para nuevos servicios, los transformó en polo de atracción laboral en 

actividades tales como la construcción de obras públicas, el servicio doméstico, el empleo público y 

el servicio militar. 

Este fenómeno, asociado al surgimiento de economías de escala, fomentó un aumento de la 

especialización productiva, que muchos migrantes apreciaron como una gran oportunidad laboral. 

Se desarrolló así una migración heterogénea y fluctuante, en la que las ciudades de pequeño o 

mediano tamaño fueron escala necesaria para los desplazamientos. Esto provocó, sobre todo en la 

capital del país, un fenómeno de sobrepoblación y saturación de la infraestructura urbana, 

surgiendo el problema del acceso a viviendas dignas. 

Buscando remediar este problema, en 1939, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda creó la Corporación 

de fomento a la producción (CORFO), base de un programa estatal de Industrialización para la 

sustitución de importaciones. No obstante, el costo político de la creación de CORFO fue mantener 

inmutable la legislación sindical en el agro, por lo que las condiciones de vida de los campesinos, el 

principal grupo atraído por la migración, continuaron tan desmejoradas como en el pasado. Además, 

las motivaciones de este sector social no eran una cuestión fácil de determinar. En efecto, muchos 

emigraron por falta de trabajo o poca capacitación laboral; mientras otros, por una búsqueda 

de ascenso social, y para asimilar los valores urbanos. En consecuencia, la migración campo ciudad 

se mantuvo en ascenso durante la década de 1950, provocando en la capital las primeras tomas 

ilegales de terreno, origen a su vez de los barrios marginales. 
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-DESARROLLO Y DINÁMICA DE LA POBLACIÓN EN EL SIGLO XX 
Los cambios que ocurrieron en el siglo XX en materia demográfica significaron una transformación 

profunda de la sociedad chilena. En ello influyó una progresiva urbanización, el fuerte crecimiento 

de la población y su redistribución en el territorio. 

Durante el siglo XX, la población chilena tuvo un fuerte crecimiento en comparación al siglo anterior, 

pasando de 3.231.022 habitantes en 1907 a 15.116.435 en el año 2002. Los cambios demográficos 

influyeron profundamente en la estructura social chilena, y fueron acompañados por un acelerado 

proceso de urbanización y redistribución territorial, que transformó a una sociedad de marcado 

carácter rural en una predominantemente urbana. 

En la primera mitad del siglo XX el ritmo de incremento de la población chilena fue lento, pero 

siempre en ascenso. A pesar de que las tasas de natalidad se mantenían en niveles relativamente 

altos, las tasas de mortalidad continuaron siendo elevadas, particularmente en los niños menores 

de 5 años. 

Aunque desde las primeras décadas del siglo se realizó un importante esfuerzo en materia 

de higiene y sanidad, recién en la década de 1940 se inició una etapa de expansión y consolidación 

del sistema público de salud, el que comenzó a tener efectos en labaja de las tasas de mortalidad 

infantil. Esto contribuyó a aumentar el ritmo de crecimiento de la población, que pasó de un 1,4 por 

ciento en el decenio 1920-1930 a 2,7 por ciento en el decenio 1950-1960. Este fenómeno, conocido 

como el "boom demográfico", alcanzó su máxima expresión en la década de 1960, para luego decaer 

en las décadas siguientes. 

Desde mediados de la década de 1960 se produjo una importante transformación sociodemográfica, 

caracterizada por la reducción del número de hijos por mujer. La extensión de los niveles de 

escolaridad, la acelerada urbanización, los cambios en la estructura productiva y la creciente 

integración de la mujer al mundo laboral trajeron consigo un descenso de la tasa de fecundidad, 

fenómeno al que también contribuyeron la aparición de nuevos métodos anticonceptivos y la 

difusión de éstos a través de programas públicos de salud. La baja en la tasa de fecundidad y el 

sostenido descenso de la mortalidad atenuaron el ritmo de crecimiento de la población y 

transformaron la estructura etaria de la población. 

A mediados de la década de 1980 la población chilena tenía una estructura caracterizada por un alto 

porcentaje de niños y adolescentes, aunque éste ya había comenzado a disminuir en relación a las 

décadas anteriores. A partir de entonces, el país entró en una etapa avanzada de la transición 

demográfica, caracterizada por un paulatino envejecimiento de la población. La proporción de 

adultos mayores de 60 años ha aumentado a un ritmo mucho mayor al resto de la población total, 

llegando al 11,3 por ciento en el censo del 2002, porcentaje que se seguirá incrementando en los 

años siguientes. Ello trae consigo fuertes repercusiones en la estructura familiar y social del país, y 

constituye un enorme desafío para los sistemas de seguridad social, tanto en el ámbito de la salud 

como en el de la previsión. 
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Con el avance de la transición demográfica se han ido generando nuevos problemas, como la alta 

tasa de embarazo adolescente. Este fenómeno es un reflejo de los altos niveles de desigualdad 

social que caracterizan a la sociedad chilena, así como las debilidades de los programas de educación 

y de salud sexual y reproductiva. Asimismo, hay sectores como los grupos indígenas que mantienen 

tasas de fecundidad mucho mayores al promedio de la población chilena, asociadas a altos índices 

de pobreza y marginalidad. 
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-GOLPE DE ESTADO DE 1973 Y QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA EN CHILE 
 

GOLPE DE ESTADO  

El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por 

las Fuerzas Armadas de Chile conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, 

para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad 

Popular. 

Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de Chile, siendo el primer político de 

orientación marxista en el mundo que accedió al poder a través de elecciones generales en 

un Estado de Derecho. Su gobierno, de marcado carácter reformista, se caracterizó por una 

creciente polarización política en la sociedad y una dura crisis económica que desembocó en una 

fuerte convulsión social. 

 

La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende existió incluso antes de 

su elección. 

El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de 

Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y 

apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. 

Dentro de estas acciones se encuentran el asesinato del general René Schneider y el Tanquetazo, 

una sublevación militar el 29 de junio de 1973. 

 

Tras el Tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planearon derrocar al gobierno, al que 

posteriormente se sumaron los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos dentro de Carabineros.  

Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto Pinochet, comandante en 

jefe del Ejército. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y 

de Orden lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de 

Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de La Moneda. Tras el bombardeo de la sede 

presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el Palacio fue neutralizada. 

 

El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que fue seguida por el 

establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se 

mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura 

militar que se extendió hasta 1990. Durante este periodo, fueron cometidas 

sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron 

los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_de_Salvador_Allende
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Chile_(1970)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Salvador_Allende
https://es.wikipedia.org/wiki/Colapso_econ%C3%B3mico_de_1973_en_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_de_Estado_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_de_Estado_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger
https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_Ren%C3%A9_Schneider
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Schneider
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanquetazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabineros_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
https://es.wikipedia.org/wiki/Comandante_en_jefe_del_Ej%C3%A9rcito_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Comandante_en_jefe_del_Ej%C3%A9rcito_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_La_Moneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_de_Salvador_Allende
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Gobierno_de_Chile_(1973-1990)
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Violaciones_de_los_derechos_humanos_de_la_dictadura_militar_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos_en_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_de_Chile


 
 
 
 

 
60 

-QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA 
Las causas del quiebre de la democracia son variadas: vetustas estructuras clientelares en torno a 

gremios y partidos; un sistema multipartidario cada vez más centrífugo que fue politizando y 

polarizando a la sociedad completa e inhibiendo al centro político; una economía relativamente 

atrasada, marcada por una inflación endémica y estancada debido al fracaso de la Industrialización 

Sustitutiva de Importaciones (ISI); el surgimiento de planificaciones globales que se tornaron 

excluyentes; y presiones externas relacionadas con el conflicto bipolar de la época, como las de 

Estados Unidos, la URSS y Cuba. 

 

El propósito de estas reflexiones busca entender por qué ante el proceso de desgastamiento del 

sistema político y económico, las clases políticas y la sociedad en general no fueron capaces de 

canalizar el asunto de manera razonable y pacífica, siendo entonces responsables de propiciar el 

quiebre del espacio político y democrático. 

 

 

Dos elementos centrales contribuyeron a la debacle: el poco valor otorgado por parte de diversos 

actores al orden e instituciones democráticas existentes (imperfectas pero perfectibles); y la 

glorificación del uso de la fuerza como medio de acción política. 

Ya desde el régimen de Carlos Ibáñez se desarrolla una fuerte crítica a la democracia y las clases 

políticas en general, con lo que surgen atisbos e intentos de proyectos que consideran al 

autoritarismo (imitando a Perón) como algo viable.  

 

Dicho desprecio hacia el juego democrático se mantuvo y paulatinamente se fue haciendo parte de 

la retórica de la mayor parte de los actores políticos y sociales, en ambos polos del espectro, que 

veían a la democracia: o como fuente de demagogia; o como un elemento a derribar para dar paso 

a un nuevo orden socialista. 
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-DICTADURA MILITAR 

La dictadura militar, la violación de los derechos humanos y la supresión del Estado de Derecho. 

La dictadura militar chilena, también denominada Régimen Militar, fue el régimen 

dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y por 

extensión al período de la historia chilena en que dicho gobierno estuvo vigente. 

 

Este período se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático 

del presidente Salvador Allende. Las fuerzas armadas y de orden establecieron una Junta Militar de 

Gobierno presidida por el comandante en jefedel Ejército, Augusto Pinochet, quien se convertiría 

en el líder de la dictadura durante toda su extensión. 

 

 El resto de la Junta estuvo conformada en sus primeros años por José Toribio Merino, Gustavo 

Leigh y César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza 

Aérea y Carabineros respectivamente. Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el 

paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno. 

 

En 1980, tras un irregular plebiscito, fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet 

reafirmó su cargo como Presidente de la República, mientras la junta de gobierno se limitaba al 

poder legislativo. El texto constitucional estableció también una serie de disposiciones que, 

eventualmente, permitirían el retorno a la democracia como consecuencia del resultado 

del plebiscito del 5 de octubre de 1988.  

 

En dicho referéndum, el pueblo chileno le denegó a Pinochet un nuevo mandato y, en consecuencia, 

se celebraron elecciones presidenciales democráticas al año siguiente. La dictadura militar acabó en 

1990 con la entrega de mando de Augusto Pinochet al nuevo presidente Patricio Aylwin, iniciándose 

así un nuevo período histórico conocido como Transición a la democracia. 

 

Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile son aquellos crímenes 

contra la humanidad que tuvieron lugar durante la dictadura cívico-militar liderada por el 

general Augusto Pinochet, la cual se extendió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de 

marzo de 1990. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Chile_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Gobierno_de_Chile_(1973-1990)
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Gobierno_de_Chile_(1973-1990)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comandante_en_jefe_del_Ej%C3%A9rcito_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Toribio_Merino
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Leigh
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Leigh
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabineros_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_nacional_de_Chile_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_nacional_de_Chile_de_1988
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n_presidencial_de_Chile_de_1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Patricio_Aylwin
https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_a_la_democracia_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_lesa_humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_lesa_humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1990


 
 
 
 

 
62 

Durante este período, efectivos de las tres ramas de las FF.AA., funcionarios de Carabineros y 

agentes de civil miembros de las policías secretas de la dictadura (la DINA y la CNI) efectuaron una 

política sistemática, prolongada y masificada 

de persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, desaparición forzada y en última 

instancia el exterminio de opositores políticos a la dictadura. Con el fin de ocultar o desligarse de 

la responsabilidad de dichos crímenes, el régimen recurrió sistemáticamente a estrategias como la 

creación de falsos enfrentamientos, la censura y la desinformación. 
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Conformación de la ideología neoliberal en Chile (1955-1978) 

 

El neoliberalismo es una política económica que, desde sus primeras versiones, ha promovido una 

re-fundación del paradigma liberal clásico de los siglos XVIII y XIX, y su aplicación técnica en las 

economías de todo el mundo. En lo central, esta perspectiva sostiene que el libre mercado es el 

mejor espacio para la asignación e intercambio de los recursos económicos y, por lo mismo, su 

aplicación fue presentada a mediados del siglo XX como una alternativa ante la ineficiencia de la 

intervención del aparato público estatal en la coordinación económica.  

 

Este paradigma se desarrolló a partir de los años cuarenta en Europa: en 1944 Friedrich von Hayek 

publicó su manifiesto fundacional "El camino hacia la servidumbre" y en 1947 se creó la Societé 

Mont Pelerin, cuyos miembros abogaron por un capitalismo puro y sin restricciones. A partir de la 

crisis de los años setenta esta ideología ocupó un lugar hegemónico en el mundo, época en la que 

se verificaron sus primeras aplicaciones en Chile, durante la dictadura militar (1973-1990). 

 

Como antecedente del neoliberalismo en Chile, se sitúa la asesoría de la Misión Klein Saks entre 

1955 y 1958 durante el mandato de Carlos Ibáñez del Campo, que promovió una reestructuración 

económica. Esta visita constituyó un precedente de retorno a una economía de mercado, aunque 

sus recomendaciones no fueran implementadas debido a las orientaciones predominantes de los 

actores políticos de esa época en nuestro país; de todas formas, destacó la propaganda que El 

Mercurio hizo en sus espacios editoriales de la Misión y sus conclusiones. 

 

La Institucionalidad Política 

Se refieren a la sociedad política, y que regulan la estructura y órganos del gobierno del estado. 

Según el criterio presentado por la Unesco en 1948, referente a los objetos de estudio de la ciencia 

política, las instituciones políticas tienen relación con los siguientes conceptos: 

-Constitución 

-Gobierno central 

-Gobierno regional y Gobierno local 

-Administración pública 

-Funciones sociales y económicas del estado 

-Instituciones políticas comparadas 

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-719.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3323.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_central
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobierno_regional_y_Gobierno_local&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funciones_sociales_y_econ%C3%B3micas_del_estado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituciones_pol%C3%ADticas_comparadas&action=edit&redlink=1
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RECUPERACIÓN y transición de la DE LA DEMOCRACIA 

El nuevo gobierno democrático asumió el mando de la nación en marzo de 1990. Patricio Aylwin 

había triunfado con el respaldo de la Concertación de Partidos por la Democracia. 

La nueva administración heredó la política económica del régimen militar, dio un nuevo impulso a 

las exportaciones; redujo la inflación; introdujo políticas sociales; recibió un monto importante de 

inversión extranjera e impulsó las exportaciones, abriendo camino a una inserción de Chile impedida 

hasta entonces por la dictadura. 

El crecimiento se incrementó a 7% anual, al tiempo que el país recuperaba sus instituciones 

democráticas, la libertad de expresión y de prensa. 
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Reconciliación. 

Para el año 1988 se convocó a un plebiscito, donde la ciudadanía determinó que Pinochet no 

continuaría gobernando el país. Al año siguiente, se realizaron las elecciones presidenciales, donde 

el democratacristiano Patricio Aylwin ganó los comicios.  

 

En marzo de 1990, asumió como presidente de la República por un período de cuatro años. Su 

mandato se basó en cuatro principios fundamentales: continuar el modelo económico; poner en 

marcha las instituciones democráticas; promover la justicia social y lograr la reconciliación nacional. 

 

La Transición a la democracia, también llamada Retorno a la democracia o Transición democrática, 

se refiere al proceso de restablecimiento democrático de Chile luego de la última dictadura 

militar liderada por el general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.  

 

El mayor hito lo marcó el traspaso del poder político desde las Fuerzas Armadas de Chile, 

encabezadas por el comandante en jefe del Ejército, hacia el presidente elegido 

democráticamente, Patricio Aylwin, finalizando de este modo la dictadura militar iniciada tras 

el golpe de estado de 1973. 
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-ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 
De la noción indicada se deduce que el Estado se compone a partir de la confluencia de tres 

elementos fundamentales: 

a) Población: elemento subjetivo o personal. Organizar la convivencia a partir de unas concretas 

reglas y sobre la base de determinados principios tiene su origen en la decisión adoptada por los 

individuos que integran la sociedad (contrato social o pacto constituyente). Así pues, el Estado es 

consecuencia directa de una previa decisión popular. La soberanía reside en el pueblo, del que 

emanan todos los poderes. Los ciudadanos son sujetos activos del poder, no meros destinatarios 

pasivos. 

b) Poder: elemento objetivo. Si la decisión del pueblo es crear una instancia superior con la finalidad 

de que tutele los derechos individuales y preserve el orden, ello trae consigo necesariamente que 

dicho ente, el Estado, quede dotado de facultades -poder- para llevar a cabo las funciones asignadas, 

pudiendo incluso recurrir a la aplicación de la coacción física. 

En relación con la configuración del poder debemos llamar la atención sobre dos elementos 

esenciales que lo caracterizan: 

1) El poder político es de naturaleza pública y se ejerce en exclusiva por el Estado. No hay instancias 

privadas a las que se reconozca dicho poder. 

2) El uso legítimo de la fuerza corresponde al Estado en régimen de monopolio, sin que otros sujetos 

(de carácter privado) cuenten con dicha facultad. 

c)Territorio: elemento espacial. Tanto la decisión de crear un Estado como el poder que éste ejerce 

se circunscriben necesariamente a un concreto ámbito geográfico. La delimitación de dicho ámbito 

territorial se lleva a cabo a través de la noción de fronteras (marca el espacio interno en el que se 

sitúan los sujetos sobre los que se ejerce el poder estatal). 
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5.-SOCIEDAD DEMOCRÁTICA 
 

-PUEBLOS INDÍGENAS 
La relación entre pueblos indígenas y medio ambiente constituye más que una relación dialéctica, 

interdependiente e inseparable, no se puede concebir la existencia del uno sin el otro. Desde la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), observan que los pueblos indígenas que han 

sobrevivido continúan rigiéndose por tradiciones y costumbres compatibles con el ecosistema que 

los rodea. Actualmente, quienes pertenecen a estos pueblos viven tanto en zonas urbanas como en 

áreas rurales remotas, manteniendo formas de vida tradicionales 

 

El Estado chileno, mediante la ley  19.253, reconoce como principales etnias indígenas de Chile a la 

Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, las comunidades Atacameñas,  Quechuas, Collas y 

Diaguita del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yamana o Yagan de los canales 

australes. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así 

como su integridad y desarrollo, de acuerdo con sus costumbres y valores. 
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-PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE 
Es frecuente la expresión «civilización industrial» para referirse al mundo contemporáneo. Sin 

embargo, este es un término un tanto vago y que pareciera querer calificar un sistema mundial 

progresivamente más complejo y en el cual tiene una función principal la industrialización. 

El proceso de industrialización representa el aspecto más dinámico del fenómeno del desarrollo. Es 

evidente que los países que hoy se consideran desarrollados, han pasado por un proceso de 

industrialización tal, que ha modificado la estructura de todo su sistema. Por este carácter dinámico 

y la capacidad de transformación estructural que le es inherente, los países en desarrollo ven en la 

industrialización la piedra angular sobre la cual asentar su desarrollo económico y social. 

La expansión industrial ha alterado profundamente los sistemas sociales, creando nuevos bienes, 

diversificando los patrones de consumo, introduciendo nuevas necesidades, alterando las 

estructuras económicas, sociales y políticas y, fundamentalmente, acelerando el proceso de 

expansión económica a nivel mundial. 

Como el proceso de industrialización permea a todas las manifestaciones del sistema social, afectará 

al medio ambiente tanto a través de su impacto directo como indirectamente, al provocar 

alteraciones en la dinámica social. 

El impacto directo de la industria sobre la naturaleza se produce básicamente por la ocupación del 

espacio, la utilización de los recursos naturales y la generación de residuos: desechos y 

contaminantes. De estos impactos, la contaminación es el aspecto que ha sido examinado más 

detalladamente, y no es raro encontrar opiniones en el sentido de que sería la única forma de 

impacto de la industria sobre el medio. Más aún, ciertos programas de industria y medio ambiente 

se limitan exclusivamente a dicha manifestación. 

Este enfoque prevalece en los países industrializados, cuyos habitantes sufren los efectos de la 

contaminación directamente, efecto en muchos casos inmediato. El hombre común lo percibe en 

sus lugares de trabajo o en sus zonas de residencia. 

Sin embargo, hay otro vínculo estrecho entre la naturaleza y la actividad fabril, y es el que está 

constituido por la utilización de los recursos naturales. 
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-PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL CHILE ACTUAL 
Chile, organizador de la recientemente celebrada COP 25, debe continuar a la cabeza de las 

negociaciones internacionales en la lucha contra el cambio climático hasta que la responsabilidad le 

sea traspasada al Reino Unido cuando se celebre en Glasgow, Escocia, la próxima Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 26. 

Pero, además, en 2020 Chile deberá estar atento a responder a las demandas que sus habitantes 

salieron a exigir en 2019 en las protestas más grandes registradas desde el regreso de la democracia. 

Lo ambiental es parte de esa agenda de pendientes a los que el Estado debe responder. 

 

Mongabay Latam hizo una selección de los principales temas ambientales que Chile deberá 

enfrentar este 2020. 

 

Los siete mayores desafíos ambientales de Chile para 2020 

-Quintero y Puchuncaví: la larga espera 

-Lucha contra la pesa ilegal 

-Dominga: la decisión final 

-Mayor fiscalización a la industria salmonera 

-Plan contra la sequía 

-Un compromiso con el planeta 

-Una nueva constitución con visión ambiental 
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-LA DEMOCRACIA 
 

A pesar de que la democracia y los derechos humanos forman parte de un mismo ideario en la 

legitimidad de los Estados-nación, la relación entre ambos es, en muchos aspectos, una relación en 

tensión en donde la democracia se confronta con los derechos humanos. 

Las distintas filosofías políticas, así como los distintos modelos democráticos, entienden al individuo 

de distinta manera, lo que conlleva una aproximación distinta a los derechos humanos en tanto que 

son los individuos quienes se constituyen como sujetos de derecho. 

 

 El liberalismo libertario y la democracia representativa coexisten adecuadamente con los derechos 

civiles y políticos, pero se confrontan de manera importante con los DESCA. Esto se debe a que en 

estas filosofías políticas se busca un Estado neutro puesto que los individuos son iguales ante la ley, 

lo que torna invisibles las asimetrías y desigualdades sociales y libera al Estado de su compromiso 

con los DESCA. Sin embargo, el liberalismo igualitario, el republicanismo y la democracia 

participativa tienden a promover en mayor medida los DESCA para lograr el desarrollo cabal de los 

individuos y permitir así su autodeterminación. 

 

Una de las mayores confrontaciones de la democracia con los derechos humanos, según la visión de 

los demócratas radicales, se depara en la restricción legislativa a la que se ven sometidos los 

congresos porque éstos, a pesar de haber sido elegidos democráticamente, se ven limitados en su 

accionar por los derechos humanos, especialmente cuando éstos están constitucionalizados. Sin 

embargo, desde una óptica del neoconstitucionalismo, el contenido ético de las leyes es éticamente 

superior a la elección democrática de los legisladores puesto que los derechos humanos son parte 

esencial de todo régimen democrático. De manera similar, las obligaciones generales de los 

derechos humanos imponen límites a la democracia porque requieren la instrumentación de una 

serie de acciones positivas que no necesariamente son promovidas por los representantes elegidos 

democráticamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
70 

Estado de Derecho y Derechos Humanos 

 

El estado de derecho ha desempeñado una función integral en el arraigo de los derechos 

económicos, sociales y culturales en las constituciones, las leyes y los reglamentos nacionales. En 

los casos en que esos derechos son justiciables o su protección jurídica se asegura de otro modo, el 

estado de derecho proporciona medios de reparación cuando no se respeten esos derechos o se 

utilicen indebidamente recursos públicos. 

 

El estado de derecho y los derechos humanos son las dos caras del mismo principio: la libertad para 

vivir con dignidad. El estado de derecho y los derechos humanos, por tanto, guardan una relación 

indivisible e intrínseca. Los Estados Miembros han reconocido plenamente esa relación intrínseca 

desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se afirma que es 

esencial que «los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el 

hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión». En 

la Declaración del Milenio, los Estados Miembros se comprometieron a no escatimar esfuerzo 

alguno por fortalecer el estado el derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales internacionalmente reconocidos. 

 

El Consejo de Derechos Humanos ha promovido activamente el estado de derecho. El Consejo ha 

aprobado una serie de resoluciones que se relacionan directamente con los derechos humanos y el 

estado de derecho, entre otras cosas, sobre la administración de justicia; la integridad del sistema 

judicial; y los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/2
http://www.ohchr.org/hrc/Pages/redirect.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/19/31
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/19/31
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/19/36
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-LA EVOLUCIÓN POLÍTICO-CONSTITUCIONAL DE CHILE 
A) Para la debida comprensión de la evolución del régimen político chileno es necesario tener 

presente los antecedentes propios de nuestra tradición social y político constitucional. 

 

B) En el período de los recientes 30 años se dictó y entró en vigencia la Constitución Política de la 

República de 1980. Cuyo texto y aplicación han experimentado, en los cercanos 20 años importantes 

modificaciones. 

 

C)  Durante el período se han preservado sin cambios principalmente las bases de la 

institucionalidad, los derechos fundamentales y su protección, el sistema político presidencial, el 

sistema electoral y la autonomía del Banco Central. 

 

D)  No obstante lo anterior, el sistema presidencial, también por la reducción a 4 años del período 

del gobernante, así como por los hechos sociales y políticos del período, no tiene el mismo peso y 

significado original. 

 

E)   En muchas otras materias los cambios se han dirigido hacia sustituir o variar algunas de las 

finalidades propias de la elaboración de la Constitución Política, con acento en el término del 

pluralismo ideológico limitado, la composición mixta o no electiva del Senado, la eliminación de la 

intervención militar en la sociedad política, la modificación de los elementos de rigidez del 

procedimiento de reforma constitucional. Y, además, recuperándose las funciones políticas, 

reafirmando el rol de los partidos políticos y del Congreso Nacional. 

Como también hacia incorporar modificaciones en la generación del Poder Judicial e, 

importantemente, en cuanto a robustecer la justicia constitucional. 

 

F)   Tales cambios, reflejados también en muchos textos legislativos y decisiones públicas, han sido 

producto de modificaciones en las realidades políticas, de la falta de tradición de algunas de las 

normas originales de la Constitución, del predominio electoral de la combinación política 

mayoritaria y de los acuerdos políticos producidos. 

 

G)  En materia electoral se aprecia una plena regularidad y en tal forma se han cumplido todas las 

etapas y procesos correspondientes. No obstante, se observan precisas y crecientes señales de 

aumento de algunos elementos de malestar o indiferencia pública. Entre éstos se pueden mencionar 

la detención en el incremento del padrón electoral y la negativa de los segmentos más jóvenes en 

cuanto a inscribirse en los registros electorales.  
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H) El sistema electoral binominal en las elecciones parlamentarias ha cumplido con sus finalidades 

de estabilidad y de evitar la dispersión política, pero subsiste su crítica fundada a la falta de 

representación de los partidos políticos minoritarios y de los independientes. 

 

I) Debe también concluirse que un extenso y ya abandonado debate sostenido en Chile en cuanto a 

en qué oportunidad se habría puesto término a "la transición" ha cedido a la realidad y al 

conocimiento histórico, que demuestran no depender ello, en cualquier época, de determinaciones 

voluntarias. 
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-RESPONSABILIDAD CIUDADANA 
 

La responsabilidad puede definirse como el deber o la obligación de hacer algo. También supone 

que tenemos la facultad de elegir nuestras acciones, como por ejemplo la participación en una 

comunidad democrática. Tomar la decisión de participar es el primer paso en ejercer los derechos 

que le corresponden a uno en una democracia. 

En las sociedades democráticas, cada ciudadano es responsable de sus propias acciones. Los 

ciudadanos deben dar buen ejemplo a los demás sirviendo a sus comunidades o protegiendo el 

medio ambiente. Comportarse como un ciudadano responsable entraña lo siguiente: 

 

? Respeto a las normas y leyes de la sociedad 

? Conocimiento de las cuestiones y los puntos de vista de los demás, y 

? Participación en la sociedad ejerciendo el derecho al voto y debatiendo los temas con los demás 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
74 

Participación política y descontento en Chile 

Durante los últimos años se ha producido en Chile una evidente desafección de la ciudadanía hacia 

la élite política. Los resultados de diferentes encuestas dan cuenta de una creciente desconfianza 

de los ciudadanos hacia quienes realizan la actividad política y hacia las instituciones políticas en 

general. Junto con ello, las cifras de participación electoral también indican una retracción de los 

ciudadanos de la esfera pública, lo que se refleja en un marcado descenso en la conducta de voto, 

que constituye la mayor caída de participación electoral entre las democracias del mundo. 

 

Un 86% de la población en edad de votar ejerció su derecho a sufragio en 1989, mientras que este 

porcentaje fue de solo un 49,3% en la última elección presidencial. 

 

Esta baja en la conducta de voto se expresa en mayor grado en los segmentos jóvenes de la 

población, lo que se manifiesta en la escasa renovación del padrón electoral hasta el año 2012 

(cuando es implementada la inscripción automática y el voto voluntario) y en los bajos niveles de 

participación de los jóvenes en las elecciones realizadas desde entonces.  
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Cuatro perfiles de participación política 

  

Desilusionados retraídos: La mayoría de los participantes (53%) se ubica en este grupo, que consiste 

en personas que reportan niveles prácticamente nulos de participación política, pero al mismo 

tiempo tienen niveles muy altos de descontento, llegando casi a los valores más altos de la escala 

que mide la percepción de corrupción, la necesidad de cambio y el cinismo político.  

 

Conformistas retraídos. El siguiente grupo en términos de frecuencia (32%) puede ser descrito 

como más conforme con el sistema político actual. Al igual que el grupo anterior, los niveles de 

participación son muy bajos; pero sus niveles de descontento son un poco más moderados. Perciben 

que efectivamente existe corrupción, y muestran niveles por sobre el punto medio de la escala en 

cinismo, pero no sienten que el sistema político requiera mayores cambios.  

 

Desilusionados rebeldes. Los integrantes de este grupo (12%) tienen también niveles muy altos de 

desencanto con el sistema político, lo que los asemeja a los desilusionados retraídos; pero a 

diferencia de ellos, este grupo tiene altos niveles de participación política de todo tipo: a través de 

acciones colectivas, del contacto con representantes políticos y a través de sus redes sociales.  

 

Conformistas integrados. Solo unas pocas personas fueron categorizadas en este grupo (3%), que 

se caracteriza por niveles bajos de descontento y altos niveles de participación, especialmente a 

través del contacto con representantes políticos. La percepción de la necesidad de cambiar el 

sistema también la diferencia de los otros grupos, ya que solo en ellos se encuentra por debajo del 

punto medio de la escala. 
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-PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE LAS TIC 
El presente estudio expone los resultados de un análisis observacional de las interacciones entre 

ciudadanos y representantes políticos, mediadas por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en un contexto local. Jun (Granada, España) es una localidad considerada un 

referente mundial en la incorporación de TIC en participación democrática.  

 

El estudio perseguía dos objetivos: por una parte, conocer y describir las interpretaciones que 

realizan las personas con respecto a sus interacciones con los representantes del poder territorial, 

a través de estas tecnologías y, por otra, identificar el nivel de participación democrática, utilizando 

Internet como medio para su fomento y desarrollo. 

 

 Se encontró, primero, una fuerte tendencia a establecer procesos comunicacionales diádicos entre 

autoridad y ciudadano, representados en prácticas muy difundidas y valoradas por los residentes y 

representantes; segundo, una baja presencia de interacciones dirigidas al fomento de la 

participación organizada en agrupaciones de la sociedad civil; tercero, evidencia de intercambio 

comunicacional compuesto por expresiones emotivas entre ciudadanos y detentadores del poder, 

que son utilizadas por estos últimos para fidelizar el vínculo entre ambos; y, por último, 

establecimiento de instancias simbólicas a través de las TIC, en las que la participación es descrita 

como tradición comunitaria. 
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6.-FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ECONÓMICO 
 

-PROBLEMA ECONÓMICO 
Se entiende por problemas económicos al conjunto de fenómenos producidos cuando los recursos 

no son suficientes para satisfacer las propias necesidades. Esto puede ocurrir tanto con los 

recursos de las naciones, organizaciones y personas. 

Este tipo de inconvenientes desencadena otros problemas sociales, culturales y políticos. 

Desatendidos, los problemas económicos pueden crecer o hacerse más complejos, para 

finalmente abrir la puerta a situaciones más catastróficas o irreparables. 

 

Existen muchos tipos de problemas económicos, pero según la doctrina clásica, los tres principales 

son: 

-La orientación del proceso productivo: Esto es, la decisión de qué y cuántos bienes se producirán, 

cuándo se producirán y qué elementos implica su producción. Sin esta decisión tomada de 

antemano, el proceso productivo no podrá siquiera iniciar. 

 

-La organización de la producción: Es decir, ¿cómo se producirán los bienes? ¿A través de qué 

métodos, y dónde? En dichas preguntas se encierra el criterio mediante el cual deberá darse la 

producción, y que definirá mucho del proceso y de los resultados obtenidos. 

 

-La asignación de la producción: O sea, ¿para quién se producen dichos bienes? ¿Cómo van a 

distribuirse? ¿Cómo se retribuirá el esfuerzo productivo entre los trabajadores? Sin estos detalles 

resueltos, la producción corre el riesgo de ser inútil, de haber producido para nadie. 

 

https://concepto.de/problema/
https://concepto.de/problemas-sociales/
https://concepto.de/proceso-de-produccion/
https://concepto.de/trabajador/
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Estos tres dilemas básicos describen lo que es necesario planificar para no incurrir en los problemas 

económicos más frecuentes, tales como: 

 

Inflación: La pérdida progresiva del valor de la moneda frente al mercado, es decir, que con una 

misma cantidad de dinero se compra cada vez menos. 

 

Estancamiento económico: Se habla de crecimiento económico cuando la cantidad de operaciones 

comerciales y financieras en una nación aumenta, y de estancamiento o recesión cuando no hay 

crecimiento o cuando ocurre lo contrario, respectivamente. 

 

Desempleo: Falta de trabajo y por ende de incorporación al motor productivo de la sociedad de un 

número variable de personas. Altos niveles de desempleo se traducen en incremento de la pobreza. 

 

Pobreza: Cuando un segmento de la población es económicamente incapaz de cubrir sus propias 

necesidades, dependiendo así de la ayuda de otros o del Estado, o incluso incurriendo en actividades 

irregulares como única fuente de ingresos. 

 

Devaluación: Caída del valor internacional de una divisa frente a las de otros países, debido a una 

balanza de cambio desfavorable o a una disparidad creciente en el tipo de operaciones realizadas 

en la moneda más fuerte, que en la débil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/recesion-economica/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/pobreza/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/ingreso-2/
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-EL MERCADO Y SUS CARACTERÍSTICAS 
Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área dentro de la cual los 

vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y 

llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se 

realizan tienden a unificarse 

 

El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a representar la oferta y la 

demanda. 

Se realizan relaciones comerciales de transacciones de mercancías. 

Los precios de las mercancías tienden a unificarse y dichos precios se establecen por la oferta y la 

demanda. 

 

La Situación Del Mercado 

Si bien existen muchas maneras creativas para describir oportunidades, existen 

4 métodos formales para identificar nuevos negocios: 

-Penetración en el mercado 

-Desarrollo del mercado 

-Desarrollo del producto 

-Diversificación 

 

En el desarrollo del mercado tratamos de captar nuevos clientes sin modificar el producto, por 

ejemplo, los supermercados y los restaurantes abren locales en nuevas zonas, buscando nuevos 

clientes. 

Para poder ubicar oportunidades de negocios es importante estudiar la situación en 3 niveles: 

-El Entorno Nacional 

-El Sector Específico 

-El Consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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El Entorno Nacional 

Se debe estar informado de los cambios en los campos político, económico, social y tecnológico. 

Hoy en día recibimos una fuerte influencia en nuestras actividades de las decisiones del gobierno, 

la marcha de la economía, la violencia, la pobreza y las sorprendentes y rápidas innovaciones 

tecnológicas. 

 

En los últimos años las evoluciones de entorno han adquirido considerablemente importancia en la 

marcha de los negocios como consecuencia del evidente avance hacia un mercado libre y 

competitivo; una serie de monopolios han sido desarticulados y el excesivo reglamentarismo está 

siendo reemplazado por una legislación más promotora que controlista. Estos y muchos otros 

cambios en el entorno están ocurriendo lenta e inexorablemente. 

 

El Sector Especifico 

Los cambios en el entorno causan diversos efectos en cada sector considerando el tipo de productos 

o servicios, la competencia, la producción, los precios y las tendencias de los consumidores. 

 

El Consumidor 

En un mercado de libre competencia, es el consumidor o comprador el que tiene la decisión final 

sobre el éxito o fracaso de un producto o servicio. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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-INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Pese a esta aceleración que registraron los precios, los instrumentos financieros- forward de 

inflación- siguen viendo un escenario de bajas presiones inflacionarias por lo menos hasta fines de 

2020. De concretarse esta previsión, se completarían cinco años consecutivos cerrando con una 

inflación por debajo de la meta del Banco Central de 3%.  

 

Para fijar su política monetaria, el Banco Central mira un horizonte de dos años plazo, es decir, su 

objetivo es que la inflación en ese plazo esté en 3%. Sin embargo, si se observan la previsión a ese 

plazo, muestran un leve desanclaje de expectativas, ya que se ubican también por debajo del 3% 

(2,83%). La expectativa de los forward se sitúa en línea con la que reflejó la última Encuesta de 

Operadores Financieros de 2,9% para ese mismo lapso. 

 

Los expertos señalan que la baja inflación proyectada responde tanto a factores internos y externos. 

Para los primeros, la desaceleración de la economía muestra un lento avance de la demanda interna, 

sumado a que los salarios siguen en niveles bajos. A nivel externo, las menores presiones es un 

evento generalizado. 

 

Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, sostiene que "las proyecciones muestren que hay un 

leve desanclaje de expectativas, pero está todavía dentro de los márgenes normales, por lo que no 

da pie para que el Banco Central actúe". 

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI puntualiza que "la aceleración observada de la inflación es 

algo más bien transitorio, asociado a factores de oferta, como son alimentos, combustibles y 

electricidad. La inflación subyacente es aún baja, aunque se estima que irá gradualmente 

acercándose hacia el 3%". 
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-CONSUMO RESPONSABLE 
Consumo responsable es un concepto que defiende que los seres humanos deben cambiar sus 

hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y a las del planeta, y escogiendo opciones 

que favorezcan el medio ambiente y la igualdad social. 

Algunos de los puntos a tener en cuenta en el consumo responsable son: 

� Considerar el impacto ambiental de los productos que compramos, valorando los procesos 

de producción, transporte, distribución, consumo y residuos que deja el producto. 

 

� Determinar la huella ecológica que determinados estilos de vida y consumismo producen. 

 

� Determinar empresas, productos y servicios, que respeten el medio ambiente y los 

derechos humanos. 

 

� Asegurar la calidad de lo comprado. 
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El consumidor responsable 

Un consumo consciente y responsable, orientado al fomento de actividades satisfactorias para la 

naturaleza y las personas es una gran contribución y un decisivo instrumento de presión frente al 

mercado. 

Un consumidor responsable como a una persona informada y consciente de sus hábitos de 

consumo. Además de conocer y exigir sus derechos como consumidor, busca la opción de consumo 

con el menor impacto negativo posible sobre el medio ambiente y con un efecto positivo en la 

sociedad. Esta manera responsable de consumir se traduce en muchos pequeños actos y decisiones 

diarias. 

Razones para promover el consumo responsable 

Hay muchas razones por las que deberíamos impulsar el consumo responsable, como: 

-Solidaridad y respeto hacia todas las personas implicadas en los procesos de producción de los 

productos o la prestación de servicios que disfrutamos. No solo debemos preguntarnos qué efecto 

tiene mi consumo en mí, sino también qué efecto tiene en los demás. 

 

- Proteger el medio ambiente y dejar a las generaciones venideras un entorno saludable. 

Conscientes del impacto medioambiental y los residuos que provoca nuestro consumo, no 

solamente pensamos en el momento en el que disfrutamos del producto o servicio, sino también 

en el antes y el después. 

 

- Otro mundo es posible, y a través de un consumo responsable, podemos poner nuestro granito de 

arena para hacerlo realidad. 
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7.-PALABRAS DE MOTIVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




