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 cueto, sino que se hagan ver los mo-
 tivos que originan a este.

 Aunque en parte estamos de acuer-
 do con el autor, ereemos que la pren-
 sa obrera tendria serias limitaciones
 para enfrentarse a la prensa bur-

 guesa, usando las armas de esta:
 unas de origen financiero, otras de
 origen politico, etc.

 Tambien podrian resultar polemi-
 cas algunas ideas que el autor ex-
 pone en el capitulo referente a la
 prensa-obrera politica, basandose en
 citas de Lenin y de Julio Antonio
 Mella, en el sentido de que es nece-
 sario "hacer uni periodismo partida-

 rio asequible a todo el pfiblico, o
 emprender la tarea de crear un pe-
 ri6dico o revista que, perteneciendo
 al partido obrero, sin concientizar
 directamente, vaya captando, orien-
 tando y educando a las masas para
 rescatarlas del sojuzgamiento a que
 las tienen sometidas la prensa capita-
 lista.. ." (p. 110).

 En pocas palabras, el autor pro-

 pone centralizar la prensa obrera
 politica en el partido obrero, criti-
 cando de paso que en Mexico, como
 en otros palses subdesarrollados,
 "existen numerosos partidos que di-
 cen llamarse obreros, en los que mas
 importante es ser 'lider' o 'caudillo',
 que buscar y conseguir la unidad; y
 todos esos 'partiditos' -que gene-
 ralmente no tienen ningurn apoyo en
 las clases asalariadas- hacen un pe-
 riodiquito en el cual en vez de com-
 batir a la burguesia, la mayoria de
 las veces se dedican a discutir tal o
 cual posicion de otro partidito o en
 denigrarlo o combatirlo, porque ca-
 da uno se siente 'duenio de la ver-
 dad"'" (p. 107).

 Esta observaci6n, a nuestro pare-

 cer, nos recuerda precisamente que
 el grado de madurez de la prensa
 obrera, correspondera al grado que
 alcance la organizaci6n de los tra-

 bajadores; si en las circunstancias
 actuales nio hay un peri6dico central
 que represente politicamente a la
 riayoria de los obreros mexicanos,
 quizas sea porque no existe afin el
 partido obrero que pudiera darle ori-
 gen.

 Par -.ltimo, cabe hacer notar el es-
 fuerzo que E. Leon hizo para pro-
 porcionarle a los lectores un gran
 cumulo de conocimientos, ya que ade-
 mas del material resefiado anterior-
 mente, incluye al final de cada ca-
 pitulo definici6n de conceptos, biblio-
 grafia y preguntas sobre el tema
 tratado.

 Guillermin.a Bringas

 Osvaldo Arias Escobedo. La prensa
 obrera en Chile 1900-1930. Chillan,

 Universidad de Chile, 1970, 204 p.

 (Convenio Cultural CUT-U No.

 El autor del libro seiiala que la se-

 leccion del periodo 1900-1930, obe-
 dece a que estos afios son particu-

 larmente importantes en el desarro-

 llo de las luchas y organizacion del
 movimiento obrero de su pals.

 Esta afirmacion se comprueba al
 leer el Prologo de Jorge Barria, que
 constituye una excelente sintesis de
 la situaci6n de Chile durante ese pe-

 riodo. Entre los dates que ofrece

 Barria, destacan los siguientes:

 El lo. de mayo de 1898 "un pu-
 fiado de trabajadores agrupados en

 la Union Socialista conmemora el
 Dia del Trabajo en Santiago, indi-
 cando que en el seno de la sociedad
 chilena se estan incubando organiza-
 ciones, dirigentes, luchas, ideas de
 una nueva clase: los obreros mine-
 ros y fabriles".

 "Todos estos cambios sociales se
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 generan dentro de los marcos de una
 etapa bien definida de la evolucion
 social: la Repu'blica Liberal Parla-
 mentaria. Este periodo se inaugura
 con el t6rmino de la guerra del Pa-
 cifico y culmina hacia 1926 aproxi-
 madamente, cuando se promulga una
 nueva Constitucion Politica e irrum-
 pe un gobierno castrense".

 La base economica de la Repfiblica'

 es la actividad salitrera, y como la

 exportacion del salitre vincula al

 pais en forma estrecha al mercado

 internacional, las crisis ciclicas de

 este son las depresiones econ6micas

 de Chile. "Esta dependencia econo-

 mica se agrava con la intromisi6n

 del capitalismo forineo, principal-
 mente europeo".

 En este contexto economico, el go-
 bierno mantiene una actitud tipica
 de "estado guardian" y los partidos
 politicos son tipicamente liberales.

 "Socialmente hablando la clase do-
 minante es una coalici6n de terrate-
 nientes de la zona central y de em-
 presarios salitreros y mineros del
 norte, los que usufruct-dan de la ri-
 queza nacional y del r6gimen poli-
 tico parlamentario".

 En 1920 la depresi6n provocada
 por el fin de la 2a. guerra, asi como
 el impacto moral de la revolucion
 rusa, y de acontecimientos continen-
 tales como la Reforma Universitaria
 y la Revolucion mexicana, ocasiona
 el surgimiento de nuevas fuerzas so-
 ciales. Asi, "la Alianza Liberal, ex-
 ponente de la clase media en ascen-
 so y apoyada entusiastamente por

 los obreros organizados, obtiene el
 poder politico en medio de una tre-
 menda reaccion de la oligarquia go-
 bernante. Se iniciara la moderniza-
 cion institucional del pais, se pro-
 mulgara una nueva Constituci6n, se
 promulgaran leyes bancarias y de
 impuestos; se dictan las leyes del

 trabajo y de la seguridad social, se
 perfecciona el sistema electoral, etc."

 "En este telon de fondo de conte-
 nido liberal emerge la clase obrera.
 Agrupados en las oficinas salitreras,

 en las nminas de carb6n. en los puer-
 tos, ferrocarriles y en los talleres de
 la surgiente industria nacional, los

 trabajadores viven en miserableg con-
 diciones. . ."

 La sociedad nacional, incluidos par-
 tidos politicos y gobierno, mantienen
 una actitud definida en una sola fra-

 se: "la cuestion sociAl no existe",
 por tahtowla protesta obrera es sub-
 version.

 Surgen movimientos sociales con
 desenlaces tragicos (Iquique, Valpa-
 raiso, Tocopilla, Antofagasta). Se
 organizan mancomunales y las socie-
 dades de resistencia y se convoca al
 primer congreso sindical (1904).

 "En el terreno politico, las inquie-

 tudes populares se expresani a traves
 del Partido Democrata".

 En 1912, despues de la hecatombe
 de Iquique, el movimiento obrero re-
 nace: bajo el liderazgo de L. E. Re-
 cabarren se funda el Partido Obrero
 Socialista que, diez a-nos despu6s se
 transforma en el Partido Comunis-
 ta; surge la Federacion Obrera de
 Chile con doctrina socialista y tam-
 bien se constituye la IWW, de ten-
 dencia anarcosindicalista.

 "Los trabajadores participan ac-
 tivamente en la vida politica del pals
 en los afios veinte, contribuyendo en
 forma destacada al ascenso al poder
 politico de la denominada clase me-
 dia. Entre otras cosas, obtienen las
 leyes laborales dentro del proceso de
 modernizacion institucional del pals".

 "Las vicisitudes politicas y, en es-

 pecial, la presencia de las fuerzas
 airmadas en el gobierno acent(ian su
 caracter autoritario, haciendo recaer
 el peso del Estado en las organiza-
 ciones populares, colocando virtual-
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 mente fuera de la ley al movimiento
 obrero e inaugurando una nueva eta-
 pa de la historia nacional y el go-
 bierro castrense".

 El desarrollo de la prensa obrera
 en este contexto, ha sido una tarea
 muy dificil para los trabajadores.
 ' Cuando hoy se hace evidente -se-
 niala el autor en la Introduccion-
 la estrecha relacion que existe entre
 los grandes grupos economicos y los
 medios de comunicacion de masas y
 como estos son una caja de resonan-
 cia en defensa de los intereses de
 aquellos, se comprenderi como seria
 esta relacion en otras pocas, sin
 una clase trabajadora con suficiente
 conciencia y organizaci6n para en-
 frentar una prensa poderosa y de-

 fender la propia, desarrollada s6lo
 a fuerza de idealismos y sacrificios".

 Para clasificar los peri6dicos que
 existieron en el periodo estudiado,
 el autor tom6 en cuenta sus orien-
 taciones ideol6gicas, su influencia en
 los tipos de organizaci6n, asi como
 las distintas reacciones que tuvieron
 frente a los problemas nacionales o
 internacionales, resultando los si-
 guientes grupos:

 La prensa demo6rata (Capitulo I).

 El Partido Democrata es el pri-
 mero que se preocupa en especial de
 la situaci6n de los trabajadores y en
 sus filas se forman los primeros di-
 rigentes obreros.

 Su prensa estA, ante todo, al ser-
 vicio del partido y de su linea poli-
 tica, siendo las posiciones doctrina-
 rias que defiende y propaga marca-
 damente laicas y populares.

 En lo econ6mico-social es deposi-
 taria en gran parte del espiritu de
 las sociedades de socorros mutuos, ya
 que muestra las mismas ideas de 6s-
 tas, en cuanto a confiar extremada-
 mente en el papel que juega la ins-
 trucci6n en la independencia politi-

 ca, espiritual y economica de los
 obreros, en el elogio al trabajo como
 factor de progreso social o indiv-
 dual, en el ataque a los vicios como
 el juego y la embriaguez, en la con-
 fianza en el constante progreso so-
 cial, etc.

 "En lo politico, esta prensa es
 esencialmente defensora y propagan-
 dista del sistema democratico de go-
 bierno, como el uinico que garantiza
 los derechos de igualdad y libertad"

 (p. 20).
 "Otra caracteristica de esta pren-

 sa, es que recuerda en cada ocasion
 propicia, hechos historicos nacionales,
 elogiando la actuaci6n de los que to-
 maron parte en ellos". (p. 20).

 La prena anarquista (Capitulo
 II).

 Es la publicada por grupos obre-
 ros que se pronuncian decididamente
 por la revolucion, rompen violenta-
 mente con el sistena y las fuerzas
 que lo defienden, y disenian una nue-
 va organizacion economica y social.

 "Es esta una prensa esencialmente
 de propaganda ideol6gica, que par-
 tiendo de una concepci6n semimarxis-
 ta de la realidad social, ataca una a
 una sus instituciones" (p. 45): al
 Estado que no es mas que guardian
 de los intereses de la clase dominan-
 te, y a las fuerzas armadas y al
 clero que tienen como mision mante-
 ner sumisas a las clases dominadas
 y explotadas.

 "El capitalismo debe ser reempla-
 zado por el comunismo an(rquico,
 en el que no existira la propiedad
 privada y la produccion y el consu-
 mo estaran organizados para satisfa-
 cer las necesidades de toda la socie-
 dad y no de una minoria. Esta base
 econ,6mica, mas la abolicion del Es-
 tado, gobiernos, policias y en gene-
 ral todas las fuerzas de coerci6n so-
 cial, permitira por fin la verdadera
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 existencia de la igualdad y libertad
 y el reinado de la paz entre las na-
 ciones" (p. 45).

 "Estas son, en formna muy sucin-
 ta, las ideas que se desarrollan en
 las paginas de esta prensa, ocupan-
 dolas en su mayor parte, y el uinico
 metodo aceptado para llevarlas a la
 practica es la llamada acci6n direc-
 ta", cuyas arias son: la huelga par-
 cial, la huelga general, el boicot, etc.
 (p. 46).

 La prena socialista y comunista
 (Capitulo III).

 La prensa soocialista se presenta
 jnto con la comunista, porque es una
 continuaci6n de aquella. "A fines
 del siglo pasado se organizan los pri-
 meros grupos socialistas -poco di-
 ferenciados del anarquismo-, pero
 paulatinamente van tomando carac-
 teristicas bien determinadas que cul-
 minan con la fundacion del Partido
 Obrero Socialista, que luego se trans-
 forma en el Partido Comunista bajo
 la influencia de la revoluci6n rusa"

 (p. 16).
 Los peri6dicos socialistas se han

 considerado como tales, porque dicen
 serlo solamente, ya que la gran ma-
 yoria de ellos se dan esta denomnina-
 cion, pero estAn muy distantes entre
 si con respecto a lo que entienden por
 esta doctrina. Sin embargo se pue-
 de hablar de dos tendencias:

 La primera considera al socialis-
 mo como "un mejoramiento general
 de las clases mis necesitas, a tra-
 ves del perfeccionamiento del mismo
 sistema social en que viven... Esta
 m6s cerca del Partido Dem6crata y,
 al igual que aqu6l, ataca a los anar-
 quistas por sus conceptos y objeti-
 vos" (p. 85).

 La segunda tendencia se encamina
 al socialismo marxista. Al comienzo,
 se confunden en ella socialistas y
 anarquistas, pero se van diferen-

 ciando al transcurrir el tiempo; por
 ejemplo, en cuanto a los medios para
 Ilegar al socialismo, aceptan los po-
 liticos junto a los sindicales, los pa-
 cificos y los violentos, planteando asi-
 mismo reformas inmediatas sin per-
 der de vista sus objetivos idltimos
 que son la total transformaci6n del
 regimen social capitalista.

 "Estos peri6dicos tienen una orien-
 tacion clasista definida y consisten-
 te, la que se expresa a trave's de sus
 paginas literarias, su propaganda a
 la instruccion y alejamiento de los
 vicios entre los obreros, su especial
 preocupacion por el movimiento obre-
 ro nacional e internacional y por los

 partidos socialistas extranjeros" (p.
 86).

 "Con la fundacion del Partido
 Obrero Socialista, paulatinamen'te se
 va unificando y consolidando el cri-
 terio marxista. Esta organizaci6n
 en 1922 se transform6 en el Partido
 Comunista, con lo que nace la pren-
 sa de esta denominacion. A las ca-
 racteristicas de su pasado, se agre-
 gan ahora las derivadas de su nueva
 situacion. Ellas son: abundante in-
 formacion y propaganda a 1a Fede-
 racion Obrera de Chile y al Partido
 Comunista, defensa y elogio de la
 URSS, difusidn del marxismo-leni-
 nismo y transcripciones de Marx,
 Engels, Lenin, Trotsky, Zinoviev, Ka-
 menef y Bujarin" (p. 86).

 La prensa de otras doctrinas
 (Capitulo IV).

 Bajo este titulo se encuentran "to-
 dos aquellos peri6dicos cuyas orien-
 taciones doctrinarias han tenido poca
 repercusi6n en la clase obrera, por
 lo que no han sido tratados en los
 capitulos anteriores. Por la diversi-
 dad de ellos, no se pueden dar carac-
 teristicas generales, excepto la ca-
 rencia de una conciencia de clase.
 (p. 117).
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 La prensa que predomina dentro
 de este grupo, es la democristiana,
 la que tambien alcanza mayor homo-
 geneidad en cuanto a sus posiciones
 politicas, economicas y sociales. "En
 algunas de sus publicaciones, se des-
 taca la estrecha relacion que existe
 entre esta doctrina, la religion ca-
 tolica y el Partido Conservador" (p.
 117).

 Tambien se presenta dentro de es-
 te grupo, a la prensa de algunos par-
 tidos formados circunstancialmente
 alrededor de una determinada candi-
 datura politica; asi como la de al-
 gunos partidos de una mas larga
 existencia y mayor profundidad en
 su ideologia.

 La prensa independiente (Capi-
 tulo V).

 En este capitulo se incluyen todos

 aquellos periodicos que no se identi-
 fican con ninguna de las tendencias

 doctrinarias ya nombradas.

 Como son muchos los periodicos
 por considerar y muy diversas sus

 caracteristicas, se hizo una subdivi-
 si6n:

 - Prensa independiente propiamen-

 te dicha es aquella que no incluye

 en sus pbginas articulos doctrinarios

 susceptibles de discutir, o acepta tra-

 bajos de esta indole, diversos y has-
 ta opuestos a veces, pero sin pronun-

 ciarse.

 - La reformista, que estA proxi-

 ma al Partido Democrata porque se-

 niala como sus finalidades obtener

 una mejor situacion para el obrero
 mediante el perfeccionamiento del
 mismo sistema politico, econ6mico y

 social en que actuia.
 - Prensa independiente revolucio-

 naria es la ma's cercana al socialis-
 mo y al anarquismo, por lo que tiene
 una profunda conciencia clasista.

 Ademras de sefialar las caracteris-
 ticas de cada uno de los grupos, Os-
 valdo Arias incluye fichas comenta-
 das de los periodicos respectivos y,
 en notas de pie de pAgina, hace acla-
 raciones pertinentes sobre ciertos su-
 cesos, personajes, organizaciones, etc.
 relacionados con el movimiento
 obrero.

 En el VI y utltimo capitulo, dedi-

 cado a la caracterizacion de la pren-
 sa obrera, habla de los problemas
 que esta tiene para su publicacion,
 causados principalmente por la falta
 de recursos econ6micos; asi como del
 tipo de material que contiene "que
 se mueve desde una posicion exclu-
 sivamente de propaganda destinada
 a los trabajadores de determinadas
 doctrinas, a una mis amplia de infor-
 maciones, estudios, orientacion, etc..."
 (p. 180).

 Tambien seniala cual fue el des-
 arrollo de las organizaciones e ideo-
 logias obreras y como fueron apare-
 ciendo los principales peri6dicos.

 Finalmente hace mencion de los
 periodistas obreros, quienes no vi-
 ven del periodismo como de una pro-
 fesi6n, sino que se dedican a el solo
 como parte de una actividad en fa-
 vor de la clase, tal fue el caso de
 Luis Emilio Recabarren quien "con
 justisima raz6n, puede ser llamado
 el padre de la prensa obrera" (p.
 194).

 Consideramnos que este libro es de
 gran interes, en cuanto el autor no
 s6lo se concreto a la enumeracion de
 periodicos obreros, sino *que a tra-
 v6s del estudio de estos, nos muestra
 el nivel de organizacion, de lucha y
 de pensamiento que tenian los tra-
 bajadores chilenos en esa epoca.

 Guillermnina Bringas
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