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 El conflicto obrero
 en el enclave
 cuprifero chileno*

 MANUEL BARRERA

 I. INTRODUCCI6N

 E1 conflicto social es apreciado de modo opuesto por las principales co-
 rrientes del actual pensamiento sociologpcQ. Para el pensamiento estruc-
 tural- funcionalista el conflicto representa una desviacion patologica de las
 normas del sistema social, con consecuencias desintegradoras y antifun-
 cionales. Frente al conflicto esta escuela acentfia los mecanismos de con-
 trol que permiten mantener las funciones integradoras. En este sentido
 es tipico el enfoque parsoniano del conflicto de clases:

 "El precedente analisis sociologico de la estratificacion social se basa
 sobre todo en la perspectiva general seg(un la cual la estratificaci6n es en
 un grado importante una estructura integrante del sistema social. La or-
 denacion de las relaciones en este contexto es necesaria para la estabili-
 dad, precisamente a causa de la importancia de los conflictos potenciales,
 aunque a menudo latentes.

 Por lo tanto, el problema del conflicto entre clases puede considerarse
 en terminos de un analisis de estos conflictos latentes y de los modos en
 los cuales la integraci6n institucional del sistema logra o no logra des-
 arrollar mecanismos de control adecuados". I

 Otros autores que adhieren a lo sustantivo del an&lisis estructural-fun-
 cional se inclinan, mas que Parsons, a otorgarle cr&ditos al estudio del

 * Presentado al Seminario sobre Movimientos Laborales auspiciado por el Consejo
 Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y su Grupo de Movimientos
 Laborales y realizado en El Colegio de Mexico en noviembre de- 1972.

 ' Talcott Parsons, "Clases sociales y conflictos entre clases a la luz de la reciente
 teoria sociologica" en Ensayos de teorna sociol6gica; Buenos Aires: Paidos, 1967;
 p. 283.
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 conflicto. R.K. Merton asi lo hace cuando introduce el concepto de "dis-
 funcion" aludiendo con 61 a "aquellas consecuencias observadas que dis-
 minuyen la adaptacion al sistema", es decir, que contribuyen a que la
 sociedad no funcione. Tal concepto posibilita el estudio de la dinamica
 social y el cambio, pues "implica la compulsion y tension al nivel estruc-
 tural", las que deben ser objeto de analisis sociol6gico tal como el sistema
 social en funcionamiento. 2

 El intento m6as destacado por introducir el conflicto en el analisis fun-
 cional es el de Lewis Coser con su obra Las funciones del conflicto socio,
 donde insiste en que los conflictos sociales no siempre son disgregadores
 sino que poseen tambien caracteristicas positivas en el sentido de que
 ayudan al funcionamiento de la sociedad. 8

 Coser seriala que el conflicto fija las fronteras entre los grupos internos
 del sistema social, fortaleciendo la conciencia de grupo. El conflicto ayuda
 a establecer y conservar la identidad del grupo. Tal mecanismo no s6lo
 opera en el orden de las relaciones entre las clases sino en los mas va-
 riados 6rdenes institucionales, aunque el ejemplo mas tipico es el con-
 flicto de clases. El conflicto preserva las divisiones sociales y los siste-
 mas de estratificacion, determinando la posicion de las diferentes partes
 dentro del conjunto social.

 Este autor establece, naturalmente, una distincion entre los conflictos
 que contradicen las metas, valores o intereses basicos del grupo social y
 aquellos que se refieren a valores o intereses que no cuestionan los su-
 puestos fundamentales que constituyen la infraestructura de la relacion
 social. Mientras los primeros amenazan la estabilidad de la estructura,
 los otros deben tener una expresion libre, porque liberan la tension y
 provocan los ajustes necesarios para regular el sistema de relaciones.
 Con respecto a los primeros la defensa mas adecuada de la estructura
 social es su institucionalizacion y tolerancia. Es facilmente observable
 que algunas estructuras tienen, mas que otras, una mayor tolerancia para
 admitir al conflicto social y una mayor adaptabilidad que permite absor-
 berlo a traves de canales institucionalizados de expresion.

 Coser estudia el conflicto social, que le parece un objeto de analisis de
 gran importancia y significacion, con un enfoque que tiende a incorpo-
 rarlo entre las realidades sociales que pueden ayudar al equilibrio de la
 estructura. Cuando el conflicto perjudica su funcionamiento nos encon-
 tramos en presencia de una estructura rigida, que debe hacerse tolerante
 para institucionalizarlo y, de ese modo, absorberlo. El conflicto deven-
 dra, entonces, en elemento esencial de la persistencia de la vida del grupo.

 Los autores que se inclinan por acentuar no el equilibrio sino la dina-
 mica social tienen, naturalmente, una concepci6n diferente a la reci6n

 2 Vease Robert K. Merton; Social Theory and Social Structure; Glencoe: The Free
 Press, 1959; pp. 51 y 53.

 8 Lewis A. Coser, Las funciones del conflicto social; Mexico-Buenos Aires, FCE;
 1961.
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 expuesta sobre el conflicto social. El hito mas importante de esta socio-
 logia es el pensatniento marxista.

 George Sorel y Ralf Dahrendorf, que se incluyen entre este tipo de
 autores, son exponentes de un enfoque sobre el conflicto que no se iden-
 tifica ni con el estructural-funcionalismo ni con el marxismo. La obra
 de Sorel, largamente olvidada, recibe cada vez mas atencion hoy dia entre
 los estudiosos del tema, en especial su teoria de la violencia. La de
 Dahrendorf se destaca por el aporte de algunas categorias analiticas y
 por su panconflictivismo. A pesar del interes que ofrecen ambas no in-
 sistiremos aqui en ellas.'

 Marx y Engels afirmaron la universalidad del conflicto social. Su
 vision de la historia est'a presidida por esa especie de apotegma que estam-
 paron al inicio de la parte primera del Manifiesto Comunista: "La his-
 toria de todas las sociedades que han existido hasta nuestros dias es la
 historia de las luchas de clases". El conflicto, que es para el marxistno
 no s'lo una categoria social sino tambien filosofica, provoca el cambio y
 el desarrollo en general. En la vida social es el mecanismo sociol6gico
 que. explica el paso de una formacion social a otra y de un modo de pro-
 duccion a otro, Su expresion en ella es la lucha de clases. Es asi como
 la nocion marxista de clase incluye como un elemento esencial la lucha
 de clases, de modo que ellas no existen sino en oposicion y conflicto con
 otras. Asi lo sefialan explicita.mente cuando afirman que "los individuos
 s6lo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha
 comun contra otra ciase, pues de otro modo ellos mismos se enfrentan
 unos con otros, hostilmente, en el plano de la competencia".5

 Marx diferencia una clase "en si'" de una clase "para si" nociones que
 se refieren a diversas fases de maduracion del proletariado, del incre-
 mento de la autoconciencia de su fuerza politica aut6noma. Afirma que
 es el conflicto el que convierte a las masas que tienen una situaci6n com(im
 c intereses identicos, en un conjunto social que conoce sus intereses y los
 defiende. 6

 La lucha de clases es la fuerza motriz de la evolucion hist6rica en la
 sociedad de clases. Las formas que toma son diversas siendo las princi-
 pales las luchas economica y politica. Esta ulItima tiene, en la sociedad
 capitalista, como meta (ultima la de lograr el poder politico para el prole-
 tariado, mediante el uso de la violencia. Desde el poder instaurara su
 dominacion de clase hasta sustituir la antigua sociedad burguesa, con sus
 clases y antagonismos de clases; para concentrar, finalmente, toda la pro-

 eVanse, George Sorel, Reflexiones sobre la violencia; Santiago: Edic. Ercilla,
 1935. Raf Dahrendorf, Las clases sociales y su conflicto en la socledad industrial;
 Madrid: Edic. Rialp, 1962; Sociedad y Libertad; Madrid: Edit. Tecnos S.A., 1966.

 5 Carlos Marx y Federico Engels. La Ideologia Alemana; Montevideo: Edic. Pueblos
 Unidos, 1959; p. 58.

 6 Vease Carlos Marx, Miseria de la Filosofia; Moscu; Edic. en Lenguas Extranjeras
 (sin fecha); p. 165.
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 duccion ein manos de los individuos asociados. 7 De este modo el prole-
 tariado -clase explotada- al derrotar a la burguesia -clase explota-
 dora- y hacerla, posteriormente, desaparecer creara una nueva sociedad:
 la sociedad sin clases, de la cual, naturalmente, estaran excluidos los
 antagonismos de clases.

 En la genesis de una sociedad sin opresores y oprimidos, como en la
 constituci6n de la sociedad burguesa misma, el conflicto y su exacerba-
 cion -la violencia- son los elementos dinamicos que aceleran el cambio
 historico. Al decir de Marx "la violencia es la comadrona de toda socie-
 dad vieja que lieva en sus entrainas otra nueva". 8

 Dado que las clases se constituyen alrededor de la propiedad de los
 medios de produccion, ellas no se pueden concebir desligadas de las rela-
 ciones de produccion. Las situaciones de dominio dentro de la vida de
 produccion determinan las relaciones entre las clases, asi como el nivel
 de vida material. El analisis marxista cubre, a la vez, el ambito total de
 la industria y la sociedad. El antagonismo de las clases est& directamente
 vinculado a las relaciones de produccion. La oposicion de "capital" y
 "trabajo asalariado" en la vida de produccion implica la de la burguesia
 y el proletariado en el 'ambito mas amplio de la sociedad capitalista. El
 desarrollo de esta contradiccion y, con 6l, el destino de las clases depende
 -en uiltimo termino- de la evoluci6n de las fuerzas productivas.

 En el conflicto de clases, sin embargo, se distinguen niveles de orga-
 nizacion de la lucha, siendo el sindicato tipicamente la organizacion eco-
 nomica del proletariado y el partido la politica, con objetivos generales
 similares, pero con metodos especificos. Los sindicatos son los centros
 organizadores de las amplias masas obreras que tienen como "su gran
 mision historica" l-a abolicion del sistema mismo del trabajo asalariado
 y no solo el combatir sus perniciosos efectos. Para ello deben eliminar
 la division y la competencia entre los obreros, desarrollar una guerra
 de guerrillas cotidiana con el capital y apoyar los movimienos politicos
 o sociales que se encaminan a la emancipacion total de la clase obrera.
 Para forjar la solidaridad obrera son indispensables las huelgas, que cons-
 tituyen para los obreros una escuela de guerra que los prepara para la
 gran accion revolucionaria, desarrollando el valor de la clase a traves de
 las privaciones y represiones que acompanian al -movimiento huelguis-
 tico.

 Teniendo como marco general la teoria marxista de la lucha de clases,
 aunque sin descuidar los otros aportes que procuran "dar cuenta" del
 fen6meno del conflicto social, desarrollamos nuestra investigacion sobre
 el conflicto obrero en Chile en su amplia perspectiva historica. La pre-

 7 Wase, C. Marx y F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista; Moscui: Edic.
 en Lenguas Extranjeras, 1953; pp. 65 y 66.

 8 Carlos Marx, El Capital; Mexico-Buenos Aires: 1966, Tomo I; p. 639.
 9 Sobre Ia concepcion marxista en torno de los sindicatos v6ase A. Losovski; Marx

 y los sindicatos; Mexico: Edit. Grijalbo, 1969.
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 sente monografia, que es s"lo una parte de tal indagacion, se refiere a
 una industria, la del cobre, centrandose en un aspecto caracteristico de
 la mineria en Chile -su aislamiento geografico- y en otro relevante
 para el conjunto de la economia nacional, su vinculacion con el capital
 extranjero.

 El conflicto de clases tuvo en Chile en la decada 1960-1970 su mani-
 festacion mas habitual, amplia y generalizada en los conflictos del tra-
 bajo, protagonizados tanto por los obreros industriales y miineros como
 por los campesinos. Debido a tales caracteristicas se convirtieron en un
 conflicto social en que las partes se refirieron a la totalidad de la socie-
 dad, al interes colectivo. Especialmente v6lido fue ello en el cobre, tanto
 por el papel estrategico que tiene en la economia del pais como por las
 relaciones que a traves de ella, especialmente, se establecieron entre las
 clases dominantes y el gran capital imperialista. El conflicto industrial
 en el cobre siempre tiene en Chile la m6axima visibilidad social, lo que
 constituye otra de las razones que obliga a los grupos politicos a tomar
 posiciones frente a el, de modo que se generaliza rfapidamente al nivel
 societal.

 El conflicto obrero dado en las companiias norteatnericanas del cobre
 nos parece un objeto de estudio atrayente por otras dos razones: a) el
 sector obrero cuya existencia transcurre aislada geograficamente de la
 sociedad mayor desarrolla conductas tipicas, entre otras, la de otorgarle
 al sindicato mas poder que el habitual y hacer la lucha obrera mas fre-
 cuente, intensa y violenta. b) el,hecho de que la penetracion del capital
 imperialista en el paeis, de la que estas corporaciones fueron la m'as des-
 tacada expresi6n asumiera la tipica forma del enclave econ6mico -loca-
 lizado en puntos geogr'aficos muy circunscritos, trabajando con una tec-
 nologia desarrollada establecida por sucesivas reinversiones de utilida-
 des, pero sin dinamizar al resto de la economia- crea tambie una si-
 tuaci6n de trabajo y de lucha obrera caracteristicas.

 Explicitaremos enseguida dos hip6tesis generales que procuran encau-
 zar el estudio del conflicto obrero en la Gran Mineria del Cobre (GMC)
 dentro de este contexto.

 a) Hipotesis de ka masa aislada. Kerr y Siegel en el capitulo 14 del
 libro Industrial Conflict, presentan una tabla en que agrupan industrias
 de once paises (Australia, Checoslovaquia, Alemania, Italia, los Paises
 Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los
 Estados Unilos), en la que aparecen las industrias mineras, maritimas
 y portuarias con la mas alta propension a la huelga."0 Estos autores
 enuncian dos hipotesis para explicar este fenomeno. Nos referiremos en-
 seguida a la primera de ellas porque, debidamente adaptada, la encon-

 10 Clark Kerr y Abraham Siegel, "The Interindustry Propensity to Strike-An Inter-
 national Comparison" en Kornhauser y otros; Industrial Conflict; New York: Mc
 Graw-Hill, 1954; pp. 189-212.
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 tramos en general pertinente a la situacion que ocurre en la GMC chi-
 lena. Sostiene que las industrias son propensas a la huelga cuando los
 trabajadores forman un grupo relativamente homogeneo, que se encuen-
 tra desusadamente aislado de la comunidad general y tiene facultades de
 cohesion.

 En efecto, los mineros del cobre constituyen masas aisladas; viven en
 campamentos apartados de la sociedad nacional formando comunidades
 con normas, mitos, heroes, c6digos especiales. Todos los trabajadores
 de estos campamentos tienen similares dificultades: riesgos industriales,
 malas condiciones de vida, habitat hostil, empleador comutn. Los infor-
 tunios individuales se comnparten verbalmente con los companeros en el
 trabajo y despues de el en largas horas en que no hay nada que hacer.
 Estos conflictos personales van alimentando el conflicto colectivo y la
 Companiia va dibujandose como la causa directa o indirecta de las ten-
 siones, dificultades y dramas vividos por los trabajadores. El tipo de tra-
 bajo y el tipo de vida en la comunidad tieneni un peso tan grande en la
 experiencia vital que estos grupos de trabajadores se van haciendo cada
 vez m'as homogeneos, a pesar de las diversas especializaciones.

 Por otro lado, es dificil para el minero salirse de esta masa. Su pro-
 testa no puede tomar la forma de cambio de empleador. Muchas de las
 habilidades del obrero que trabaja en estas companilas no son transferi-
 bles a otra ocupacion, fuera de que el ingreso que obtiene en ellas no lo
 alcanza en otros trabajos. Abandonar esta ocupacion es abandonar tam-
 bien la vivienda, el sindicato, los amigos, las asociaciones a que se per-
 tenece. No habiendo "neutrales" en los campamentos ni autoridad poli-
 tica, ni opinion pu'blica ajena a las partes que pudieran mediar, la pro-
 testa toma necesariamente la forma de una rebelion en contra de la
 Companina.

 Los sindicatos asumen en los campamentos mineros funciones muy
 amplias. Se convierten en un verdadero gobierno para la masa obrera
 paralelo al poder de la compainiia. Se establece asi un doble poder, asen-
 tado el primiero en la propiedad y la administracion, el segundo en la in-
 satisfaccion, la protesta y la capacidad de movilizacion de la masa obrera.
 Este hecho convierte a los sindicatos en importantes medios para la in-
 fluencia politica e ideologica, por lo cual la lucha politica toma en su seno
 mas fuerza que en los sindicatos corrientes.

 La huelga para esta masa aislada constituye un acontecimiento de re-
 percusion amplia y variada en la vida del campamento. Es como una
 ba,talla y tambien como una fiesta. Gran parte de los obreros "bajan" a
 la ciudad, donde toman contacto con el pais. Otros permanecen vigilantes
 y aguerridos. Thda huelga marca el tiempo, la vida del campamento:
 es un hito en su historia.

 b) Hip6tesis del enclave economico. Como se ha dicho Ia explotacion
 del cobre por parte de las empresas norteamericanas tuvo las caracteriis
 ticas tipicas del enclave economico. Su debil integracion con el sistema
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 productivo nacional se hizo a travis del Estado, de su politica impositiva
 y del tipo de cambio. Por tanto, es relativamente facil apreciar los rasgos
 predominantes de la forma de explotacion que sufrio el pais en relacion
 a su cobre. Es sabido que las empresas extranjeras que operan minerales
 de alta ley y pagan salarios relativamente bajos en comparacion con los
 del mismo sector de los paises desarrollados, obtienen un margen de uti-
 lidades superior al promedio internacional. La Anaconda, por ejemplo,
 obtenia dos tercios de sus utilidades mundiales en Chile, a pesar de que
 su inversion en el pais era menor a la quinta. parte de su inversion total
 como empresa multinacional. (Rentabilidad promedio 1955-1970, segtun
 informaciones de la Gerencia de Finanzas de CODELCO).

 Tal situacion de privilegio de las companiias incidio, naturalmente, en
 las relaciones de trabajo. Estuvieron si,empre en condiciones de pagar
 tnejores salarios que el resto de la actividad economica, pero por las posi-
 bilidades que tuvieron -por su alianza con las clases dominantes en el
 pais- para coercionar a la masa obrera, los salarios mas altos s6lo pu-
 dieron obtenerse por parte de los obreros a traves de la organizacion
 sindical y una lucha permanente y dura.

 Las acciones reivinndicativas de los obreros fueron legitimadas por la
 ideologia antiimperialista. Por tanto, la consecucion de mejores condi-
 ciones de vida y trabajo se convirtio para la conciencia obrera en una
 causa patri6tica y no s6lo en un intre's de grupo o clase. Tal perspectiva
 se favoreci6 por el hecho de que las decisiones fundamentales de las em-
 presas se tomaban en los EJ.UU. donde residian las autoridades superio-
 res, y por el hecho de que el Estado chileno intervino en las relaciones
 del trabajo de la GMC s6lo a partir de 1956 con la dictacion del Esta-
 tuto de los Trabajadores del Cobre.

 Pensamos que las huelgas constituian. para los trabajadores tanto una
 lucha en contra de poderes extranjeros que explotaban al pals como un
 combate por reivindicaciones econ6micas en contra del capitalista. Tal
 concepcion, compartida por sectores politicos de izquierda, ayud6 a que
 los obreros y sindicatos del cobre tuvieran un alto status politico y sin-
 dical en el pais,' toda vez que los trabajadores no solo producian la ri-
 queza mas importante de Chile sino que ayudaban a que compartiera una
 mayor parte de ella, via mejores salarios. La sensaci6n de orgullo que
 ello naturalmente produce, hizo probablemente, mas intransigente a estos
 grupos obreros y a sus organizaciones, mas dura y tenaz su acci6n para
 conseguir sus objetivos.

 Postulamos, entonces, que la naturaleza de las relaciones del trabajo
 en la GMC dependio en gran medida de la caracteristica de enclave eco-
 n6mico que tuvo la industria. Ello posibilito una mayor expoliacio6n
 de la mano de obra come tambien superiores (relativamente) recompen-
 sas econ6micas, lo mismo que ayudo a determinar la orientacion sindi-
 cal, la tendencia huelguistica, los lazos con los partidos marxistas.



 616 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Ambas hipotesis -la de la masa aislada y la del enclave economico-
 confluyen en apreciar las relaciones del trabajo en la GMC como altamen-
 te conflictivas, con dos poderes paralelos de mucho peso en sus respectivas
 esferas de influencia, con una elevada propension a la huelga; siendo la
 lucha obrera legitimada por una ideologia antiimperialista que la conecta
 con los partidos politicos de orien'taci6n mnarxista y, por ese canal, con
 la vida politica nacional. Explica la conflictualidad por el alislamiento
 geografico y social respecto de la sociedad global, por la capacidad de las
 compafiias para coercionar la masa obrera dentro y fuera del trabajo;
 y la de los obreros para organizarse, identificar a la compani'a como un
 poder adverso, distante y extranjero.

 En lo que viene no trataremos de probar estrictamente estas hipotesis
 generales y cada una de las especificas que pudieran deducirse, sino que
 orientaremos la exposicion de acuerdo a ellas y allegaremos antecedentes
 que pueden ilustrar su poder explicativo.

 Las companiias norteamericanas a las que se refiere este estudio ope-
 raron en Chile hasta que se produjo, en 1971, su nacionalizacion desde
 las fechas que se indican en seguida. Tenian para los efectos legales
 chilenos la calidad de sociedades anonimas y formaban el complejo de
 lo que se denomina como la Gran Mineria del Cobre. Ellas eran:

 1. Braden Copper Co. Actuo como agencia en Chile, de acuerdo al
 Decreto NQ 1,854 de 29 de abril de 1925, siendo subsidiaria de la Ken-
 necott Copper Co. Explot6 el mineral "El Teniente", que es la mina
 subterr'anea mas grande del mnundo, la cual produce cobre blister y refi-
 nado a fuego con una ley de fino de 2%o.

 2. Chile Exploration Co. Opero en Chile desde el 3 de abril de 1913
 conforme al Decreto NQ 878, siendo subsidiaria de la Anaconda Copper
 Mining Co. Exploto el mineral de "Chuquicamata", que es la mina a
 tajo mas grande del mundo, la que produce cobre electrolitico y blister
 con una- ley de fino de 1,35%o.

 3. Andes Copper Mining Co. Opero como agencia autorizada por el
 Decreto NQ 1,8880, del 16 de julio de 1920, siendo tambien subsidiaria
 de la Anaconda Copper Mining Co. Explot6 los minerales de "Potre-
 rillos" agotado en 1959 y "El Salvador", el que produce cobre blister
 con una ley de fino de 1.7%.

 En 1964 Chuquicamata produjo 317,5 mil toneladas cortas de cobre
 fino, El Teniente 179,6 mil y El Salvador 84,5 mil, siendo la produccion
 total del pais de aproxi'madamente 685,8 mil toneladas," lo que consti-

 11 Tomado del Sexto Mensaje del Presidente de la Republica de Chile don Eduardo
 Frei Montalva al inaugurar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.
 Santiago: Departamento de Publicaciones de la Presidencia de la Repufblica, 1970;
 Segunda Parte, p. 483.
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 tuye alrededor del 15% de la produccion mundial de cobre. El significa-
 do de la produccion de cobre para el financiamiento de las actividades
 del Estado chileno se refleja en las siguientes informaciones.

 Seguin el Ministerio de Hacienda, en 1566 los impuestos directos a
 la GMC aportaron el 16,5%0 del total de ingresos corrientes del sector
 fiscal. Por otro lado, el Balance General de la Hacienda P'ublica del
 afio 1966 realizado por la Contraloria General de la Republica indica
 que los ingresos en dolares del fisco chileno por concepto de tributos
 de la GMC fueron de 175,3 millones. El fisco tuvo otros ingresos co-
 rrientes (tributarios y no tributarios) que alcanzaron a 42,9 millones
 de dolares, de modo que la GMC aporto el 80,3%o al presupuesto de
 dolares del fisco, si no se consideran los prestamos obtenidos.

 Las relaciones entre las companiias norteamericanas y el Estado chi-
 leno se regularon desde 1955 por la ley NQ? 11,828, conocida como de
 Nuevo Trato. En el articulo 19 dispone, en lo principal, que las em-
 presas de la GMC pagaran una tasa fija de 50% sobre las utilidades. En
 el articulo 149 crea el Departamento del Cobre, bajo la dependencia
 del Banco Central de Chile, que se transformara tnas tarde en la actual
 Corporacion del Cobre (CODELCO). El articulo 159 fija las fun-
 ciones del Departamento, las que se pueden resumir asi: intervenir en
 el comercio internacional del cobre, informar a los Poderes P'ublicos
 sobre todas las materias relacionadas con su produccion y venta, fisca-
 lizar y establecer las condiciones de la produccion y comercio del
 cobre de Chile.

 El art. 229 de la ley de Nuevo Trato dice textualmente: "El Pre-
 sidente de la Reputblica dictara, dentro del plazo de 180 dias, un Esta-
 tuto de los Trabajadores del Cobre, que debera contener las normas
 legales especiales que regularan el trato y las relaciones entre em-
 plados, obreros y empleadores de las Empresas productoras de cobre
 de la gran mineria". 12

 Esta legislacion estuvo vigente hasta el 25 de enero de 1966 fecha
 en que se dicto la ley NQ 16,425 que establecio una nueva politica del
 cobre, acordada entre las empresas norteamericanas y el Estado chi-
 leno. En lo principal se convino en una paulatina adquisicion por parte
 del Estado de acciones de las compafiias, lo que se materializo en el
 caso de la Braden Copper Co. en la compra del 51%o de ellas en 1967,
 constituyendose una sociedad mixta, la Sociedad Minera El Teniente,
 con el Estado chileno como socio mayoritario. Esta ley acordo tambien
 la dictacion de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del Cobre.

 La vigencia de Ia politica de asociacion, consagrada en la precitada
 ley, finalizo a raiz de la eleccion del gobierno de la Unidad Popular
 en septiembre de 1970, el que impulso la nacionalizacion de las com-
 pafiias norteamericanas por accion unilateral del Estado, mediante el

 12 La ley No. 11.828 tue publicada en el Diario Oficial el 5 de mayo de 1955.
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 procedimienito de introducir una reforma a la Carta Fundamental, la
 que unanimemente aprobo el Congreso Pleno el 11 de julio de 1971,
 tomando el Ejecutivo cinco dias mas tarde posesion material de las
 empresas.

 El presente trabajo esta basado en el analisis de diversos informes
 que funcionarios y estudiosos han elaborado sobre diferentes aspectos
 de la compleja realidad que constituye la industria cuprifera; en docu-
 mentos emanados de los departamentos de relaciones industriales de
 las compafiias, de la Corporacion del Cobre, de los sindicatos y de la
 Confederacion de Trabajadores del Cobre (CTC); en publicaciones
 de prensa. El autor realizo en junio y agosto de 1966 visitas a los
 tres grandes campamentos, Sewell, El Salvador y Chuquicamata, y a
 las respectivas faenas tanto de extraccion como de molienda y fundi-
 cion. Durante ellas se entrevist6 con jefes y otros funcionarios de los
 departamento de relaciones industriales, con asistentes sociales, pro-
 fesores y otras personas cuyos roles son claves desde el punto de vista
 del conocimiento de lo que pasa en la comunidad. Converso, espe-
 cialmente con dirigentes de los sindicatos obreros locales y, en San-
 tiago, con los de la Confederacion. Se consultaron, ademas, algunos
 libros publicad-os en Chile sobre la industria del cobre, aunque son muy
 escasos los que aluden a aspectos sociales que interesan en esta mono-
 grafia. Ella procura analizar los conflictos del trabajo en las tres
 empresas, en lo que respecta a los obreros, teniendo como foco de
 atencion el periodo de diez a-nos que termina en 1966, aunque indi-
 cando antecedentes mnas remotos cuando fuese necesario y posible, o
 aludiendo a realidades posteriores si ello es de interes. En ese a-no
 todavia los norteairmericanos ejercian control pleno sobre la propiedad
 y la administraci6n de las empresas cupreras.

 El autor realiza esta tarea intelectual, aunque con algunos afios de
 atraso en relaci6n a su inquietud original por esta realidad social, porque
 no hay a la fecha ninguin estudio que procure captar globalmente aspectos
 sociales del trabajo en la GMC, a pesar de la importancia que esta in-
 dustria ha tenido y tiene para la economia del pais, y porque esta' con-
 vencido que las enormes dificultades laborales que se han presentado en
 el primer aino de operacion de las empresas estatizadas tienen su expli-
 caci&n en algunos fenomenos que son permanentes para una situacion de
 vida y trabajo como esta y en otros que se enraizan en las practicas labo-
 rales y sindicales anteriores. 18 El conocimiento de ellos posibilitaria una
 mejor comprension del comportamiento obrero actual y, quizas, una poli-
 tica de relaciones industriales con mayores perspectivas de exito.

 13 En 1966 el autor elaboro un proyecto interdisciplinario en el seno del Departa.
 mento de Relaciones Industriales de INSORA, titulado "Las relaciones industria-
 les en la Gran Mineria del Cobre", e invito a participar en 61 a dos economistas
 del trabajo, un historiador, un experto en derecho del trabajo y un administrador
 de personal; integrantes de la mencionada institucion academica. Tal proyecto
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 II. LA CONDICION DE MASA AISLADA DE LOS TRABAJADORES DEL COBRE.

 Nos interesar'a en este capitulo, en primer lugar, cuantificar la fuerza
 de trabajo de la GMC y aludir al tipo de funciones que cumple. M6as
 extensamente trataremos, luego, de comprobar su calidad de masa ais-
 lada que experimenta problemas tipicos del hecho de vivir en campa-
 mentos y de observar algunas caracteristicas de las relaciones sociales
 que se dan en ellos, todo lo cual tiende a destacar la validez de la primera
 hipotesis.

 1. La fuerza de trabajo obrera de las empresas cupriferas y algunos de
 sus roles ocupacionales

 El total de la fuerza de trabajo que en el a-no 1966 era ocupada por
 estas compainias ascendia a 17,827 personas, de las cuales 12,057 estaban
 clasificadas como obreros y 5,770 como empleados. 14 Su participaciOn
 en el conjunto de la fuerza de trabajo alCanzO al 0.71% y al 21%o de la
 dedicada a la mineria. En la d6cada 1956-1966 la participaciOn de la
 mineria en la fuerza de trabajo del pais disminuYO de 96,4 a 84,6 mil
 trabajadores, es decir, en un 12,3%7. No obstante que la Gran Mineria
 del Cobre en el mismo periodo aumento en terminos relativos y absolu-
 tos su participaci6n en el sector minero (de un 16,8%o en 1956 a 21%o
 en 1966, lo que equivale a 12,000 hombres), disminuyo tambien, aunque
 ligeramente -en un decimo de punto de por ciento- su aporte al con-
 junto de la fuerza de trabajo. 15

 Respecto de las provincias en que estan localizadas las minas, la sig-
 nificacion ocupacional de ellas queda precisada con los siguientes guaris-
 mos correspondientes a 1966: La Chile Explotation Co. (Chilex) ocu-

 cont6 con el patrocinio y el financiamiento de CODELCO y la Universidad de
 Chile, y comenzo su avance con su coordinacion. La oposicion de algunos diri
 gentes de la CTC impidio la realizacion de una encuesta sociologica entre los
 obreros de la GMC, a su cargo. Sin embargo, fruto de este proyecto aparecieron
 los siguientes informes que se entregaron a CODELCO: Victor Valdes y Aurelio
 Butelmann, Aspectos Economicos-Laborales de la Gran Mineria del Cobre (1955-
 1966) Santiago: 1969; Jorge Barria, Estructura y Administraci6n de los sindica-
 tos de la Gran Mineria del Cobre; Santiago: 1968; Emilio Morgado, Regimen
 legal de trabajo y de vida en la Gran Mineria del Cobre; Santiago: 1968; Jose
 Muga, La accion de la empresa frente a la mano de obra; Santiago: 1968. So6l el
 trabajo de Barria se publico, mas tarde, como libro para difusion amplia. Estos
 informes constituyen, cada uno en su especialidad, esfuerzos tendientes a siste-
 matizar aspectos relevantes de las relaciones del trabajo en la GMC.

 14 De este total 4,071 pertenecian a la Andes, 6,856 a la Chilex y 6,900 a la Braden.
 5 Datos calculados de los "Labor Reports" de las tres companias por Victor Valdes

 y Aurelio Butelmann para el inforne Aspectos economicos-laborales de la Gran
 Minenra del Cobre (1955-1966) Santiago: 1969 (mimeografiado).

 17
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 paba el 8,5o de la fuerza de trabajo de la provincia de Antofagasta; la
 Andes Copper Co. (Andes) el 8,3%b de la de la provincia de Atacama
 y la Braden Copper Co. (Braden) el 8,4%o de los trabajadores de la pro-
 vincia de O'Higgins.

 La escasa significacion de la GMC como fuente ocupacional obedece
 a razones tecnologicas. Los aumentos en la produccion logrados por estas
 empresas se deben principalmente a incrementos de productividad deri-
 vados de una mayor mecanizacion y eficiencia de las plantas y equipos.
 En el periodo 1956-1966 la productividad fisica promedio de la industnra
 aumento en 15,6%o no obstante cierta disminucion de la ley de los mine-
 rales explotados.

 Otro indicio de la nodernizacion de las faenas es la notable variacion
 en la composici6n de la fuerza de trabajo reflejada en la clasificacion
 simple de empleados y obreros. En el conjunto de las tres empresas, entre
 los anos 1956 y 1966 se produjo el aumenito de 3,000 empleados (105%o)
 y una disminucion de 1,359 obreros (10%lo).

 En la Andes la proporcion de empleados aumento del 16 al 27%o, en
 la Chilex del 21 al 39%o y en la Braden del 14 al 33%o. Dos mecanismos
 ban producido este incremento: la creacion de nuevos cargos en la admi-
 nistracion y el cambio de status de algunos oficios que por ley se han
 traspasado de la categoria de obreros a la de empleados, legislacion im-
 pulsada por los mismos sindicatos obreros del pais a pesar de que con
 ella la organizacion pierde a estos trabajadores como socios, ya que al
 cambiar de categoria deben incorporarse al sindicato profesional. Los
 anteriores obreros promovidos a empleados obtienen mayores beneficios
 sociales y economicos, pero sobre todo se asimilan a un nivel superior
 en la escala del prestigio social. 16

 El cuadro 1 da cuenta del total de obreros de las tres empresas que
 aparecian en los roles de pagos respectivos. Hay que dejar constancia
 que las companiias realizaban algunos trabajos con el sistema de contra-
 tistas privados, de modo que hay una mano de obra adicional que no
 aparece en tales documentos y que, por tanto, no se integra en las or-
 ganizaciones sindicales de la GMC.

 Los frentes de trabajo de los obreros del cobre son varios y muy dis-
 tintos entre si. La tarea que se realiza en el interior de lks minas, la
 que se hace en los puertos donde se embarca el mineral o la labor de
 mantencio6n de los campamentos, todos colocan al obrero en experien-
 cias de trabajo coa caracteristicas peculiares.

 16 Entre 1955 y 1964 se dictaron las siguientes leyes que provocaron cambios de status,
 pasando las especializaciones que indica del nivel de obrero al de empleado:
 Ley No. 11.989 (1955) declaro empleados a los maquinistas de locomotoras; Ley
 No. 12.593 (1958) hizo lo propio con los operadores de palas y dragas electrome-
 canicas; Ley No. 15.467 (1964) declaro empleados a los torneros, matriceros y
 fresadores; Ley No. 16.386 (1964) hizo lo mismo con los mecainicos.
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 CUADRO I

 NUMERO PROMEDIO MENSUAL DE OBREROS DURANTE CADA ANO EN EL
 ROI DE PAGO, 1956-1966

 Anios Andes Chilex Braden TOTAL

 1956 2,782 4,880 5,754 13,416
 1957 2,970 5,053 5,601 13,624
 1958 2,591 5,044 5,472 13,107
 1959 2,553 5,067 5,242 12,862
 1960 2,613 4,860 5,373 12,846
 1961 3,227 4,989 5,589 13,805
 1962 2,767 5,049 5,112 12,928
 1963 2,888 5,124 5,318 13,330
 1964 2,902 4,993 5,566 13,461
 1965 3,001 4,824 5,560 13,385
 1966 2,971 4,179 4,907 12,057

 FUiENTE: Labor Reports, 3 Compaiiias.

 En la Braden, por ejemplo, se distinguian en agosto de 1965 los si-
 guientes departamentos que en distintos centros de trabajo (incluyendo
 la ciudad de Santiago y los puertos de San Antonio y Valparaiso) agru-
 paban a los obreros de la Companfia: comercial (29), concentrador (588),
 construccio6n y mantencion (846), contraloria (53), electrico (295),
 ferrocarril (596), fundicion (711), geologia (1), ingenieria general
 (16), quimico (50), medico (82), mina (1,660), relaciones industriales
 (179), seguridad (21), talleres (422). En total 5,469 obreros..

 Del total de obreros de la Braden trabajaban en el complejo mina-
 campamento Sewell en 1966, 2,657 de ellos; 1,453 en la mina, 414 en el
 molino, 499 en mantencion y construcci6n, y 291 en administracion y
 otros. El mismo afio del total de obreros de la Chilex trabajaban en el
 complejo mina-campamento Chuquicamata 3,941 obreros: 1,163 en la
 mina, 1,730 en las plantas, 563 en ingenieria y 485 en administracion y
 otros. Esta division de los obreros no solo es importante desde el punto
 de vista de las diferencias cualitativas de las labores sino tambien porque
 tienen impacto en las remuneraciones y beneficios; adem'as, suele expli-
 car, ciertos agrupamientos sindicales por solidaridades departamentales
 que determinan reivindicaciones especificas y paros parciales.

 Las faenas m'as caracteristicas de las grandes minas de cobre son
 las de extracci6n, concentracion y fundicion.

 En la extraccion del mineral los principales roles obreros se diferen-
 cian- segumn las minas sean subterraneas o a tajo abierto. En estas se
 destacan el perforista, el cargador de explosivos, el palero, el muestrero.
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 En las primeras son importantes, adema's de los papeles de perforista,
 cargador de explosivos y palero, los de enmaderador, jaulero, buzonero
 y buitrero.

 Las faenas de extraccion en las minas a tajo abierto propias de los
 roles enunciados consisten, en general, en perforar la roca o el mineral
 sobre el que se trabaja con una potente maquina perforadora para lo
 cual deben hacerse conexiones de mangueras de aire comprimido; de-
 tonar las perforaciones, para lo que hay que itransportar en camion los
 explosivos y colocarlos en los taladros correspondientes, hacer conexiones
 y alertar al personal circundante a traves de un senalero; cargar el mine-
 ral removido mediante pala mec4anica a los camiones o ferrocarril; reco-
 lectar muestras de mineral en determinadas zonas, seg(n informes geo-
 l6gicos. Los principales riesgos de estas funciones, aparte de los acci-
 dentes fatales, consisten en la posibilidad de contraer neumoconiosis para
 el perforista, afecciones auditivas con perdida total o parcial del oido
 para el cargador de explosivos, sufrir caidas en las bajas y subidas para el
 palero y que le salten particulas de roca a los ojos para el muestrero.

 Las faenas de extraccion tipicas de los roles obreros indlicados en las
 minas subterraneas consisten, en general, en perforar la roca o- el
 mineral sobre el cual se trabaja, acuinando el cerro antes de hacerlo, con
 la maquina especial, a la que hay que conectar mangueras de aire com-
 primido, la perforacion debe hacerse usando brocas apropiadas y lim-
 piando los taladros con aire comprimido; preparar, transportar, y colocar
 cargas explosivas, realizando las conexiones adecuadas, alertando a la
 cuadrilla de se-naleros y encendiendo el fuego a traves de circuitos elec-
 tricos; despejar el frente de trabajo despues del disparo con un carga-
 dor apropiado al tamafno de la faena, trasladando el mineral a carros
 especiales; reforzar las partes debiles de la mina, colocandole marcos y
 refuerzos para la proteccion del cerro; confeccionar buzones; instalar
 ventilacion; transportar personal, materiales y equipos entre la mina y
 la superficie a traves de ascensores ("jaulas"). Los principales riesgos,
 aparte de los accidentes fatales, son contraer neumnoconiosis, sufrir gol-
 pes, contusiones y fracturas para el perforista; para el cargador de ex-
 plosivos los mismos del rol correspondiente en la mina de superficie pero
 con mas peligro; sufrir golpes de corriente de alto voltaje, y contraer
 neumoconiosis a causa del ambiente polvoriento, para el palero acarreador;
 el enmaderador esta expuesto a caidas dentro de los piques y a la neumo-
 coniosis.

 Las faenas de concentracion se realizan en plantas de oxidos y sulfuros.
 En ambas trabajan el llamado chancador primario, el moli'nero y el grue-
 ro con similares tareas. En las plantas de sulfuros se distinguen el ope-
 rario de flotacion y el de filtros. En las plantas de oxidos, el muestrea-
 dor de soluciones y el llavero.

 Las tareas caracteristicas de estos roles consisten en reducir mediante
 maquinas apropiadas (chancador) el tamafno del mineral que viene de
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 la mina; controlar eI trabajo del molino mediante instrumentos especia-
 les; controlar la adici6n de reactivos para la flotaci6n leyendo los instru-
 mentos; lubricar equipos; operar el filtro que se encarga de bajar la
 humedad del concentrado de cobre hasta dejarlo en condiciones de ser
 transportado como solido; analizar muestras para conocer el contenido
 exacto de cobre de las diversas soluciones; abrir y cerrar vilvulas de so-
 luciones de acuerdo a instrucciones; confeccionar informnes.

 Los riesgos de las faenas de concentracion consisten en contraer enfer-
 medades neumoniosicas para el chancador primario; lesiones, las que
 pueden consistir en cortes, contusiones o fracturas para el molinero; con-
 tusiones o fracturas al operar mnquinas en movimiento para el operario
 de flotacion; caidas de escaleras para el muestreador de soluciones y el
 llavero.

 Las faenas de fundicion tienen una diversidad de roles obreros, entre
 los cuales se destacan: el operario de tostadores, el preparador de silice,
 el operario de reverberos, el celador Cottrell, el operario de convertido-
 res, el albafiil de fundici6n, el operario de horno refinado, el moldeador
 de refinado, el sangrador, el mantenedor de accesorio de refineria y el
 motorista de escoria.

 Las funciones que tienen y las tareas que realizan las principales de
 estas ocupaciones obreras (las ocho primeras) consisten en: a) eliminar
 totalmente la humedad del concentrado de cobre, para lo cual se ha de
 mantener la temperatura de calcinacio!n adecuada asi como el tostador en
 buenas condiciones; b) moler el silice; c) controlar el trabajo del horno
 de reverbero, lo que requiere mantener una llama blanca y uniforme
 dentro de 61, vigilar la distribucion de la carga, atender los quemadores
 de petroleo, anotar el sangrado; d) evitar la fuga de cobre en los humos
 y gases, lo que requiere operar las camaras de Gottrell de Tostadores y
 Convertidores, limpiarlas perii6dicamente, lubricar, soplar conductos de
 gases y cajas; e) operar el con-vertidor para la conversion del eje en
 cobre blister; f) mantener y reparar los refractarios de los convertido-
 res, ollas, reverbero, chimneneas, confeccionar ladrillos apropiados para
 las reparaciones; g) convertir el blister en cobre refinado fino a fuego,
 lo que requiere escorear el horno, limpiar puertas y colocar panes de
 greda, tomar muestras, introducir palos al horno, calentar cucharas para
 el moldeo del cobre refinado; h) dar diversas formas al cobre refinado,
 para lo cual se debe preparar diversos moldes, controlar su refrigeracion,
 despegar, calafatear, nivelar y marcar los moldes, asi como abrir, lim-
 piar y tapar pasaje de sangria.

 Los riesgos a que estan sometidos estos trabajadores de las plantas
 de fundicion son los de sufir quemaduras por manipular o estar ex-
 puestos a objetos calientes (operario de tostador y albainil de fundicion);
 o debido a salpicaduras de metal fundido o derrame de calcinado (mol-
 deador de refinado y operario de reverbero); contraer silicosis (prepa-
 rador de silice); los propios de un trabajo expuesto a alta tension, gases
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 y humedad (celador de Cottrell); experimentar quemaduras, fatiga, per-
 dida de sincronizacion muscular, disminucion de la funcion de alerta,
 debido a las altas temperaturas (operario de convertidores). 17

 Ademas de las ocupaciones obreras citadas existen, naturalmente, mu-
 chas otras que son de importancia para el proceso total de la explotacion
 cuprifera, pero dado que son ejercidas tambien en otras actividades eco-
 n6micas no se han destacado, tales por ejemplo, las de medtnicos, elec-
 tricistas, forjadores, soldadores, fogoneros, choferes, maquinistas, asea-
 dores, gasfiter, obreros de construccion, etcetera.

 Lo anterior permite formarse una imagen del trabajo que realizan
 estos obreros en el interior de las minas y de las plantas. Solo la expe-
 riencia directa de transitar por las minas subterraneas y ver el proceso
 de molienda y fundicion permite al observador aprehender el ambiente
 de trabajo del minero del cobre. La obscuridad y la sensacion de sole-
 dad en el interior de la montafna, la humedad y el frio en la molienda,
 el enorme calor en Ia fundicion, el polvo en el mineral de superficie, lo que
 sumado a los nesgos de accidentes y de las enfermedades profesionales
 ayuda a explicar las actitudes obreras tanto en el nivel individual como
 en el colectivo.

 Hay que tener presente que a pesar de que las companias desarrollaron
 programas de seguridad industrial bastante elaborados, al punto que se
 consideraba que, a la altura de 1966, tenian en este aspecto una posicion
 de avanzada en el pais, la ocurrencia de accidentes fatales persistio. La
 peligrosidad del trabajo minero sigui6 provocando accidentes, aunque no
 las catastrofes de otras epocas.

 El Servicio de Minas del Estado, que es una repartici6n tecnica depen-
 diente del Ministerio Dde Mineria, confecciona la estadistica de accidentes
 del sector. Los accidentes registrados en tal estadistica son aquellos re-
 portados a la enfermeria por un capataz, supervisor u otro. No se tiene
 conocimiento, sin embargo, de la gran mayoria de ellos (sea que afecten
 a las niaquinas, al material o a los trabajadores), en la apreciacion del
 jefe de la Seccion Seguridad Minera de esa reparticion. Se exceptu'an
 los que implican perdidas de vidas humanas en las grandes empresas,
 aunque no en la pequenfa mineria. En la GMC es posible constatar que
 el indice de fatalidad, en comparaci6n con las otras seis categorias mi-
 neras, es, en la mayoria de los afnos, el primero, segundo o tercero mas
 bajo. 18 Es asi como desde 1963 a 1969 fue siempre -salvo en 1967-

 17 En Liliana Mufioz;' Estudio ocupacional de la nmineria del cobre; Santiago: Ser-
 vicio Nacional del Empleo, 1971; Volumen II se hace una descripcion completa de
 cada ocupacion, basada en Dictionary of Occupational Titles 1965, Volumen II
 (tercera edicion) con adaptaciones a la realidad nacional. Del trabajo de la psi-
 cologa nombrada hemos tomado los rasgos generales de las tareas que realizan
 estas ocupaciones.

 18 El indice de fatalidad se refiere al nuimero de dias perdidos por muerte por cada
 iaillon de hombres-hora de exposicion al riesgo.
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 mas bajo que el indice general. 19 Sin embargo, si se consideran las cifras
 absolutas es alto el nuimero de accidentes fatales acumulados desde 1963
 hasta 1971, come se puede apreciar en el cuadro II.

 CUADRO II

 ACCIDZNTES rATALES ACUMULADOS POR MINERIA. 1963-1971

 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

 Pequeina y mediana
 Mineria del cobre. 12 28 45 60 94' 110 127 155 188

 Mineria del carbon 16 35 51 67 80 104 121 130 138

 G M C ......... 11 26 34 46 76 81 92 105 118

 Mineria del Salitre.. 10 17 28 30 34 41 46 53 56

 Mineria no Metalica 9 13 17 26 31 37 39 45 50

 Mineria Metalica ... 5 11 17 22 30 33 36 41 45

 Planta de concentra-
 cion y fundicion.. 2 2 4 8 9 11 13 13 16

 FUENTE: Servicio de Minas del Estado, Seccion Seguridad Minera; Circular informativa
 No. 24 (mimeo, sin otras referencias).

 En cuanto al indice de frecuencia de accidentes (que es una cifra que
 senala el numero de lesionados con incapacidad que ocurre por cada mi-
 Ilon de hombres-hora de exposicion al riesgo. En el niu'mero de lesiona-
 dos se incluyen los de incapacidad temporal, permanente parcial, per-
 manente total y los muertos) el de la GMC en los ainos 1963-1970 fue
 siempre el mas bajo de todos, con la sola excepcion de 1970 donde fue
 el segundo mnas bajo. En todos los afios estuvo muy distante del total
 general:

 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

 GMC ./ 6 6.2 5.7 4.9 8 10 17

 TOTAL GENERAL 46 45 46 40 28.7 36 43 38 20

 Las circunstancias en que ocurren los accidentes en la GMC fueron
 en orden de frecuencia decrecientes las siguientes: caida de rocas; ma-
 nejo de materiales; caida de personas; caida de objetos; carros, loco-

 19 Vease Servicio de Minas del Estado; Anutario de la Mineria de Chile; Santiago,
 1970; p. 36.

 20 Vease Ibid; p. 33.
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 motoras u otros vehiculos; manejo o carguio de rocas; herramientas mo-
 trices; etcetera. 21 Las causas de los accidentes se clasifican en dos gran-
 des categorias: malas condiciones, cuyo origen se debe a deficiencias en
 el disefio, construccio6n o mantencion de equipos, materiales, herramientas
 y lugares de trabajo; e imprudencias, cuyo origen se debe a errores hu-
 manos cometidos voluntaria o involuntariamente por temeridades o sim-
 ple distraccion. Pues bien en 1970 de 1,026 accidentes ocurridos en la
 GMC, 873 caian en el segundo grupo, siendo las principales impruden-
 cias el descuidar o neutralizar dispositivos de seguridad (211 acc?dentes);
 cargar, transportar y mezclar torpemente (204 accidentes); y ubicarse
 donde no se debe (184 accidentes). De los 153 accidentes debido a malas
 condiciones, 77 se debieron a arreglo, disposicion o mantencion defec-
 tuosa; 31 a herramientas, material o equipo en mal estado; 20 a protec-
 cion insuficiente o defectuosa. 22

 Pero en la historia de estas minas no han faltado las grandes trage-
 dias que remecieron la conciencia nacional, atrayendo la atencion hacia
 las condiciones del trabajo minero y la actividad de las compafnias frente
 a la mano de obra. La mayor de ellas ocurrio en la mina de Sewell, el
 19 de junio de 1945, cuando por fallas en el sistema de ventilacion se
 produjo una cattastrofe que dejo sin vida a trescientos sesenta y cinco
 mineros.

 "Una terrible sensacion de tragedia gravita sobre Sewell. Es como si
 un tetrico murcielago, de enormes dimensiones, batiera sus negras alas
 encima de los campamentos. La tarde clava en los techos sus u'ltimas
 estrias de luz por entre los picachos que observan el ajetreo de hombres
 y mujeres en inmutable actitud. Sin embargo, y a pesar de las horas,
 todavia no se tiene una idea definitiva sobre los caracteres del accidente,
 a pesar de que la vision de la catstrofe aflora a los ojos y las palabras,
 apenas pronunciadas, de los que han entrado a los tuneles.

 -jCuantos muertos?
 -Dicen que cientos...

 -i Ay, pobrecitos!

 Las mujeres sollozan, gritan, se abalanzan, sobre las camillas que traen
 cadaveres o semiasfixiados". 23

 2. La vida en las camnpamentos mineros

 Los campamentos mineros estan situados en la montaaa y el desierto,
 profundamente en el interior del pais, en lugares de acceso dificil, a mu-
 chos kilometros de ciudades importantes, formando verdaderas islas de

 21 Vease Ibid; p. 37.
 22 Vease Ibid; pp. 38-40.

 23 Baltazar Castro; Sewell; Santiago: Editorial del Pacifico, 1953; p. 101.
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 vida humana en medio de una naturaleza hosca y agresiva a veces, im-
 ponente siempre. Lejanos de los centros urbanos, apartados del resto del
 pais, circunscritos por la naturaleza a veces rigurosamente en el lugar de
 su localizacion.

 Sewell, campamento principal de El Teniente, esta situado al lado
 de la mina en la vertiente occidental de la cordillera de Los Andes,
 a aproximadamente 80 kilo6metros al sureste de Santiago y a una altura
 de 2,100 metros sobre el nivel del mar, 'en la provincia de O'Higgins.
 En agosto de 1965 tenia, segun el censo de la Compafiia, una poblacion
 de 11,970 personas, siendo 18,278 el total de habitantes de las propie-
 dades de la Braden, donde se incluyen a 3,289 personas que vivian en
 el segundo campamento, Caletones, lugar en que est'a situada la fun-
 dicion. Rancagua, capital de provincia de 63,216 habitantes, la uinica
 ciudad con la que tiene comunicaci6n terrestre Sewell, est'a a 69 kilome-
 tros de distancia. La poblacion podia viajar entre ambas localidades
 solo utilizando el ferrocarril de la empresa.

 La mina 'de Chuquicamata est'a ubicada en el desierto de Atacama en
 los faldeos de Los Andes. A su lado esta el campamento del mismo nom-
 bre aproximadamente a 2,900 metros sobre el nivel del mar, en la pro-
 vincia de Antofagasta. Segun el censo de la Compania realizado el 30
 de junio de 1966 vivian en el 23,515 personas. A la misma fecha resi-
 dian en Calama, ciudad adyacente, 1,342 obreros y 330 empleados que
 con sus familiares sumaban 7,302 personas. La poblacion total de Ca-
 lama era de 32,697 habitantes en 1966. 24

 Antofagasta, capiital de provincia de 117,187 habitantes, que es el puer-
 to por donde se embarca la produccion de la Chilex, es la mas proxima
 ciudad importante con la cual se comunican los habitantes de Chuqui-
 camata por via aerea y terrestre. Dista unos 200 kilometros.

 El campamento El Salvador est'a situado en los altos contrafuertes de
 la Cordillera de Los Andes, en el desierto de Atacama y en la provincia
 de este mismo nombre a 2,400 metros sobre el nivel del mar y a 150 kilo-
 metros al noreste del puerto de Chafnaral de algo menos de 20,000 habi-
 tantes, al que visitan cuando pueden los mineros de la Andes. El mineral
 se encuentra dentro de la montafia de Indio Muerto. El Salvador co-
 menzo a trabajar en junio de 1959, un mes despues de cerrarse la anti-
 gua mina de Potrerillos, distante a unos 20 kilometros en linea recta. El
 campamento que en 1966 tenia alrededor de 10,000 habitantes dista de
 Barquitos, puerto por el que sale su produccion, 110 kilometros.

 Los campamentos fueron construidos por las empresas y eran de su
 propiedad. Constituyen "ciudades de compaiiia", que obedecen a la ne-
 cesidad de tener a la fuerza de trabajo proxima a las minas. En los mas

 24 Los datos de poblacion, si no se indica otra fuente, estan tomados de Demografia;
 Santiago: Direccion de Estadistica y Censos, 1966; publicacion que los refiere al
 30 de junio de 1966.
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 antiguos, Sewell es un ejemplo, se trasluce en su disefno la opinion de
 los empresarios acerca de lo que para ellos significo la construccion de
 estas ciudadelas: ahi se ven enormes barrancones en los cuales los mi-
 neros que estan sin sus familias duermen varios por pieza en camarotes
 y los con familias viven en pequenfas habitaciones que cuentan con ser-
 vicios comunes para todo un sector del barracon. El hacinamiento fue
 la caracteristica de esos antiguos campamentos y reflejaban el hecho de
 que fueron construidos por la mera conveniencia o necesidad economica
 de mantener cerca a la fuerza de trabajo, sin ningun criterio relativo a
 una vida ciudadana normal. Sin embargo, con el paso de los ainos fue
 apareciendo una comunidad que desarroll6o variadas actividades sociales.
 El campamento de El Salvador, el mas reciente de los tres, tiene un di-
 seno mas acorde con las necesidades de una cotnunidad inquieta y pro-
 gresista.

 Estas ciudadelas son totalmente de las companiias: los terrenos, las
 viviendas, las escuelas, los hospitales, el agua, la electricidad; todo le
 pertenece. De modo que los obreros no solo trabajan sino que habitan,
 comen, se recrean, crian y educan sus hijos, cuidan sus enfermedades,
 hacen deportes, etcetera, en propiedades de las empresas cupreras y usan
 servicios suministrados por ellas o en los que tienen una decisiva in-
 fluencia.

 Las condiciones de la vida de los obreros del cobre estfan determinadas
 por la calidad de campamentos aislados de su lugar de residencia, con
 las enormes dificultades para instalar en esos parajes un medio habita-
 cional acorde con las normuas de la civilizacion urbana moderna y por la
 preocupacion esencial de las companiias por obtener grandes utilidades
 sin atender mayormente a las necesidades de los trabajadores. La cons-
 truccion de estas pequeinas ciudades en el interior del desierto o en medio
 de la pre-cordillera es una empresa dificil y compleja; tanto la dotacio6n
 de viviendas adecuadas, en caliclad y en nu'mero para una poblacion va-
 riable como el suministro de agua suficiente, luz electrica y la instala-
 cion de centros deportivos, culturales y comerciales, escolares, hospitalarios,
 sindicales, etcetera, tienen un alto costo y presenta graves problemas.
 Construccion y dotacion es la primera etapa; luego, viene la mantencion,
 tambien por varias razones complicadas.

 Frente a las grandes dificultades que la naturaleza presentaba y a la
 consiguiente enorme inversion requerida las companiias pusieron em-
 peno en instalar, al comienzo, lo minimo indispensable para la subsistencia
 de los trabajadores en condiciones infrahumanas. Aun en 1972 existen
 algunos pequefios campamentos satelites y sectores de los tres principa-
 les donde las condiciones habitacionales de los obreros son impropias
 para seres humanos, segun los estandares actuales.

 A modo de ilustracion se proporcionan informaciones sobre la Andes.
 En la visita realizada por el autor a los campamentos, en 1966, pudo com-
 probar que en El Salvador, el nias nuevo de ellos -con habitaciones
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 c6modas y limpias, con una perspectiva de amplitud y con un trazado
 urbano agradable- 680 trabajadores solicitaban habitacion para vivir
 alli lo que no podia satisfacerse. Estos y otros trabajadores vivian re-
 partidos en varios compamentos menores: Indio Muerto, Portal del Inca
 y Pueblo Hundido. Barquito y Potrerillos constituyen otros centros de
 resistencia de obreros de la Andes. Funcionarios del Ministerio del Tra-
 bajo y de CODELCO visitaron el conjunto de estos campamentos en
 abril de 1965 para estudiar las condiciones sociales y habitacionales. En
 el informe elaborado por ellos aparecen las siguientes informaciones,
 entre otras, referentes a las viviendas obreras:

 1. Indio Muerto. Ubicado a 8 kilometros de El Salvador pr6ximo a
 las dos entradas a la mina. En los diez camarotes (pequeino grupo ha-
 bitacional para obreros solteros) y en las dos casas instaladas existian 211
 piezas para 638 obreros y un empleado. Normalmente habitaban cuatro
 personas en cada dormitorio, de 3 a 4 metros cuadrados aproximada-
 mente. Exiftia un WC. por cada 35 personas, desaseado y no apto para
 su uso, no se contaba con duchas. No existian salas de estar, por lo que
 los obreros vivian en los dormitorios.

 2. Portal del Inca. Situacion similar a la anterior, con el agravante
 de estar ubicado junto a la Planta de Oxlgeno, lo que entrania una situa-
 cion de permanente peligro.

 3. Pueblo Hundido. Muy parecido a los anteriores. Habia un proble-
 ma de agua: cada familia recibia de la Empresa 200 litros de agua a la
 semana para todas sus necesidades. Este pequenio poblado que no perte-
 necia a la compafnia, dista 40 kilometros de El Salvador.

 4. Barquito. En este puerto de la Compafiia, donde se encuentra ins-
 talada la planta electrica que provee de energia a Potrerillos y El Salva-
 dor y por donde se embarca el mineral, existian 45 casas para obreros
 casados, 35 de las cuales no tenian servicios higienicos, por lo que habia
 algunos comunes en mal estado y sin privacidad.

 5. Potrerillos. De las casas destinadas a obreros 419 carecian de ser-
 vicios higienicos, los que se encontraban en la via pu'blica. "La comision
 pudo comprobar personalmente letrinas que por su mal estado, produ-
 cen la salida directa a la via pu'blica de las excretas" dice textualmente
 el informe. En algunos camarotes vivian hasta seis obreros por piezas.
 Potrerillos esta a 3,200 metros sobre el nivel del mar y a 56 kilometros
 de El Salvador por carretera. En el funcionan la fundicion, a la cual
 se traslada el mineral por ferrocarril.

 Las condiciones habitacionales en los campamentos mas antiguos son
 deplorables. Esto se repite, con leves variaciones, en el complejo habi-
 tacional de Chuquicamata, donde los barrios Lata, Adobe, Hundido -ex-
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 presivos nombres que reflejan su condicion- coexisten con otros mejores.
 Situacion similar ocurre en El Teniente. 25

 Frente a las pesimas condiciones de vivienda de muchos obreros los
 sindicatos han presionado para que las compa-nias construyan habitaci0-
 nes adecuadas. Esta presion la han ejercido tambien sobre el Estado,
 a fin de que este lag comprometa en los acuerdos que fijan las condiciones
 generales de la relacion mutua, a invertir en viviendas. La permanente
 reivindicacion habitacional de los sindicatos y la creciente sensibiliza-
 cion de las esferas politicas y gubernamentales sobre las condiciones de
 vida de los obreros cupriferos, han sido factores decisivos para el mejo-
 ramiento que se ha producido al respecto. No obstante subsisten aun
 hoy en parte las deficiencias sefialadas. El acuerdo mas importante fue
 el suscrito entre el Estado chileno y la Kennecott, legitimado por la ley
 en enero de 1966, por el cual se convino en reemplazar el campamento
 de Sewell por poblaciones levantadas en la ciudad de Rancagua. Como
 resultado de la permanente preocupacion sindical por la vivienda, cuyo
 deficit fue siempre considerado en los congresos sindicales, en los infor-
 mes de las comisiones estatales y en la prensa como el problema social
 mas grave de los campamentos, en los pactos colectivos de trabajo con
 que se ha puesto fin a los conflictos figuran diversas clausulas relacio-
 nadas con el. En estos pactos generalmente las empresas se comprometen
 a pagar asignaciones especiales a aquellos obreros a los que la companlia
 no puede proporcionarle casa para si y sus familias.

 Las condiciones habitacionales de los obreros fueron subhumanas en
 las primeras decadas de este siglo, mejoraron a traves de la aguerrida
 lucha sindical en los uiltimos veinte afnos, aunque se conservaron sectores
 con deplorables deficiencias. Ello en terminos objetivos. Sin embargo,
 hay que agregar un antecedente que hace psicologicamente rnas tensa la
 situacion, ya que aparece el mecanismo de la privacion relativa. Es la
 existencia de barrios habitacionales para los ejecutivos, para las familias
 norteamericanas, con viviendas adecuadas, clubes exclusivos, casas de
 hospedaje, escuelas propias -que incluian profesores norteamericanos
 contratados por las compan-iias- etcetera. 26 El contraste brutal que se
 presenta a la vista permanentemente hace que la desmedrada situacion
 objetiva sea sentida como ma's hiriente y mnas injusta. En los campa-
 nientos mineros no sucede lo que en las grandes ciudades, en las cuales
 las clases bajas no perciben las condiciones de vida de las clases altas, ya

 25 El detalle de cada campamento puede verse en Congreso Nacional Extraordinario;
 Santiago: CTC, 1967.

 26 La Comision de Importaciones del Departamento del Cobre aprob6 para el aiio
 1964 la importaci6n, por parte de Anaconda, de 1,080 cajones de licores por US$
 17,489 y un total de US$ 32,801.13 para articulos deportivos: pelotas e implementos
 de golf, articulos de beisbol, equipos de tenis, articulos para billares, pesca, bolos,
 etcetera.
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 que habitan segregadas en sus propios barrios distantes de los sectores
 elegantes. Las diferencias se disimulan o esconden.

 En los campamentos es posible observar dos niveles de diferenciacion
 social: a) en el prirnero se distinguen los pagados en dolares ("rol oro"),
 que constituyen la clase alta, formada por los ejecutivos de las empresas
 -norteamericanos en su mayoria- y por otros ingenieros, profesiona-
 les y tecnicos, extranjeros y chilenos; de los pagados en mnoneda chilena
 ("moneda legal"), que constituyen las clases media y obrera, chilenos
 en su mayoria; b) En el segundo nivel de diferenciacion se distinguen,
 dentro del grupo pagado en moneda nacional, los empleados de los obre-
 ros, distincion que tiene sancion legal.

 Estas diferencias sociales se reflejan en las viviendas ya que cada
 grupo habita en casas especiales, caracterizadas por poseer diferentes
 niveles de calidad, que refuerzan las distinciones sociales. Hay tres ti-
 pos: para el staff, para empleados y para obreros. Existe, inclusive, el
 "barrio americano", segregado del resto del campamento.

 En Sewell, por ejemplo, hay habitaciones tipo A, B y C. Ocupan las
 primeras el personal pagado en "moneda amnericana", las segundas, los
 empleados remunerados en "moneda legal" y las terceras, los obreros.
 En 1966 habia 1,500 unidades habitacionales tipo C, 280 tipo B y 180
 tipo A. Mientras estas uiltimas consisten en casas individuales o edifi-
 cios modernos, las destinadas a obreros estan en edificios viejos y dete-
 riorados con pasadizlos al descubierto, ba-nos, servicios higienicos y su-
 mideros comunes a cada piso.

 Uno de los derechos peticionados por los obreros del cobre con insis-
 tencia desde la segunda decada del siglo -cuando comienza la produc-
 ci6n de las graiides companiias- es la libertad de comercio. Como las
 campanias lograron transformar en recinto privado el lugar fisico de las
 faenas y los campamentos, los habitantes de estos no podian ejercer los
 derechos comerciales que se le reconoce al resto de la ciudadania. En el
 ejercicio de tales -lerechos los trabajadores del cobre estuvieron doble-
 mente limitados: como adquirentes o usuarios y como oferentes. En el
 primer caso dependian del abastecimiento que les proveyeran las compa-
 fijas. Los sindicatos defendieron desde el comienzo las posibilidades de
 consumo de los obreros, especialmente en relacion a la alimentacion,
 En los pactos colectivos de trabajo aparece la obligacion de las compafnias
 en orden a mantener pulperias abastecidas con articulos de abarrote,
 tienda, combustible y carne; tambien hay disposiciones sobre precios,
 forma de venta; asimismo se estipulan acuerdos sobre ventas de herra-
 mientas y ropa de trabajo, instalacion de pensiones para solteros y otros.
 Los trabajadores no podian tener negocios particulares en los campa-
 mentos. Al variar legalmente esta situacion, en 1955, no hubo un cambio
 de hecho por tanto las empresas seguian siendo propietarias de los po-
 sibles locales de los estahlecimientos comerciales y de los servicios de
 luz, agua, etcetera. En virtud de esta condici6n desmedrada es que una
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 de las finalidades explicitas de los sindicatos obreros del cobre ha sido
 formar cooperativas de consumo.

 En Sewell, por ejemplo, existian en 1966 numerosos negocios particu-
 lares establecidos bajo un regimen de concesion. La compafnia suminis-
 traba locales, energia electrica, agua, transporte de las mercancias desde
 Rancagua gratuitos. Existian numerosos concesionarios o due-nos de ne-
 gocios que surtian a la poblacion con toda clase de productos, para hom-
 bres, mujeres y el hogar. Los precios eran similares a los de los centros
 urbanos mayores del pais, aunque los del rubro alimentacion eran mas
 elevados. La venta de articulos se hacia al contado y a traves de varios
 sistemas de creditos, incluyendo el controlado por la Braden, quien rea-
 lizaba descuentos por planilla.

 Dado que los obreros disponen de un poder comprador no desprecia-
 ble son facil victima de especuladores que ingresan a los campamentos a
 vender y comprar articulos diversos, con grandes ganancias para ellos.
 Las familias obreras gustan de comprar todo tipo de mercaderias, sin dis-
 criminar mucho. 27

 La escolaridad de los hijos de los obreros del cobre es superior a la
 promedio del pais. En documentos de la Confederacion de Trabajadores
 del Cobre se informa que ellos cursan como promedio 9 afnos de escuela,
 que muchos tienen acceso a la ensefianza secundaria y universitaria, estas
 uiltimas fuera de los campamentos. En verdad, las posibilidades de corn-
 pletar los estudios b6asicos en ellos esta asegurada, lo que no ocurre res-
 pecto de los medios, humanisticos o tecnicos. Las deficiencias son las
 pesimas condiciones materiales de varias escuelas, el atochatniento que
 se produce en los cursos; la carencia de servicios higienicos con tal ca-
 racteristica, de lugares para la practitca deportiva, de salas de reunion,
 etcetera. Salas estrechas, locales inadecuados y, muchos de ellos, dete-
 riorados son las caracteristicas de la mayoria de las escuelas de los cam-
 pamentos. Lo contrario acontece con las destinadas a la educaci6n de
 los hijos de los norteamericanos.28 Los trabajadores no criticaban la
 amplitud de las salas de estas escuelas, ni la calidad de sus profesores
 ni la dotacion material de ellas, sino que solicitaban tener para sus pro-
 pios hijos semejantes condiciones de estudio.

 Entrevistadas individualmente la directora de una escuela basica y una
 profesora de la Escuela Industrial de Sewell coinciden en que los obre-
 ros tienen gran interes por la educacion de sus hijos y que cooperan eco-
 nomicamente con los establecimientos educacionales para adquirir ma-
 teriales. Similar actitud tiene la compafiia. Ambas seinalan que los niinos

 27 Asistentes Sociales de Chuquicamata relataron al autor que es corriente que en
 periodo de bonanza los obreros tengan en sus casas dos refrigeradores, uno de los
 cuales, sin uso, venden en ocasion de huelgas.

 28 Veanse Congreso Nacional Extraordinario; Santiago: C.T.C., 1967 y 4o. Congreso
 Nacional Ordinario; Santiago C.T.C., 1969, donde aparece el detalle de las defi-
 ciencias en escuelas de los tres campamentos.
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 son poco activos como estudiantes y que hay que estimularlos mucho para
 que aprendan. La profesora de la Escuela Industrial dijo: "A los padres
 les interesa mucho que estudie el niino y se preocupan por eso, pero al
 nifno le importa poco el estudio". Pero hay actitudes contradictorias:
 "A veces se producen conflictos, se llarna al apoderado por alguna falta
 del alumno (flojera) y el apoderado le da la razon al nifio, aludiendo
 que el como minero gana mucho mas que el profesor".

 Los nifios reciben el impacto de la monotonia del paisaje en su des-
 arrollo intelectual. Decia la Directora de la escuela basica: "una difi-
 cultad muy grande que tendria el hecho de vivir en Sewell es que el nino
 no ve los objetos de la vida diaria de una ciudad, por lo que tendria poca
 creatividad. Por ejemplo, hay nifios que conocen los arboles solo por
 fotografia ya que aqui no crece ningun vegetal".

 En Sewell no hay practicamente vida cultural, no existiendo ni gru-
 pos literarios ni teatrales u otros de tipo artistico. El bibliotecario infor-
 mo que "en general la gente es apatica para las actividades culturales",
 aunque indico que una iniciativa de la Universidad de Chile, consistente
 en el desarrollo de un grupo de cursos de extension tuvo exito. Informo
 que los obreros que leen, prefieren las novelas y que "los lectores han
 disminuido a raiz de que la compania suspendio la compra de libros para
 hacer economias". El puiblico lector mas asiduo se interesa por litera-
 tura, ciencias aplicadas, psicologia y sociologia.

 Mas actividad cultural existe en Chuquicamata, el campamento mas
 abierto de los tres.

 En Sewell existio como grupo religioso solo la Iglesia Catolica. Su-
 bia, una vez a la semana, un pastor protestante que atendia a sus feli-
 greses norteamericanos. En Chuquicamata, en cambio, existe una gran
 cantidad de instituciones religiosas, incluyendo distintas confesiones pro-
 testantes que realizan su labor entre las familias obreras. En el campa-
 mento Latas solamente, ocuparon locales las siguientes instituciones re-
 ligiosas en 1966: Asamblea de Dios, Iglesia Metodista Pentecostal, Tes-
 tigos de Jehova, Iglesia de Cristo, Capilla Evangelica Pentecostal, Agru-
 pacion de Hombres Catolicos, Iglesia Adventista del Septimo Dia y se
 construia un Templo Metodista. Este Barrio estaba compuesto por 300
 casas.

 Seguin el Departamento Medico de la C T C en los campamentos
 mineros existe una desnutricion infantil en los nifios menores de dos a-nos,
 de un 8 a 10%o, y en los de 2 a 6 afios, de un 15 a 20%o. Indica, ademas,
 que en las ciudades situadas a mayor altura, Potrerillos, El Salvador y
 Sewell los nifios tienen un peso al nacer meas bajo que el promedio na-
 cional y se zprecia un mayor nu'mero de nifnos prematuros, es decir, de
 peso inferior a 2,500 grs. El nuimero de abortos es muy alto, lo calculan
 estos medicos en uno por cada tres embarazos.

 Sabido es que la enfermedad profesional que acecha al minero es la
 silicosis. En 1966 se examinaron 227 obreros de Chuquicatnata de los
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 cuales 73 (32%o) se encontraban enfermos en al] n grado, 339 de El
 Teniente donde 154 (45%) tenian algun grado de afeccion y 93 de
 El Savador, de los cuales 33 (36%) se encontraban en similar situacion.
 Estas son atenciones medicas controladas por el Departamento Medico
 de la CTC. 29

 En los campamentos las compafnias han instalado servicios hospitala-
 rios de eficiencia en el aspecto curativo, aunque no se ha realizado un
 esfuerzo de educacion preventiva, salvo en lo que es propiamente segu-
 ridad industrial.

 En las entrevistas efectuadas por el autor a directivos de personal de
 las empresas, asistentes sociales, dirigentes sindicales y profesores de es-
 cuelas, aparecieron tres problemas como los mas corrientes en la vida
 del campamento: el habitacional, el familiar y el transporte. Este uiltimo,
 especialmente frecuente en Sewell, donde habia una persistente presion
 de parte de los obreros y sus familiares por viajar a Rancagua, especial-
 mente de los j6venes y de mujeres la que se ejercia sobre la compania
 que controlaba el ferrocarril, uinico medio de hacerlo. 30

 En los tres grandes campamentos hay una elevada incidencia de pro-
 blemas de familia. Las familias obreras son extensas, con muchos ni-nos,
 parientes diversos e, incluso, allegados.

 En los campamentos el nuimero de hombres es bastante mayor que el
 de mujeres. Esta realidad, mas el hecho de que se vive en situaciones
 de atochamiento y poca privacidad, sin posibilidades de entretenciones,
 y se trabaja en la mina en tres turnos incluyendo uno de noche (corres-
 pondiendole a cada minero este horario de trabajo una semana de cada
 tres) provoca mutltiples tensiones entre los vecinos por posibles adulterios.
 Tambien se producen frecuentes nacimientos de hijos naturales de madres
 de corta edad. En El Salvador, la Asistenta Social entrevistada, conocio
 algunos casos de bigamia, de incesto padre-hija y de casamientos de mi-
 neros con viudas con muchos hijos. Tambien ocurren adopciones de ni-nos
 con mayor frecuencia que en grupos obreros urbanos.

 Hay obreros casados que por falta de viviendas en los campamentos
 viven separados de sus familias. Esta situaci6n irregular provoca, como
 es logico, tensiones y angustias. A raiz de esta circunstancia el encargado
 principal de las Relaciones Laborales residente en Sewell, manifest6 en
 la entrevista que gran parte del malestar obrero contra de la Compania
 -a la cual, segtun dijo, "culpan de todos sus males"- se debe a que estos
 obreros se imaginan que sus esposas los engafian. Tambien se explica por
 ello el afan de viajar a Rancagua. Estas tensiones se acumulan en las
 largas horas de aburrimiento, en las que los trabajadores piensan y hablan

 29 Ibid.
 30 El viaje de ida y vuelta entre Sewell y Rancagua demoraba cuatro horas. Durante

 las huelgas muchos habitantes de Sewell hacen el trayecto por el dia. Se produce,
 segun expresion del jefe de Servicio de Bienestae tde la Compani'a) de Sewell,
 una verdadera fiebre por viajar.
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 entre ellos, de lo cual se generan rumiores que inculpan a la empresa del
 aislamiento.

 Tanto. una Asistente Social comno la esposa de un capataz, ambas de
 Sewell, insistieron en las infidelidades conyugales de los hombres, lo que
 ta,mbien se menciono en Chuquicamata.

 Las caracteristicas problematicas de la familia estan fuertemente de-
 terminadas por lo abigarrado de las viviendas, el aislamiento geografico
 de los campamentos, la desproporcion en el ni'imero de personas de uno y
 otro sexo y tambien por las elevadas compensaciones economicas a que
 tiene derecho cada obrero por sus "cargas" familiares, de modo que un
 trabajador casado, con cuatro hijos, duplica su salario, por el concepto
 de asignaciones familiares.

 Las companiias hubieron de desarrollar una politica de compensaciones
 que ayudara a arraigar a los obreros en estos aislados parajes. Por ello
 implementaron sistemas de pago donde los beneficios para las familias eran
 considerables: asignaciones familiares, de escolaridad para los hijos es-
 tudiantes, de vacaciones para los familiares, de vivienda, por servicio
 militar de los obreros y de sus hijos, por nacimiento de hijos, para ser-
 vicios funerales del obrero y parientes mas cercanos, de compensaci6n
 por pulperia, de transporte y otros. Estos beneficios sociales tuvieron
 antes mas peso que ahora en la composicion de la remuneracio6n, cuando
 el salario base toma cada vez mnas importancia. La explicacion es que
 hist6ricamente hubo necesidad de retener a esta mano de obra en las minas.
 Ello se compatibiliza con una politica de direccion de corte paternalista
 que fue, posiblemente, funcional en los comienzos dado que gran parte
 de los obreros procedian de aireas rurales y no tenian, por tanto, expe-
 riencia de trabajo industrial. Ella era, quizas, el (unico instrumento ad-
 ministrativo para procurar integrar a esta fuerza laboral a la empresa.

 Tanto el enfasis en los beneficios sociales como el paternalismo tienen
 todavia vigencia en las emnpresas del cobre, aunque han perdido su fun-
 cionalidad.

 El analisis de los diversos aspectos de las condiciones de vida de los
 campamentos mineros y, en general, el conocimiento intelectual de ellos
 no reemplaza al conocimiento vivencial. La experiencia de estar en ellos,
 sentir su atmosfera, ver su topografia, caminar por entre las casas,
 apreciar el paisaje circundante, percibir el rostro de los mineros, de sus
 mujeres y sus ninos, ver el trabajo en las minas y fundiciones es un saber
 intuitivo que permite captar m4ts profundamente el sentido de estas vidas
 y el contexto en el cual se desenvuelven las relaciones sociales. Por ello
 el metodo antropol6gico es mnas pertinente que los sociologicos usados en
 la investigacio6n indtustrial.

 Nuestra experiencia personal, consistente en la permanencia de dos a
 tres dias en cada campamento, en entrevistas a variadas categonras de
 personas, en visitas a las diferentes faenas nos permite fijar algunos
 caracteres comprehensivos de estas ciudadelas mineras. Chuquicamata

 18
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 es la menos aislada. Es una pequefia ciudad de 25 mil habitantes com-
 puesta de varios barrios; con una abundante poblacion flotante; tn
 amplio comercio particular; con muchas asociaciones politicas, religiosas,
 deportivas y culturales; aparte de las sindicales. Se aprecia un abundante
 desplazamiento diario de gente hacia Calama, la ciudad cercana, en la
 cual habitan muchos trabajadores de Cluquicamata, tambien- hacia otros
 lugares incluyendo el puerto de Antofagasta distante a 3,5 horas por via
 terrestre. La vida social es mas rica y compleja que en los otros campa-
 mentos. El trabajo en la mina se hace en la superficie, a tajo abierto,
 con lo cual se refuerza la sensacion de una vida mas libre, mas amplia,
 mas normal.

 El Salvador es un campamento nuevo, disefnado en su conjunto antes de
 ser construido, al reve's de Sewell y Chuquicamata que han ido creciendo
 por agregados, desordenadamente. Impresiona la capacidad y el esfuerzo
 invertido en su construcci6n cuando se mira alrededor la aridez e inmen-
 sidad del desierto y la montajna. Es un campamento visualmente agrada-
 ble (relativamente a los otros), pero tremendamente aislado. No se tiene
 una sensacion de encierro en el, sino de amplitud, pero de una amplitud
 demasiado grande. El contraste entre la ciudadela y la naturaleza hace
 gravitar en el hombre el poder del desierto y la fuerza de la montafna.

 La mina est'a en el interior de una montafna (Ilamada Indio Muerto)
 y es, segun todos, una mina dificil, a veces traicionera, con graves pro-
 blemas de ventilacion, y exige una actitud cautelosa por parte del minero.
 Los accidentes de trabajo son corrientes. I'

 Dado que El Salvador no es lo suficientemente grande como para al-

 bergar a todos los obreros de la Andes que trabajan en la mina o en las
 faenas proximas, varios cientos deben vivir fuera de 61. Las condiciones
 de estos son penosas.

 La imipresi6n que, produce Sewell es la de una comunidad abigarrada,
 donde no es posible ampliar y crear mejores condiciones de vivienda y de
 esparcimiento. Asentado el canipamento en la ladera de un cerro, a la
 que ha copado totalmente, la circulacion se realiza por multitud de esca-
 las con innumerables peldafios. Ir de un lugar a otro es subir y bajar
 escalinatas. Los edificios se apretujan en el escaso espacio disponible y
 dentro de ellos se multiplican las piezas de los obreros y en el interior de
 estas las personas viven comprimidas en una elevada densidad por metro
 cuadrado.

 31 Durante nuestra visita del 22 y 23 de agosto de 1966 se produjo la muerte de un
 minero en el interior de la mina; tal hecho movilizo al sindicato para atender todo
 lo relacionado con el accidente y el deceso. En todos los aiios en los que hemos
 revisado la mejor informacion disponible (1963-1964.1965 y 1966), el indice de
 frocuencia de accidentes fue superior en la Andes que en las otras dos empresas.
 Vease Servicios de Minas del Estado; Estadistica de Accidentes en la Mineria-Chile
 (boletines anuales).
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 Ia boca de la mina esta en la cima del campamento, el mineral se
 extrae del interior de la montafia, dentro de la cual se han construido
 mas de 900 kil6metros de galerias horizontales y verticales. El clima es
 riguroso, con grandes nevazones en invierno. El humo de las grandes
 chimeneas llena el ambiente tornandolo gris y pesado. En este campa-
 mento, el mas circunscrito por la naturaleza de todos, solitario en la
 monta-na, la vida se torna aburrida por lo rutinaria; a pesar de la existen-
 cia de numerosos clubes sociales separados por clases. Lo inmnediato de
 la presencia de los demas refuerza las diferencias sociales, bastante osten-
 sibles por los indicadores objetivos. Lo abigarrado facilita que las ten-
 siones se descargen por la via de los rumores, las pendencias entre veci-
 nos, la bu'squeda de un responsable de los diversos problemas: la Com-
 paniia. En Sewell s- aplica, segu'n expresion del Delegado de Relaciones
 Laborales, el dicho "ciudad chica, infierno grande".

 La Compafnia, que elaboro un sistema de relaciones industriales bas-
 tante complejo, siente frustracion frente al permanente descontento de
 los obreros residentes en Sewell. El funcionario recien aludido decia:
 "Los obreros esperan todo de la Companiia y la culpan de todos sus ma-
 les". Y el Jefe del Servicio de Bienestar agregaba: "los trabajadores nio
 estaran nunca contentos arriba, cualquiera sea la preocupacion de la Com-
 paiiia por su bienestar". Quiz'as por ello la Empresa convino con el
 gobierno el progresivo traslado de la poblacion de Sewell a Rancagua
 hasta la extincion del campamento.

 El aislamiento geografico, la rigurosidad del clima del desierto y la
 montafna, el atochamiento habitacional, los contrastes sociales tan visi-
 bles -donde el extranjero tiene el nivel mas alto- provoca en estos
 grupos humanos graves problemas psicologicos. Asi lo constato una
 psicologa que hizo un estudio en la mineria del cobre: "Se observa en la
 vida comunitaria desarrollada tanto en los campamentos mineros pe-
 quefios como en las ciudades mineras, un alto grado de insatisfaccion que
 se traduce finalmente en huelgas, descuido de equipos e instrumentos,
 trabajo lento y baja en la produccion.

 Las expresiones mas evidentes son manifestaciones conductuales ano-
 malas: dificultad de relacion y comunicacion tanto interindividual como
 en las relaciones del trabajador con la empresa. En el plano clinico, alta
 incidencia de perturbaciones psicosom'aticas y cuadros neur6ticos; en los
 hospitales de la zona minera se usan terapeuticas a base de tranquili-
 zantes en la mas alta proporcion del pais". 32

 El que la frustracion individual coadyuve a la aparicion de conductas
 colectivas agresivas en contra de las compa-nias se facilita por su omnipre-
 sencia en la vida de estos obreros. La libertad, y el pais de los obreros,
 estan mras alla de las propiedades de las companias.

 32 Liliana Muiioz; op. cit., p. 388.
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 Los trabajadores de estas comunidades mineras experimentan el ma-
 lestar obrero generalizado, producto de la doble alienacion de que hablaba
 Marx, es decir, de la enajenacion que surge de "la relacion directa entre
 el obrero y los objetos de su producci&on", entre el trabajador y el pro-
 dluicto de su trabajo y la alienacion que se manifiesta "en el acto de la
 produccion, dentro de la actividad de produccion misma". 3

 La naturaleza del trabajo en la mina puede hacer de este uno mas
 penoso, de mayor sacrificio, mas automortificante que otras actividades
 productivas. Ademas, la enajenacion respecto del producto del trabajo es
 mayor posiblemente porque de la plusvalia se apropia el capital extran-

 jero. Pero de lo anotado en este capitulo se desprende que el hecho
 mismo del aislamiento agrega al malestar obrero generalizado una frus-
 tracion, un descontento, una condicion de vida mas penosa que es distin-
 tiva de este proletariado. Asi surge de la experiencia de los que han
 vivido ahi, de las obras literarias de quienes han descrito sus vivencias
 despues de aiios de vida y trabajo en los campamentos, 34 de las conver-
 saciones que hemos sostenido con diversas categorias de personas, de
 inuestras propias impresiones. e Influye el alislamiento en el conflicto
 obrero ?

 Kerr y Siegel, despues de hacer comparaciones internacionales de di-
 versos tipos de industrias asi lo sostienen. Nuestro estudio general sobre
 huelgas indica que en el total de dias-hombre de trabajo perdidos en
 l-uelgas legales e ilegales en el pais en los afios 1961, 1962, 1963 y 1964,
 la mineria -que ocupaba alrededor del 4% de la poblacion activa-
 participaba en 36,9%o, 39,5%o, 48,0%v y 39,3% respectivamente. Queda
 demostrada la alta propension a la huelga de los mineros, que viven
 todos en este tipo de ciudadelas. Esta alta propension se debe al aisla-
 miento, existe una relacion causal directa? No podemos pasar del nivel
 de una posible asociacion estadisticamente significativa (cuyo calculo no
 hemos realizado) entre aislamiento y alta frecuencia de h-uelgas al causal,
 no tenemos las evidencias necesarias para afirmar que una variable es la
 causa de la otra, Sin embargo, no es inconsistente suponer que si esta
 realidad tiene influencia en el descontento minero, en la frustracion indi-
 vidual, en la cohesion de la clase y sus organizaciones, en la radicaliza-
 ci6on politica (lo que analizaremos m'as adelante), entonces influye tam-
 bien en la decision de realizar paros y huelgas.

 El hecho de que la mnano de obra que realiza la explotacion cuprifera
 forme comunidades de vida separadas por la geografia del resto del pais

 33 Carlos Marx; Manuscritos Econ6micos y Filoso6icos de 1844; Santiago: Editora
 Austral, 1960; pp. 69-70.

 34 Veanse, por ejemplo, Baltazar Castro, Sewell; op. cit. y Mi Camarada Padre; San-
 tiago: Zig-Zag, 1958.

 3 l Manuel Barrera, "Perspectiva historica de la huelga obrera en Chile" en Cuadernos
 de la Realidad Nacional; Santiago: CEREN, No. 9, Septiembre de 1971; cuadro
 XI, p. 148.
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 y el que esta actividad de vital importancia para la economia nacional
 sea operada por capitales extranjeros constituyen realidades determi-
 niantes de las relaciones sociales en el trabajo minero. Postulamos que
 tanto el aislamiento de los campamentos como el caracter de enclave eco-
 nomico de la industria cuprifera tienen un gran peso en el desenvolvi-
 miento de las relaciones laborales en general y, en especial, en las acti-
 tudes de la rnasa obrera frente al trabajo y a las empresas, en las formas
 que asumen los conflictos obr-eros y en el papel de las organizaciones
 sindicales.

 Por tanto, trataremos enseguida precisamente acerca de la accion sin-
 dical frente a las compafnias norteamericanas.

 III. LA PROTIZSTA OBRERA EN CONTRA DE LAS COMPANIAS EXTRANJERAS.

 La penetracion del capital norteamericano en el pais tomo un ritmo
 acelerado a partir del afio 1900. Se estima que en tal fecha las inver-
 siones norteamericanas en Chile eran del orden de los 5.000,000 de do-
 lares. Desde entonces hasta 1914 grandes consorcios invirtieron en el
 salitre, la plata, el hierro y, principalmente, en el cobre, por un total
 aproximado a los 200 millones de dolares, de tuodo que entre 1900 y
 1914 las colocaciones norteamericanas aument,aron unas cuarentas veces. 36
 Ello significo un rapido incremento de la participacion de los Estados
 Unidos en el comercio internacional chileno. En efecto, ella consistia en
 1895 en un 6%o en las importaciones y en un 3%o en las exportaciones,
 cifras que aumentaron al 20% y al 29% respectivamente en 1914. 37
 Los a-nos de la primera guerra mundial y los de la decada 1920-1930
 fueron de consolidacion de la hegemonia de los intereses econ6micos y
 politicos de los EU. en America Latina en general y en Chile, en
 especial, de mnodo que hacia 1929 las inversiones directas ascendian en el
 pais a la cantidad de 423 millones de dolares, 332 de los cuales eran en
 nminas y fundiciones. 38

 Las companiias del cobre, ramas de los grandes consorcios norteame-
 ricanos que poseen minas en los Estados Unidos y otros paises, fueron
 naturalmente los agentes principales de tal consolidacio6n en Chile.

 Las relaciones entre el Estado chileno y las empresas reflejaron durante
 la mayor parte de su permanencia en el pais el caracter imperialista de
 estas inversiones. Desde comienzos del siglo hasta 1929 las compaiiias
 se apropiaron de toda la renta economica. Solo el anio indicado el go-

 36 Vease Hernan Ramirez; Historia del imperialismo en Chile, Santiago: Empresa
 Editora Austral, 1960; pp. 216-217.

 37 Ibid; p. 223.
 38 Ibid; p. 235.
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 bierno establecio un impuesto a la renta del 18%o, el que fue aumentado
 al 33%o en el Gobierno del Frente Popular. Sin embargo, durante la
 segunda guerra mundial -como durante la de Corea- el cobre chileno
 fue vendido a precios mas bajos que los internacionales. En 1951, el
 gobierno obtuvo un alza de 3c/lb. como ingreso compartido. En 1955
 comenzo una nueva relacion: se establecio una tasa impositiva del 50%
 sobre las utilidades. En 1967 el Estado compro el 51%o de las acciones
 de la Braden, conservando la empresa norteamericana la administracion
 y el control total de la sociedad y en 1969 se convino con Anaconda un
 acuerdo similar, aunque con mayor ingerencia nacional en la administra-
 cion de las empresas.

 El tipo de cambio, no obstante, fue casi siempre favorable a las em-
 presas extranjeras, con lo cual disminuyo el retorno en dolares para cu-
 brir los costos en moneda nacional.

 Segutn un economista chileno, investigador profundamente interesado
 en el tema, las empresas del cobre retiraron del pais desde su iniciaci6n
 hasta 1963, 3.951 millones de dolares e invirtieron 488.1 millones de d6-
 lares, de los cuales la mayor parte fueron reinversiones de utilidades y
 solo una pequefna fraccion constituyeron aportes netos. 39

 Esta situaci6n en vez de variar con la politica de "chilenizacion" se
 acentu6. En efecto, seguin informaciones oficiailes las utilidades obteni-
 das en Chile por la Anaconda en el periodo 1967-1970, a-nos de plena
 vigencia de los convenios del cobre "fueron extremadamente altas:

 RENTABILIDAD

 1967 1968 1969 1970

 Companiia de Cobre

 Chuquicamata 26,80%o 25,59 36,80 20,79
 El Salvador ...... 30,47%o 38,96 41,07 30,14 40

 Termina la situacion en que de un modo u otro los excedentes gene-
 rados por la producci6n del cobre beneficiaron grandemente a las em-
 presas norteamericanas solo en 1971 cuando fueron nacionalizadas.

 Un aspecto muy importante, desde el punto de vista de este trabajo,
 es -el hecho de que los campamentos no constituian lugares sometidos al
 uso publico y a la legislacion comun del pais, sino que eran recintos de
 propiedad de las empresas, las que ejercian toda su potestad reglamentaria
 y disciplinaria. Eran recintos privados de la respectiva compania, en vir-

 so Vease Mari Vera; Una politica definitiva para nuestras riquezas basicas; Santiago:
 Prensa Latinoamericana, 1964; p. 102.

 40 ODEPLAN; Informe Economico Anual 1971; Santiago: Editorial Universitaria,
 1972; p. 113.
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 tud de encontrarse dentro de los limites de la servdumbre minera obte-
 nida. Tal realidad,- aceptada por decisiones judiciales, y que estaba en
 contraposicion con normas legales y constitucionales que excluian los
 terrenos superficiales a los yacimientos de la propiedad minera, tuvo
 vigencia hasta que leyes especiales -dictadas en 1955 y 1966- estipu-
 laron que las ciudadelas mineras quedaban sometidas a la ley de Muni-
 cipalidades y los bienes destinados al uso pu'blico fueron entregados al
 control, vigilancia e inspeccion de las autoridades pertinentes.

 La f6rmula que las compa-nias adoptaron para expandir la produccion
 fue, como hemos dicho, la de intensificar la mecanizacion, con lo que
 consiguieron aumentar la productividad manteniendo una ocupacion baja
 y elevando las utilidades. Que ellas no dinamizaron al resto de la eco-
 nomia sino que fueron, durante la mayor parte de su permanencia en
 Chlile, "islas" de trabajo tecnol6gicamente avanzado en un medio sub-
 desarrollado se comprueba con cifras sobre productividad, correspon-
 diente a una fecha 40 afnos distante del comienzo de su operacion en
 Chile.

 CUADRO III

 PRODUCTIVIDAD POR SECTORZS

 PROMZDIOS ANUALZS

 (en miles de pesos de 1950)

 Total dd Pais GMC Mineria Total Industria Agricultura

 1950 68,6 770,6 119,8 60,0 39,9

 1951 69,6 826,1 115,5 59,8 39,9

 1952 70,7 853,2 115,7 63,3 40,2

 FuENm: Cepal. Tomado de Anibal Pinto; Chile, un caso de desarrollo frustrado: San-
 tiago: Editorial Universitaria, 1959; p. 178.

 Estas enormes brechas separaron a la GMC del resto de la economia
 nacional.

 La direccion de las empresas estuvo en manos de extranjeros, tanto en
 lo relativo a los procesos propiamente productivos como a los de admi-
 tiistracion. La relacion entre empleados nacionales y extranjeros fue
 haci6ndose m-as alta, sin embargo, con el curso de los afnos.

 En efecto, si se consideran los promedios de esta relacion en los penro-
 dos 1930-39 y 1960-64 ella fue de 18,7 (es decir, un empleado extran-
 jero por cada 18,7 empleados chilenos) y 28,9 respectivamente en la
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 Chilex, de 9,1 y 18,7 en la Andes y de 17,3 y 115,8 en la Braden. 4' Sin
 embargo, si se toman en cuenta solo los cargos de ejecutivos mas altos,
 tales como los de gerente, sub-gerente, jefes de departamentos o super-
 intendentes en los campamentos, es decir, en el terreno mismo del pro-
 ceso productivo, se tiene que en el anfo 1967 eran chilenos solo el 56%o
 de ellos en la Braden, -I 22%o en la Chilex y el 18% en la Andes. En el
 conjunto de las tres compafnias de 38 ejecutivos considerados 14 (37%0)
 eran chilenos. 42 De modo que la direccion superior de las empresas- se
 mantuvo durante toda su permanencia en Chile en manos de extranjeros,
 especialmente norteatnericanos. Su remuneracion se hacia, naturalmente,
 en dolares.

 La relacion de dominio en el interior de las empresas seguia lineas
 nacionales. No solo la propiedad de las mi-nas y los campamentos y las
 vtilidades, sino tambien la autoridad y las mayores compensaciones eco-
 nomicas en el interior de las organizaciones pertenecian a los norteame-
 ricanos.

 Queda asi, caracterizado el enclave cuprifero. Fueron estas condicio-
 nes objetivas las que posibilitaron una gran explotacion de los obreros al
 comienzo y, luego, hicieron posible el pago de altas remuneraciones a
 medida que la clase se organizo en sindicatos y el conflicto se intensifico.
 Ellas tambien crearon las bases reales para que la lucha obrera incor-
 porara la ideologia antiimperialista y se expandiera politicamente, de este
 modo, desde el nivel de la empresa al nambito de la sociedad toda.

 La empresa cuprera, se transform6o, de este modo, en el nucleo econo-
 mico y social que mejor represento las desigualdades en el reparto de la
 riqueza y el poder. Por un lado, estaban las diferencias entre el pais
 dependiente y la potencia dominante; por otro, aquellas tipicas de la
 relaci6n capitalistas-obreros, agravada por el hecho de que los capitalistas
 eran ciudadanos del pais que domina y los obreros de la nacion domi-
 nada.

 jComo reacciono la Trasa obrera frente a estos dos niveles de contra-
 dicciones? Que influencia tuvo cada nivel en las formas de organiza-
 cion y en las caracteristicas del conflicto obrero? Deberiamos responder
 a estos interrogantes en este capitulo. Sin embargo, es posible que una
 aclaracion exhaustiva de ellos implique un analisis mas detenido que el
 factible para un estudio de esta extension y para los datos que poseemos.

 1. La accion sindical de los trabajadores de la Gran Minerfa del Cobre.

 La accion sindical de los trabajadores de las companiias cupreras se
 puede dividir en tres periodos: a) la etapa heroica aue va desde sus ini-

 41 Tomado de Emilio Galvez, La fuerza de trabajo en la Gran Mineria del Cobre;
 Santiago: Facultad de Ciencias Economicas, 1966, Cuadro No. 20, p. 39.

 42 Informaciones de las companiias.



 EL CONFLICTO OBRERO EN EL ENCLAVE CUPRIFERO 643

 cios hasta el advenimiento del sindicalismo legal en. 1925; b) el periodo
 en que los sindicatos y la negociacion colectiva estan sometidos al re-
 gimen legal comu'n. lo que va desde 1925 hasta la promulgacion del Esta-
 tuto de Trabajadores del Cobre en 1956; c) la etapa de la vigencia de
 una legislacion del trabajo especial.

 Las condiciones laborales de esta mano de obra han evolucionado des-
 de comienzos del siglo de un modo extraordiario. En la epoca de la cons-
 truccion de las instalaciones y campamentos y en los primeros anos de
 produccion (Chuquicamata comienza a producir lingotes de cobre en
 1915, El Teniente en 1912 y Potrerillos hacia 1927) la organizaci6n sin-

 dical no era reconocida ni legalmente ni de hecho, la jornada de trabajo
 era de diez horas, no habia libertad de comercio y los obreros se que-
 jaban del trato de los jefes de las empresas como del de Ila policia de los
 campamentos. Al comienzo se pagaron buenos salarios, pero hacia 1925
 estos eran muy malos. Los intentos de formar sindicatos y de realizar
 huelgas se castigaban con la expulsion de los activistas y trabajadores.

 Sin embargo, los obreros procuraron organizarse y realizaron accio-
 nes reinvindicativas. La primera huelga de que se tiene noticia acaecio
 en una fecha tan temprana como el 19 de febrero de 1911, en El Tenien-

 te. En 1915 estallo otro conflicto en este mineral. El primero termino
 en una transaccion y el segundo en el despido de decenas de obreros. En
 febrero de 1916 en Chuquicamata, y en 1919 en este mineral y en El
 Teniente se realizaron huelgas por demandas economicas que no tuvieron
 exito. Junto a estos movimientos se hicieron tentativas de organizar

 sindicatos. Asi en 1913 en Chuquicamata aparecio una Union Minera,
 de corta duracion; en 1920 se organizo un consejo federal en El Teniente
 que duro hasta 1921. En Chuquicamata se logro estructurar en 1923
 un consejo industrial con cien socios a la vez que se hicieron inu'tiles
 intentos en El Teniente. La dificultad principal para organizar a los
 obreros y mantener estas entidades de clase fueron los despidos que hi-
 cieron las companiias de los elementos ma's activos.

 Es de interes destacar que paralelamente a los esfuerzos por consti-
 tuir las primeras organizaciones sindicales se produjeron huelgas y que,
 probablemente, fueron un elemento indispensable en el logro de la soli-
 daridad obrera y, por tanto, en la constitucion del grupo de los asalaria-
 dos con nitidas fronteras sociales.

 Con la dictacion de la legislacion del trabajo, en 1924, se produjo
 un cambio importante en las relaciones laborales. Los obreros contaron
 con mas facilidad para agruparse, pero sus organizaciones y actividades
 fueron institucionalizadas por la ley y los organismos estatales.

 El primer sindicato legal que se constituyo fue el de los obreros de
 Sewell-Mina, el 19 de agosto de 1925. Luego se organizaron los otros
 sindicatos de la Braden: Rancagua, en 1925; Caletones en 1926; Coya y
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 Pangal en 1929. En 1930 se fundaron el sindicato obrero Mina de (Ju-
 quicamata y el Planta y, en 1931, el sindicato profesional de e!mpleados."

 Tampoco fue facil para los obreros del cobre la epoca en que este pro-
 ceso de reconocimiento del derecho de los trabajadores a sindicarse se
 instrumentalizo legalmente. En efecto, en 1925 en Chuquicamata se Ii-
 braron acciones obreras, que fueron enfrentadas por la compafnia a sangre
 y fuego.

 Un escritor chileno, empleado en 1925 durante seis meses en el "Wel-
 fare Department" de la Chilex relata, como testigo, las actividades de
 los espias de la Compafnia entre los trabajadores y sus maniobras exito-
 sas para apoderarse y destruir la Federacio6n de Empleados Particulares;
 los sobornos a politicos, jueces y autoridades locales; el negocio de las
 pulperias especialmente con la venta de licor; las actividades de la Guar-
 dia Especial de la empresa; lo insalubre de las viviendas; la corrupcion
 de menores; la prostitucion clandestina; la difusion de las enfermedades
 venereas; la provocacion de un incendio de un local sindical; la actua-
 cion antiobrera de la policia; la frecuencia de asesinatos en el campa-
 mento que quedaban impunes. Relata que en abril de 1925 los obreros
 solicitaron que se les pagara con alg n sobrecargo los "sobretiempos",
 el trabajo nocturno y el de los domingos. Como reaccion la Companiia
 se nego a aceptar estas peticiones y anuncio que suprimiria los sobre-
 tiempos con lo cual los sueldos quedaban bajisimos. En mayo los obreros
 declararon la huelga. La Compani'a organizo una guardia blanca com-
 puesta de unos 800 individuos con revolveres y carabinas. La -huelga

 duro una sexpana. La Companiia expuls6 a todos los dirigentes del mi-
 neral y a mas de mil trabajadores. El 29 de julio de 1926 se produjo
 una explosion que segun el autor mato a 60 obreros y segin la Compafnia
 a 16 solamente."

 i Asi fueron los comienzos!
 Mlas tarde se organizaron los trabajadores del cobre siguiendo la pauta

 sefialada para todo el pais por la legislacion: sindicatos industriales de
 obreros por actividad, de mina o de planta; sindicatos obreros profesio-
 nales por oficios y los sindicatos profesionales de empleados.

 Durante la de&ada de 1930-1940 y en los afnos de la segunda guerra
 mundial se registraron pocos conflictos obreros en el cobre debido a las
 repercusiones de la crisis economica de 1930 y al prop'sito de contribuir
 con mayor produccion a la causa de los aliados. Practicamente toda esta
 fuerza de trabajo se organizo en sindicatos.

 En 1951 se creo la Confederacion de Trabajadores del Cobre (CTC),
 que agrupo a los sindicatos de obreros y de empleados de las tres com-

 43 Informaciones tomadas de Jorge Barria, Los sindicatos de la Gran Mineria del
 Cobre; Santiago: INSORA, 1970; p. 5.

 44 Vase Ricardo A. Latcham; Chuquicamata Estado Yankee; Santiago: Imprenta
 Nascimiento, 1926.
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 panias. Durante cinco a-nos funciono como una entidad no reconocida

 por la ley hasta la dictacion, en 1956, del Estatuto de Tprabajadores del
 Ccbre.

 La Confederacion tuvo su debut en el conflicto obrero, con la huelga
 general que realizaron los trabajadores de las tres compainias en junio
 de 1951 por peticiones economicas.

 El proceso de redaccion y sancion legal al Estatuto fue plet6rico de
 tensiones entre la CTC y el Ejecutivo, que culminaron con la huelga
 general de todos los minerales, que se prolongo desde fines de diciembre
 de 1955 hasta el 8 de enero de 1950. Como resultado de ella se consi-
 guieron, fuera de ventajas economicas, el reconocimiento legal para la
 Confederacion y un mecanismo de negociacion colectiva conveniente para
 los sindicatos, lo que se estipulo en el Estatuto. Este tuvo vigencia desde
 su promulgacion en 1955 hasta su reemplazo por otro en 1966. Ambos
 fueron el fruto de nuevas relaciones entre el Estado chileno y las com-
 panias norteamericanas. El primero se dicto a proposito de la politica de
 Nuevo Trato y el segundo en relacion con la de la chilenizacion.

 Si bien es cierto que, como hemos dicho, los obreros de la GMC desde
 el comienzo de la operaci6onn de los minerales respondieron combativa-
 mente a la situacion de explotacion en que vivian, no es sino a partir
 de 1957 cuando principia un periodo de acciones huelguisticas per-
 manentes. Los diez a-nos de vigencia del primer Estatuto estuvieron pla-
 gados de inquietud laboral, lucha reivindicativa y definiciones politicas.

 Durante el periodo 1956-1966 se suscribieron 24 pactos colectivos de
 trabajo, 11 de los cuales significaron huelgas previas. Aparte de la huel-
 ga general de enero de 1956 se realizo otra en octubre y noviembre de
 1965 en contra de la politica de chilenizacion, que duro 37 dias. Fuera
 de estas huelgas se realizaron una en El Salvador (mayo de 1963) y
 otra en El Teniente (julio de 1964), en protesta por el despido de tra-
 bajadores y en favor del aumento de la participacio6n en las utilidades,
 respectivamnente. Ademas de todas ellas hubo otras dos por razones de
 solidaridad en 1962 en respaldo de los mineros de El Salvador, que duro
 30 dias. En 1966 los sindicatos de la Andes paralizaron por 17 dias en
 apoyo de los trabajadores en la Braden. Ademas se produjo una gran
 cantidad de paros parciales, es decir, detenciones de secciones de deter-
 minada empresa. Solo entre 1961-1964 se efectuaron alrededor de 40
 de estas paralizaciones. De todas ellas s6lo las 11 primeras huelgas fue-
 ron legales. *'

 Si se analizan las huelgas legales por empresas en el periodo 1956-1966
 se obtiene que hubo 2 huelgas en Chuquicamata por un total de 92 dias,
 4 en El Salvador por un total de 142 dias y 5 en Sewell por un total
 de 171 dias. Se concluye de las informaciones sobre huelgas legales e

 45 Informaciones recogidas en la Seccin de Relaciones Industriales del Departa.
 mento del Cobre. 1966.
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 ilegales por empresas y de solidaridad con los trabajadores de las otras
 companias que Chuquicamata constituye el colectivo obrero con menos
 propension a la huelga.

 Causas de las hutelgas del periodo 1956-1966. Ias causas de las dos
 huelgas generales de los 'trabajadores de la GMC en este periodo estu-
 vieron ligadas a la politica del Estado frente al cobre y las companiias
 norteamericanas. La primera fue especificamente a proposito de la dic-
 tacion del Estatuto de Trabajadores del Cobre, parte importante del
 Nuevo Trato, que regularia "el trabajo y las relaciones entre empleados
 y obreros y empleadores". Sucedio que en la comision nombrada para
 redactar el proyecto de estatuto no se pusieron de acuerdo los represen-
 tantes de la parte sindical con los de los empresarios. Para lograr una
 prorroga y evitar asi que se sancionaran legalmente disposiciones a las
 cuales se oponian los dirigentes sindicales se decreto la huelga, la que
 fue exitosa, ya que aplazo la dictacion de este cuerpo legal. La segunda
 huelga general fue en oposicion a los llamados convenios del cobre, espe-
 cificamente en relacion a demandas economico-sociales. En carta abierta
 al Presidente Frei, la CTC expreso su oposiciOn indicando, enitre otras
 cosas, que "la politica que se propugna por el Gobierno para las empre-
 sas del cobre ni significa un cambio historico a la politica del cobre, ni
 mucho menos que el pais vaya a ser duenio de sus propias riquezas cu-
 preras".

 Esta huelga duro 37 dias desde el 25 de octubre al 19 de diciembre

 de 1965. Ella significo las siguientes perdidas economicas. 4

 a) Produccion LBS 121.970.000
 b) Venta a 38 ? US$ 46.348.600
 c) Divisas por retorno US$ 13.392.700
 d) Ingreso de tributaci6n US$ 16.590.425,72
 e) Total c) y d) US$ 29.983.125,72
 f) Total salarios obreros E0 9.192.079
 g) Total sueldos empleados Eg 5.028.566
 h) Total f) y g) EQ 14.220.645

 Los trabajadores no consiguieron un cambio fundamental en la politica
 de chilenizacion, pero obtuvieron que se incluyeran en el proyecto de ley
 respectivo algunas de sus propuestas econo6nico-sociales.

 La causa de las huelgas legales fue naturalmente la no aceptacion por
 parte de las companiias de las peticiones planteadas por los sindicatos
 para la firma de un nuevo pacto colectivo de trabajo. Estas peticioties
 son multiples y, en su composicion, son muy similares entre las em-

 46 Datos tomados de documentos de la Secci6n Relaciones Inustriales del Departa-
 mento del Cobre, de 15 de marzo de 1966.



 EL CONFLICTO OBRERO EN EL ENCLAVE CUPRIFERo 647

 presas y de un periodo a otro. Varia, naturalinente, el monto de lo
 pedido. A modo de ilustracion se transcriben los encabezados del pliego
 de peticioines de los sindicatos industriales (obreros) y profesionales
 (empleados) de la Braden Copper Company, presentado el 4 de octubre

 de 1965 y que tuvo, posteriormente, profundas repercusiones en el pais.

 "El pliego de Peticiones aprobado en conformidad al Estatuto de los

 Trabajadores del Cobre, es el siguiente:

 1. Mantencion de todas las conquistas, beneficios y regalias economicas

 y sociales
 2. Sueldos y salarios (13 items)
 3. Bonos (13 items)

 4. Escala Movil (4 items)
 5. Sobretiempo
 6. Gratificacion legal
 7. Indemnizacion por anos servidos y auxilio extraordinario (10 items)
 8. Indemnizacion por cesantia
 9. Indemnizacion especial

 10. Bono de vacaciones
 11. Asiognacion de casa (3 items)
 12. Asignacion familiar (5 items)
 13. Ayuda por nacimiento de hijos
 14. Ayuda para hijos estudiantes (10 items)
 15. Ayuda por fallecimiento
 16. Ayuda por servicio militar
 17. Pasajes y fletes
 18. Aguinaldo
 19. Evaluacion de empleo
 20. Semana corrida en faenas continuas
 21. Estimulo por antigiuedad
 22. Permiso pagado
 23. Escalaf6n
 24. Jubilacion

 25. Sabado ingles
 26. Herramientas
 27. Implementos de trabajo
 28. Horario de trabajo
 29. Servicio dental para obreros
 30. Trabajadores con contratistas y temporales
 31. Especificacion de la naturaleza del trabajo
 32. Traslados y nuevas contrataciones
 33. Bonificacion
 34. Asignacion de titulo
 35. Pago de asignacion familiar a accidentados
 36. Suple al personal enfermo
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 37. Trabajo a hijos de trabajadores
 38. Horario para telefonistas, despachadores del ferrocarril electrico,

 mina y operadores de la sub-estacion Cuevas.
 39. Permiso para dirigentes
 40. Personal seccion IBM.
 41. Construccion de habitaciones. Poblaciones "Sewell" y "Empleados

 Braden"
 42. Local sindical
 43.. Viviendas Plan Braden-Corvi
 44. Establecimientos educacionales
 45. Servicio Medico (20 items).

 La empresa respondio el 14 de octubre rechazando el pliego, por lo
 que la discusion de el se llevo a la Junta Especial de Conciliacion, donde
 no se llego a acuerdo, por lo que los sindicatos declararon la huelga legal
 ddsde el 3 de enero de 1966. La duracion de ella fue de 71 dias, y las
 perdidas las aprecio asi el Departamento del Cobre:

 a) Produccion LBS 76.680.00
 b) Venta a 42 ? US$ 32.205.600
 c) Divisas por retorno US$ 8.378.000
 d) Ingreso de tributacion US$ 15.578.323
 e) Total c) y d) US$ 23.956.323
 f) Total salarios obreros EQ 7.451.858,25
 g) Total sueldos empleados EQ 3.758.691,72
 h) Total f) y g) EQ 11.210.549,87 4

 A raiz de este prolongadisimo movimiento los trabajadores de la Andes
 y los de la Chilex se declararon en huelga de solidaridad durante 4 y 2
 dias respectivamente (14 al 18 de febrero de 1966). 48 Mas tarde a par-
 tir del 2 de marzo, los de la Andes solidarizaron nuevamnente con los de
 El Teniente, paralizando durante 13 dias. Durante esta huelga se pro-
 dujo, el 11 de marzo de 1966 un enfrentamiento entre obreros de El Sal-
 vador y fuerzas militares y policiales, que por la significaci6n que tuvo,
 lo trataremos especialmente mas adelante.

 47 Ibid.

 48 La actitud de solidaridad de los sindicatos de Chuquicamata no fue consecuente.
 Al volver al trabajo al cabo de dos dias debilitaron el movimiento de apoyo en
 general y crearon, particularmente, una gran confusion en los trabajadores de la
 Andes. A partir de su defeccion se produjo "una violenta ofensiva antisindical
 del Gobierno y de la Anaconda"', que incluy6 la dictacion de un decreto de re-
 anudacion de faenas, implantacion de zonas de emergencia, militarizacion de los
 minerales, orden de arresto en contra de los dirigents de la C.T.C., etctera. (VWa-
 se Congreso Nacional Extraordinario 1967, op. cit., p. 21).
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 Ios paros parciales que afectan a sectores dentro de una empresa, tie-
 nen causas muy especificas y restringidas. Algunos ejemplos de paros
 acaecidos en 1965: a) en la Chilex; en los molinos primarios de la planta
 oxidos durante un dia paralizaron 20 obreros teniendo como motivo el
 que la cuadrilla no contase con el nulmero minimo de personas. En la
 Fundici6n de la Planta de Sulfuros pararon 291 obreros por 7 dias de-
 bido a peticion de cambio de supervisor acusandole de mal trato; b) en
 la Braden; en el Departamento Fundicion Caletones, durante 40 minutos
 10 obreros paralizaron debido a que reclamaban contra medida discipli-
 naria que afectaba a un trabajador; en las secciones tostadores y rever-

 beros del departamento de fundicion de Caletones, durante 5 horas para-
 ron 32 obreros por la detencion de dos trabajadores en estado de em-
 briaguez.

 Segiun hemos comprobado hasta ahora la reaccion obrera frente a la

 situaci6n social que vivian consistoi en agruparse en organizaciones de
 clase y en rebelarse por medio de huelgas, desde el mismo comienzo.

 Sin emnbargo, esta protesta adquiere grandes caracteres a partir de la
 primera huelga general de la GMC, en 1951 cuando ya contaron con una
 entidad sindical unificadora de las tres empresas. El periodo de vigencia
 del primer Estatuto de Trabajadores del Cobre (1956-1966) es de muy
 intensa actividad huelguistica.

 El estudio de las causas explicitas de las huelgas realizadas indica que
 los paros parciales de grupos de trabajadores en el interior de las em-

 presas, estan motivados especialmetne por problemas de manejo de per-
 sonal (distribucion del trabajo, disciplina, relaciones humanas); que las
 peticiones planteadas por los trabajadores con ocasion de la aprobaciort
 de un nuevo pacto colectivo de trabajo estan destinadas fundamental-
 mente a mejorar las condiciones economicas y algunos aspectos sociales.

 El impacto economico que producen estas huelgas en la economia na-
 cional, de donde deriva el poder de los sindicatos, queda reflejado en las
 cifras maes arriba dadas. Esta, la capacidad organica de los sindicatos y
 la combatividad obrera lograron que la retribucion economica tuviera
 un gran incremento en el curso de esta decada, como se demostrara mas
 adelante.

 Solo las huelgas generales, organizadas no al nivel de las unidades emn-
 presariales sino por la CTC, tienen como causas declaradas aspectos de
 politica general del cobre. j Quiere decir ello que en los paros parciales,
 en las huelgas de solidaridad, en las huelgas legales existen solo los mo-
 tivos explicitos? No creemos que dada esta magnitud de huelgas no exis-
 tan motivaciones mas profundas, implicitas pero actuantes. De las infor-
 maciones entregadas ellas no se deducen, por lo que tendremos que con-
 siderar otras.
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 2. La adhesion a la izquierda politica

 En Chile, como en otros palses, los mineros han tenido una fuerte in-
 clinacion politica de izquierda, no siendo excepcion los del cobre. Co-
 rrientemente se relaciona este radicalismo politico con el aislamiento
 fisico y social de estas comnunidades ocupacionales ("ciudades de compa-
 iiias"), el que facilita el rapido paso de la "clase en si" a la "clase para
 si", es decir, la formacion en corto tiempo de una nitida conciencia de
 clase obrera. En Chile el movimiento obrero nacio en los minerales
 de salitre en el siglo xix y los partidos de izquierda, que propugnan un
 proyecto socialista tuvieron su apoyo mas solido en las concentracio-
 nes mineras, desde sus comienzos. En ellas se dan con trazos marcados
 la situacion y el proceso que Marx enunciara para el conjunto de la clase
 obrera:

 "Las condiciones economicas transformaron primero a la masa de la
 poblacion del pais en trabajadores. La dominacion del capital ha creado
 a esta masa una situacion comun, intereses comunes. Asi pues esta nasa
 es ya una clase con respecto al capital, pero auin no es una clase para
 si. En la lucha, de la que no hemos sefialado m'as que algunas fases, esta
 masa se une, se constituye como clase para si. Los intereses que defiende
 se convierten en intereses de clase. Pero la lucha de clase contra clase
 es una lucha politica". 49

 Sin duda que en el cobre la dominacion del capital se reforzo con la
 situacion de aislamiento para la creacion de "una situacion comuln, inte-
 reses comunes". En la lucha por organizarse y mejorar sus condiciones
 de vida y de trabajo que resenamos anteriormente, se constituyo una clase
 para si, que desarrollo una conciencia politica, que la llevo a adherir a las
 posiciones m'as radicales. Tambien este proceso fue acelerado e intensi-
 ficado por el hecho de que la propiedad de las compafiias y la direccion
 de las faenas estaban en manos extranjeras. De donde los intereses de
 clase y la lucha de clase devienen en intereses y lucha nacionales.

 La adhesion de los trabajadores del cobre a las ideologias de izquierda
 se refleja tanto en la vida sindical como en las votaciones politicas.

 A pesar que los planteamientos explicitos de los movimientos huel-
 guisticos son del tipo reivindicatorio, en las comunidades mineras y en
 el interior de los sindicatos se realiza tuna permanente actividad y pugna
 politicas. Los obreros se agrupan en el interior de los sindicatos, segiin
 criterios partidistas. El indicador que utilizaremos es el de la afiliacion
 politica de los dirigentes sindicales locales y nacionales. A las elecciones
 se presentan listas por partidos y los resultados aparecen en los cuadros
 IV y V. El prim,eio se refiere a los sindicatos obreros (que se renuevan
 por Iey cada tres anios, a traves de la eleccion de cinco integrantes de la
 directiva), el segundo a la CTPC, a cuyos congresos han concurrido re-

 49 Carlos Marx, Historia de la Filosofia; op. cit., p. 165.
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 CUADRO IV

 COMPOSICION PO0i,TICA DJ LOS DIRUCTORIOS DI LOS SINDICATOS
 OBROROS DB LA GMC. 19564965

 Chuquicamata El Teniente El Salvador
 1958 61 64 1959 62 65 1959 62 65

 Presidente R S S S S S S S S

 Secretario S S S S S C R C C

 Tesorero S C C I S S S S S

 Director S R R C C S S S C

 Director C S S DC DC C R R R

 FUENTE: Jorge Barnra; op. cit., pp. 73-74.

 NOTA: R=Partido Radical (centrista).
 C=Partido Comunista.
 I=Independiente.
 S=Partido Socialista (Marxista).

 DC=Partido Democrata-cristiano.

 CUADRO V

 DISTRIBUCION POLiTICA DF LOS CARGOS DIRECTIVOS DF LA CTC
 -LZGIDOS $N SUS CONGRZSOS. 1951-1969

 1951 1955 1958 1961 1964 1967 1969

 Socialista 7 10 10 9 10 8 7
 Comunista - - - 1 1 1 4
 Dem6cratacristiano 2 1 1 1 1 1
 Radical - 9 2 1
 Independiente 4 1 1 1 1 1
 ToTALES 13 21 13 12 13 11 13

 FUENTE: Jorge Barria, op. cit., p. 98.

 presentantes de las organizaciones de los obreros y de los empleados
 aunque en ocasiones algunos de estos se han marginado.

 Como se muestra en los cuadros IV y V los partidos socialista y co-
 miunista contaron en las tres elecciones sindicales con mayoria absoluta
 en las directivas de estas organizaciones obreras, lo que tambien se apli-
 ca, con una sola excepci6n, para la CTC. No se eligio, en todos esos
 afios ningurn representante de los partidos politicos derechistas.

 19
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 La preferencia por las opciones politicas marxistas no se da s6lo en
 los afios que cubren las informaciones entregadas, que fueron de cre-
 ciente auge de ellas en el conjunto del pais. En la eleccion municipal de
 1947, realizada un afno antes de que el Partido Comunista fuera pros-
 crito legalmente, este obtuvo un 17,7% del electorado nacional. Del total
 de sus votos un 20%o se concentro en solo 11 comunas, todas mineras,
 En la zona del cobre obtuvo, como promedio, el 55%o de los votos; un
 68%7o en Chuquicamata, un 47%o en Potrerillos y un 50% en Sewell. 50

 En la decada 1960-1970 la votacion de los partidos marxistas en las
 elecciones municipales, destinadas a elegir los regidores para ejercer el
 gobierno local de los municipios de Calama (Chuquicamata) Chafnaral
 (El Salvador) y Machali (Sewell) fue de tendencia erratica, dentro de
 un margen que no bajo del 40,6% y que ascendio hasta el 63,7%.

 En estas votaciones influyen realidades locales siendo la principal,
 quizas, el hecho de que determinados partidos presenten como candida-
 tos a trabajadores del cobre militantes suyos, de donde se produce una
 solidaridad con ellos frente a otros candidatos no trabajadores del cobre,
 mas alla de las tendencias partidistas.

 CUADRO VI

 PORCZNTAJZ TOTAL OBTZNIDO POR LOS PARTIDOS coMUNISTA Y SOCIALISTA

 ZN LAS ZLZCCIONZS MUNICIPALZS DM LAS COMUNAS DE CALAMA, CHANARAL
 Y MACHALf ; Y EN LAS DP PARLAMENTARIOS (DIPUTADOS) DP LAS PROVIN-
 CIAS DX ANTOFAGASTA, ATACAMA, Y O' HIGGINS; EN LAS MZSAS CORRZSPON-
 DIUN A LOS CAMPAMENTOS DX CHUQUICAMATA, IL SALVADOR Y StWELL.

 1960-1969

 MUNICIPALUS

 Chuquicamata El Salvador Sewell
 1960 63 67 1963 1967 1960 63 67

 40,6%o 42,3 53,8 48,7 42,7 63,7 44,2 56,6

 PARLAMENTARIAS

 1961 65 69 1965 1969 1961 65 69

 56,3%o 51,3 48,5 41,2 47,9 75,0 54,7 65,3

 FUzTz: Datos tomados de Direccion del Registro Electoral.

 50 Datos tomados de Ricardo Cruz Coke, Geografa Electoral de Chile, Santiago:
 Editorial del Pacifico, 1952; pp. 80-81 y 82.
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 Tambien a las elecciones de parlamentarios los partidos presentaron
 como candidatos a dirigentes sindicales de sus filas, procurando recoger

 de este modo el maximo de votaci6n entre los trabajadores del cobre.
 En estos a-nos tanto en los municipios como en el parlamento ocuparon
 cargos dirigentes sindicales que mnantuvieron ambos mandatos.

 Naturalmente que en las elecciones no sindicales votan los trabajadores
 en general y no s6lo los obreros, sus familiares, los ejecutivos con derecho
 pam hacerlo, y otras personas que viven en los campamentos y que no
 pertenecen a las enipresas. De modo que es dable suponer que el voto
 obrero pam los partidos comunista y socialista es superior que el voto
 total de los campamentos. Tal suposicion se confirma con el hecho de que
 en las elecciones sindicales en los sindicatos de empleados estos partidos
 obtuvieron menos preferencias, porcentualmente, que en los de obre-ros.

 El cuadro VI indica que la votacion m'as baja a favor de tales partidos
 tomados en conjunta fue en Chuquicamata en 1960 en regidores (40,6%)
 y la mas alta la de Sewell en parlamentarios en 1961 (75,0%b), que en
 Sewell siempre superaron en partamentarios, el 50%o, to que tambien
 sucedio en las tres cmasiones en regidores. Sewell proporcion6 en forma
 consistente muy altos porcentajes siemnpre y en ambos tipos de votacio-
 nes. Para apreciar mejor la alta votacion de los partidos marxistas
 conviene tomar en cuenta que en parlamentarios su participacion na-

 cional en el total de votos fue, porcentualmente, la siguiente: 1%1, 22,1%;
 1965, 22,7%o y 1969, 30,3%b.

 Los mineros hacen sentir su presencia politica tnas alla de las comu-
 nas a las que pertenecen los campesinos. Asi qued6 detnostrado en un
 estudio de dos investigadores que analizaron su influencia en el desarro-
 llo de la conciencia politica de otras clases explotadas, utilizando datos
 electorales de las elecciones presidenciales de 1958 y 1964. Compararon
 -la votacion izquierdista de las comunas mineras, con las que no siendo mi-
 neras lindan con ellas, comunas "satelites", y con aquellas que no son
 unas ni otras. De la confrontacion de cifras concluyeron, entre otras
 cosas; "la influencia politica minera es decisiva no s6lo en el campesi-
 nado, sino tambien en otros estratos bajos ... (lo que) ... puede
 explicar por que se ha dado una politica con base y conciencia de clase
 tanto mas claramente en Chile que en otros paises de Amenrica Latina..."
 MAs adelante agregan: "Las zonas mineras y adyacentes desarrollan una
 cultura politica precisa, de contenido radical y socialista, que tiende a
 eliminar la importancia de las diferencias de clase en el campesinado y
 une a los campesinos a traves de lineas de clase". 51

 '1 J. Petras y M. Zeitlin; El radicalismo politico de la clase trabajadora chilena;
 Buenos Aires: Centro Editor de America Latina, 1969; pp. 85 y 89.
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 De modo que el radicalismo minero se difunde hacia otras categonras
 de explotados, de donde se reafirma su clara conciencia politica, con
 contenidos nacionales.

 La votacion de los campamentos mineros en las elecciones presiden-
 ciales es de importancia no solo como indicador de radicalismo politico
 general, sino tambien porque es en ellas donde se plantearon con mayor
 enfasis y significacion las proposiciones politicas en torno a la relacion
 del Estado con las empresas cupriferas, es decir, las alternativas de poli-
 ticas frente a la principal riqueza del pais. En las elecciones presiden-
 ciales de 1958, 1964, y 1970 los partidos comunista y socialista forma-
 ron un bloque (en compafnia de otras colectividades menores) que llevo
 como candidato, en las tres ocasiones, a Salvador Allende. En 1958 esta
 candidatura no planteo la nacionalizacion del cobre en su programa sino
 unas propuestas de mayor control e intervencion del Estado en la indus-
 tria, en tanto que en 1964 y 1970 lo hizo explicitatnente. En 1964 se
 sefialaba al respecto: "Todos estos antecedentes llevan ineludiblemente
 a la conclusion que el uinico trato posible, compatible con los intereses
 del desarrollo del pais esta en la nacionalizacion de las empresas extran-
 jeras, uinico medio de que el pais controle en su beneficio el uso de esta
 riqueza basica, ya que esta' ampliamente demostrada la esterilidad de
 conceder nuevas garantias o Ia extension de las que ya se han otorgado,
 que ahora vienen exigiendo las compafnias como condicion para comple-
 tar las inversiones necesarias". 52

 La posicion a favor de la nacionalizacion se reafirmo y enfatizo en la
 campana presidencial de 1970. En el programa de la Unidad Popular
 se indico claramente: "El proceso de transformacion de nuestra economia
 se inicia con una politica destinada a constituir un area estatal dominante,
 formada por las empresas que se expropien. Como primera medida se
 nacionalizara aquellas riquezas basicas que, como la gran mineria del
 cobre, hierro y salitie y otras, estan en poder de capitales extranjeros
 y de los monopoli3s internos". 53

 En el cuadro VII se entregan los porcentajes obtenidos por Salvador
 Allende en los campamentos mineros y en el pais ert relacion a la vota-
 cion total y al total de votos de varones.

 De estas informaciones se concluye: a) en todos los casos la votacion
 total de los camparnentos mineros para Salvador Allende es, porcentual-
 mente, superior a la del pais; b) en todos los casos el % de la votacion
 de varones para Salvador Allende de los campamentos supera al del pais,
 salvo en 1964 en Chuquicamata; c) el porcentaj!e de votos obtenidos por

 r2 Comando Nacional de la Candidatura Presidencial del doctor Salvador Allende;
 Las bases t6cnicas del plan de accion del gobierno popular; Santiago: julio de
 1964; p. 64.

 53 Progr ama basico del Gobierno de la Unidad Popular; Santiago: diciembre de
 1969.
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 Salvador Allende en Sewell, Potrerillos y El Salvador fue aumen-
 tando con cada eleccion tanto en el total de la votacio6n como s6lo en
 varones a pesar de que los porcentajes de hombres y del conjunto hom-
 bres-mujeres totales descendieron en el pais de 1964 a 1970; d) en ambos
 tipos de porcentajes se aprecia un descenso constante en Chuquicamata,
 lo que tambien sucede con la votacion de parlamentarios marxistas (vea-
 se cuadro VI); e) los votos para Allende en Sewell, como para los can-
 didatos a diputados, superaron tanto en varones como en hombres y
 mujeres al 50% d2 los totales respectivos, ilegando en 1970 a un por-
 centaje tan alto como el 62,9% de los votantes masculinos.

 CUADRO VII

 VOTACION PORCE,NTUAL DE SALVADOR ALLENpE EN TRES ELECCIONES
 PRESIDENCIALES EN LOS CAMPAMENTOS MINEROS Y EN EL TOTAL DEL PAiS

 1958 1964 1970
 Campamentos Total Hombres Totl Hombres Total Hombres

 Chuquicamata 48,2%O 51,1K%O 39,7% 44,7%o 38,7% 43,5%
 Potrerillos 39,8 41,4

 Potrerillos y
 El Salvador 42,5 48,2 52,1 58,2

 Sewell 50,9 52,4 56,0 60,5 59,2 62,9

 PAlS 28,5 31,9 38,6 44,8 36,2 41,6

 FUENTE: Datos de base tomados de Direccion del Registro Electoral.

 Conviene recordar que hemos comprobado que Chuquicamata era el
 colectivo obrero con menos propension a la huelga, en el cobre; ahora
 hemos mostrado que en el disminuyo constantemente la adhesion a la
 izquierda, es decir, con el paso del tiempo se desradicalizo. d Por que
 sucedio esto? Es posible que, en parte, se debio a dos hechos: Chilex
 era la empresa que contaba con una proporcion mayor de empleados
 en el conjunto de su fuerza de trabajo y Chuquicamata es la ciudadela
 minera m'as abierta, menos aislada, distante solo a 13 kilometros de Ca-
 lama, ciudad "normal", de mas de 30,000 habitantes. Los obreros tienenl
 por tanto, una vida social mnas variada, m'as compleja, con multiplicidad
 de organizaciones, estan expuestos a mayor nlu'mero de mensajes ideolo-
 gicos contradictorios y, en general, la sociedad les presenta mayor nim-
 mero de alternativas intelectuales, politicas, religiosas, sociales, etcetera,
 con relacion a los otros dos campamentos mineros.

 La votacion para Salvador Allende en 1964 y 1970 implicaba, segiun
 los antecedentes entregados, una opcio'n clara respecto del destino de la
 industria del cobre: su nacionalizacion.
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 e Que actitud tuvo la CTC frente a la nacionalizacion del cobre?
 Siempre estuvo a favor de ella, aunque al comienzo timidamente. En
 1953 dirigiendose a la Comison de Mineria y Fomento Industrial del
 Senado de la Repu'blica en un memorandum decia en el punto 16: "Chile
 podria, si quisiera NACIONALIZAR SU COBRE. Esta medida seria parte de
 un sistema politico general".54 Mas tarde, en 1964, argumnentaba: "Las
 caracterisitcas de nuestro pais plantean la necesidad de luchar por recu-
 perar nuestras riquezas basicas a fin de acelerar nuestro desarrollo eco-
 nomico en forma independiente", 5 lo que fue ratificado en todos sus
 congresos ordinarios y extraordinarios posteriores. Su presidente, el di-
 putado socialista Hector Olivares acentuo esta posicion en 1969 en una
 entrevista periodistica: "Nuestra posicion, pensamiento y accion respecto
 a esta trascendental materia es decididamente por la NACIONALIZACI6N,
 en abierta contraposicion contra la "chilenizacion".

 Nuestra firme posicion no es solo de ahora, cuando con toda justicia
 el digno reclamo por la recuperacion de nuestra principal riqueza ha
 tomado nivples de clamor nacional. Ella esta registrada en una infinidad
 de serios docunientos, libros, declaraciones publicas, intervenciones par-
 lamentarias y Memorias de Congresos Nacionales. En suma, nuestra
 lucha por la nacionalizacion viene desde el nacimiento de la Confedera-
 cion de Trabajadores del Cobre el anio 1951". 56

 Naturalmente que la posicion de la CTC se corresponde con la actitud
 de los partidos socialista y comunista que fueron desde su mismo naci-
 miento doctrinariamente antiimperialistas. 6 Ambos plantearon, espe-
 cialmente despL6es de la segunda guerra mundial, la tesis de la naciona-
 lizacio6n aunque, como hemos dicho, es s6lo en la decada de 1960-1970
 cuando tal posicion cobra un significado politico de peso en la vida
 nacional.

 Hemos dlemostrado que los mineros del cobre votaron en alta pro-
 porcion por los candidatos que presentaron los partidos comunista y so-
 cialista en las elecciones de dirigentes de sindicatos locales, de dirigentes
 de la CTC, de regidores, de diputados y de presidente de la Republica.

 Estos partidos, la Confederacion y el candidato Salvador Allende han
 tenido una clara tpostura antiimperialista, en contra del capital mono-
 polista norteamericano, y explicitamente plantearon la tesis de la nacio-
 nalizacion del cobre. e Han tenido esta posicion de la izquierda chilena

 54 Tomado del documento "Problemas generales del cobre" publicado con las Actas
 del Primer Congreso Oficial Ordinario de la CTC. Santiago: 1958.

 II Il Congreso Nacional Ordinario, cap. "Orientacion de la Confederacion"'; San-
 tiago: CTC, 1964; p. 5.

 56 Documentos, Suplemento de la edicion No. 82 de revista Punto Final Santiago:
 1 de julio de 1969; p. 13.

 7 Veanse Hernain Ramirez N.; Origen y formacion del Partido Comunista de Chile;
 Santiago: Editora Austral, 1965, Julio CUsar Jobet; El Partido Socialista de Chile;
 Santiago: Edic. Prensa Latinoamericana, 1971, (dos tomos).
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 y la adh-esion de los mineros del cobre a tales partidos influencia en su
 alta propension a la huelga?

 Nuestra tesis es que la postura ideologica antiimperialista de la izquier-
 da chilena reforz6 la tendencia a la huelga de estas "comunidades aisla-
 das", que legitim6 la conflictualidad obrera con ideales patri6ticos, que
 aument6 y valor6 la posicion individual y colectiva de los mineros en
 contra de las companiias, en contra del "gringo". De modo que al des-
 contento natural -y universal- de las "masas aisladas" se agreg6 el
 sentimiento politico de estar librando una batalla ya no s6lo sindical, ya
 no solo de clase ni solamente de partido sino una lucha nacional.

 La accion sindical conflictiva y pacifica ayudo a mejorar las condiciones
 de vida y de trabajo de los mineros del cobre, especialmente su situacion
 de remuneraciones, como mostraremos mas adelante. La izquierda con-
 cibi6 tal accion y sus resultados como beneficiosa para el pais y no s'lo
 para los mineros, porque defendian en parte al pais de las companias.
 Veremos los argumentos.

 En ocasi6n de las grandes huelgas en el cobre la prensa en general
 proporciona amplias informaciones, las companias publican inserciones
 para captar el favor de la opinion piublica hacia sus puntos de vista asi
 como la CTC y los dirigentes sindicales hacen declaraciones destacando
 los de la parte obrera. Los diarios que reflejan las tendencias en que se
 divide la vida politica nacional toman posiciones editoriales a favor o en
 contra de las acciones huelgulisticas de los trabajadores del cobre.

 Los trabajadores de la Chilex realizaron del 19 de abril al 20 de mayo
 de 1958 una huelga legal, despues de haber fracasado las gestiones de
 conciliacion, en defensa del pliego de peticiones economico-sociales pre-
 sentado a la empresa. El diario "El Siglo", organo del Partido Comu-
 nista, manifestaba el 11 de mayo: "jAcaso ignora el se-nor Barrios (mi-
 nistro del Trabajo) que la huelga de Chuquicamata ha sido preparada,
 fomentada, provocada y dirigida por la Anaconda, para obtener por esta
 via la reduccion de faenas y el descenso de produccion que conviene a
 los intereses imperialistas del monopolio cuprero y del propio Gobierno
 de E.J." El diario que expresa en general la opinion socialista "Ul-
 tima Hora" titulaba algunas de sus informaciones de cronica al respecto
 del modo siguiente: "La Anaconda hace en Chile lo que le da gusto y
 gana" (10 de abril); "Las compainias del cobre dan cuadrillazo a traba-
 jadores" (15 de abril).

 Los argumentos del bando contrario los proporcionaba "El Mercurio",
 identificado con los intereses empresariales, y "La Naci6n" diario gu-
 bernamental. El primero escribia en su editorial del 3 de abril: "Por
 otra parte, los obreros y empleados no deben desatenderse de la delicada
 situacion por la que atraviesa la industria, ni las proyecciones penosas que
 para nuestra economia tiene la paralizacion del mineral, ante exigencias
 que sobrepasan la ley y la posibilidad de financiarlas. Sin considerar,
 todavia, que esa paralizacion significa suspension o reduccion de abas-



 658 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 tecimiento que afecta a industrias y comercios que tienen importantes
 entradas por las compras de mineral de Chuquicamata". El diario del
 gobierno transcribia el 19 de abril las declaraciones del ministro del Tra-
 bajo: "Esta situacion significa perdida de salarios, perdida de produc-
 cion y perdida del sentido de convivencia en el mineral entre la compafnia
 y los trabajadores"; el dia 11 de abril "La Nacion" insistia "... una
 huelga, que representa enormes perdidas para los propios trabajadores,
 para las industrias que abastecen el mineral y para las rentas fiscales
 contribuyendo, ademams, a mermar la afluencia de las divisas que requie-
 re el desenvolvimiento de las actividades econ6micas del pais".

 La guerrilla periodistica fue mas dura con ocasion de la prolongada
 huelga realizada por los trabajadores de la Braden del 3 de enero al 31
 de marzo de 1966. "El Siglo" defendia editorialmente el 10 de marzo
 el derecho de huelga de los trabajadores y solicitaba una legislacion que
 impidiese la explotacion de ellos. Pero es de interes reproducir sus ar-
 gumentos principales, que se transcriben del editorial del 24 de febrero:
 "Este movimiento pone de manifiesto la explotacion de que hace objeto
 a nuestros obreros el imperialismo norteamericano y su obstinamiento
 criminal para atender sus justas peticiones, en circunstancias que estan
 profitando de excepcionales condiciones otorgadas por el actual gobierno,
 como ha sido la injustificable rebaja del precio del cobre, han obtenido,
 ademnas, fabulosas utilidades en el a-no recien pasado.

 La lucha de los mineros es ademas profundamente patriotica, pues ex-
 presa el sentimiento mayoritario del pais de poner fin a este inicuo
 saqueo imperialista, principal causante del atraso del pais y la miseria
 de nuestro pueblo" La "Ultima Hora", por su lado, editorializaba el 9
 de inarzo: "La represion antiobrera en el cobre es, asi, el resultado de la
 continuacion de la misma politica de dependencia del Fondo (Monetario
 Internacional) que llevo a los gobiernos dominados por la derecha a
 sucesivos choques v enfrentamientos con los trabajadores...".

 "El Mercurio", entretanto, insistia en argumentos que denunciaban
 a las huelgas como perjudiciales para la economia nacional, y para los
 mismos trabajadores sostenia que la lucha de clases es incompatible con
 la sociedad democratica (sic), que las acciones de los sindicatos del cobre
 se deben a que son manejados por "una minoria mnarxista", que el derecho
 de huelga significa "un efectivo atraso del desarrollo economico", que
 los agitadores comunistas luchan por impedir que se produzca cobre y
 perjudicar, asi, a la economia de Occidente en beneficio de la Union So-
 vietica, que si el cobre fuese desplazado se produciria un desastre en la
 economia nacional, siendo estos trabajadores los m'as perjudicados, quo
 existe un plan sincronizado de huelgas que persigue fines de politica
 interna, toda vez que estas son las formas que asumen en Chile las gue-
 rrillas comunistas. Hace llamados a la vigencia del principio de autori-
 dad, al apoliticismo sindical, al gobierno para que no se deje aavasallar
 por el interes politico.
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 Los argumentos favorables a las huelgas de los trabajadores mezclan
 la justicia- social con el antiimperialismo, a este con la causa patri6tica.
 De este modo, naturalmente, se -legitiman ante la conciencia obrera las
 huelgas con los valores que dicen relacion con la defensa de los intereses
 de la nacion.

 3. La violencia en los conflIctos del cobre. El caso de El Salvador.

 Los conflictos sociales tienen, seguin el sociologo Ralf Dahrendorf, dos
 dimensiones, el analisis de los cuales da cuenta de las for-mas que toman
 en la realidad. 58 Tales dimensiones son la violencia y la intensidad, 16gica
 y empiricamente independientes una de otra. La dimension de la violen-
 cia se refiere a las formas de expresion de los conflictos. Los medios que
 eligen las partes en disputa para defender o imponer sus intereses, varian
 en cuanto a su grado de violencia. Desde la guerra a la mesa de nego-
 ciaciones hay toda una escala de violencia que pueden utilizar los paises
 en sus conflictos. La dimension de la intensidad se refiere al grado de
 partlicipacion de los actores en el conflicto. Ia intensidad es alta si el
 actor siente que el conflicto lo compromete grandemente, en sus intereses,
 en sus emociones, en sus valores. La intensidad es baja si el actor siente
 que el conflicto toca aspectos inesenciales de sus intereses y orientaciones.

 Tenemos la impresion, por multitud de razones, que ambas dimen-
 siones son altas en los conflictos del cobre. En lo que viene mostraremos
 un ejemplo del grado de violencia al que han llegado a veces.

 El sindicalismo del cobre, dada la importancia economica de la indus-
 tria en el pais, orienta su accion, por un lado, en el marco de una situa-
 cion dada, la de la empresa, que tiene determinados recursos econ6omicos,
 sistema de gestion, capacidad de presion sobre el sindicato y los obreros,
 etcetera y, por otro, se refiere a la totalidad social, a la vida politica del
 pais con el juego de los que detentan el poder y del de aquellos "contes-
 tatarios" del sistema social. Tal dualidad de orientaciones puede existir
 aunque no sea consciente para todos los actores, los obreros y sus orga-
 nizaciones. Sus reivindicaciones y sus actividades, en especial las huel-
 guisticas, repercuten en el nivel de la empresa y en el de la vida nacional,
 evidencian las relaciones del Estado con las companiias, los vinculos de
 las clases tanto en relacion al capital extranjero como entre sl, las opo-
 siciones de clase en el seno de la sociedad. Los grandes acontecimientos
 sindicales hacen nitidos los lineamientos politicos en sus trazos mas grue-
 sos, dividiendo a los partidos entre los que defienden el sistema -del que
 el capital extranjero es parte fundaTental-, por un lado, y los que estan
 por sustituirlo por el proyecto socialista, por otro.

 58 V6ase Ralf Dahrendorf; SociedGd y Libertad; op. cit.; Ca. 9 "Elementw para
 una teoria del conflicto- social"
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 No hubo en el periodo que analizamos un acontecimiento sindical que
 penetrara mas hondo en la politica chilena que "el caso de El Salvador".
 A la vez que ayudo6 a dividir por muchos afios a los grupos politicos, o
 justifico la separacion en especial de la izquierda marxista con el gobierno
 democratacristiano, sirvio para mostrar la intensidad y la violencia que,
 en ocasiones, alcanza el conflicto obrero en Chile. De estas dos dimensio-
 ines se destacara, nitidamente, la ide la violencia. La intensidad, si bien
 no podemos mostrarla, se sospecha alta.

 A raiz de la tramitacion parlamentaria de los convenios del cobre, que
 consagraban la politica de "chilenizacion" del gobierno del presidente
 Frei, la CTC lucho por la incorporacion en tal legislacion de disposicio-
 nes favorables a los trabajadores, en relacion a mas altos porcentajes y
 topes en la participacion de utilidades y la gratificacion permanente or-
 dinaria, como tambien por indemnizaciones para los obreros que por
 efecto de la neumoconiosis disminuyeran su capacidad de trabajo.

 Estas disposiciones habiendo sido aprobadas por el Senado durante
 l1i primera semana de octubre de 1965 fueron rechazadas pocos dias mias
 tarde por la mayoria democratacristiana de la C"amara de Diputados.
 La indignacion que este rechazo produjo a los trabajadores del cobre, se
 tradujo en la declaracion de una huelga nacional de la CTC, que se inicio
 el 25 de octubre prolong'andose 37 dias. Solo el 30 de noviembre se llego
 a. un acuerdo con el gobierno, .-aceptando este algunas de las Aticiones
 del gremio.

 Pere la tranquilidad laboral en el cobre no habria de ser de larga
 duracion luego de logrado este arreglo. El 3 de enero de 1966, los sin-
 dicatos del mineral El -Teniente iniciaron la huelga legal mencionada
 varias veces, que concit6 la solidaridad en febrero de los trabajadores
 de Chuquicamata y de la Andes y de estos tultimos otra vez en marzo,
 segiin hemos relatado anteriormente.

 A todo esto el gobierno habia decretado Zona de Emergencia, siendo
 inombrado jefe de ella en las localidades correspondientes al mineral de
 la Andes el coronel de Ejercito Manuel Pinochet Sep'lveda.

 El jefe de la Zona de Emergencia y el Gobierno tomaron duras repre-
 salias en contra de los obreros y los sindicatos. Se despidio a 120 traba-
 jadores de la Andes, fueron procesados y despedidos 22 dirigentes sin-
 dicales de los distintos centros de trabajo de la GMC, donde se incluian
 varios dirigentes de la CTC -entre otros su presidente Manuel Ovalle.
 Los sindicatos obreros y la CTC quedaron descabezados por lo que
 lubieron de elegir, mas tarde, nuevas autoridades. El proceso de deca-
 pitacion de las organizaciones de los trabajadores del cobre comenzo antes
 de la masacre de El Salvador y se prolongo mnis alla. de ella. Por su parte
 ei Ministerio del Trabajo y Prevision Social ordeno la reanudacio6n de
 faenas en los centros de trabajo de El Salvador, Potrerillos y Barquitos,
 por decreto No. 167, del 4 de marzo de 1966. Esta orden tuvo algiin
 efecto en Potrerillos, pero no en El Salvador, porque a juicio del Eje-
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 ctutivo, los dirigentes sindicales habian presionado a los obreros que
 deseaban volver al trabajo con la amenza de que quien desobedeciera
 6rdenes del sindicato quedaba al margen de los beneficios que se dispen-
 san a sus socios, por lo cual se habian desistido de reintegrarse a las
 faenas. Dado que a juicio del gobierno esta presion se realizaba en el
 local sindical, la Jefatura de la Zona de Emergencia cumpliendo 6rdenes
 generales del Ejecutivo y disposiciones legales ordeno la requisici6n de
 los locales sindicales. Se dio orden de allanamiento con descerrajamiento
 si fuese necesario, en cumplimiento de la disposicion No. 123, de 7 de
 marzo de 1966, de la Corte de Apelaciones de La Serena.

 Sobre esta orden de allamiento de los locales sindicales se suscito pos-
 teriormente una amplia discusion. La Camara de Diputados, nombra
 una "Comision Especial Investigadora", encargada de establecer las cau-
 sas y determinar las responsabilidades de los sucesos ocurridos en el
 mineral El Salvador. Esta Comision Investigadora no emitio informe a
 la 'sala de la Cirmara, pero sesiono 18 veces desde niarzo hasta el 31 de
 agosto de 1966. De sus archivos hemos tomado las citas que haremos
 posteriormente. Una de ellas es la del miniistro de Defensa Nacional
 de la epoca, Juan de Dios Carmona quien declaro textualmente sobre este
 mandato, en la 4a. sesion realizada el 21 de marzo:

 "He manifestado expresamente lo siguiente. Que la orden de requi-
 sicion del local, y no eludo responsabilidades en este sentido, estaba
 dentro de las instrucciones generales que el Gobierno dio al Jefe de Plaza.
 Cuando este iba a tomar la medida la comunico. Yo estaba en pleno
 conocitiento de ella y acepte la medida sugerida. 0 sea, si el se-nor
 Diputado quiere decir que la orden emanaba de Gobierno concretamente,
 no tengo ningun inconveniente de que asi quede establecido, pero puedo
 manifestar tambien que, en uso de las disposiciones legales, la orden, y asi
 lo he manifestado desde el primer momento, tenia que darla el Jefe de la
 Zona de Emergencia para que ella pudiese ser cumplida".

 Ella se cumplio el 11 de niarzo, respecto del local sindical de El Sal-
 vador, a cargo de personal militar; 63 hombres del Ejercito, 16 de cara-
 bineros y 7 de investigaciones: 86 hombres en total. A raiz de esta in-
 tervencion quedaron, primero, 7 trabajadores (o familiares) muertos y
 36 heridos. Mas tarde murieron otros 2 trabajadores. Sus nombres:
 Ramon Santos Contreras, Manuel Contreras Castillo, Ofaldina Chaparro
 Castillo, Rau'l Monardes, Mauricio Dubo Barquez, Marta Eurola de
 Miles, Delfina Salas Duque, Delf in Galaz Duque y Luis Alvarado Tabilo.
 Quedo herido el capitan Alejandro Alvarado y uti carabinero.

 Este hecho dramatico fue dado a conocer al pais por un comunicado
 oficial del Ministerio de Defensa ese mismo dia: "El proceso de reinte-
 gro a sus labores de los trabajadores -del muineral de El Salvador, co-
 menzado a raiz del decreto de reanudacion de faenas que tenia por objeto
 poner termino a un paro subversivo en el citado nmineral fue violenta-
 mente interrumpido por elementos especialmente adiestrados que a las
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 14 horas de hoy, realizaron un ataque masivo con armas de fuego y otros
 inedios de agresion en contra de la fuerza pTublica que cumplia una ordern
 emanada del jefe de la Zona de Emergencia.

 De acuerdo con las informaciones transmitidas por las autoridades de
 dicha zona estamos en situacion de comunicar que, desde hace mas o
 menos tres dias, en abierto desafio a las normas impuestas por la auto-
 ridad militar, se iniciaron en ei local del sindicato de obreros reuniones
 clandestinas, con participacion de parlamentarios del Frente de Accion
 Popular y conocidos agitadores con el fin de impedir la normalizacion
 del trabajo en El Salvador.

 En conocimiento de estas actividades, el Jefe de la Zona de Emergen-
 cia, comandante del Ejercito don Manuel Pinochet dict6 en la mafnana
 de hoy una orden para requisar el local sindical de acuerdo con sus atri-
 buciones legales.

 Personal de Investigaciones y Carabineros con el resguardo de una
 agrupacion de Ejercito, lo que en total hacia una fuerza de 85 hombres,
 se dirigio al edificio del Sindicato, donde llego a las 14:00 horas, para
 cumplir esa medida.

 Desde el primer instante la actuacion de la Fuerza PAiblica encontro
 la decidida resistencia de unos 300 individuos que resguardaban el inte-
 rior del local y de una poblada de aproximadamente 1,000 personas que
 estaban estrategicamente ubicadas en sus alrededores. La poblacion total
 del mineral es de m'as de 10,000 personas.

 Cercados y agredidos de hecho con revolveres, cuchillos, piedras y
 otros elementos, el capitan al mando de la tropa ordeno a sus hombres
 repeler el ataque. Se produjo asi un intenso tiroteo que se prolong6 por
 cerca de media hora, en cuyo transcurso la Fuerza PNblica se fue reple-
 gando lentamente hacia la Comisarla de Carabineros, donde fue final-
 mente sitiada, debiendo levantar barricadas y emplazar armas automati-
 cas para impedir ei asalto de la unidad.

 Como consecuencia del intercambio de disparos resultaron cuatro
 muertos, cuyos nombres son: Ramon Santos Contreras, Pizarro Manuel
 Contreras, Leopoldina Castillo y Marta de Miller. Hubo igualmente un
 numero aproximado de 25 heridos, entre ellos el capita'n del Ejercito
 don Alejandro Alvarado Gamboa, que comandaba la tropa; el teniente
 de Carabineros, don Hald Mieru, tres carabineros y varios conscriptos.
 El capit6an Alvarado y un carabinero se encuentran en estado grave.

 A fin de auxiliar a las fuerzas que se encuentran cercadas se dispuso el
 envio urgente de tropas de refuerzo".

 Esta fue la version del gobierno, que hicieron suya tamnbien los sec-
 tores de derecha. La de los mineros y de los parlam,entarios de izquierda
 que estaban en el mineral fue diferente:

 "Nosotros estabamos afuera. Dentro del local del sindicato estaban los
 companeros que habian dormido en 6l, unas compafneras que hacian, la
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 comida y algunos nifnos. Llegaron los militares y sin aviso lanzaron
 bombas lacrimogenas dentro del local", declararon trabajadores.

 Un informe preparado por los senadores Tonma's Chadwick y Hugo
 Miranda y los diputados Francisco Sepulveda, Luis Aguilera y Orlando
 Poblete, luego de una exhaustiva encuesta precisa asi los hechos:

 "Minutos antes de las dos de la tarde, tropas del Ejercito transporta-
 das en tres camiones se unieron a efectivos de Carabineros e Investiga-
 ciones y se apostaron al frente del local del sindicato industrial.

 Se hallaban, en esos momentos, en dicho local, alrededor de 200 obre-
 ros. Buena parte de ellos estaba almorzando, lo que es habitiual que se
 haga en el sindicato cuando hay paralizacion de faenas, y eran atendidos
 por esposas de trabajadores.

 Informados los obreros de la presencia de la fuerza pTublica por dos
 esposas de los trabajadores que extendieron despues una bandera chilena,
 se agolparon en la puerta de entrada del sindicato. Se les acerco el
 teniente de carabineros, sefior Hald, acompafiado del sub-oficial Luis
 Abarzu'a y un piquete de tropas. Pretendio entrar sin cumplir ninguna
 formalidad, lo que provoco la protesta 'de los obreros. Esto iultimo, fue
 suficiente para que el sub-oficial lanzara bombas lacrimogenas al interior
 del sindicato, siendo seguido por otros individuos de tropa en la misma
 accion. Rompieron, ademras, una ventana con el mismo proposito.

 Semiasfixiados por los gases, los obreros rompieron la puerta poste-
 rior que estaba con candado y una ventana contigua, para escapar. En
 tin gran grupo corrieron en direccion al norte por una franja de terreno
 que delimita el sindicato y el estadio. Al llegar a la esquina noreste del
 sindicato fueron objeto de una nueva agresion con bombas lacrimoge-
 iias por parte del mismo teniente, el mencionado suboficial y el piquete
 que los acompafiaba. Se produjo una confusion, los obreros se dividie-
 ton en dos grupos y por primera vez la fuerza pu'blica les disparo.

 Una parte de los obreros logro escapar arrancando unas piezas de ca-
 laminas que sirven de cerco al estadio, y otra se dio a la fuga en la direc-
 cion en que habia salido. Entre estos iiltimos, fueron muertos Raitl
 Francisco M6nardes, por herida de bala, cuyo orificio de entrada indica
 con absoluta claridad, que fue alcanzado en la region occipital, de
 atr'as hacia adelante; y Mauricio Dubo Borquez, por herida de bala con
 orificio de entrada en la region epig'astrica".

 Estas versiones distan bastante de la oficial que hacia referencia al
 cerco y la agresion de que habian sido objeto las tropas, de parte de una
 "poblada de aproximadamente 1,000 personas", armados con revolveres,
 cuchillos y piedras. La diferencia se ahonda cuando el gobierno afirma
 que la Fuerza Ptiblica hubo de replegarse hacia la Comisaria de Carabi-
 neros, donde habria sido sitiada, "debiendo levantar barricadas y em-
 plazar armas automaticas para impedir el asalto de la unidad"...

 Frente a este hecho de inusitada violencia, aunqtue frecuente en la his-
 toria social chilena, los sectores politicos tuvieron pronunciamientos de-
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 cisivos. Al dia siguiente el Senado de la Republica celebro sesion especial
 en la que parlamnentarios de izquierda calificaron estos sucesos como un
 crimen por parte del gobierno, se constituyo en la C'amara de Diputados
 la Comision Investigadora a que hemos aludido, "El Mercurio" y "La
 Nacion" culparon de el a los "agitadores marxistas" en tanto que "El
 siglo y "Ultima Hera" al gobierno democratacristiano. Hubo pronun-
 ciamientos de las Federaciones de Estudiantes Universitarios asi como
 de diversos gremios.

 La CUT acordo, en la noche del 11 de marzo, realizar un paro na-
 cional el dia 15, como duelo, pretesta y solidaridad con los trabajadores
 del cobre. La declaracion emitida para este prop'sito es la siguiente:

 1. "Denunciar que la repudiable conducta asumida por el gobierno
 en contra de los trabajadores del cobre, que sostienen una huelga legal
 en El Teniente, ha culminado con la masacre desatada en El Salvador
 donde los obreros y su familiares fueron dispersados a la voz de fuego
 sin considerar la presencia de mujeres y nifnos".

 2. "Condenar energicamente este crimen colectivo de responsabilidad
 exclusiva del gobierno y que segun las primeras informaciones deja
 un saldo de 7 muertos, entre ellos 2 mujeres y cerca de 40 heridos".

 3. "Llamar a los trabajadores a expresar su protesta por este asesinato
 cobarde y criminal, a rendir el homenaje de clase que se merecen los
 martires caidos en El Salvador, paralizando sus labores el proximo mar-
 tes de acuerdo con las decisiones que tomen las bases a traves del pais, y

 4. "La CUT exige la libertad de los presos; El castigo de los culpabes
 de la masacre; una justa indemnizacion para los familiares de los muer-
 tos y heridos; y una inmediata solucion al conflicto de los trabajadores
 de "El Teniente".

 El gobierno se querello, como hemos dicho, contra numerosos dirigentes
 sindicales del cobre por lo que muchos de ellos tuvieron que abandodar
 lC. industria y el gremio. Qued6 entre la masa obrera un profundo resen-
 timiento en contra de la compafiia y del gobierno, segiun las aseveracio-
 nes de los dirigentes obreros entrevistados. Ellos mismos estaban visi-
 blemente animados por tal sentimiento. En los tres minerales los diri-
 gentes manifestaron que existia a raiz de la masacre, y de los aconteci-
 mientos huelguisticos previos y de las querellas un clima de tension, per-
 secusion e intranquilidad.

 A partir de entonces se har'a muy profunda la division politica entre
 el gobierno del presidente Frei y el Partido Dem6cratacristiano, por un
 lado, y los partidos marxistas, por otro, la que subsiste hasta el dia de
 hoy cuando estos han reemplazado a aquel en la conduccion del pais. En
 los momentos algidos de la disputa politica han estado siempre presentes
 "los sucesos de El Salvador".
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 Asi se manifesto en el cobre dramaticamente el antagonismo de clases
 ligado a las relaciones de produccion, pero trascendiendolas y proyectando
 el conflicto al nivel societal. Tanto los sindicatos -ttipicamente la orga-
 nizacion economica del propletariado- como los partidos -su manifes-
 tacion politica- coincidieron en los objetos generales, apoyandose mu-
 tuamente, identificando al adversario, denunciado la contradiccion estruc-
 tural de la relacion social.

 IV. PL MEJORAMIP.NTO DX LAS RTMUNtRACIONES: UN OBJETIVO LOGRADO

 POR LA LUCHA OBRZRA.

 El mejoramiento de las remuneraciones fue el principal objetivo ex-
 plicito de los sindicatos de la GMC en el periodo analizado. La eleva-
 cion de ellas es un indicador del poder sindical y de la cohesion de los
 trabajadores en gremios donde la organizaci6n sindical y la actividad
 huelguistica son altas. Nosotros hipotetizamnos que en los campamentos
 mineros el sindicato tiene un poder mayor que en las situaciones corrien-
 tes, transformandose en el interior de la industria y en la vida de la co-
 munidad en un poder paralelo al de la compafnia. Si ello es asi, las remu-
 r'eraciones de estos obreros han de ser altas, en relacion al resto de las
 industrias del pais y en constante aumento a medida que la capacidad de
 presion sindical se incrementa, lo cual se ha comprobado con el an6lisis
 de las huelgas y el comportamiento politico, los que otorgaron a estas
 masas obreras un status elevado dentro de la izquierda chilena.

 Antes de examinar de una manera general el movimiento de las remu-
 neraciones es necesario destacar previamente que en el total de la fuerza
 de trabajo se distinguian en las empresas del cobre tres estamentos: los
 obreros, los empleados y los supervisores. Los dos primeros -diferen-
 ciados legalmente- recibian su remuneracio6n en moneda nacional, en tanto
 que el u'Itimo, que formaba lo que a veces se llama la gerencia, se paga-
 ba en dMlares. Es asi como en 1970 en Chuquicamata de un total de
 8,002 personas, formaban el grupo de obreros 4,197, el de empleados
 3,390 y el de los supervisores 435. En El Salvador de un total de 2,880
 individuos, eran obreros 2,005, enipleados 744 y supervisores.131. Los
 supervisores -remunerados todos en moneda norteamericana- no en-
 traban en el procesc de negociacion colectiva que realizaban los sindica-
 tos de empleados y obreros con las empresas y quedan, naturalmente, al
 margen de este estudio.

 Dado que la negociacion colectiva no se realiza a nivel nacional sino
 por empresas y que tanto ellas como los sindicatos tienen condiciones
 propias que los diferencian entre si, se ha producido en el interior de la
 GMC, desigualdades en cuanto a los niveles de remuneraciones y de los
 beneficios sociales.
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 - Por ello es necesario hacer algunas distinciones al respecto. No obs-
 tante, al comparar ]as condiciones salariales de los obreros del cobre con
 las del resto de su clase en el pais, es f acil advertir que este grupo laborai
 esta ubicado como conjunto entre los que tienen un status economico
 mas alto.

 En la GMC las normas y convenciones generales que regulan las rela-
 ciones laborales de todos los obreros del pais han sido sobrepasadas en
 importancia por las convenidas enl los pactos colectivos de trabajo, fir-
 mados por los sindicatos y las empresas del cobre, a medida que la orga-
 nizacion sindical fue fortaleciendose y que el Estado y sus organos admi-
 nistrativos pertinentes fueron considerando como caso especial la situa-
 cion de los trabajadores en esta actividad estrategica para la economia
 del pais.

 La legislacion chilena consagra la diferenciacion de los trabajadores
 en dos categorias: obrerols y empleados, distincion que implica la asigna-
 ci;On de derechos diversos para cada grupo o derechos que siendo simi-
 lares tienen distinto significado. En la GMC, en virtud de los pactos
 colectivos, tanto las condiciones de trabajo como los beneficios sociales
 de estas dos categorias son similares. Los siguientes derechos son equi-
 valentes para ambas, en las tres companias: jornada de trabajo, reem-
 plazos, reajustes de remuneraciones, bonificaciones especiales, vacacio-
 nes anuales, asignacion escolar, indemnizacion por accidente o enferme-
 dad, ayuda para funerales, indemnizacion por anos de servicios, pago de
 pasajes, fletes o vi'aticos. Los siguientes derechos son equivalentes en
 Chilex y Andes y distintos en Braden: permisos, aguinaldos, asignacion
 familiar y subsidio por accidente del trabajo. Se diferencian los dos
 grupos de trabajadores en las tres empresas en el pago de remuneracio-
 iles directas (sueldos y salarios), y en atencion medica y dental. En la
 GMC, por tanto, no tiene la distincion indicada la importancia decisiva
 que posee en el resto del pais, a lo menos en cuanto al contenido de las
 condiciones de trabajo.

 Lo anotado anteriormente significa, tambien, que en relacion con todos
 esos derechos los obreros de la GMC est'an en mejores condiciones que
 la mnayor parte del resto de los obreros del pais. Ello les da ventajas
 economicas apreciables. Por ejemplo, respecto de la asignacion familiar.
 El valor-carga familiar del Servicio de Seguro Social (obreros) era equi-
 valente al 37.10% del de la Caja de Empleados Particulares, en 1966. 59

 De modo que al percibir los obreros del cobre de dos companiias una
 asignacion similar a la de los empleados, ellos superaban en cada carga
 familiar al resto de los obreros del pais, en esa proporcion.

 Se puede sefialar tambien otro ejemplo, el de los feriados o vacaciones
 anuales. Los obreros del pais tienen derecho a vacaciones pagadas inte-

 59 Tomado de ODEPLAN, Plan de la Economia Vacional 1971-1976: Antecedentes
 sobre el Desarrollo chileno 1960-1970; Santiago 1971, cuadro No. 266, p. 351.
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 gramente despu's de haber laborado un a"o en la empresa. Consiste en
 15 dias habiles para los que hayan trabajado 288 dias en el afno, y de 7
 dias habiles para los que hayan trabajado por mis de 220 y menos de
 288 dias en dicho !apso. Los que tienen mas de 10 afnos de servicio au-
 mentan un dia por cada tres anios de antigiiedad normal. Los que han
 laborado mas de 220 dias y menos de 288 en el a-no gozan de 15 dias
 de feriado.

 Otra ventaja que tuvieron los obreros del cobre en el periodo estudiadO
 en relacion al resto de su clase en el pais era el reajuste peri6dico y auto-
 matico de las remuneraciones, de acuerdo con las alzas de los precios
 de los articulos de consumo. En la Chilex y en la Andes se realizaba
 este ajuste de salarios y compensaciones por cargas familiares trimes-
 tralmente. En la Braden se efectuaba un reajuste automatico de salarios
 segin las fluctuaciones del costo de la vida cada vez que la Direcci6n de
 Estadistica y Censos indicaba un aumento igual o superior en un 5%
 considerando los rubros alimentacion, vestuario y varios.

 El funcionamiento de estos mecanismos en ningiun caso podria rebajar
 los salarios y tratos con que se iniciaba el respectivo convenio.

 En un pais de inflacion secularmente alta come Chile el reajuste pe-
 ri6dico y automatico constituye una enorme ventaja frente a los gremios
 de trabajadores que deben esperar la negociacion o la ley anual, con el
 agravante que a veces ni una ni otra otorgaron un alza en los salarios
 cquivalente al 100% del aumento de los precios de los bienes y servicios
 de consumo habitual.

 En lo que sigue se analizar'an, desde un punto de vista general, las
 remuneraciones de los obreros de la GMC, teniendo como punto de inte-
 res el a-no 1966 y los inmediatamente anteriores. Se compararan en ter-
 minos generales estas remuneraciones con las de obreros de grupos de
 empresas que mejor remuneran a sus trabajadores en el pais.

 El pago que reciben los obreros del cobre por su trabajo consiste en
 un sistema en extremo complejo, debido a una mezcla de antiguo pater-
 inalismo en las empresas con el poder de negociacion de los sindicatos
 para lograr de hecho reajustes superiores a los legales, aunque conser-
 vando las apariencias formales y la diversidad de tareas de la fuerza

 laboral. Los distintos items por los cuales los trabajadores perciben
 ingresos (que Rlegan en ocasiones a alrededor de cuarenta) pueden cla-
 sificarse en cuatro categorias, a saber: a) remuneraciones directas, b)
 bonificaciones tecnologicas; c) aguinaldos; d) beneficios sociales.

 El primer grupo comprende el salario base, el sobretiempo, el subsidio
 por semana corrida, el pago de las vacaciones y el reparto de utilidades.

 Las bonificaciones tecnologicas incluyen numerosos bonos por trabajos
 especiales, tales como el bono de turno C (trabajo de noche), el bono
 de seguridad y tronadura, el de agua, de calor, de carga y bonos de pro-
 ducci6n en general.

 20
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 Los aguinaldos son: el de arreglo de conflicto, que se paga al pactarse
 un nuevo convenio, con huelga o sin ella, el de Navidad y el de Fiestas
 Patrias.

 Los beneficios sociales derivan de dos fuentes: a) la ley: indemniza-
 cion por a-nos de servicio y asignaciones familiares y b) los pactos co-
 lectivos de trabajo: asignacion escolar, de vivienda, por servicio militar,
 por fallecimiento, de nacimiento; bonos de compensacion por pulperia,
 de vacaciones a familiares, de transporte y otros especiales.

 La negociacion colectiva de la GMC se hace por periodos de quince
 meses. Al analizar ocho negociaciones, desde 1955 hasta 1966, se com-
 prueba lo siguiente:

 a) Las remuneraciones de los obreros de la GMC han aumentado
 generalmnente en porcentajes superiores al alza del costo de la vida. La
 Andes, que en 1955 estaba en un nivel bastante inferior, fue emparejando
 sus salarios respecto de la Braden, probablemente debido a mejoramien-
 tos en la productividad del nuevo mineral El Salvador. La Chilex tenia,
 desde 1955, una ventaja respecto a las otras dos companias, tal como se
 destaca en el cuadro VIII, pero al cabo de once anios el promedio del
 aumento monetario ha sido casi ideitico en la Chilex y la Braden, siendo
 mas alto el de la Andes. Los grandes aumentos de las tres uiltimas ne-
 gociaciones se corresponden con periodos de auge de precios en el mer-
 cado internacional del cobre.

 CUADRO VIII

 RZMUN4RACIONES BRUTAS MONZTARIAS. OCHO NIGOCIACION4S.
 (por turno de 8 horas)
 (escudos de cada a-no)

 ANDES CHILEX BRADEN
 Aumen- Aumen. Aumen-

 Periodos RB to p/p Indice RB to p/p Indice RB to p/p Ind.

 1 1.61 .. 100 3.44 .. 100 2.50 .. 100

 2 2.88 79% 179 5.27 53% 153 3.44 38% 138
 3 3.93 36 244 8.66 64 252 5.16 50 206
 4 6.62 68 411 10.52 21 306 8.49 65 340
 5 9.32 41 579 12.76 21 371 9.51 12 380
 6 11.86 27 737 16.04 26 466 11.48 21 459
 7 15.86 34 985 25.87 61 752 18.49 61 740
 8 28.50 80 1.770 43.47 68 1.264 33.49 81 1.340
 9 47.44 67 2.947 73.76 70 2.144 49.61 48 1.984

 x 54.0 x - 48.0 x=47.0

 FUENTE: Victor Vald's y Aurelio Butlemann, op. cit., cuadro Num. 18, p. 76.
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 Naturalmente que estos aumentos monetarios deben relativizarse con
 la tasa de inflacion. Una manera de hacerlo seria considerar las medi-
 ciones sobre el indice de precios al consumidor que se usa como fuente
 oficial para muiltiples decisiones, pero ellas se realizan en Santiago y, por
 supuesto, pueden existir muchas variaciones tanto entre los campamen-
 tos en sus precios locales como en la relacion de ellos con el resto del
 pais. Por otro lado no es posible atenerse, para juzgar el nivel de vida
 de los obreros, solo a los precios locales ya que, por ejemplo, no tienen
 en general gastos de vivienda, la que algunos de ellos adquieren a largo
 plazo y lo hacen, obviamente, fuera de los campamentos. Lo mismo es
 valido para la mantencion de familiares (hijos estudiantes y otros) que
 viven fuera de ellos.

 Los economistas que participaron en el proyecto "las relaciones indus-
 triales en la Gran Mineria del Cobre", prefirieron deflactar estas cifras
 utilizando indices locales de precios al consumidor, de modo que tuvieron
 uno para cada compania.

 La Braden calculaba, para efectos internos, indices de precios al con-
 sumidor por campamento. Si se comparan el de Sewell con el de San-
 tiago, de la Direccion de Estadistica y Censos, resulta que haciendo los
 precios de marzo de 1961 iguales a 100, en abril de 1966 el indice de
 Sewell fue de 384.14 y el de Santiago de 372.70. Sin embargo, el indi-
 ce de Sewell fue casi siempre inferior al de Santiago hasta abril de 1965.
 En 1966 fue en 7% superior. La situaci6n de la Andes fue la de una
 tasa de inflacion inferior a la de Santiago entre 1959 y comienzos de
 1963 y superior a partir desde julio de ese anio, siendo en 1966 un 38%
 mas alta. En la Chilex la situaci6n fue diferente: los precios locales su-
 bieron menos que los de Santiago. En efecto si los precios de diciembre
 de 1958 se hacen igual a 100 en ambos indices, en septiembre de 1966
 el de la capital marca 602.94 puntos y el de Cibilex 512.12. Estas corn-
 paraciones se hicieron en cuatro meses de cada aflo y, sin embargo, la
 relaci6n fue siempre favorable a los precios de Chuquicamata. Asi en
 1966 la inflaci6n fue un 14% inferior a la de la capital.

 Utilizando estos instrumentos calcularon las remuneraciones reales, ya
 no las simplemente monetarias, y concluyeron que las remuneraciones
 brutas (que consisten en la adicion de remuneracion imponible y de los
 beneficios sociales, antes de efectuarse los descuentos por tributacion y
 leyes) reales en la Andes aumentaron, como promedio de las ocho nego-
 ciaciones colectivas, en un 13.7% en la Chilex en 15.3% y en Braden
 en 11.1%. Si las remuneraciones brutas reales por turno de 8 horas
 se igualan a 100 en 1965, en 1960 son iguales a 239 en la Andes, a 299
 en la Chilex y a 219 en la Braden. 60

 60 Es interesante destacar que en la Andes la fluctuacion de las remuneraciones rea-
 les por periodos signific6 que en el septimo -noviembre de 1962 a enero de
 1964- hubo una perdida neta "real" de las remuneraciones brutas del orden del
 34,5%.
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 b) Que el margen de diferencia en los niveles de remuneraciones
 entre empleados y obreros disminuyo ostensiblemente, quedando en 1966
 reducido en la Andes a un 27%, en la Chilex a un 29% y en la Braden
 a un 45%o a favor de los empleados, desde un 104%o, un 71% y un 78%o
 respectivamente -en 1955. Ello implica un aumento de las remuneraciones
 de los obreros muy superior al de los empleados, durante las negociacio-
 nes colectivas analizadas.

 e) Al estudiar las variaciones experimentadas por la composicion de la
 remuneracion bruta se comprueba que el salario base ha aumentado su
 proporcion dentro de ella. En la Andes el salario base aumento de un
 17.4% en 1955 a un 29.4% en 1966 su proporcion dentro de la remune-
 racion bruta por turno. En la Chilex la variacion fue de 13.4%o en 1955
 a 26.8% en 1966. En la Braden eI cambio fue en sentido inverso de
 50.8%o a 36.2%. Esta tendencia excepcional en la Braden se debe a que
 al reves de las otras empresas los beneficios sociales aumentaron mas ra-

 pidamente que la remuneracion imponible, (que se define como la suma
 de las remuneraciones directas, las bonificaciones tecnol6gicas y los agui-
 naldos, todo lo cual queda afecto a tributacion e imposiciones), la que ya
 era mas alta que en las otras empresas.

 La elevacion de la proporcion del salario base en el conjunto de la
 remuneracion bruta es un indicio de que las diferencias salariales inter-
 nas tienden a disminuir.

 d) Al distinguir en la remuneracion bruta, la remuneracion imponi-
 ble (de la cual forma parte el salario base) de los beneficios sociales
 acontece que la remuneracion imponible aumenta en la Andes de un
 32.3% a un 65.9% en 1966 y, por tanto, los beneficios sociales disminu-
 yen su importancia relativa como componente de la remuneracion bruta
 de un 67.7% a un 34.1%.

 Este feni'meno nivela la importancia relativa de la remuneracion im-
 ponible en los empleados y obreros, aunque el espectacular aumento de
 ella acontecio solo en estos. En la Chilex el fenomeno ocurre con pa-
 recidas caracteristicas de modo que los beneficios sociales que constituian

 en 1955 el 61.3% de la remuneracion bruta de los obreros quedan redu-
 cidos at un tercio de ella, lo mismo que en los emnpleados.

 En la Braden la remuneracion imponible constituia ya en 1955 el
 90.4% de la bruta y en 1966 disminuyo su importancia relativa al 75.7%.

 La disminucion del peso de los beneficios sociales se debio en las dos
 companias a la caida porcentual del bono de pulperia (de 58.4%o a 17.6%o
 en la Andes y de 48.3% a 17.5% en la Chilex). Esto es significativo
 por cuanto contribuye a cambiar la distribucion de los gastos de los tra-
 bajadores, disminuyendo la importancia de los cosutnos b'asicos -alimen-
 to y vestuario- y aumentando la variedad de bienes, su calidad o el
 ahorro.
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 Desde el punto de vista de las relaciones obrero-patronales este es un
 indicio de la progresiva disminucion del paternalismo, que ponia enfasis
 en las "regalias", los "beneficios", el pago en especies en vez del ingre-
 so en dinero. En la Andes, por ejemplo, en 1955 el obrero obtenia E?
 0.94 en bieres de pulperia dentro de su ingreso total por turno de
 E? 1.61.

 El acento en los beneficios sociales obscurece la relacion esencial del
 sistema industrial entre ingreso y productividad, perjudica a los obreros
 eficientes solteros, por ejemplo, en favor de los casados; a los que te-
 niendo antigiledad y experiencia, ya no tienen numerosos familiares bajo
 su dependecia. Los beneficios sociales deben existir, pero no constituir
 la mayor parte del ingreso de los trabajadores. Por otra parte, la admi-
 nistracion de salarios en las industrias se hace muy compleja con la gran
 cantidad de items que los componen y, ademas, la negociacion colectiva
 se vuelve engorrosa y, en ocasiones, dificil por la variedad de cuestiones
 potencialmente controversiales.

 e) La negociacion colectiva de los trabajadores de la GMC, que se
 realiza cada quince meses, y no anualmente como acontece con el resto de
 los trabajadores del pais, se hace por empresas, alrededor de un pliego
 comun para empleados y obreros. No hay, por tanto, una negociacion
 valida para toda la GMC, por lo que las condiciones salariales varian,
 como hemos visto, de una companina a otra. Las fechas de las negocia-
 ciones colectivas difieren, de modo que se genera una expectativa en cada
 empresa en relacion a lo conseguido en la que negocio anteriormente.
 Todo ello implica una carencia o imposibilidad de una politica de remu-
 neraciones para toda esta importante actividad econoniica, lo que acarrea
 las consiguientes tensiones laborales.

 Cada empresa tiene, por tanto, su propia manera de remunerar. La
 Braden tenia, desdc 1962, un sistema de evaluacion de cargos que le
 permitia un ordenamiento de los precios laborales relativos a la impor-
 tancia de la funcion. Al asociar la funcion con la remuneracion se eli-
 minan muchas fuentes de distorsiones en los salarios, las que justamente
 provocaron en la Andes y la Chilex muchos conflictos. A las diferencias
 Ealariales entre empresas hay que agregar, pues, las intra-empresas, el
 estudio de lo cual rebasa el marco de este trabajo.

 f) No se puede dejar de relacionar la produccion de cobre fino con
 la cantidad de fuerza de trabajo, a traves del tiempo, para tener una nocion
 mas clara del comportamiento de las remuneraciones. Si se divide el
 niimero de toneladas metricas de cobre fino producido por anfos por el
 total de la fuerza de trabajo por empresas por afios, se obtiene la pro-
 ductividad fisica por hombre-afno, expresada en toneladas metricas. Asi
 se ha hecho con datos anuales desde 1930 a 1964. Para simplificar, se
 expresan los resultados en promedios decenales.
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 CUADRO IX

 PRODUCTIVIDAD FfSICA LABORAL tN COBR4 1INO. PROMJD1oS DZC$NAL1S
 DE TONELADAS POR HOMBRE-ANO

 Decenios Chilex Andes Braden

 1930-1939 17.0 14.6 14.9
 1940-1949 25.0 17.5 17.5
 1950-1959 32.5 14.0 22.6
 1960-1964 37.6 22.1 25.0

 FUENTE: Datos de base fueron tomados de Direccion de Estadistica y Censos, Anuarios
 de Miner'a 1930 a 1956; Departamento del Cobre, Estadisticas comerciales
 1957-1963; Servicio de Minas del Estado, Anuario de Miner'a 1964.

 La productividad asi toscamente medida, aunque por largos periodos,
 se ha incrementado sistematicamente en las tres companiias, con excep-
 cion de la Andes en periodo de agotamiento del mineral de Potrerillos.
 La Chilex, por razones del tipo de mina que explotaba, siempre super6
 la productividad de las minas subterraneas, siendo su incremento mayor
 en el conjunto de ainos considerado. Sin embargo, si se toman los a-nos
 1956 y 1964 se obtiene la siguiente informacion que explica en parte la
 evolucion de las remuneraciones en las tres empresas. En la Chilex
 la productividad pas6 de 37,2 toneladas metricas por hombre-afno en 1956
 a 40.5 en 1964 con una ganancia de 3,3 en la Andes ella cambio de 11.6
 en 1956 a 20.4 en 1964 con un incremento de 8.8; y en la Braden vario
 de 23.6 a 24.5 con un aumento de solo 0.9.

 Conmparaci6n de las remuneraciones de los obreros de la GMC con las
 ,otras empresas. Ella tiene sentido si se hace con referencia a las empresas
 .que poseen mayor capacidad remunerativa del pais. El Departamento
 de Relaciones Industriales de la Braden realizo entre 1958 y 1965 siete
 encuestas en 59 empresas e instituciones con esas caracteristicas. La pu-
 blicada en, 1965 se basa en datos validos al 31 de Agosto de ese a-no y la
 utilizaremos para examinar la posicion relativa de las tres compafias
 cupreras en relacion a los siguientes otros grupos industriales; alimen-
 tos y similares, armadurias, bancos, construccion, cuero y calzado, indus-
 tria de elaboraci6n, industria extractiva, laboratorios quimicos-farmaceu-
 ticos, industria meta'turgica, petroleo, industria textil y empresas de uti-
 lidad ptublica. 61

 La encuesta distingue entre empleados y obreros y en cada categoria
 entre casados y solteros. Los datos se publican como promedios por gru-

 61 Braden Copper Company, Andlisis sobre remuneraciones y beneficios accesorios en
 Chile. 1965.
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 pos industriales y no por empresas individuales. El grupo "cobre" corn-
 prende s6lo a las tres companiias de nuestro interes,

 La comparacion de las remuneraciones directas de los obreros de estas
 empresas (entendiendo por tales a los pagos que reciben los trabajado-
 res en dinero efectivo, exceptuando beneficios ocasionales, tales como
 bono de reemplazo; asignaciones por natalidad, por fallecimiento, por
 matrimonio; subsidios por enfermedad o accidente y otros pagos espe-
 ciales; y sin contar beneficios en favor de la familia -la asignaci6n
 familiar y la por hijos estudiantes- que, en general no favorecen a los sol-
 teros), se hizo sobre valores mensuales maximos, minimos y representa-
 tivos. Tambien se compararon las entradas totales, que resultan de su-
 mar las remuneraciones directas con beneficios accesorios no monetarios,
 pero qtie liberan de incurrir en gastos o reportan otras ventajas, tales
 como: casa-habitacion; atencion medica; movilizacion, almuerzo, energia
 electrica, agua, gas, carbon o lefna gratuitos; pulperias; etcetera, ademas
 de las asignaciones familiares y escolares. Se presenta en el cuadro X
 las remuneraciones directas y las entradas totales representativas pro-
 medios por los grtipos de empresas sefialados.

 La comparacion de estos valores promedios ftivorece a las empresas
 cupreras en los tres criterios elegidos. La remuneracion directa mensual
 representativa era, como promedio, para los obreros solteros del cobre
 de E? 719,94 y para el grupo industrial que ocupa el segundo lugar, el
 petroleo, de El 460,15 con una diferencia de E? 259,79. Muy semejante
 es la diferencia entre ambos grupos si se consideran las entradas totales
 de los solteros (de E? 273,11) dado que es poco lo que se agrega al
 pasar de la primera a la segunda columna, por lo cual es dificil afirmar
 que se hayan sobrevalorado los beneficios no monetarios. La diferencia
 aumenta ostensiblemente al observar las entradas totales de los casados:
 alcanza E? 567,97.

 Esta posicion superior de los trabajadores del cobre en cuanto a re-
 muneraciones y el enfasis en la reivindicacion economicista -comuin
 para los sindicatos de base del pais- llevo, mas tarde, a algunos sectores
 izquierdistas a calificarlos de "aristocracia obrera".

 La columna (4) relaciona las entradas totales de los obreros casados
 y solteros. Ella confirma la apreciaci6n de que en la industria del cobre
 existe una gran desigualdad en la retribucion a favor de los casados, de
 donde la existencia de familias numerosas -constante a los campamen-
 tos- tiene, entre otras, una explicacion economica.

 Al estudiar la evolucion del costo laboral (empleados y obreros) de
 la GMC se obtiene que el ha aumrentado a una tasa anual del 10% desde
 1956 a 1966. Al comparar esta cifra con el indice de aumento de la pa-
 ridad cambiaria se concluye que en 1957, 1958 y 1963 las compaiuias obtu-
 vieron ventajas en terminos del cambio monetario al punto que pese al
 incremento del costo laboral en moneda nacional, la desvalorizacion
 monetaria chilena, hizo que en terminos de dolares este disminuyera, a
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 pesar de los aumentos de remuneraciones. Sin embargo, en 1959, 1960
 1961 y 1962, a-nos de estabilidad cambiaria, el aumento porcentual anual
 del costo laboral en dolares es alto. Pero en el conjunto de los 10 afnos
 el aumento del poder comprador local del dolar fue m'as lento que el
 incremento del costo laboral. 62

 CUADRO X

 RZMUNZRACIONZS DIRECTAS MENSUALES REPRESZNTATIVAS DX OBRZROS
 SOLThROS Y XNTRADAS TOTAL4S MENSUALES RZPRESZNTATIVAS DE OBREROS
 SOLTEROS Y CASADOS. PROMZDIOS POR GRUPOS INDUSTRIALtS, EN ESCUDOS.

 1965

 Remu-
 neraciones Indice entradas
 directas Entradas Totales totales casados
 solteros solteros casados sobre solteros

 131
 (1) (2) (3) (4) - X 100

 121

 1. Alimentos y similares 410,04 431,71 522,086 120,9
 2. Armadunras . .. . ... 304,88 319,84 389,9510 121,9
 3. Bancos ............ 305,67 327,36 454,888 138,9

 4. Cobre ............. 719,94 762,33 1.173,601 153,9

 5. Construcci6n ....... 254,84 263,59 302,3918 114,7

 6. Cuero y Calzado 372,47 391,78 449,819 114,8
 7. Industria de elabora-

 cion . ...... 404,53 428,16 549,21 128,3

 8. Industria extractiva . 288,04 304,52 45O7,00 150,1

 9. Laboratorios quimico-

 farnaceuticos 239,53 266,50 324,39 12 121,7
 10. Industria metal'rgica 386,43 394,49 476,976 120,9

 11. Petr6leo ........... 460,15 489,22 605,632 123,8
 12. Industria textil 276,90 293,25 363,6911 124,0
 13. Empresas de utilidad

 publica .... 407,94 423,08 578,38 3 136,7

 FuENTr: Braden Copper Company, op. cit., cuadros Nfums. 114, 130 y 131; pp. 182, 220
 y 221. Columna (4) calculada por el autor.

 2 A esta conclusion ilegaron V. Va1d6s y A. Butelmnn en op. cit, tambi6n Emilio
 Gilve, op. cit



 EL CONFLICTO OBRERO EN EL ENCLAVE CUPRIFERO 675

 Al calcular la remuneracion bruta en dolares se obtiene que el traba-
 jador promedio del cobre chileno ganaria en 1966 US $ 1,36 por hora
 en la Andes, US $ 1,58 por hora en la Chilex y US $ 1,33 por hora en
 la Braden, en turno de 8 horas normales y una adicional "extraor-
 dinaria". En EU, el ingreso bruto, incluidas horas extraordinarias,
 del trabajador de las minas del cobre fue, en promedio, durante 1965
 de US $ 3,15 por hora. 6;

 De modo que el trabajador del cobre chileno estaria ganando algo
 menos del 50% que el norteamericano en 1966. Ello es importante por-
 que junto con reafirmiar el alto nivel remunerativo del obrero del cobre,
 ya que el ingreso per capita en Chile es varias veces inferior al de EU,
 conf:rma que las compafizas remuneraban hasta los u'ltimos a-nos de su
 control total de la propiedad de las minas en condiciones de bastante in-
 ferioridad a los trabajadores chilenos en relacion a los norteamericanos.
 Si la comparacion hubiese sido s6lo entre obreros la desventaja para los
 chilenos habria sido mayor ya que es sabido que en los EU no existe,
 como en Chile, un ingreso sistematicamente inferior para los "blue-
 collar" en relacion a los "white-collar".

 Como hemos dicho la lucha sindical en contra de las empresas conto
 con el apoyo permanente de la izquierda chilena. Especificamente la rei-
 vindicacion por mejores sueldos y salarios fue apoyada por ella con argu-
 mentos que se repitieron en el curso de muchos a-nos, los que sin duda
 reafirmaron el espiritu combativo de los mineros. De un gran nuimero
 de posibilidades citaremos algunos parrafos editoriales del diario "El
 Siglo" con ocasion de la huelga de los trabajadores de la Braden, en
 1959:

 "Los trabajadores de El Teniente fueron a la huelga arrostrando los
 sacrificios que ella implica, en especial para sus esposas e hijos, pero
 tienen la conviccion de que con su actitud estAn no solo defendiendo un
 reajuste de sueldos y salarios que les permite subvenir a sus necesida-
 des, sino el interts nacional, porque sus intereses son los del pass" (Sub-
 rayado por M.B. (3 de octubre).

 "El trabajo y las condiciones de vida de los obreros y empleados en
 huelga es duro y sacrificado. Se agudiza en Sewell y Caletones, por
 las condiciones climaticas propias de la zona cordillerana.

 Cualquier centavo que conquisten los trabajadores de "El Teniente",
 queda en nuestro pais, y se le arrebata a las enormes utilidades que lieva'
 de Chile la empresa extranjera, (subrayado por Ml.B.) que en el primer
 semestre de este a-no doblo sus ganancias del afno 1958". (5 de octubre).

 Los que conocen al trabajador minero, en especial a los de Chuquica-
 mata, llaman la atencion en el sentido de que estas evocaciones patri6ti-
 cas, nacionalistas no deben hacer olvidar el caracter pragmatico de los

 68 U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Employment and earnings;
 Vol. 12, No. 9, march, 1966, p. 60.
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 mineros que conscientes de la dureza y peligrosidad del trabajo, de lo
 transitorio de la vida en los campamentos, de la paulatina declinaci6n
 de la capacidad fisica de produccion van a trabajar a las minas a ganar
 "buena plata". Este pragmatismo, que hemos comprobado en el estudio
 de las peticiones de los sindicatos obreros de las provincias mas indus-
 trializadas del pais, Santiago, Valparaiso y Concepcion, esta -a nuestro
 entender- bastante extendido en la clase trabajadora chilena. 64

 El alto nivel de remuneraciones de los obreros del cobre, comparado
 con los del resto del pais, no se debe, naturalinente, solo al apoyo politico
 que recibieron de parte de la izquierda. La calidad de enclave economico
 de la industria, el car'acter imperialista de estos capitales posibilito el
 pago de mayores compensaciones para la mano de obra. Pero este fue
 un objetivo trabajosamente alcanzado por los sindicatos. El hecho de
 que tuvieran exito en lograrlo es un indicio del poder sindical asentado
 en la insatisfaccion, la protesta y la capacidad para mrrovilizar a los tra-
 trabajadores, tal como lo hemos mostrado en los capitulos anteriores.

 La historia de la organizacion y la lucha obreras en el cobre nos sefiala
 claramnente, por tanto, que las altas remuneraciones no fueron otorgadas
 graciosamente sino que fueron logradas como consecuencias del conflicto,
 de la lucha obrera al nivel sindical y al politico.

 V. RESUMEN Y CONCLUSIONFS

 1 Resumen

 El presente trabajo es parte de la actual linea de investigacion del
 autor, la que se refiere al conflicto obrero en Chile y su relacion con los
 cambios en la estructura social. El marco teorico general es la concep-
 ciO6I marxista de la lucha de clases, cuando el enfoque es macrosocial
 y tiene una perspectiva historica amplia. Se aprovechan, sin embargo,
 los aportes de otras corrientes sociologicas a la teoria del conflicto, si
 este fenomeno se visualiza en unidades sociales y temporales mas res-
 tringidas.

 Es sabido que hoy dia no solo los marxistas sino tambien los socio-
 logos de la corriente funcionalista se interesan por el estudio del conflicto
 social. Los primeros le conceden a este fenomeno una importancia deter-
 minante en el cambio social y los segundos lo utilizan como indicador de
 desajustes del sistema y lo conciben como mecanismo que preserva la

 64 Vease Manuel Barrera, El sindicato industrial como instrumento de lucha de la
 clase obrera chilena; Santiago: Instituto de Economia y Planificacdion, -1971 Cap.
 III. "Los objetivos de los sindicatos industriales".
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 estratificacion social al establecer la identidad de los grupos y fortalecer
 sus conciencias de tales.

 El marxismo concibe el conflicto como el mecanismo sociologico que
 explica el transito de una formacion social a otra. Su expresion es la
 lucha de clases, la que esta ligada a las relaciones de produccion. Por
 ello, tanto los sindicatos como los partidos tienen, con metodos tipicos,
 similares objetivos generales: la abolici6n de la sociedad burguesa y el
 logro del poder politico para el proletariado. En el fortalecimiento de
 la solidaridad obrera y de la capacidad de lucha de la clase, las huelgas
 constituyen experiencias irreemplazables.

 Este estudio analiza la accion sindical, poniendo enfasis en la conflic-
 tualidad obrera, en las empresas norteamericanas de la Gran Mineria del
 Cobre, teniendo como referencia temporal no estricta los diez a-nos que
 lerminan en 1966.

 Se procura asociar tal accion con las repercusiones que tiene en los
 obreros y sus organizaciones su condicio6n de "masa aislada", y con el
 caracter de eiic'Ive econ6onico de la explotacion de los yacimientos. Estas
 dos realidades y la importancia de la industria en el pais le confieren a
 las organizaciones sindicales respectivas mayores poder y status.

 Luego de exponer las hip'tesis se cuantifico la fuerza de trabajo de
 la GMC y aludio al tipo de funciones que cumple, comprobando la escasa
 significaci6n de esta actividad economica como fuente de empleo, y la
 diversidad de roles que existen en ella, aludiendo especificamente a los
 riesgos industriales a que estan expuestos los obreros.

 Tal fuerza de trabajo habita en "ciuidades de compania", localizadas en
 el interior del desierto o en la cordillera, distantes de los grandes centros
 urbanos. Las conidiciones de las viviendas, las diferenciaciones sociales
 evidentes, el hecho de que el funcionamiento de estas comunidades depen-
 diera de las compai'ias en los mas variados aspectos, la actividad cultural
 y social, la frustracion y las tensiones que se acumulan y que alimentan
 la agresividad en contra de las companias, fueron algunos de los temas
 que nos permitieron comprobar la condicion de masa aislada de los tra-
 bajadores del cobre y el ambiente general de la vida en tales ciudadelas.

 La incorporacio6n de las companias cupriferas norteamericanas a la
 economia del pais se realizo en una epoca de penetracion creciente y ge-
 neralizada del capital estadounidense en America Latina, la que tuvo
 los rasgos tipicos del imperialismo economico de su epoca. Ello se reflejo
 en las relaciones que mantuvieron tales empresas con el Estado chileno,
 en las ganancias obtenidas, en la explotacion de la fuerza de trabajo.

 La reaccion obrera se produjo desde el mismo comienzo, a pesar de
 todo el "arsenal" utilizado por las compafnias para reprimirla. La pro-
 testa consistio en huelgas y en la constitucion de organizaciones sindi-
 cales. En la decada de 1930-1940 se consolidaron los sindicatos, los que
 agruparon a practicamente todos los obreros de las diferentes empresas.
 En 1951 se constituyo, por primera vez, una organizacion que unio a los
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 trabajadores de las diversas companias. A partir de entonces las huelgas
 y los paros se acrecentaron enormemente. Las causas de ellos fueron
 principalmente economicas, economicas-sociales y de manejo de personal.

 La protesta de los mineros del cobre no consistio solamente en la or-
 ganizacion y lucha sindicales, sino que tuvo una clara manifestacion en
 su radicalismno politico. La adhesion a los partidos marxistas se mostro
 a traves de los resultados de las elecciones para los cargos sindicales loca-
 les y nacionales -donde se postulan los candidatos segiun su adscripcion
 a partidos- y en las votaciones para elegir regidores, diputados y pre-

 sidente de la RepuTblica. La posicion de los partidos socialista y comunista
 fue de irrestricto apoyo a las revindicaciones obreras, las que fueron en
 su prensa legitimadas con consideraciones patrioticas. No solo la iz-
 quierda toma posiciones frente a tales reivindicaciones sino que tambien
 lo hacen los sectores de derecha. Ello tiene ocasion durante el desarrollo
 de las grandes huelgas. En una de ellas se produjeron "los sucesos de El
 Salvador" que ilustran el alto grado de violencia a que pudo alcanzar
 aun en 1966 la represi6n de la rebeli6n obrera.

 El objetivo sindical permanente y el que mas importancia tuvo durante
 el periodo analizado fue el mejoramiento de las remuneraciones. Las em-
 presas del cobre tienen un sistema de remuneracion muy complejo, en el
 que los beneficios sociales tuvieron en una epoca un peso muy grande
 en el conjunto de la remuneraci6n, situacion que vario a favor del salario
 base. Estos trabajadores, como conjunto, obtienen mejores remuneracio-
 nes que los del resto del pais. Hay diferencia entre ellos, segi'in empre-
 sas. El objetivo de mejorar los salarios fue, sin duda, una aspiracion
 lograda.

 2 Conclusiones

 Como lo dijimos en la introduccion no pretendiamos con esta inves-
 tigacion probar rigurosamente las hipotesis enunciadas sino solamente
 ilustrar su pertinencia para encauzar un estudio amplio de las relaciones
 del trabajo, y en especial de la accion sindical, en la Gran Mineria del
 Cobre. Teniendo presente tal limitacion es posible derivar de este esfuerzo
 las siguientes conclusiones:

 a) Las relaciones laborales en las empresas norteamericanas de la
 GMC fueron altamente conflictivas. Si bien el conflicto fue en parte
 institucionalizado con la legislacion del trabajo en la decada 1920-30 y
 con aquella especifica para el cobre de 1956 y 1966, no es posible afirmar
 que el conflicto obrero estuviese en estas minas en el periodo estudiado
 totalmente institucionalizado, es decir, canalizado en formas permitidas
 y ajustadas a normas sobre las que existe consenso. La estructura de re-
 laciones laborales pudo absorber el conflicto obrero solo en parte. Prueba
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 msas que suficiente de esta afirmacion son las numerosas huelgas y paros
 ilegales constatados y el hecho de que la estructura de poder del pais se
 viese forzada a reprimir de modo tan violento la rebeldia obrera, como
 ocurrio en El Salvador.

 -El alto nivel de conflicto pudo tener algunos efectos indirectos, coad-
 yuvantes, que no se han constatado en la exposicion, tal como la moderni-
 zacion de Ia administracion del personal, observable en la Braden, y
 sobre todo el acento en la mecanizacion, en el perfeccionamiento tecno-
 logico tendiente a ahorrar mano de obra que constituyo una de las prin-
 cipales caracteristicas de las tres companias.

 b) Naturalmente que las huelgas, como el conflicto en general, deben
 verse en el escenario social total, donde las oposiciones y combates se en-
 tremezclan con los acuerdos y la paz industrial. Ni siquiera en un movi-
 tniento obrero tan conflictivo como el chileno, la lucha social ha dominado
 totalmente el conjunto de la situacion de trabajo. Al reves, la integra-
 cion, los acuerdos, el consenso han ocupado parte importante del escenario.
 Acuerdo y oposicion, integracion y ruptura, guerra y paz son partes del
 total de la realidad. Asi ha sido en el cobre, donde los sindicatos con-
 vinieron con las compaflias sistemas de compensaciones para los traba-
 jadores bastante comiplejos, de larga duracion, en torno a los cuales gi-
 raron las reivindicaciones, pero sin que pretendieran variar rapida y
 drasticamente nunca tales sistemas.

 Hubo periodos en que recrudecio el conflicto manifiesto y otros en
 que se aminoro o se expreso por canales informales, que no se detec-
 taron en este trabajo. De modo que si bien es cierto que la relacion social
 fue altamente conflictiva y que no siempre tuvo el conflicto una expre-
 sion institucionalizada, hubo tambien formas de integracion, acuerdos,
 consensos. En algunos casos, como el de Braden, la administracion de
 personal se hizo seguin un sistema bastante refinado. No obstante, el
 descontento obrero no desaparecio.

 c) Del analsis de la informacion sobre huelgas y paros y de las en-
 trevistas realizadas se infiere que el descontento obrero es una constante
 de la situacion de vida y trabajo de las minas. Hemos pretendido asociar
 tal realidad al hecho de que estos trabajadores viven en condiciones de
 'masa aislada", lo que favcrecio la rapida formacion de una conciencia
 de clase y otorgo al sindicato, como organizacion de toda la clase, fun-
 ciones y poderes amplios. Del hecho de que los sindicatos fuesen pode-
 rosos se deriva la capacidad para enfrentar a las companias con las tipicas
 arnas de estas organizaciones: paros y huelgas, en la batalla por alcanzar
 sus objetivos. De modo que el aislamiento se acompaina con el descon-
 tento, este favorece la accion sindical conflictiva, lo que facilita el logro
 de las aspiraciones. En efecto, hemos comprobado que la elevacion de
 las remuneraciones fue un anhelo logrado: estos obreros eran los mejor
 pagados del pais.
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 Sin embargo, si el aislamiento deriva en frustracion, tensiones, descon-
 tento, la obtencion de remuneraciones elevadas no causa el efecto de eli-
 minar esas manifestaciones de la alienacion obrera. Es as i como, segun
 la informacion que tenemos, mientras mas mejoraron los salarios mayor
 fue la frecuencia de las huelgas y mas fuerte la oposicion a las com-
 pafiias.

 Ahora bien, si la situacion de masa aislada provoca un descontento
 permanente, los cambios en la propiedad de las empresas tampoco lo eli-
 minarian de por si.

 d) El hecho de que la explotacion del cobre por las companiias norte-
 americanas se insertara en el marco de la constitucion del imperio econo-
 mico y politico de EU en Arnerica Latina y asumiese la forma tipica
 de enclave economico, facilito la expoliacion obrera, toda vez que la clase
 dominante nacional estaba aliada al capital extranjero. Tanto el hecho
 de que las ganancias fuesen extraordinarias y el que los campamentos
 se considerasen propiedad privada de las companiias confirman este aserto.
 Esta situacion significo persecusion y represion de las compafnias al
 comienzo respecto de los esfuerzos de los trabajadores por organizarse,
 abusos diversos en las variadas situaciones de la vida en los campamen-
 tos, actitud dura y reticente para enfrentar los petitorios economicos y
 sociales y, cuando el poder sindical fue mayor, posibilidades de mejorar
 sustancialmente los salarios.

 La empresa cuprifera fue, asi, el nucleo que mejor represent6 las des-
 igualdades en el reparto de la riqueza y el poder, porque ellas se daban
 en dos niveles: por un lado, entre el pais dependiente y la potencia domi-
 nante; por otro, entre el capital y el trabajo. Tales desigualdades con-
 ducirian, por (ultimo, a la quiebra de la relacion.

 En tales circunstancias fue natural el encuentro entre los obreros del
 cobre y la izquierda politica. El apoyo fue reciproco. La izquierda pro-
 moviendo la organizacion y la lucha de los obreros y estos favoreciendo
 a aquella. Fue asi como las reivindicaciones salariales y otras fueron
 legitimadas por la politica anti-imperialista y nacionalista. Sindicatos y
 partidos constituyeron diferentes niveles de la organizaci6 de este prole-
 tariado para el logro de objetivos comunes.

 De este modo el conflicto obrero en el -obre constituyo uno de los
 elementos principales que perturbaron y, mas tarde, liquidaron las rela-
 ciones entre las clases dominantes de un pais dependiente y clases domi-
 nantes de una potencia dominante, poniendo en tension a representantes
 de estas con la clase dominada del pais dominado. En el proceso de lucha
 por la independencia economica fue un hito que tuvo rasgos tipicos, por-
 que la situacion social de estas masas obreras fue y es distinta, especial.
 Uno de tales rasgos consistio en bregar contra el capital extranjero a
 traves de la reivindicacion salarial. La identificacion de la peticion de
 inejores remuneraciones y la accion consiguiente con una causa patrio-
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 tica no puede desaparecer automiticamnente de la conciencia obrera con

 el cambio de propiedad de las empresas.

 e) La tragedia de El Salvador ilustra dramaticamente la afirmacion
 de que el sindicato para estas masas tiene funciones y un significado mas
 amplio, mas profundo, menos especifico que los corrientes. Hay que
 ver las acciones de los mineros de El Salvador como la defensa por
 parte de los obreros involucrados de los intereses de la clase. El local
 sindical es un simbolo en la lucha de clases, como la bandera lo es en la
 guerra nacional. En tal simbolo se concentran muchos a-nos de sacrificios
 para organizar y mantener a los sindica-tos, las esperanzas y objetivos de
 la clase -aunque solo fueran puramente economicos-. Perder el local
 simboliza la derrota de la clase. Defenderlo indica la lealtad y entrega
 a los anhelos obreros.

 Solo asi se explica el heroismo de los mineros y sus mujeres.

 f) Constituyen los obreros del cobre una "aristrocracia obrera?
 Algunos lo creen asi. Se alude a los altos salarios que ganan en com-

 paracion con otros trabajadores del pals, calificandolos de "salarios pri-
 vilegiados", lo que, ayudaria a "crear una aristocracia obrera que se con-
 vierte en uno de los principales bastiones del oportunisma refornmista
 contemporaneo". f Otro argumento surgi6 a raiz de que despu's de la
 nacionalizacion de los mninerales los obreros de El Salvador, Potrerillos
 y Barquitos hicieron efectiva una huelga en favor de peticiones econo-
 micas. "Los dirigentes y trabajadores, que acusan una moral arist6crata
 no constituyen ningiin peligro para un sistema explotador, mas bien son
 sus aliados. Son el cordon umbilical por donde el viejo orden trasmitira sus
 ordenes. Estas Ordenes en un proceso de cambio social como el actual
 que vive el pais tendran caracteristicas definidas: boicotear la produccion
 asumiendo pliegos de reclamos a la moda de epocas pasadas, teinidos esta
 vez del color de la intransigencia, deliberadamente ciega y furiosa". 66

 Antes de volver a nuestro trabajo para comentar estos reproches es
 conveniente recordar algunas ideas leninistas al respecto.

 Cuando Lenin caracterizo la "aristocracia obrera" de los paises ade-
 lantados de Occidente habl6 de "cierto espiritu reaccionario de los sindi-
 catos", que da lugar a una capa obrera "profesional, mezquina, egoista,
 desalmada, avida, pequefioburguesa, de espiritu imperialista, comprada y
 corrompida por el imperialismo",67 y refiriendose a la circuntancia de

 65 J.B. "La 'aristocracia' obrera; bastion local del reformismo" en Punto Final
 Santiago: junio de 1967, No. 57, Suplemento, p. 2.

 66 Victor Alvarado Salazar "Aristocracia Obrera" en Indoamerica, Tribuna del pen
 samiento socialista; Santiago: octubre de 1971; p. 18.

 67 V.I. Lenin; Acerca de los sindicatos (compilacion); Mosciu: Edit. Progreso, p).
 321.
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 que los obreros que crecieron y trabajaroti en la sociedad capitalista
 fueron, obviamente, influidos por ella, sus valores, su psicologia, decia:

 "Los obreros edifican la nueva sociedad sin transformarse en hombres
 nuevos, depurados del fango del viejo mundo, sino metidos aun hasta la
 rodilla en este fango. Seria la mayor de las utopias creer que puede
 lograrse esto inmediatamente. Eso seria una utopia que en la practica
 rAo haria sino desplazar el reinado del socialismo a las regiones celes-
 tiales." 68

 Si comparamos las ideas leninistas con la informacion objetiva entre-
 gada en nuestro trabajo sobre las condiciones de vida en las ciudades
 mineras, sobre la peligrosidad y dureza del trabajo minero, sobre la vo-
 tacion politica de los trabajadores de los tres grandes campamentos, sobre
 la actitud de los sindicatos y la CTC en tomo a la nacionalizacion del
 cobre, sobre las tragedias en las minas, la represion violenta, la duracion
 de las huelgas, sobre la legitimacion patriotica de la izquierda de la rei-
 vindicacion salarial, deberiamos, obviamente, contestar que los autores
 de los articulos de las revistas citadas o desconocen la realidad material
 ) social de las grandes minas de cobre o el concepto leninista de "aristo-
 cracia obrera".

 g) Para la escuela funcionalista el conflicto tiene consecuencias des-
 integradoras y cuando contradice las metas y los valores basicos del sis-
 tema social amenaza la estabilidad de la estructura. Aplicadas estas ideas
 al sistema de relaciones de propiedad y de produccion en las companias
 inorteamericanas dl cobre ellas se prueban ciertas ya que en efecto el
 conflicto tuvo tales consecuencias, aunque no solo amenazo la estabilidad
 de las relaciones sino que ayudo a quebrarlas. Efectivamente, la lucha
 obrera en la GMC fue elemento fundamental para el cambio de las rela-
 ciones de propiedad que cristalizo con la nacionalizacion de las minas
 en 1971.

 La conciencia obrera en el cobre fue acentuandose a medida que el
 conflicto fue generalizandose. En este proceso los sindicatos y los par-
 tidos marxistas tuvieron, cada uno en su nivel, una importante funcion,
 como se deriva de los antecedentes entregados. Asi fue como el antago-
 nismo en el interior de las relaciones de produccion se proyecto al ambito
 de la lucha de clases en el pais.

 En el largo plazo se produjo el esquema marxista del paso de la "clase
 en si" a la "clase para si", con las concomitantes organizaciones econo-
 mica y politica, que promovieron y apoyaron la lucha obrera, la que con
 su intensificacion ayud6 a romper la estructura de relaciones al generali-
 zarse al nivel societal, y a dar origen a otra mas avanzada.

 i8 Ibid; p. 311.
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