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RESUMEN 
 

 La presente tesis se basa en la importancia de la inmigración chilota en 

Magallanes y su relación con el Partido Socialista. El tema engloba la visión de 

los partidarios más antiguos del partido sobre el rol que ha desempeñado el 

mismo en la región.  Por medio de una investigación de carácter cualitativo se 

pretendió indagar en esta información y consultar la experiencia de vida de los 

militantes a través de entrevistas no estructuradas. Es así como se pudo 

determinar que estos militantes más antiguos ven el rol social que ha 

desempeñado el Partido Socialista en la región de Magallanes y Antártica 

Chilena de una manera destacada e innegable, además de acentuar la 

importancia que el partido tuvo en sus vidas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     El presente trabajo se elaboró con la finalidad de obtener el título de 

pedagogía en el área de Historia y Ciencias Sociales. Para lo cual se ha 

efectuado un trabajo de connotación científica de investigación en historia sobre 

la inmigración chilota y el Partido Socialista de Chile en la región de Magallanes 

y Antártica Chilena. 

 

     Desde el momento del descubrimiento de Chile por Hernando de Magallanes 

en 1520, que el territorio de la Patagonia chilena se ha visto influenciado por la 

llegada de personas ajenas al territorio. No es una novedad saber que 

Magallanes está constituida por un mosaico étnico. Croatas, españoles, suizos, 

británicos, italianos por nombrar a algunos de los extranjeros, pero también 

recibimos la llegada de personas de origen nacional, de todas partes del país, 

como por ejemplo de la isla Grande de Chiloé. 
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     Fue en el año 1843 que el territorio de Magallanes pasó a ser parte de Chile 

por medio del acto de toma de posesión del estrecho de Magallanes. El viaje 

enviado por el presidente Manuel Bulnes fue encomendado al Intendente de 

Chiloé Domingo Espiñeira y luego de un agotador viaje por los canales 

patagónicos, en la goleta Ancud, es como se hizo efectiva la toma de posesión. 

En ese viaje se vislumbró lo que años mas tarde sería un hecho relevante y de 

características únicas para el crecimiento poblacional de nuestra región. Eso 

fue la llegada de los primeros chilotes, ya que la tripulación de la goleta estaba 

compuesta en su mayoría por gente de esa isla. Si bien su llegada no fue 

llamativa en número ni en la calidad valórica de las personas, puesto que eran 

reos, fue la primera inmigración de estas personas hacia el territorio 

magallánico. 

     Una vez que en la región se comenzó a trabajar el ganado ovino 

aproximadamente desde el año 1878, y se vio en este rubro la posibilidad de 

generar una buena cantidad de recursos fue cuando, gracias a la bonanza que 

producía un modelo ganadero exportador, comenzó a llegar a la región una 

enorme cantidad de inmigrantes, los cuales venían en búsqueda de mejores 

oportunidades de trabajo y, por lo tanto buscando una superior calidad de vida. 

Dentro de estos integrantes están los chilotes, quienes por varios factores, 

como la distancia con respecto al territorio magallánico, y los buenos 

comentarios que llegaban a la isla sobre Punta Arenas, como también es 

necesario nombrar el hecho principal que motivó su llegada el cual era que se 

estaban ganando salarios por el trabajo realizado. Este hecho es de 

trascendental importancia porque dio pie para una inmigración que se mantuvo 

estable por muchos años, aproximadamente desde fines del siglo XIX e inicios 

del siglo XX, hasta la mitad de este último siglo. 

 

     Estos chilotes se caracterizaron por no poseer mayor preparación intelectual 

pero si por ser personas trabajadoras y empeñosas en los rubros que les tocó 
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trabajar. Además se caracterizaron por poseer un espíritu de critica hacia las 

situaciones injustas de trabajo que les tocó vivir y por poseer dirigentes 

sindicales que contribuyeron a mejorar su calidad de vida y laboral.  

 

     Todos estos dirigentes se vieron apoyados por las ideas sociales que se 

venían gestando desde los años ´20 y particularmente por el Partido Socialista 

de Chile que se fundó en el 1933 que nació con los objetivos y fundamento de 

ayudar a los trabajadores, de luchar por la igualdad y por la justicia de la 

sociedad, todos ideales que motivaron a estos sindicales a pelear con 

argumentos y fundamentos por sus derechos.  

 

     Puesto que la mayoría de los trabajadores del mundo ganadero eran 

provenientes de Chiloé, a su vez los dirigentes sindicales eran de la misma isla, 

y muchos de ellos se inscribieron en el Partido Socialista. Hecho que es, hasta 

el día de hoy, comprobable. Ya que muchos de esos trabajadores se 

encuentran vivos aún y en ellos recaen todos los recuerdos históricos directos 

del pasado de Magallanes. Y además es importante rescatar su experiencia de 

vida dentro del partido, ya que el PSCh1 es uno de los principales partidos 

políticos que han trabajado en la región. Es uno de los cuales más 

representantes políticos ha tenido en la región. Pero este hecho es fruto del 

pasado, del pasado que conformaron estos inmigrantes chilotes e incluso sus 

descendientes. 

 

     Estas personas son las poseedoras de conocimientos históricos basados en 

su vida y en su experiencia. A pesar de que se sabe de la existencia en la 

región de chilotes, como también de descendientes, no existe una 

profundización en la vida de estas personas que considero necesaria producir, 

para que podamos conocer realmente de donde provenimos. Particularmente 

                                                 
1 Partido Socialista de Chile. 
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en mi caso, yo soy descendiente chilote, y consideré menester conocer un poco 

más sobre mis raíces. 

 

     Esta investigación se estructuró como una búsqueda de la visión que poseen 

los más antiguos partidarios del PS en Magallanes. Considerando como factor 

común de los investigados el hecho de que sean inmigrantes directos de Chiloé 

o bien descendientes de chilotes. También consideré relevante indagar sobre 

los motivos por los cuales vinieron a Magallanes, como también las 

experiencias de vida, tanto de los inmigrantes como de los descendientes.  

 

Otro punto investigado fue la participación de ellos en el mundo sindical y 

socialista. Las motivaciones por ingresar al partido y las consecuencias de 

dicha participación. Cómo ha sido su experiencia y la opinión del rol que ha 

cumplido el partido en su vida y en la sociedad magallánica. Lo que se 

pretendía era indagar sobre la percepción personal de los militantes más 

antiguos, pero con el factor común entre ellos, como ya lo mencioné, de ser 

inmigrantes o descendientes de inmigrantes chilotes, sobre la función que ha 

desempeñado el PSCh en la región. 

 

     La investigación se estructura con un enfoque cualitativo, pretendiendo de 

esta forma indagar en el aspecto social y también un registro narrativo de los 

hechos, no estructurar el conocimiento ni hacer generalizaciones. Además que 

era el enfoque indicado para trabajar con personas. Para ello fue necesario 

utilizar entrevistas no estructuradas, ya que ellas permiten una visión más 

amplia del tema investigado y de las posibles respuestas que se den. Admite la 

licencia de indagar en temas que surjan por medio de la investigación y no te 

limita en el campo.  
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CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Descripción del Problema:  

 

Desde que fue la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes  el 21 de 

septiembre del año 1843 (expedición comandada por Juan Williams en la 

Goleta Ancud. Viaje que se organizó en San Carlos de Ancud con al formación 

de Domingo Espiñeira intendente de esa fecha en Chiloé), que nuestra región 

se fue configurando como un espacio de inmigrantes, tanto nacionales como 

internacionales. Pero es necesario destacar que la presencia de estos 

inmigrantes en un principio sólo fue de personas que habían sido condenadas 

por delitos y que no venían en calidad de aportar a la naciente comunidad 

magallánica, sino tan solo de establecer presencia de chilenos en el territorio. 

 

Luego de este acontecimiento se sucedieron otras tantas migraciones a 

fines del siglo XIX e inicios del XX, que tanto en importancia numérica como en 

el valor de la migración fue mayor que la primera vez que llegaron chilotes a 

esta zona de Chile.  
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Es importante destacar el hecho anteriormente mencionado, ya que en sí 

mismo representa y, se puede extraer de él, que desde los inicios de la 

colonización del territorio de Magallanes  los chilotes han ocupado un lugar 

destacado y protagonista en la conformación de la sociedad regional. Lo 

anteriormente dicho se fundamenta en que gran parte de la expedición enviada 

para efectuar el acto de toma de posesión, estaba compuesta por oriundos del 

archipiélago de Chiloé. En los años posteriores a este hecho la población de 

Magallanes no aumentó en gran cantidad, pero la presencia de los chilotes 

siempre se mantuvo fija. Es así como lo podemos comprobar hacia el año 1849 

en donde la población magallánica aumentó muy lentamente. “Eran muy 

escasas las personas que iban a residir a Punta Arenas ya sea en calidad de 

comerciantes o colonos a cargo de pequeñas parcelas que se les entregaban, o 

como marinos aventureros en busca de la esquiva riqueza de los cueros de 

especies muy cotizadas. Fueron sobre todo estos últimos, buscavidas audaces 

de cualquier nacionalidad…En su gran mayoría eran de origen chilote…”2  

 

Fue durante el período de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX cuando la 

población chilota y su llegada a la región presentó un notable incremento. 

Causas para este hecho. Básicamente podemos mencionar lo siguiente: Entre 

las motivaciones externas se indica la política de Estado para poblar y colonizar 

el sur de Chile por estrategia geopolítica fronteriza; el interés privado económico 

que continuaba necesitando mano de obra desde Chiloé: esquiladores en la 

Patagonia, mineros en Río Turbio, obreros para la extracción del petróleo, 

servicio doméstico, etc.; el establecimiento de una línea regular de navegación 

entre Punta Arenas, Castro y otros puertos del país, facilitando la migración con 

un contacto directo entre los puertos desde 1907, haciendo expedito el tránsito 

de personas.  Migración que tuvo ocurrencia cuando la fama de Magallanes 

                                                 
2 Sergio Vergara Quiroz, “Economía y Sociedad en Magallanes 1843-1877, año 1973, Universidad de 
Chile. 
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como territorio próspero alcanzaba su sitial de mayor desarrollo, generándose 

un nexo de información entre Chiloé y Magallanes por las posibilidades 

existentes para potenciar la migración, lo que derivó en una corriente 

espontánea de viajeros desde el archipiélago que con el tiempo sería periódica. 

  

El motivo por el cual es importante mencionar esta migración chilota en el 

planteamiento del problema de esta tesis que se va a presentar, se puede 

sugerir el hecho de que junto con la llegada de los inmigrantes chilotes, 

comenzó a gestarse en el mundo, Chile, como también en la zona austral del 

mundo, el nacimiento de ideas sociales y sindicales que reformularon e 

incentivaron una nueva forma de organizar el trabajo y el pensamiento que 

guiaba a estos trabajadores. Básicamente este acontecimiento se explica en 

base a la Revolución Industrial; más allá de las repercusiones económicas que 

ella trajo aparejada, ocurrieron hechos sociales de mayor incidencia e 

importancia para la historia social del mundo.  

 

El fin del siglo XIX se ve brillante, lleno de expectativas y de mucha 

confianza en el futuro, donde el ser humano aparece como gran productor de 

cambios a través del conocimiento, las ciencias y la tecnología, y además 

porque se ve auspicioso dado que el mismo planeta ha acortado las distancias 

y se ha vuelto más doméstico. A la par con el telégrafo y el teléfono, aparece la 

radio e inventos ligados a la industria y la fabricación de motores unidos 

primeramente al automovilismo y posteriormente a la aviación, donde la palabra 

“progreso” ocupa un gran significado, pero ligado a su vez en una gran 

capacidad inventiva propio de los emprendedores, protagonistas de estos 

cambios tecnológicos. 

 

El capitalismo toma un papel preponderante dentro de la sociedad, pero 

la riqueza sólo es acumulada por unos pocos, lo cual genera una gran 
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confrontación entre los propios estados que habían surgido con esta nueva 

tecnologización. Por ello aparecen movimientos de pensamiento que tratan de 

llamar la atención acerca de este problema, dado que las grandes diferencias 

sociales se ven acrecentadas. Aparece el movimiento de los socialistas 

utópicos, que aunque primeramente no habían sido tomados en cuenta, habían 

generado toda una interrogante al respecto al publicar el “Manifiesto Comunista” 

Aparece la Iglesia Católica y su encíclica “Rerum Novarum” indicando que con 

el auge y desarrollo del capitalismo, al mismo tiempo hay una gran frustración 

de sectores que no ven con fuerza la calidad y distribución de la riqueza como 

tal.  

El proletariado aparece ligado a las nuevas formas de organización del 

trabajo y con ello el anarquismo. Para el caso de Chile la Sociedad de la 

igualdad y en el caso de Magallanes ya a fines del siglo XIX estallan las 

primeras huelgas, como fue el caso del paro portuario de los remachadores. La 

Cuestión social y el surgimiento del sindicalismo, acontecimiento e ideas 

sociales que no estuvieron ajenas al acontecer en Chile a inicios del siglo XX, y 

mucho menos al de la región de Magallanes y Antártica Chilena. Estas ideas 

revolucionarias y de lucha por los derechos de los trabajadores  llegaron a esta 

zona del país gracias a la llegada de los colonizadores europeos. Los que 

“permitieron una rápida organización y defensa de los derechos de los 

asalariados…Inspirados muchos de ellos en las ideas anarco-sindicalistas, 

como también socialistas, los trabajadores dispersados en las distintas 

estancias o centros ganaderos y frigoríficos, se organizan en diversas 

asociaciones obreras”3 

 

     Volviendo al tema de los inmigrantes chilotes, recordando que la importancia 

de este grupo de personas radica en la organización que ellos adquirieron 

                                                 
3 “Migraciones del archipielago de la isla grande de Chiloé hacia la Patagonia (Chile-Argentina) y 
participación en el sindicalismo obrero”, Sergio Lausic Glasinovic, año 2005, CEME 
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durante la primera mitad del siglo XX en la sociedad magallánica, 

específicamente con la organización sindical de la región. Pero más allá de lo 

mencionado, la relación que se pretende buscar por medio de esta 

investigación es como estos inmigrantes llegaron a conformar parte de lo que 

es hoy en día el Partido Socialista de Chile. Indagar en sus motivaciones e 

influencias para pertenecer a dicho partido, que sin duda alguna va  ligada al 

trabajo en el cual se desempeñaron estos inmigrantes o a las experiencias de 

vida que puedan haber tenido antecesora a su inscripción y militancia.  

 

     De acuerdo a lo dicho por Mateo Martinic en su artículo “La inmigración 

chilota en Magallanes” actas, con respecto a la actitud política y gremial de los 

inmigrantes, dice que al momento de llegar a la región los chilotes formaban 

parte de la “clientela política” de los partidos de orden como también de la grey 

católica. Pero una vez que llegaron a la zona austral sufrieron una 

transformación en sus ideales que los llevó a derivar en lo político: de los 

partidos de derecha a los de izquierda. 

 

     “La derivación hacia la izquierda política hubo de darse en el contexto 

comprensivo del clima de reinvindicaciones sociales y económicas vigente en la 

Región Magallánica en los años de 1910 y durante los siguientes, en particular 

después de la eclosión socialista de los años 30 en el país. Así entonces los 

inmigrantes en su condición  mayoritaria de proletarios y asalariados sufrieron el 

influjo de la prédica anarquista, maximilista o socialista y pasaron a integrar, de 

facto, una clientela cautiva de los grupos políticos que difundían esas idea, en 

especial de Partido Socialista, lo que explicaría en el transcurso del tiempo la 

adhesión popular que ganaría y su virtual hegemonía electoral en zonas como 

la comuna de Puerto Natales y en menor grado, pero no menos importante, en 

sectores sociales de Punta Arenas”. 
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     Desde ese momento que las ideas sociales que posee en parte el Partido 

Socialista de Chile se han arraigado en la región magallánica y 

fundamentalmente en el pensamiento de los inmigrantes chilotes, que como 

pretendemos demostrar en esta investigación conforman en su gran parte al 

Partido Socialista en la región de Magallanes y Antártica Chilena. Puntualmente 

nos enfocaremos en aquellos inmigrantes presentes en la comuna de Punta 

Arenas. Desde el momento de su llegada, los integrantes de esta sociedad se 

han conformado como participes de una historia local que la hace diferente a 

los demás dentro de Chile, y esto es a raíz de la importancia y relevancia que 

ellos mismos le han otorgado a su historia. Y esta historia, local,  es de vital 

importancia conocerla; más allá de la lectura de libros o bibliografía 

investigativa, es menester conocer la visión de estas personas (los inmigrantes 

chilotes) que han hecho de la historia de Magallanes una de singular 

significación, y conocer a su vez la mirada con respecto a la función que ha 

cumplido en sus vidas como también en la región de Magallanes el Partido 

Socialista de Chile. 

 

1.2. Justificación del tema:  
 

Como ya hemos mencionado la presencia de los colonos chilotes en la 

región de Magallanes es de gran relevancia, más allá de la importancia en el 

número de habitantes, es necesario destacar la labor social que han realizado 

en la región y su relevancia en la construcción de una conciencia social dentro 

del territorio austral. Y también es importante destacar la relevancia de los 

pensamientos que estas personas posean, es decir, las ideologías y formas de 

entender la vida y la sociedad, ya que esta permite estructurar una visión de lo 

que ha sido para ello conformar parte del Partido Socialista de Chile en la 

región de Magallanes. 
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También se ha querido estructurar una visión de cómo es visto el Partido 

Socialista en la región de Magallanes y Antártica Chilena, bajo la mirada y 

opinión de sus militantes más antiguos provenientes de Chiloé, como también 

por parte de aquellos descendientes directos de estos inmigrantes; es 

importante y necesaria este testimonio para construir lo que es la historia oral 

de nuestra región. No hay mejor fuente de investigación que la basada en la 

experiencia de las personas, en sus percepciones, en sus argumentos e ideas 

individuales. 

 

     Otro punto vital de esta investigación es reconocer las motivaciones de estos 

inmigrantes para venir a la región de Magallanes y las experiencias de vida al 

momento del arribo y estabilización en la zona: trabajos, forma de vida, calidad 

de vida, familia, y por sobre todo participación en el Partido Socialista. 

 

     Tanto los inmigrantes como los descendientes de aquellos inmigrantes 

chilotes son el objeto de este estudio de historia regional. Pero un factor 

importante para la elección de los entrevistados es la edad, es decir, en este 

caso, deben ser personas adultas mayores.  

 

     El tema de importancia es el rescate de la información por medio de la 

historia oral. Con ello se busca dar mayor hincapié a la memoria colectiva por 

medio de las vivencias sociales de las personas que han aportado a la 

comunidad magallánica y a la historia del mismo Partido Socialista de Chile, ya 

sea con su trabajo, experiencia y esfuerzo. 

 

     La investigación se basará, como ya hemos mencionado, en la historia oral, 

en las experiencias de vida de quienes serán entrevistados, ya que en ellos 

radica el conocimiento más neto y real de los acontecimientos o de los procesos 

sociales que les ha tocado vivenciar. En este caso sería la inmigración chilota 
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como también la importancia del Partido Socialista en la región y en su vida 

personal. 

 

     Para finalizar es importante indicar que la investigación tiene como propósito 

incentivar el estudio de experiencias de vida de los integrantes de la comunidad 

chilota presente en la región, y de indagar en su relación con el Partido 

Socialista, ya que más allá de conformar una entidad de expresión social, 

conforma un instancia de socialización y de conocimiento de nuestra historia 

local a partir de la participación de ella en los hechos de nuestra región. 

 

1.3. Objetivo General 
 

  

-Describir la visión que poseen los más antiguos militantes del Partido 

Socialista, inmigrantes o descendientes de inmigrantes chilotes, sobre  del 

partido en la región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
1.4. Objetivos específicos 
 
 - Identificar motivaciones de estos inmigrantes por venir a la región. 

 

 - Identificar experiencias de vida al momento del arribo. 

 

 - Especificar motivaciones y aspiraciones de estos militantes por 

participar activamente del Partido Socialista. 

 

 - Establecer la relación entre las experiencias de vida de estos 

inmigrantes en Magallanes y su participación en el Partido Socialista. 
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- Reconocer la importancia social y familiar que los militantes dan al 

partido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

“MARCO TEÓRICO” 
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CAPÍTULO II “MARCO TEÓRICO” 
 

2.1. Concepto de Migración 

 

     Hacia fines del siglo XIX se consolida en el territorio de la Patagonia el 

proceso de colonización.  

 

Es necesario reconocer en estos hechos la importancia histórica que poseen 

y las partes que la configuran como tal. Para ello, debemos reconocer en la 

Historia Regional de Magallanes el contexto internacional, global que configuró 

este proceso de colonización y de inmigración extranjera a la zona. Personas 

que con su experiencia de vida y trabajo esforzado, lograron configurar una 

región del mundo, que por su ubicación geográfica y clima desgarrador, se 

puede valorar en la actualidad como un hecho heroico de poblamiento y 

desarrollo ejemplar. 

 

Para comenzar con el análisis de cómo el mundo global, es decir, el 

contexto internacional, ayudó a la consolidación  de la ocupación de ésta 

región, debemos remontarnos al proceso de Revolución Industrial. El avance 



 20

producido en los sistemas de transporte y de bienes de producción, no sólo 

fueron hechos que marcaron a Europa, o Inglaterra si es que se quiere pensar, 

sino que fueron acontecimientos que se propagaron por el mundo, y que a su 

vez, ayudaron al desarrollo de las comunicaciones, de transporte y velocidad de 

los mismos en beneficio de las personas de la época. Una vez que este proceso 

se consolida, nacen las nuevas tecnologías, como lo son: la máquina a vapor, el 

desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo moderno, y por lo tanto la 

búsqueda de nuevos mercados en lo cuales negociar la venta de estos 

productos que se estaban desarrollando a gran escala, condujeron a las 

personas de la época en la búsqueda de  nuevos territorios. Todo esto 

ayudado, como ya lo mencionamos anteriormente, por el avance en las 

tecnologías del transporte. El hecho de que ya no fuera prescindible para viajar 

depender de la fuerza de los vientos, sino que de la fuerza del vapor, hizo más 

expedito y confiable el viaje marítimo. Sumemos a esto los hechos bélicos 

ocurridos en Europa, como lo fue la Gran Guerra, lo que incentivó la llegada de 

extranjeros a Chile, como también a la región de Magallanes. Ejemplos de 

inmigraciones extranjeras son las tan conocidas, croatas, españolas, italianas, 

inglesas, entre otras. Específicamente en esta tesis desarrollaré el concepto de 

inmigración chilota, ya que éste corresponde a uno de los factores que tomaré 

en cuenta para la elección del grupo de entrevistados para el desarrollo de ésta  

investigación. Además de tomar en cuenta este factor y su influencia en el 

desarrollo ideológico y de partido elegido por los entrevistados. 

 

Antes del análisis de Inmigración chilota, trabajaré el concepto de Migración 

en sus aspectos más generales. 

 

 2.2 Migración 
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Es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia. El hombre 

comenzó a migrar desde el primer momento desde que se enfrentó a la 

necesidad de  buscar más y mejores oportunidades de vida, es un hecho tan 

común en el ser humano, que se puede decir, que es parte de su naturaleza. 

Sin embargo, no podemos pasar por alto que la migración es generada 

principalmente por problemas sociales, políticos, económicos, personales 

culturales, entre muchos más, con los que se enfrenta el hombre día a día. 
 

La movilidad de personas siempre ha existido, pero en los últimos años se 

ha incrementado. Pero, ¿qué entendemos concretamente por “migración”? de 

cierta forma, la podemos definir como los desplazamientos de las personas que 

tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro 

destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división 

político-administrativa. Este fenómeno implica un desplazamiento o movimiento 

espacial que tiene como objetivo buscar mejores oportunidades de vida de los 

individuos, ya sea porque en su lugar de origen o de establecimiento actual no 

existen tales oportunidades o porque no satisfacen todos sus criterios 

personales. 

 

El término o concepto migración se refiere a dos procesos que entrañan 

movimientos poblacionales opuestos, comprendiendo por un lado la emigración 

o salida de individuos o grupos de personas del lugar de origen o de residencia 

habitual; mientras que por otro, comprende a la inmigración o llegada de 

individuos o personas a un lugar diferente al de origen o de residencia habitual. 

Quienes participan en los movimientos migratorios se les denomina en términos 

generales migrantes, o en términos más específicos emigrantes (los que salen) 

o inmigrantes (los que llegan). 
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Por otra parte, en relación a los limites geográficos de los movimientos 

migratorios (emigración-inmigración), éstos pueden darse dentro de los límites 

territoriales de un mismo país o nación, denominándose tal proceso como 

migración interna o doméstica; conceptualizándose en cambio como migración 

internacional cuando tales movimientos tienen lugar entre países. En relación a 

la migración internacional y por la importancia económica y política que ésta 

tiene, es muy importante tener en consideración si los países involucrados en 

los procesos migratorios son desarrollados o subdesarrollados y si tales países 

son principalmente emisores o receptores de migrantes. 

 

La migración se asocia generalmente con grandes sufrimientos y miseria, es 

un proceso doloroso provocado principalmente por razones socioeconómicas, 

las cuales impulsan a dejar el lugar de origen en busca de mejores condiciones 

de vida para el migrante y los suyos hacia otro país en donde el bienestar 

político, económico y social es mejor. El Consejo Estatal de Población del 

Estado de la Puebla (COESPO) señala que: 

“Ningún país ni región del mundo escapa a la dinámica de las 

migraciones o puede mantenerse ajenos a sus consecuencias. La 

mayoría de los movimientos  migratorios de deben a la búsqueda de 

mejores condiciones de vida, y su dinámica es favorecida por complejos 

factores estructurales como las asimetrías económicas entre las 

naciones, la creciente interdependencia y las intensas relaciones e 

intercambio en los países”4. 

 

     Con respecto a las motivaciones para que estos procesos migratorios 

ocurran, podemos mencionar como principal causa los incentivos económicos. 

el factor económico se ha distinguido -a nivel mundial-, por ocupar no sólo en la 

                                                 
4 (2004). “Migración mexicana hacia los Estados Unidos”. Revista del consejo estatal de Población. 
Segundo trimestre del 2004. AñoXII, No. 53, p.5 
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actualidad, sino en términos históricos, un lugar muy importante como causante 

nodal, de los movimientos poblacionales; aunque es necesario subrayar 

también, el peso causal que en determinadas coyunturas, y realidades sociales 

especificas, han tenido factores como el político, el religioso, y el cultural, entre 

otros. 
 

     Por último, en torno a la magnitud de la duración del movimiento migratorio, 

éste puede ser en términos generales, temporales, definitivos o indefinidos. En 

el caso de la migración de fuerza de trabajo, la durabilidad del movimiento se 

encuentra normalmente condicionada por una serie de factores que son ajenos 

a la voluntad de los sujetos implicados en el proceso, destacando entre otros 

factores, los intereses económicos del país receptor y explotador de esta fuerza 

de trabajo, Siendo éste factor en última instancia también, el que determina no 

sólo la temporalidad del movimiento migratorio, sino además, quien define otros 

aspectos en relación al perfil de la fuerza de trabajo demandada, tales como: la 

edad, el sexo, la situación civil –casado o soltero-, la raza, la escolaridad, etc. 

Dentro de la migración temporal o también llamada circular o transitoria, el 

migrante realiza movimientos recurrentes o continuos, la residencia habitual se 

mantiene en su comunidad de origen y sólo realiza cambios estacionales de 

residencia dependiendo de sus intereses y necesidades. En cambio la 

migración permanente, como su nombre lo dice, hace referencia al cambio 

definitivo del lugar de origen de la persona que decide emigrar. Asimismo, la 

distancia que pueda recorrer el migrante puede ser corta, mediana o larga. 

 

     La migración interna responde a movimientos dados dentro del mismo país 

de origen del migrante, es decir, el cambio de residencia se da de un Estado o 

región a otro. Este fue el tipo de migración que se dio en Magallanes, 

específicamente en lo que respecta al traslado de chilotes a la región. 
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     Pero es necesario conocer quién es el ente o actor principal de estos 

movimientos de traslado de un lugar a otro. Se denomina migrante, y es aquella 

persona que decide salir de su lugar de origen para trasladarse a otro, ya sea 

una comunidad, estado, o país por un intervalo  de tiempo considerado. “Todo 

traslado es una emigración con respecto a la zona de origen y una inmigración  

con respecto a la zona de destino”5. Es decir, el migrante es al mismo tiempo 

inmigrante y emigrante. La zona de origen, también conocida como zona de 

salida es el lugar natal de donde proviene el migrante, de aquí se traslada a la 

zona de destino o de entrada, la cual se convierte en su residencia actual 

temporal o permanente.6 

 

     Es necesario conocer este concepto porque es uno de los factores que se 

tomo como relevante para elegir a las personas que entregaron la información 

para la realización de la investigación. 

 

 

2.2. Migración chilota 

 

     Como vimos en el concepto analizado anteriormente la migración se refiere 

al traslado de personas de un lugar a otro; dependiendo si es de llegada o 

salida va a recibir el nombre de inmigración o emigración 

correspondientemente. En el caso de esta investigación nos remitiremos a la 

llegada de personas, es decir inmigrantes y aún más específicamente  a la 

llegada de chilotes a la zona austral de Chile, es decir, la Región de Magallanes 

y Antártica Chilena. 

 

                                                 
5 Manuales sobre métodos de cálculo de la población. (1972) Manual IV. Métodos de medición de la 
migración interna. Nueva York: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y sociales, p. 3. 
6 Ídem. 
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     Esta corriente migratoria se inició en un primer momento desde la toma de 

posesión del Estrecho de Magallanes en el año 1843. Recordemos que este 

hecho ocurrió gracias a la inspiración genial de Bernardo O´higgins, quien 

fundamentándose en los derechos que nos legó la colonización española del 

territorio, ya sea por medio de viajes de expedición y reconocimiento, como 

también las respectivas tomas de posesión lo rectifican .7 

 

     La organización de la empresa encargada de efectuar el acto solemne de 

toma de posesión del estrecho de Magallanes fue concedida al intendente de 

Chiloé, don Domingo Espiñeira. Una vez que estuvo lista dicha expedición 

zarpó la goleta Ancud en mayo de 1843, bajo el mando del capitán de fragata 

Juan Williams, contando con un total de 23 tripulantes a bordo. Luego de cuatro 

meses de navegación se dio efecto al hecho ya mencionado anteriormente, es 

decir, la toma de posesión del Estrecho de Magallanes. Es este uno de los 

acontecimientos que da inicio a una incipiente colonización del territorio austral 

de Chile. Más allá de tomar en cuenta la importancia del hecho en su aspecto 

político-administrativo para el país, es importante, para esta tesis destacar el 

inicio de la llegada de inmigrantes chilotes desde esos años. A pesar de que 

esta colonización no fue destacada en número de personas que llegaron ni en 

la calidad de la misma, durante los años posteriores se va a dar una migración 

constante y de un número de gran magnitud de  chilotes llegados a la región. 

 

Esta colonización comienza a ser efectiva a partir de la entrega de tierras 

por medio de remates o concesiones, las cuales darán impulso a una incipiente 

ganadería de exportación especializado en el área de carnes, lanas, más 

                                                 
7 Lausic, Glasinovic, S. (2004). Breviario de una Geografía Histórica de Magallanes. Punta Arenas, 
Chile, Colección Historia Nuestra. 
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derivados o subproductos.8 Es así como se instauró en la región un modelo 

económico ganadero-exportador que derivó en una industrialización de los 

productos, donde se faenan y se producen derivados de los mismos, naciendo 

de esta forma los frigoríficos. Este modelo se fortaleció y demandó cada día 

más cantidad de capital como también un fuerte contingente de mano de obra. 

Gracias a este acontecimiento la población de Magallanes comenzó  aumentar 

y el principal motor de esta colonización fue la existencia de salario, lo que 

atrajo a un campesinado proveniente desde la Isla Grande de Chiloé. “El censo 

de 1906  que ordenó la junta de alcaldes de Punta Arenas nos muestra ya la 

presencia de un contingente poblacional de significación...Hacia esa fecha la 

población total en el Territorio de Colonización de Magallanes ascendía a 

13.309 habitantes. De esta cifra ¼ pertenecía a población de origen extranjera, 

mayoritariamente europea. En cuanto a la población nacional en su porcentaje 

más alto procedía del Archipiélago de la Isla Grande de Chiloé. De esta manera 

exceptuando la fuerza laboral extranjera que inició los trabajos ganadero 

industriales a fines del siglo XIX, la masa asalariada la conformaban los 

hombres originarios de Chiloé”.9 

 

PRESENCIA DE CHILOTES EN MAGALLANES SEGÚN LOS CENSOS*10 

Censo Población total Nº de chilotes Porcentaje sobre 

p/total. 

1895 5.170 h. 1.500 (est.) 29% 

1906 13.309 h. 1.967 14,8% 

1907 17.330 h. s/d ____ 

1920 28.960 h. s/d ____ 

                                                 
8 Artículo Migraciones del Archipiélago de la Isla Grande de Chiloé hacia la Patagonia (Chile-Argentina) 
y participación en el sindicalismo obreo” Sergio Lausic. CEME. Archivo Nacional, Histpria Político 
Social- Movimiento Popular. 2005. 
9 Idem. 
10 Martinic, M. (1999). La inmigración chilota en Punta Arenas. En . (Ed.), Actas IV Congreso de Historia 
de Magallanes. (pp. 27-49). Punta Arenas, Chile: Universidad de Magallanes 
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1930 38.913 h. s/d ____ 

1940 48.715 h. s/d ____ 

1952 55.091 h. 14.690 26,6% 

1960 73.224 h. 17.038 23,3% 

1970 89.421 h. 17.592 19,7% 

1982 131.914 h. 21.423 16,2% 

1992 143.481 h. 14.928 10,4% 

 

 

     Esta corriente migratoria la componen en su mayor porcentaje población 

joven masculina en pleno desarrollo de sus potencialidades laborales. Se trata 

en general de una población campesina procedente de la mayoría de los  

pueblos e islas de Chiloé. La mayoría de ellos incluso son propietarios o 

poseedores de alguna pequeña propiedad dentro de la geografía rural insular. 

Son más bien muchos de ellos propietarios minifundistas que se dedicaron al 

monocultivo, preferentemente la papa, más el trabajo como leñador o 

intercambiando con ello una actividad artesanal pesquera. Es generalmente un 

productor encerrado en una economía de autoconsumo, con escasas 

posibilidades de obtener un ingreso monetario y por consiguiente un ahorro o 

capitalización. 

 

     Esta migración se caracterizó por ser en sus principios como un movimiento 

errante, o como también se le conoce “inmigración golondrina”. Es decir, sólo 

venían por los periodos de trabajo y luego volvían a su tierra natal. 

 

2.2.1 Características de la inmigración procedente de Chiloé en Magallanes11 . 
 

                                                 
11 Martinic, Matero. IV Congreso de Historia de Magallanes. 
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     Primero que todo las inmigraciones chilotas comenzaron desde le momento 

en que la goleta “Ancud” llegó a la zona de Fuerte Bulnes. Además del 

incremento de la población después de un tiempo de ya establecido el fuerte. 

Todo esto a causa de que el gobierno consideraba a esta gente como la  más 

idónea para poblar esta región de Chile. 

 

     -Primeo que todo es importante destacar el número de chilotes venidos: a 

partir de los censos de 1906, 1952, 1960,etc. Se sabe que le número de 

chilotes en su momento representaban desde un 14,8% (1906) hasta un 26,6% 

(1952). Se dice que habrían emigrado desde Chiloé en medio siglo alrededor de 

61.000 personas.  

 

     Otro rasgo importante fue las formas en que realizaron esta emigración: en 

un principio fue la radicación definitiva, esto con el objetivo de hacer efectiva la 

colonización chilena en Magallanes. Luego fue la emigración golondrina, 

esporádica, que muchas veces derivo en una situación de residencia más 

permanente, dependiendo si fuera soltero o con familia en Chiloé. Otro modo 

era el traslado de la familia al nuevo sitio de radicación. También existía la 

contratación directa. 

 

El lugar de procedencia fue en su mayoría desde Ancud y Castro. 

 

      De acuerdo al sexo, hubo siempre un predominio de varones, pero lo cual 

debió variar en el tiempo, debido al arribo de mujeres y familias. 

 

      Si hablamos del tipo étnico que llegó a Magallanes podemos mencionar los 

siguientes tipos de chilotes: los chilotes “españoles” o también llamados blancos 

puros, los veliches que contenían en su sangre mayor cantidad de herencia 

indígena, como también los mestizos, con rasgos indígenas menos notorios. 
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     También es importante mencionar el grado de preparación de los colonos 

chilotes: se reconoce que algunos eran con baja escolaridad y de escasa 

instrucción, características propias de los procedentes de las zonas rurales de 

Chiloé, los conocidos como “chilotes brutos” a causa de su condición rústica y 

de creencias en mitos populares propios de esa zona del país. 

 

     El perfil del inmigrante se caracterizaba por ser una persona laboriosa, 

capaz de adaptarse sin mayores complicaciones, todo esto si hablamos del 

aspecto positivo, en cambio si nos adentramos a lo negativo de los chilotes 

podemos mencionar lo siguiente: cierta rusticidad, baja cultura y una debilidad 

por la bebida. En el fondo es un grupo adaptable a la región.  

     Otro punto importante es el relacionado con la ocupación de los chilotes al 

momento de llegar a estas zonas, como por ejemplo que se ocuparon en 

“changas”, lo que se conoce como trabajos breves, esporádicos,  y por lo 

general poco remunerados; esto último como consecuencia de su escaso nivel 

de instrucción y falta de especialización laboral. Pero gracias a su trabajo y 

esfuerzo, además de su capacidad para el aprendizaje les valieron de trabajo 

más estables y mejores remunerados. 

 

     Muchas veces Magallanes solo era una etapa de paso para los inmigrantes, 

muchas veces prolongada, hasta llegar a radicarse en la zona. 

 

     La actitud anímica del chilote: esta en un principio se presentó como 

desperfilada, carente de individualidad, casi sin presencia. Trataban de pasar 

desapercibidos, quizás por vergüenza de reconocer sus orígenes, lo cual pocas 

veces resulto, puesto que sus rasgo s físicos, su manera de hablar y formas de 

actuar los caracterizaban de sobremanera. 
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2.2.2 Motivos de su llegada. 
 

     La expansión de la Revolución Industrial y la aplicación de ella a nuevas 

tecnologías, como fue la máquina a vapor, como a su vez el desarrollo de las 

fuerzas productivas del capitalismo moderno y su búsqueda de nuevos 

mercados, abrieron al hombre la necesidad de ocupar nuevos territorios. Hacia 

fines del siglo XIX el capitalismo industrial se había expandido a todos los 

espacios geográficos y la División Internacional del Trabajo se encontraba 

prácticamente  consolidada. Patagonia no estuvo al margen de este gran 

proceso universal.. y su ocupación es l resultado de dicha situación. 

 

     La aplicación del vapor a la navegación provocó una revolución en las 

comunicaciones marítimas. Las rutas que antes necesitaban la propulsión del 

viento y el uso de las corrientes marinas se vieron desplazadas por el navío a 

vapor. Esta nueva aplicación técnica de la maquina energizada por la fuerza del 

vapor y la combustión, colocó al estrecho de Magallanes en una nueva 

perspectiva histórica que se verá interrumpida posteriormente por la 

construcción del canal de Panamá. 

 

     Resueltos en gran parte los diferendos limítrofes entra las naciones 

hermanas de chile y argentina por el tratado de 1881 las expectativas 

económicas  de las tierras fueguinas y patagónicas fueron creciendo 

rápidamente. Política de colonización por parte de ambos estados, con 

similares características. 
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      Basadas en un modelo ganadero productor ovino con miras al comercio 

exportador especializado en el área de las carnes, lanas y sus derivados o 

subproductos. 

 

     Este modelo de colonización ganadero exportador se sustentará  en la 

utilización de las vastedades esteparias, ricas en pastos que alimentaba a una 

enorme masa ganadera. Se dio así inicio a una ganadería extensiva, facilitada 

por las riquezas naturales de este paisaje. 

 

     Este modelo se vio reforzado al poco tiempo y debido al éxito del proyecto, 

con una industrialización del primer nivel. Se trató de la instalación de grandes 

factorías donde se faenara y procesara la masa ovina. El excedente ganadero 

encontró su lugar en lo frigoríficos que aparecen en toda la geografía de la 

región. Sólo a orillas del estrecho y transcurridos los primeros años del siglo XX 

se construyeron tres de estos centros industriales, puerto Sara, Río Seco y Tres 

Puentes. El ejemplo cundirá pronto por la costa Atlántica, en Tierra del Fuego, 

incluso en Ultima Esperanza. 

 

     Si la estancia fue el primer símbolo emblemático de la colonización 

patagónica, el frigorífico fue el broche de oro del proceso ganadero. 

 

    Patagona había sido insertada en la división internacional del trabajo como 

un área productora de materias primas, cuyo fin ultimo será la colocación de 

sus productos en los mercados externos, principalmente vía Londres. El 

desarrollo de nuevas tecnologías, derivadas de la Revolución Industrial trajo por 

toda la Patagonia un proceso de modernidad de la cual todos su habitantes 

usufructuaron o fueron victimas. La máquina a vapor y la caldera fueron el 

símbolo de esa época pionera. 
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     La organización empresarial y capitalista,  a través de la sociedad anónima, 

fue la encargada de aplicar los nuevos cánones económicos. 

Las estancias y los frigoríficos que se consolidan son los elementos 

ejemplarizadores de la actividad económica, rural urbana donde la modernidad 

se introduce por medio de los nuevos cánones de la organización y división del 

trabajo. La subdivisión del trabajo, la especialización laboral, el empleo de 

nuevas técnicas, la organización gerencial, etc., serán algunos de sus nuevos 

elementos. 

 

     Pero fue sin lugar a dudas el pago de un salario como medio legal, por 

medio de la moneda o el dinero, una de las principales atracciones para un 

campesinado inmigrante proveniente de áreas de economía mercantil o de 

economías de autoconsumo, como lo era Chiloé y sus islas adyacentes. 

 

     Toda esta generación de actividades productivas provoco una demanda de 

mano de obra que, sin duda alguna, fue satisfecha por la oleada de inmigrantes 

procedentes de varias latitudes, pero en gran parte de la cercana Chiloé. Ellos 

se sintieron llamados. 

 

     Más allá del análisis ya hecho sería bueno contar con el trabajo y opinión de 

otro autor en el concepto de inmigración chilota o chiloense don Sergio Lausic 

Glasinovic12. Éste autor menciona el nuevo mundo al que se enfrentó el chilote 

a su llegada a Magallanes. Primero que todo nombra el nacimiento de las 

estancias y frigoríficos que se consolidan en esta época de modernidad, los 
                                                 
12 Nacido en Punta Arenas. Estudios universitarios en la U. de Chile, Santiago, donde obtiene su título de 
Profesor. Se desempeñó profesionalmente en diversos establecimientos educacionales de Santiago y de su 
ciudad natal. Profesor de la Universidad Técnica del Estado, en el área de las Ciencias Sociales e 
Históricas. Efectuó diversos estudios de perfeccionamiento tanto en Chile como en el extranjero. Continuó 
sus estudios de post grado en sus niveles de magister y doctorado en la ex Yugoslavia (Croacia) y España 
en Ciencias Históricas y Geográficas, como y Museología. Después de una larga residencia en Europa a su 
retorno vuelve a la Universidad de Magallanes donde en la actualidad se desempeña. Autor de diversos 
escritos como ensayista y de libros, es además videista con trabajos sobre temas etnográficos y de historia 
regional. Es autor y conductor del Programa Radial "Historia Nuestra" en Polar. 
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nuevo cánones de la forma para organizar el trabajo, la especialización laboral, 

el uso de nuevas técnicas como algunos de los nuevos elementos. Pero 

menciona como principal factor de atracción para la llegada de esta inmigración 

chilota el hecho de que existiera un salario como medio legal (por medio de la 

moneda o el dinero) para remunerar el trabajo realizado. 

 

     Las ocupaciones de estos chilotes estuvieron íntimamente ligadas al trabajo 

ganadero y de las estancias, y gracias a las influencias de ideas surgidas en el 

mundo y dentro de la misma población magallánica conllevó al nacimiento de 

tensiones sociales. Comenzaron aparecer organismos sindicales los cuales 

fueron reconocidos como las organizaciones válidas de los trabajadores. En los 

años 1906 y 1909 Magallanes ya había vivido sus primeras huelgas 

generalizadas del siglo XX.  

 

     Según el autor el hecho de que los gobierno de turnos no tomaron la 

necesaria atención al tema, la baja voluntad de algunos sectores de 

empresarios, la acción voluntarista e ideológica de algunos dirigentes sindicales 

conllevó a que en Magallanes se viviera una situación de ebullición social. Lo 

cual fue fuertemente reprimido llegando a su desmoronamiento, pero lo cual no 

influyó en la disminución de llegada de inmigrantes. Esta situación sólo se pudo 

ver alterada por motivos económicos, como por ejemplo el crack de 1929 en la 

bolsa de Nueva York, motivado por la caída de los precios de las materias 

primas. 

 

     Este autor también ha realizado una investigación de los inmigrantes chilotes 

e ideas políticas13. Y es por medio de esta tesis que se pretende hacer un 

aporte a la investigación ya hecha por don Sergio Lausic. 

                                                 
13 Este trabajo se puede encontrar en las Actas IV Congreso de Historia de Magallanes bajo el título de 
“La inmigración chiloense en Magallanes: una propuesta de análisis a través de la historia oral. 
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Era necesario conocer algunos de los aspectos de esta inmigración 

chilota, para poder tener una visión general de lo que fue este acontecimiento, 

ya que por medio de esta investigación, muchos de los datos ya descritos se 

repetirán, quizás, como un constante, pero también es seguro que aparezcan 

nuevos datos, que se pretende, sean un aporte a la historia oral de nuestra 

comunidad magallánica. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Historia del Partido Socialista en Chile 

 

     Ya que uno de los puntos más relevantes de esta tesis es el Partido 

Socialista, es menester desarrollar algunas ideas con respecto a esta 

agrupación política y conocer las directrices que la guían. Para ello 

comenzaremos por conocer parte de la historia del Parido Socialista. 

 

     Formalmente el Partido Socialista de Chile nace el 19 de abril de 1933, 

cuando se unifican 4 grupos de inspiración socialista: Nueva Acción Pública 

dirigida por Eugenio Matte Hurtado, Carlos A. Martínez, y Marmaduke Grove; 

Acción Revolucionaria liderada por Eugenio González y Oscar Schnake; Orden 

Socialista encabezado por Arturo Bianchi, Partido Socialista Unificado y Partido 

Socialista Marxista dirigido por Eleodoro Domínguez, Carlos Matus y Jorge Neut 

Latour. Pero su historia se encumbra a la segunda mitad del siglo XIX, cuando 

surgían las originarias manifestaciones organizadas de los trabajadores del 
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país, las sociedades de socorro mutuo y los incipientes sindicatos, con el 

impulso de destacados intelectuales como Francisco Bilbao, Santiago Arcos o 

Eusebio Lillo. Ha sido una historia hecha de una continua vocación de innovar y 

de interpretar correctamente cada cambio epocal, manteniendo fijas sus ideas y 

valores centrales: la igualdad, la libertad y la solidaridad en el mundo del trabajo 

y entre los sectores excluidos y postergados de la sociedad. Por ello, su labor 

actual es lograr el más difuso bienestar y protección social para todas las 

chilenas y chilenos, y no sólo para los privilegiados de ayer y de hoy 

 

     Es necesario conocer más allá de lo que hemos expuesto hasta ahora, y 

para ello presentó a continuación un extracto de una breve cronología del 

Partido Socialista de Chile conseguida de la  misma página Web del partido en 

el país. 

 

     El 19 de Abril de 1933 se fundó el Partido Socialista de Chile.  

“El Partido Socialista reconoce los principios del socialismo científico, como 

fundamento filosófico de su programa. Orienta dialécticamente la historia 

nacional y se encumbra al análisis de la realidad continental. Comprueba que la 

realidad económico social de Chile es diversa a la de los países industrializados 

y afirma, entonces, la importancia de la clase media, numerosa y empobrecida, 

tanto como los obreros y campesinos. El PS se constituye en un movimiento 

revolucionario, en base a la unión de los trabajadores manuales e intelectuales”. 

 

     En un principio las bases del Partido Socialista estaban compuestas por 

miembros obreros y de los sectores medios.  

 

     El Partido Socialista emprendió una vasta tarea para unificar a los 

trabajadores y orientar el movimiento sindical, fortaleciendo el avance 

democrático popular. 
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     El Partido, al ver que crecía su influencia social, decide crear estructuras 

específicas para su trabajo político en las mujeres y los jóvenes. Así, en 1935 

se crea la Federación de Mujeres Socialistas (FMS), orientada a luchar por los 

derechos económicos, sociales, civiles y políticos de la mujer Chilena. El año 

culmina la estructuración de la organización juvenil del PS, que en el Congreso 

(4 de Noviembre de 1935) decide llamarse Federación de la Juventud Socialista 

de Chile (FJS). 

 

     En las parlamentarias de 1937, con solo 4 años de existencia, obtuvo un 

11,1 % de los votos (3 senadores y 19 diputados). En tanto, el Partido 

Comunista con 15 años de existencia obtenía el 4,1 % de la votación. 

Mientras tanto, el movimiento obrero daba un gran paso de unidad al fundar la 

Confederación de Trabajadores de Chile en 1936. 

     Hubo un acierto importante en la estrategia política diseñada por el PSCH al 

fundar el "Bloque de Izquierda" en 1934, porque más tarde sirvió de verdadero 

esqueleto del Frente Popular, estrategia esta última lanzada por la Internacional 

Comunista, después de su VII Congreso y a la cual los socialistas accedieron 

después múltiples discusiones internas, plenos y congresos. 

 

      El triunfo del Frente Popular - compuesto por los partidos Radical, 

Socialista, Comunista y Demócrata - en 1938, permitió al PSCH participar del 

gobierno con tres Ministros de Estado: Salvador Allende en Salud, Oscar 

Schnake en Fomento y Obras Públicas y Rolando Merino en Tierras y 

Colonización. 

 

     El 15 de diciembre de 1940, el PSCH abandonó el Frente Popular, 

principalmente por su incapacidad realizadora y por el rechazo socialista a la 

participación en este referente del Partido Comunista, luego de la firma del 
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Pacto de Acero entre Hitler y Stalin, cambiando el carácter antifascista de la 

alianza. 

 

     El PSCH se reintegró al Frente Popular pasadas las elecciones 

parlamentarias de 1941. En ellas había registrado un alza en su votación: un 

18%, cifra nunca antes alcanzada y sólo comparable a la obtenida en las 

parlamentarias de 1973, en que los socialistas lograron un 18,9%. Pero, la 

repentina muerte del Presidente Aguirre Cerda selló el fin del Frente Popular. A 

su sucesión aspiraron varios candidatos, entre ellos un socialista. Finalmente 

fue elegido para el cargo el radical Juan Antonio Ríos. El PS, una vez más y por 

corto tiempo participó en el gobierno en forma deslucida y estéril. Con esto 

empieza a debilitarse y pierde el apoyo de sus seguidores. 

 

     1947-1956: A partir del XI Congreso General Ordinario, celebrado en 

Concepción en el mes de octubre de 1946 y conducido por Raúl Ampuero, 

comienza un proceso de profunda reflexión interna y de construcción teórica, 

política y programática. El socialismo aporta al país un programa, elaborado con 

rigurosidad y claridad respecto de los procesos sociales y que logró iluminar los 

caminos de la lucha popular hasta la fecha. Incorpora el hombre como la 

esencia del socialismo: "El socialismo es, en su esencia, humanismo. A la 

actual realidad del hombre, mecanizado como simple elemento productor por 

las exigencias del utilitarismo capitalista, opone el socialismo su concepción del 

hombre integral, en la plenitud de sus atributos morales y de sus capacidades 

creadoras... Por lo tanto, todo régimen político que implique el propósito de 

reglamentar las conciencias, conforme a cánones oficiales, siendo contrario a la 

dignidad del hombre es también incompatible con el espíritu del socialismo", 

dijo en la época Eugenio González. 

 



 38

     Ningún fin puede obtenerse a través de medios que lo niegan: la educación 

de los trabajadores para el ejercicio de la libertad tiene que hacerse en un 

ambiente de libertad", agregó. 

Según sostendría posteriormente Clodomiro Almeida -quien en 1948 fue elegido 

miembro del comité central por primera vez- "todo el conjunto de influencias 

ideológicas y políticas se articulaban en una matriz espiritual e intelectual que 

reflejaba la tradición y la continuidad del pensamiento progresista de las clases 

medias chilenas. Matriz cuyos parámetros fundamentales eran la vocación 

democrática y libertaria, el laicisismo y el anhelo de justicia social". 

 

     El XII Congreso General Ordinario realizado en Valparaíso en 1948, eligió a 

Eugenio González como su secretario general. 

1957-1969:  En 1958, Allende es candidato presidencial del FRAP (fundado en 

1956), obtuvo una altísima votación a escasa distancia del candidato derechista 

triunfante, Jorge Alessandri. 

 

     El año 1967 se realizó el XX Congreso del PSCH. El partido se definió como 

una organización marxista leninista, en contradicción con tradición histórica 

democrática. Un mes antes Raúl Ampuero, Tomás Chadwick, Ramón Silva 

Ulloa, Eduardo Osorio Naranjo y otros militantes dieron vida a la USOPO. 

La década del 60 estuvo marcada por los acontecimientos ocurridos en Cuba. 

Era considerado por los socialistas un ejemplo de heroísmo de un país 

subdesarrollado latinoamericano, frente al "imperialismo norteamericano". Las 

muestras de solidaridad con el pueblo cubano dan cuenta de ello. 

1970-1973: "El 4 de septiembre de 1970, el movimiento popular derrotó a la 

reacción en una batalla decisiva. En más de medio siglo de luchas 

reivindicativas y políticas, la clase obrera maduró hasta comprender que su 

liberación sólo era posible ejerciendo directamente el poder. Y que para 

conquistarlo debía forjar un sólido movimiento, que uniera a todo el pueblo 
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contra sus enemigos fundamentales, preservando para sí el papel dirigente y 

conductor de la revolución... 

 

     Una vez en el gobierno, a cinco meses de estar en el Gobierno, el PS se 

midió en las elecciones municipales de 1971, obteniendo un 22,35% de los 

votos, y las oposición una cifra como ésta. 

En las misma elección, la Unidad popular alcanzó un triunfo, al subir a 49,73% 

su votación, y la oposición del 48,05%. (PDC y Partido Nacional). 

El mismo año, 1971, se logró aprobar en el Parlamento la Ley de 

Nacionalización del Cobre, vigente hasta nuestros días. Allende consideraba el 

cobre como el "sueldo de Chile" y a su nacionalización como "la segunda 

independencia" del país. 

     En el sector agrario, denominado por Allende "el pan de Chile", se 

intensificaron las transformaciones, en el camino de la Reforma Agraria. Miles 

de hectáreas pertenecientes a fundos expropiados fueron entregadas a quienes 

las habitaban. "La tierra para el que la trabaja", era el lema recurrente. 

 

     El gobierno popular perdía apoyo electoral en las elecciones 

complementarias y el parlamento realizaba acusaciones constitucionales en 

contra de los ministros de Allende. 

 

     En agosto, la Cámara de Diputados acordó "presentar al señor Presidente 

de la República y a los señores ministros de estado, miembros de las Fuerzas 

Armadas y del cuerpo de carabineros, el grave quebramiento del orden 

constitucional y legal de la república". 

 

     En septiembre de 1973 un golpe militar clausuró el Congreso Nacional, 

disolvió los partidos politicos y reprimió a las fuerzas de izquierdo atropellando y 

desconociendo los derechos humanos de la población chilena. 
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1973-1988: La dictadura fue particularmente dura para los socialistas, que 

sufrieron la pérdida de más de 400 de sus militantes. 

 

     Adicionalmente, fue un período de múltiples divisiones por la profundización 

de las diferencias entre sus principales líderes, tanto en el interior, como en el 

exterior del país. 

 

     Aun así, los socialistas en Chile, desde el mismo 11 de septiembre, 

comenzaron a reconstruir el Partido. 

 

     El año 1982, después de diversos esfuerzos de unidad socialista, se crea el 

Comité de Enlace Permanente (CEP) entre las diversas expresiones del PS. 

     La presencia y fuerza de las organizaciones sociales se hizo sentir, el 11 de 

Mayo de 1983, con la Primera Protesta Nacional, organizada por el Comando 

Nacional de Trabajadores, hecho de alto significado en la lucha en contra de la 

dictadura. El mismo año surgen en el país dos referentes políticos: la Alianza 

Democrática y el Movimiento Democrático Popular. Una vez más sectores del 

socialismo optan por distintos referentes, perdiendo fuerza el proceso unitario 

interno. También el mismo año se constituyó otro referente político:el Bloque 

Socialista, conformado por el Mapu, I., Mapu OC, Convergencia Socialista y 

otra parte del Partido Socialista. 

 

     El 5 de octubre de 1988, la Concertación Democrática logró un rotundo 

triunfo al imponer el NO a la continuidad de Pinochet en el poder, en las urnas. 

1989-2002: El 14 de Diciembre de 1989, el abanderado de la Concertación por 

la Democracia, Patricio Aylwin, triunfa en la elección de Presidente de Chile. En 

las parlamentarias, los socialistas, esta vez representados a través del PAIS y 

el PPD, elegirán el 19,1 % de los diputados y el 13,3% de los senadores 

electos. 
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     El 27 de Diciembre de 1989 se concreta la unidad del Partido Socialista, al 

cual concurren los dos grandes sectores existentes, más el MAPU y destacados 

intelectuales socialistas independientes. 

 

     Con ello, se cierra el período de diez años de división orgánica del PS, en un 

momento en que el socialismo asume una participación protagónica en el 

gobierno de transición. 

 

     Un dato determinante de este proceso es el reconocimiento socialista de su 

pluralismo interno y la legitimidad de la competencia democrática de ideas en 

su seno. Ello, porque hoy concurren a conformar a la identidad del Partido 

Socialista militantes provenientes del racionalismo laico y del cristianismo 

popular. 

 

     El punto de encuentro es siempre el compromiso con los trabajadores y 

sectores postergados y excluidos, con la libertad y con la democracia. 

Actualmente el PS tiene en el gobierno a la primera mujer presidente de Chile, 

la señora Michelle Bachelte Jeria, que desde el año 2006 está en el poder del 

ejecutivo.  

 

     De acuerdo a lo dicho por el estatuto del Partido Socialista de Chile, los 

fundamentos que la sustentan son los siguientes:  

 

     “El Partido Socialista de Chile es la expresión política de los trabajadores 

manuales e intelectuales, de la técnica, de la ciencia y de la cultura y de todos 

los hombres y mujeres que aspiran a una sociedad socialista, es decir, 

igualitaria, libertaria y fraternal. 

 



 42

     El Partido Socialista de Chile se inspira en el humanismo socialista, que se 

nutre de las diversas expresiones del pensamiento crítico del capitalismo. 

Asume como método de interpretación de la realidad el marxismo crítico, 

enriquecido y rectificado por el avance de la cultura, la ciencia y el devenir 

social, recogiendo particularmente los aportes del pensamiento democrático 

radical, el cristianismo de izquierda y el racionalismo laico. 

 

     Así también, hace suya la doctrina internacional de los derechos humanos. 

El Partido Socialista de Chile es un partido popular y de izquierda, autónomo, 

democrático y revolucionario, en tanto persigue un cambio social profundo. El 

socialismo es la respuesta al neoliberalismo y al capitalismo globalizado. 

Luchamos por una radical profundización de la democracia, haciéndola 

participativa, por una economía solidaria al servicio de la satisfacción de las 

necesidades de los seres humanos, una cultura de la libertad y una proyección 

de Chile en el mundo a partir de su condición latinoamericanista e 

internacionalista. 

 

     Cuando no existe democracia, histórica conquista de la humanidad, reina la 

arbitrariedad del poder y se violan los derechos humanos. Cuando el poder 

económico se concentra, constituye un peligro para la democracia, 

especialmente cuando pugna por establecer el Estado mínimo neoliberal, que 

hace posible mantener privilegios, eternizar desigualdades intolerables y dañar 

la sustentatibilidad ambiental del crecimiento y, por tanto, a las nuevas 

generaciones. Cuando reina el individualismo y la falta de responsabilidad 

personal frente a los deberes propios de la vida en común, se violenta y 

desintegra la convivencia colectiva. 

 

     El capitalismo salvaje cada vez más globalizado, aunque ha demostrado ser 

capaz de proveer fuertes incentivos a la acumulación de riqueza, al acelerado 
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cambio tecnológico y a un consumo diversificado, aunque muchas veces inútil, 

provoca y reproduce desigualdades, desempleo, distribución inequitativa de los 

ingresos y de los activos productivos, pobreza y marginación social, 

discriminación de la mujer, étnicas y de grupos de edad vulnerables, junto a 

crecientes problemas ambientales, de inseguridad urbana y también de 

ineficiencia económica. Por ello, los socialistas consideramos que el capitalismo 

globalizado contemporáneo genera injustas desigualdades intrínsecas a las 

sociedades de mercado y es fuente de deshumanización, inseguridad y pérdida 

de la diversidad de las culturas locales, desigualdades a las que no nos 

resignamos y en contra de las cuales luchamos. 

 

     Se mantiene la enorme brecha entre un norte desarrollado y un sur pobre, 

dependiente y a veces famélico, se mantiene la lucha de clases y de grupos 

que se enfrentan por doquier en el desigual reparto de la riqueza creada por la 

inteligencia y el trabajo humano. 

 

     La necesidad de terminar con la acción depredadora del capitalismo abre las 

vías para que los trabajadores manuales e intelectuales en el mundo 

construyan un poder político que asegure la vida, la sustentabilidad del planeta 

y la libertad para todos, sin opresores ni oprimidos. 

 

     Proponemos que el socialismo de mayorías encamine a Chile hacia cambios 

y avances que conduzcan a la democracia plena, la participación y la expansión 

de las libertades, a partir de la más amplia soberanía popular, que disminuyan 

drásticamente las desigualdades, promuevan una cultura plural, subordinen el 

poder económico a un Estado Social Solidario y Democrático, promuevan una 

base material sólida y en expansión, integren a Chile con el máximo de 

autonomía al mundo global y viabilicen la integración latinoamericana de sus 

pueblos y gobiernos. 
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     Éstas son las tareas que convocan a la actual generación de socialistas 

chilenos en este inicio de siglo y en función de las cuales define su organización 

interna en tanto partido de militantes al servicio del cambio social en pluralismo 

y libertad.”14 

 

 

 
2.4. Historia Oral 

 

     Ya que la principal fuente de información que se utilizará en esta 

investigación es la historia oral, es necesario identificar qué es este tipo de 

historia, tan necesaria e importante para conocer los hechos o procesos desde 

los propios actores que participan en ella. 

 

      La historia oral es la especialidad dentro de la ciencia histórica que utiliza 

como fuente principal para la reconstrucción del pasado los testimonios orales. 

También puede entenderse como sinónimo de la tradición oral, es decir, del 

registro del pasado confiado a la memoria y la transmisión oral entre las 

generaciones, como son los mitos y leyendas. No obstante, deben separarse 

ambos conceptos, pues el primero se reconstruye con testimonios de primera 

mano de testigos presenciales, por tanto se restringe a la historia 

contemporánea, y el segundo hace referencia a periodos antiguos de los que no 

quedan, lógicamente, testigos vivos. Pero qué podemos entender por tradición 

oral. Básicamente, en esta tesis, lo apuntaremos como el registro del pasado 
                                                 
14 Esta Declaración de Principios está contenida en un documento extractado publicado por el Diario 
Oficial del 30 de marzo de 1990, el que a su vez fue suscrito el 8 de marzo de 1990 ante el notario de 
Santiago Kamel Saquel Zaror, complementado por escrituras públicas de 15 y 23 de marzo, 
respectivamente. La Directiva Central Provisional del PS de Chile (Unido), firmante de tales documentos, 
estaba encabezada por Osvaldo Pablo Lagos Puccio, Presidente; Francisco Javier Fernández Fredes, como 
Secretario General; y Ernesto Galaz Cañas, como Tesorero. Se consigna en esa época como domicilio 
comun calle Agustinas 853, oficina 1015, de Santiago 
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confiado a la memoria y la transmisión oral entre las generaciones, como por 

ejemplo lo son los mitos y leyendas. 

 

     Entonces seguiremos diciendo que la historia oral es una rama de 

especialidad dentro de lo que es la ciencia histórica utilizando como fuente 

principal para reconstruir el pasado los testimonios orales, como ya lo hemos 

dicho anteriormente. De igual manera, la podríamos entender como sinónimo 

de la tradición oral. Basándome en el libro “Cómo se hace historia oral” 
15daremos una definición de lo qué es la historia oral, concepto clave dentro de 

esta investigación histórica y en la cual basaremos la recopilación de la 

información para corroborar los objetivos propuestos. De acuerdo a lo planteado 

por este libro, el hecho de que en los últimos años la realización de entrevistas 

a personas que protagonizaron un momento o hecho relevante de la historia del 

mundo actual o de la historia del tiempo presente ha producido un interés mayor 

entre diversos colectivos de la docencia y la investigación. Pero la 

denominación común que ha podido adquirir el término historia oral, se refiere a 

que ella puede dar respuesta a los problemas que se derivan de la ausencia de 

fuentes escritas referidas a un determinado período o a una determinada 

temática16. 

 

     Pero en definitiva ¿cómo podemos entender la historia oral? Para ello es 

necesario explicar cada uno de los conceptos que conlleva el término. De 

partida el diccionario define historia como el “Conjunto de los hechos ocurridos 

en tiempos pasados” o “Narración de los hechos pasados”. Y con respecto al 

vocablo “oral” definido como “expresado con palabras habladas”. Pero la 

historia oral es esto y mucho más. No se utiliza para explicar o definir un 

                                                 
15 FOLGUERA, P (1994).  
16 FOLGUERA, PILAR (1994) “Cómo se hace historia oral”, Madrid, Eudema 
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determinado tipo de historia que se estructure y base en la tradición oral, “sino 

para definir una técnica específica de investigación contemporánea”. 

 

     Para el especialista Ruth Edmonds Hill “la historia oral supone la 

recuperación sistemática  de un corpus de información oral para su utilización 

posterior por parte de los investigadores”. Para ella la historia oral debe 

comprenderse y utilizarse como un método para recuperar los testimonios de 

personas que vivieron otra época y que de otra forma quedarían olvidados. 

Consiste en la posibilidad de recuperar el testimonio de aquellos sujetos que 

vivieron y protagonizaron un hecho histórico. Permite una mayor aproximación a 

la realidad de aquellos grupos sociales alejados de las esferas de poder y que 

por ello no han dejado testimonio escrito de su experiencia y participación en la 

Historia. Nuevamente veamos las palabras de Paul Thompson: “La historia oral 

no es necesariamente un instrumento para el cambio; depende 

fundamentalmente del sentido con que se utiliza. No obstante, la historia oral 

puede ser un instrumento para transformar el contenido y el objeto de la 

historia. Puede ser utilizada para transformar el enfoque de la historia en sí 

misma y abrir nuevas áreas de investigación; puede romper barreras entre 

generaciones, entre las instituciones educativas y el resto sociedad; y en el 

proceso de escribir la historia- bien en libros, museos, radio, películas- puede 

colocar a aquellas gentes que hicieron historia a través de sus propias palabras, 

en un lugar central”17.   

 

     Volviendo a las palabras de Paul Thompson “la más nueva y la más antigua 

forma de hacer historia”. Lo que define el carácter perdurable al tiempo que 

renovador de la misma no es oralidad, ya que la historia de los pueblos se ha 

transmitido a lo largo de los siglos a través de la tradición oral, sino 

                                                 
17 Folguera, Pilar  (1994)La historia oral : Concepto, evolución y perspectivas. En  Cómo se hace historia 
oral (1º edición, pp. 6-21). Madrid,  España: Eudema 
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precisamente la labor sistemática de recuperación, de utilización de la fuente 

oral18. Otra definición que nos ofrece Thompson seria la siguiente: “…como la 

interpretación de la historia, las sociedades y las culturas en proceso de cambio 

a través de la escucha y registro de las memorias y experiencias de sus 

protagonistas…” 

 

     Además de lo ya planteado por este autor podemos agregar a la historia oral 

su carácter interdisciplinario, un método en donde se entrecruzan la sociología, 

la antropología, la historia y los análisis literarios y culturales en la cual la fuerza 

trascendental de la historia oral reposa sobre una forma fundamental de 

interacción humana que trasciende las fronteras disciplinarias19.  

  

     La labor del investigador que utilice este método es clave, y para ello el uso 

de la entrevista como herramienta de recolección de la información es 

fundamental. Por lo tanto podríamos clasificar a la historia oral como netamente 

cualitativa, pero es fundamental que el investigador no olvide las 

consideraciones cuantitativas de su investigación. Siguiendo con Thompson 

mencionaremos las fuerzas y potencialidades para la investigación de la historia 

oral. Él enfatiza en cuatro, que son los siguientes: voces ocultas, esferas 

escondidas, tradición oral y establecimiento de conexiones entre vidas20.  En 

primer lugar explicaremos las “voces ocultas”. Cada ser humano, tanto hombres 

como mujeres, poseen una historia de vida histórica y socialmente interesante 

que contar. Por lo general tenemos acceso a muchas historias de vida de 

personas que pertenecen a sectores poderosos o privilegiados. Pero la historia 

oral posee la singularidad de poder permitirnos acceder también a la 

experiencia de aquellas personas que su vida se encuentran marginadas de lo 

                                                 
18 FOLGUERA, PILAR (1994) “Cómo se hace historia oral”, Madrid, Eudema 
19 Paul Thompson,  “Historia oral y contemporaneidad” 
20 Thompson, P. (2000, agosto). Historia oral y contemporaneidad . ponencia presentada en la 
Conferencia Pública  en la Universidad Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasil. 
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que es el poder y cuyas voces permanecen ocultas porque lo más probable es 

que sus vivencias no sean registradas en documentos. Estas “voces ocultas” 

por sobre todo pertenecen a las mujeres y por ello la historia oral ha sido 

primordial en la creación de la historia de género, pero además incluye a otros 

sectores sociales como los trabajadores no sindicalizados, la población 

pauperizada, los discapacitados, los sin techo o los marginados. 

 

     En segundo lugar esta las “esferas escondidas”, es decir los aspectos de la 

mayoría de las personas que raramente aparecen representados en los 

registros históricos. Seguramente la esfera mas importantes de todas sea la de 

las relaciones familiares, incluyendo las diferentes experiencias de la infancia 

que cruzan todas las escalas sociales, desde los sectores más privilegiados 

hasta los chicos de la calle en las grandes ciudades. Sin embargo, para este 

autor, hay un área descuidada tanto por los historiadores orales como por otros, 

y es la experiencia de la ancianidad. Dice que la vejez es una experiencia 

excepcionalmente oculta. Otra esfera oculta es la delincuencia, el crimen, la 

violencia y las drogas. Así como también la cultura informal del trabajo. 

 

     En tercer lugar nombra el campo de los “mitos y las tradiciones orales”. 

Estas pueden ser consideradas desde distintos ángulos: como instancias de 

formación social de la memoria, como folclor, como deformaciones de la verdad 

histórica, como invenciones de las tradición, etc.  Finalmente, en lo que se 

refiere al potencial temático, él enfatiza en el poder especial que en el marco de 

la historia oral tienen las entrevistas que apuntan al registro de historias de 

vidas al permitir el establecimiento de de conexiones. Menciona que la mayoría 

de la documentación tiende a ser clasificada en diferentes categorías que no 

son fáciles de conectar entre sí. Con respecto a eso este autor da un ejemplo 

que concuerda claramente con lo que es esta investigación. Menciona lo 

siguiente: “Por ejemplo, en lo que respecta a la migración, mientras tal vez haya 
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abundancia de información tanto acerca del contexto original como del nuevo, 

sólo una historia de vida puede conectar ambos puntos en una narración 

explicativa que dé cuenta de los dos extremos del proceso”. 

 

     Como conclusión podemos decir que la historia oral es un instrumento para 

la historia. “Una Historia que incluya todas las opciones, todas las perspectivas 

y que profundice en aspectos poco conocidos de nuestro pasado”21 . Este tipo 

de historia oral debe servir para acercar nuestro pasado más reciente a las 

nuevas generaciones que ven como lejana, incluso muchas veces, hasta la 

realidad histórica más cercana, realidad que muchas veces ayudaría a entender 

el presente. También puede servir para establecer nexos de unión con otras 

disciplinas: la antropología, la sociología, la psicología, poseen elementos que 

pueden ser de gran ayuda para aquellas personas que deseen recuperar los 

vestigios de un pasado que no ha quedado reflejado en documentos escritos. 

Es una forma de remoderar el pasado, o de conocer el presente desde la visión 

y experiencias de vida que las personas son las únicas posibles de transmitir. 

Ya que no debemos olvidar que quienes hacen la historia son los seres 

humanos. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                 
21 FOLGUERA, PILAR (1994) “Cómo se hace historia oral”, Madrid, Eudema 
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CAPÍTULO III “MARCO METODOLÓGICO” 
 
3.1 Tipo de estudio 

 

     La Presente investigación se concibe con un enfoque cualitativo, pues se 

centra en la persona y la sociedad para describir y analizar ciertos puntos de 

vista que tiene que ver con el estudio de las acciones sociales subjetivas del 

individuo, este principio orientará entonces los hilos conductores de esta tesis.  

 

     Así las características del estilo cualitativo se encuentran en primer lugar 

enmarcadas en los significados de las cosas, es decir, los procesos, los 

comportamientos y los actos de las personas, también se podría deducir que su 

objetivo es la captación y reconstrucción de significado.  
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     En segundo lugar su herramienta principal de la cual se sirve para traducir 

los conocimientos entregados es el leguaje más allá de los números, por ende, 

la conceptualización y la subjetividad  que es propio de su desarrollo. 

 

     Se pretende que por medio de la Historia Oral, entendiéndola como la 

especialidad dentro de la ciencia histórica que utiliza como principal fuente para 

la reconstrucción del pasado los testimonios orales, recopilar la información 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el inicio de ésta tesis. Para 

ello es necesario utilizar la técnica de la entrevista, un tipo de fuente eficiente y 

directa para recopilar información. 

 

 
 
 
3.2 Universo de Estudio 

 

     Los sujetos de estudio en la investigación corresponden a adultos mayores 

de entre 70 y 90 años. 

 

     Estas son las personas entrevistadas: 

Ana María Díaz, Pedro Muñiz Aburto, Juan Guenul, Carlos Bustamante, Alicia 

Vázquez, Virginio Díaz Ampuero, Ruperto Gallardo, Hilda Soto Coñué. 

 

3.3 Técnica de Investigación: 

 

     La técnica utilizada fue la entrevista. Pero no cualquiera, sino que la 

entrevista semiestructurada. 

 
3.3.1 La entrevista:  
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     En un sentido amplio, se puede partir de definir la entrevista como un diálogo 

formal orientado por un problema de investigación. Esta definición amerita 

ciertas distinciones y aclaraciones. En primer lugar, la entrevista como diálogo 

formal se diferencia de las charlas espontáneas de carácter informal.   

 

     La entrevista como técnica de investigación no se puede confundir con las 

charlas que espontáneamente se adelantan con las personas mientras estamos 

realizando la investigación. Como lo veremos más adelante, la entrevista 

supone que se han diseñado de antemano los términos, contenidos y formas de 

registro del diálogo. Es en ese sentido que la entrevista es un dialogo formal, no 

es algo improvisado. 

 

     Ahora bien, esto no significa que las charlas informales o espontáneas no 

sean una fuente crucial para la investigación social. Al contrario, es en gran 

parte a través de estas charlas que los investigadores sociales se adentran en 

la comprensión de las percepciones, prácticas e interacciones de las personas 

sobre el problema de investigación.  Aprender a conversar desprevenidamente 

con la gente, escuchando realmente lo que dicen, preguntando cuando es del 

caso y sabiendo guardar silencio es una destreza que deben manejar los 

investigadores. 

 

     La entrevista es el acto más relevante del complejo proceso de utilización y 

explotación de las fuentes orales. Son de relevancia las decisiones que se 

tomen en el proceso de preparación, como también durante la realización de la 

misma, para la investigación. De hecho, la manera en que el investigador  se 

acerca a los informantes, la manera de establecer relación entre ambos y de 

obtener su confianza, las diferencias de edad, sexo, raza, nivel sociocultural o 
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ideología, el lugar, la hora en que se realiza la entrevista y, en último extremo, 

el resultado final. 

 

     La entrevista es más valiosa para unos proyectos que para otros. 

Especialmente importante resulta en los trabajos sobre hábitos de vida 

cotidiana,  mentalidades, valores sociales, procesos de cambio, cultura política 

y, en general, sobre todo aquello que carece de documentos escritos. Además, 

durante la entrevista el investigador puede obtener información privilegiada 

acerca de cómo se produjeron determinados hechos históricos e, incluso lo que 

puede ser más interesante, permite rescatar las diferentes interpretaciones que 

de un mismo hecho histórico hacen diferentes individuos o colectivos, en 

función de sus diferencias sociales o ideológicas. 

 

     Existen distintos tipos de entrevistas, las cuales son escogidas de acuerdo a 

la necesidad de lo que se quiere o pretende investigar.  

 
3.3.2 Entrevista estructurada o cuestionarios estándar. 

 

      En este tipo de entrevista las preguntas son  presentadas exactamente con 

las mismas palabras, y en el mismo orden para todos los entrevistados. La 

utilización de la estandarización es asegurarse de que todos los entrevistados 

respondan a las misma preguntas. Este tipo de cuestionario es tan sólo 

aconsejable en los proyectos de investigación de carácter colectivo en los que 

los entrevistadores no necesariamente se encuentran vinculados al proyecto 

por razones académicas, y por tanto sin entrevistadores profesionales, o bien 

porque lo que se busca en el proyecto es comparar las diferentes respuestas 

sobre iguales preguntas. 
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     Las entrevistas estándar pueden diferir en el grado de estructuración  que se 

use en las preguntas. Así es como podemos identificar respuestas fijas 

alternativas, o bien pueden dejar al informante libre para contestar con su 

propia forma de expresarse. La entrevista con preguntas “alternativas fijas” 

(cerradas), es aquella en que las respuestas del informante se hallan limitadas 

a diversas alternativas ya fijadas. Estas alternativas pueden ser afirmativas o 

negativas, bien pueden indicar varios grados de aprobación o acuerdo, bien el 

informante elige una de las respuestas, la más acorde con su postura. Las 

preguntas de “final abierto” deben estar elaboradas para permitir una respuesta 

libre. La característica que diferencia a las preguntas de final abierto es que 

simplemente sugieren diversas alternativas en la respuesta, pero en cualquier 

caso se da la oportunidad a la persona entrevistada de contestar en sus propios 

términos y dentro de un marco de referencia propio. 

 

3.3.3 Entrevista semiestructurada. 
 

     La entrevista no estructurada según Ander-Egg la caracteriza como: “deja 

una mayor libertad a la iniciativa de la persona interrogada y al encuestador. Se 

trata, en general, de preguntas abiertas que son respondidas dentro de una 

conversación, teniendo como característica principal la ausencia de una 

estandarización formal.” Dentro de este tipo de modalidad de investigación 

etnográfica se reconocen tres tipos de procedimientos de entrevistas: entrevista 

clínica, entrevista no dirigida y por último la entrevista focalizada, que es en la 

cual nos centraremos para desarrollar una parte de la investigación. Elegimos 

este tipo de entrevista ya que nos deja un espacio para actuar pero a la vez nos 

presenta márgenes, es decir, tiene la cualidad  por si sola de presentar una 

focalización que pueda ser adecuada para las diversas situaciones que se 

presentan. Permite al entrevistador determinar ciertos puntos importantes y 

necesarios para solucionar el problema que lo ha llevado a trabajar e indagar en 
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el tema elegido, pero a la vez deja un espacio libre al entrevistado o sujeto 

investigado de guiar la entrevista de acuerdo a sus opiniones razones y motivos 

respecto del tema que se está tratando: diálogo.  

 

     Este tipo de entrevista es el elegido mayoritariamente por los historiadores 

orales para sus investigaciones. Se considera que debe darse libertad a las 

personas entrevistadas para que se expresen sin limitaciones. 

 

     Dentro de las entrevistas no estructuradas cabe a su vez distinguir la 

entrevista dirigida y la entrevista no dirigida. En la primera, la principal función 

del entrevistador es la de centrar la atención en un hecho concreto, formulado a 

partir de la definición del objeto de investigación y del conocimiento y la 

experiencia de la persona entrevistada. El guión de la entrevista constituye una 

guía para la entrevista, pero la forma en que las preguntas sin formuladas y su 

inserción en el tiempo, se dejan a la discrecionalidad del entrevistados. Aunque 

este tipo de entrevistas la persona entrevistada tiene plena libertad para 

expresar sus opiniones, la dirección de la entrevista se encuentra en manos del 

entrevistador. En al entrevista no dirigida, la persona que se entrevista expresa 

sus opiniones sin ningún tipo de limitación. En este caso, la función de la 

persona que se entrevista se debe limitar a estimular al informante a expresar 

sus opiniones sobre el tema propuesto a partir de una simple relación inicial de 

temas a tratar. En la entrevista no dirigida, se anima a la persona entrevistada a 

charlar, extensa y libremente, sobre aquellas cosas que son de interés para 

ella. 

 

     En este caso, se utilizará la entrevista semiestructurada, ya que por medio 

de ella se podrá dejar un espacio para el entrevistado de expresar sus 

opiniones e ideas. Por lo tanto la pauta de entrevista debe considerarse como 
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un bosquejo de las principales ideas que se quieren obtener con la entrevista. A 

continuación presentó la pauta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Pauta de Entrevista en caso de inmigrantes directos desde Chiloé. 

 
1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Qué edad posee? 

3. ¿Es inmigrante directo desde Chiloé o descendiente de inmigrante? 

 

En el caso de ser inmigrante directo: 

 

1 ¿En qué año se dio esta migración? 

2 ¿Cuáles fueron sus motivaciones? (sociales, económicas, laborales, 

familiares) 

3 ¿Cómo fue la llegada?  

4 ¿Qué trabajos realizó? 

5 ¿Qué transformaciones sociales y de vida tuvo con la llegada a Magallanes? 
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6 ¿Qué relación existe entre esta experiencia de vida y su ingreso al Partido 

Socialista de Chile? 

7 Especifique motivaciones 

8 ¿Cuál cree usted que es el aporte del PS a la sociedad magallánica? 

(menciones hechos concretos u apreciación particular) 

9 ¿Cuál ha sido el aporte del partido a su vida? (familiar, laboral, social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de ser descendiente: 

 

1. ¿Es descendiente por parte de madre o padre? Especifique si son 

 abuelos, tíos, etc. 

 

2.  ¿En qué año se dio esta migración por parte de sus familiares? En el 

caso de ser mas de uno, nombre a todos, pero con mayor  énfasis en los 

más directos, es decir abuelos y padres. 

 

3.  ¿Cuáles fueron las motivaciones de sus familiares por venir a ésta 

 región? (sociales, económicas, laborales, familiares) 

 

4.  ¿Cómo fue la llegada? En qué medio de transporte, dónde llegó a 

 vivir, con quiénes vivió en un principio. 
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5.  ¿Qué trabajos realizó? Mencionar los más importantes, destacando 

 su hubo alguna actividad sindical por parte de ellos en estos 

 trabajos. 

 

6.  ¿Qué transformaciones sociales y de vida tuvo con la llegada a 

 Magallanes? Formaron familia, hijos, donde vivió, pensamiento 

 político, opinión sobre la vida que les tocó vivir acá. 

 

 

 

7.  ¿Alguno de ellos ingresó al Partido Socialista? ¿Qué participación 

 tuvieron? 

 

Ahora responda las siguientes preguntas sobre su experiencia. 

 

8.  ¿En qué año se inscribió en el Partido Socialista? 

 

9.  ¿Qué relación existe entre la experiencia de vida de sus familiares 

 y su ingreso al Partido Socialista de Chile? Especifique 

 motivaciones. En el caso de no existir relación o influencia, 

 mencione sus motivaciones personales, de su experiencia de 

 vida. Es decir, cómo llegó a tomar la decisión de ingresar al 

 partido. 

 

10.  ¿Cuál ha sido su participación dentro de este partido? Mencione  si ha 

tenido algún cargo o funciones que ha cumplido. 
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11. ¿Cuál cree usted que es el aporte del PS a la sociedad  magallánica? 

(menciones hechos concretos u apreciación  particular de este aporte, 

cómo ha visto usted que el partido ha  trabajado en la región, o en la 

comuna de Punta Arenas) 

 

12. ¿Cuál ha sido el aporte del partido a su vida? (familiar, laboral,  social).  

 

13.  ¿Qué importancia tiene para usted el Partido Socialista?  

 

14.  ¿Cuál es la participación que usted cumple actualmente?  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
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“ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV “ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN” 
 
Luego de la aplicación de las entrevistas planificadas, los datos obtenidos 

nos ofrecen la posibilidad de analizar y poder acercarnos más a los objetivos 
propuestos.  
 
4.1 Identificar motivaciones de estos inmigrantes por venir a la región. 
 

Las principales motivaciones están relacionadas con el aspecto económico. 

Es decir, con la búsqueda de mejores oportunidades de vida, en especial 

laborales.  
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Tal como mencioné en el Marco Teórico, las causas de la llegada de estos 

inmigrantes estuvieron relacionadas con la búsqueda de una mejor proyección 

de vida. Por la indagación de una situación laboral que les permitiera alcanzar 

un mayor estándar de vida. Relacionado íntimamente con lo que fue el 

nacimiento de una economía ganadera de exportación, motivo por el cual 

muchos de los chilotes vinieron a la región. Esto lo podemos encontrar no 

específicamente dentro de las respuestas referidas a las motivaciones de la 

llegada, pero sí en las respuestas a las preguntas sobre la experiencia laboral 

una vez establecidos en la región. Una cantidad importante de los entrevistados 

mencionó haber trabajado en alguna estancia; incluso aquellos descendientes 

de inmigrantes, al momento de hablar sobre sus parientes nombran como 

espacio de trabajo el mundo ganadero. Dentro del universo de los 

entrevistados, podemos encontrar respuestas como las siguientes: “¿y el en 

qué trabajó su padre allá en Natales? R: trabajó en una bodega primero, de 

cabro joven. Después entró a trabajar a trabajar a la ganadera Tierra del Fuego 

en la estancia Bories. Que estaba a cinco kilómetros de Natales. Hoy día existe 

la hacienda Lautaro, en la actualidad”.(Entrevista realizada a don Carlos 

Bustamante). Así como también la respuesta dada por un inmigrante directo de 

Chiloé, don Juan Guenul: “En ese tiempo venía la gente de Chiloé y de Puerto 

Montt a trabajar en las estancias. Entonces yo me fui con un conocido de la 

casa. Él me llevó como guía para Río Grande a la Estancia Josefina parece que 

fue.” 

 

También podemos mencionar como causa de llegada el hecho de que en la 

Isla Grande de Chiloé se comentaba mucho sobre la vida en Magallanes. Y las 

cosas que se mencionaban eran de un aspecto positivo. Ya que el chilote al no 

poseer una especialización o mayor preparación en el aspecto intelectual, podía 

comenzar a ganar dinero trabajando en rubros, que más allá del esfuerzo físico 

y alguna otra habilidad, no requerían una mayor instrucción. Eso llamaba 
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mucho la atención de quienes se mantenían viviendo allá. Es importante 

destacar al respecto algunas respuestas referidas a este tema: “¿Por qué se 

vino acá a Punta Arenas? R: en busca de mejores oportunidades, una mejora 

en la vida. Y porque había escuchado en Chiloé sobre Punta Arenas la gente 

llegaba bien vestidos, no con una bombacha, sino que con buena vestimenta, 

para uno era una novedad”(Entrevista realizada a don Virginio Díaz Ampuero). 

 

Como en esos años existía una oleada importante de chilotes a la región, 

allá en la isla era tema de conversación la situación que se estaba viviendo acá 

en la región, una nueva forma de trabajo, en especial por los salarios que se 

estaban pagando, la posibilidad de mejorar su situación económica, por lo tanto 

la calidad de vida de los inmigrantes podía mejorar y de cierta forma 

estabilizarse. Lo cual consiguieron, a pesar de que no contaban con una 

instrucción o preparación adecuada, pero como ellos se desempeñaron en un 

rubro de trabajos que requerían mano de obra, y por lo tanto necesitaban 

utilizar su fuerza o sus habilidades físicas para trabajar no fue necesario una 

mayor preparación, por lo menos intelectual. 

 

También pude conseguir una respuesta que difiere de la mayoría de las 

entrevistas realizadas, que en total son 8, sobre las motivaciones: “¿Qué 

motivos tuvo usted para venir a la región? R: bueno, el motivo fue provocado 

por el terremoto del año `60. que destruyó, no la casa donde vivíamos, pero si 

la casa donde mi esposo, que era comerciante, tenía un negocio”. Si bien esta 

respuesta también se refiere a la búsqueda de una mejor situación de vida, la 

causa puntual de ella no fue el venir a trabajar en las estancias, sino que la 

motivación principal fue consecuencia directa del terremoto ocurrido en el año 

1960 en casi todo el sur de Chile. 
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A continuación presento un catastro sobre los inmigrantes directos y otro 

sobre los descendientes: 

 
Inmigrantes directos 

 Nombre Lugar de procedencia Año de llegada  
1 Juan Guenul Caipulle 1942 
2 Ruperto Gallardo Dalcahue 1940 
3 Virginio Díaz Ancud 1939 
4 Alicia Vázquez Ancud 1969 

 

Descendientes de inmigrantes 
 Nombre Familiar(es) inmigrante(s) año 

1 Pedro Muñoz Padre  1920 
2 Ana María Díaz Bisabuelos 1900 aprox. 
3 Hilda Soto abuelos 1929 
4 Carlos Bustamante Padre n/r 

 

n/r: no recuerda 

 

 

 

 

4.2 Identificar experiencias de vida al momento del arribo.  
 

En su gran mayoría viajaron en barco, mencionando en la generalidad que 

el viaje fue muy duro y complejo, en especial en el golfo de Penas. Al momento 

del arribo llegaron a vivir a la casa de familiares que se encontraban desde un 

tiempo en la región antes de que ellos llegaran. Un ejemplo es el caso de don 

Virginio Díaz que al momento de llegar a Punta Arenas vivió junto a una prima 

en Río Seco, o como don Juan Guenul que llegó también a la casa de una 

prima. El caso de doña Alicia que llegó a la casa de familiares de su marido. 
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Como ya mencioné en el análisis anterior, la mayoría de la gente que llegó 

de Chiloé trabajó en el campo, específicamente en estancias ganaderas, ya sea 

de Argentina como también en el territorio chileno. La experiencia de vida no 

solo se plasmó en nuestro territorio, sino que también en el lado argentino, 

como por ejemplo el padre del senador Pedro Muñoz o el señor Juan Guenul, 

quienes se desempeñaron en Tierra del Fuego, específicamente en la ganadera 

Tierra del Fuego en el caso de don Pedro Muñoz (padre), y en Río Grande en el 

caso de don Juan. 

 

Tal como lo mencionamos en el Marco Teórico el chilote se caracterizaba 

por ser una persona muy laboriosa y emprendedora, busca vida “El perfil del 

inmigrante se caracterizaba por ser una persona laboriosa, capaz de adaptarse 

sin mayores complicaciones, todo esto si hablamos del aspecto positivo, en 

cambio si nos adentramos a lo negativo de los chilotes podemos mencionar lo 

siguiente: cierta rusticidad, baja cultura y una debilidad por la bebida. En el 

fondo es un grupo adaptable a la región”. Comprobamos que este era un grupo 

de personas adaptables al territorio magallánico ya que la totalidad de los 

entrevistados, en el caso de ser inmigrantes chilotes como también aquellos 

descendientes que hablaron sobre sus familiares, dieron a entender que estos 

chilotes llegados, finalmente, se quedaron radicados en la región. Todos 

formaron familia, y se puede mencionar que todo esto gracias la estabilidad que 

pudieron conseguir en esta región.  

 

Muchos recorrieron la Patagonia chilena, realizando diversas labores dentro 

de sus trabajos. Al no poseer una especialización, estos inmigrantes se 

desempeñaron en mas de un trabajo, es decir, al trabajar en las estancias 

realizaron labores de belloneros, marca de ganado, corralero, ayudante de 

cocina, mozos, en los períodos de esquila de esquiladores, obreros, hacer 

puentes, caminos, ayudante eléctrico, etc. Pero nunca llegaron a alcanzar un 
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rango mayor dentro de las estancias, solo cumplieron labores de mano de obra, 

jamás un cargo administrativo. Esto ya lo habíamos mencionado en el Marco 

Teórico “Otro punto importante es el relacionado con la ocupación de los 

chilotes al momento de llegar a estas zonas, como por ejemplo que se 

ocuparon en “changas”, lo que se conoce como trabajos breves, esporádicos,  y 

por lo general poco remunerados; esto último como consecuencia de su escaso 

nivel de instrucción y falta de especialización laboral. Pero gracias a su trabajo y 

esfuerzo, además de su capacidad para el aprendizaje les valieron de trabajo 

más estables y mejores remunerados”. 

 

En aquellos años en los cuales estas personas arribaron a la región se vivía 

en el mundo laboral una fuerte sindicalización de los trabajadores, por lo cual, 

ya sea los inmigrantes directos, como también aquellos que fueron hijos de 

inmigrantes desempeñaron una labor activa dentro de estos sindicatos. Por 

ejemplo el señor Carlos Bustamante, quien se desempeñó como delegado 

sindical, o el señor Ruperto Enrique, quien también fue presidente de un 

sindicato. O el padre del senador Pedro Muñoz, don Pedro Juan Antonio Muñoz 

que también cumplió el rol de delegado sindical. 

4.3 Especificar motivaciones y aspiraciones de estos militantes por 
participar activamente del Partido Socialista. 
 

Dentro del universo de entrevistas realizadas podemos destacar las 

siguientes motivaciones: 

 

Simpatía política. Cierta atracción por las ideas sociales que pregonaba 

el Partido Socialista, la lucha social, la lucha por desarraigar las diferencias 

sociales y la luchas por los trabajadores, por los derechos que ellos merecían. 

Esto lo podemos comprobar en la respuesta de la señora Hilda Soto: “Yo 

ingresé al PS, porque me interesaba el servicio social y el PS me  identificó, por 
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los ideales que postula de solidaridad, igualdad y por buscar el  bien común 

en la sociedad”. 

 

Contexto social en el que vivían los chilotes o inmigrantes chilotes. Como 

por ejemplo lo mencionado por don Carlos Bustamante, quien tuvo una activa 

participación sindical dentro de la estancia Bories: “¿Cuáles fueron los motivos 

por los cuales usted decidió ingresar al partido? R: me motivo siempre por la 

lucha del pueblo, de los trabajadores. Siempre estar en defensa de ellos. Y el 

PS, a través de todo ese movimiento sindical, el PS siempre estuvo en la lucha 

de los trabajadores. Defendiendo al pueblo. Y eso me llevó a participar 

activamente en el partido a través de la juventud, a través de los núcleos, 

porque el partido se divide en núcleos, que son donde tres compañeros se 

juntan y forman un núcleos.  Eso era por sectores”. 

 

     También se pudo comprobar o, mejor dicho, apoyar lo mencionado por lo 

mencionado en el marco teórico con respecto a la historia del Partido Socialista 

durante los años ´40, año que representa la mayoría de los años de llegada de 

los inmigrantes a la región: “El Partido Socialista emprendió una vasta tarea 

para unificar a los trabajadores y orientar el movimiento sindical, fortaleciendo el 

avance democrático popular”. 

 

Influencia familiar, ya que algunos de los entrevistados, como por 

ejemplo don Pedro Muñoz, don Carlos Bustamante, doña Ana María Díaz o don 

Ruperto Enrique, mencionaron como causa de ingreso, quizás no la 

fundamental, pero si por cierta influencia, lo que escuchaban dentro de sus 

casas con respecto a las ideas sociales que difundía el socialismo. A 

continuación una respuesta que asevera lo anteriormente mencionado: “¿En 

estos parientes chilotes que usted tiene, influyeron en su ideología? R: yo creo 

que sí. Yo tenía unas tías abuela que eran radicales. Y que hubo una época en 
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que hubo una huelga inmensa  por el tema de la carne. Pero ellas se tiraban 

frente a los camiones, no los dejaban avanzar. Claro que si. Mis abuelos, eran 

socialistas o radicales. Esa era su ideología. 

 

Algunos de los militantes mencionaron como causa de su adhesión al PS, 

más allá de las motivaciones propias, la influencia de compañeros de trabajo y 

amigos quienes les dieron a conocer las ideas socialistas. Uno de los casos es 

el de don Virginio Díaz: “Yo conocí el partido por unos hombres que trabajaron 

en el muelle, unos tales Santana, ellos fueron que me llevaron al partido, me 

dijeron: Virginio ingresa al PS, el mejor partido, es el de los trabajadores y claro 

tenían razón porque ellos eran los únicos hombres, sanos, que nunca se 

cambiaron a ningún otro partido, siempre de los trabajadores y nos llevaron a 

buenas cosas”. Otro ejemplo es lo mencionado por dos Carlos Bustamante: 

“¿cómo llegó a conocer el PS? R: A partir de lo que observaba, con los 

compañeros,  porque la gran mayoría de ellos eran socialistas. Entonces ahí 

uno captaba las conversaciones de los viejos y ahí captaba”. 

 

4.4 .Establecer la relación entre las experiencias de vida de estos 
inmigrantes en Magallanes y su participación en el Partido Socialista. 
 

Se podría decir con toda seguridad que casi en la totalidad de los 

entrevistados se encuentran muy marcadas las experiencias de vida como 

motivación de su ingreso al Partido Socialista. Como también no hay que olvidar 

las motivaciones personales que muchas veces poseen las personas por 

convicción y no por influencias externas, sino que llevan impregnada dentro de 

su personalidad los ideales de igualdad y solidaridad.  

 

El hecho de que muchos de los entrevistados, se podría decir que el 90% 

de ellos, haya vivido experiencias laborales fuertes, en donde vivieron u 
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observaron muchas injusticias sociales, como también el contexto social de 

movimiento socialistas que se venía viviendo desde los años ´20, si no que es 

de antes, influyeron netamente en su elección por participar de este partido. A 

raíz de la experiencia de vida pudieron designar como querían que fuera 

dirigida la sociedad, y en particular ver cumplidas sus aspiraciones de igualdad 

o de mejoras laborales. Vieron en el Partido Socialista una herramienta fiable de 

poder conseguir sus demandas sin mayores dificultades y prejuicios. Podemos 

fundamentar esto con lo que nos menciona don Carlos Bustamante: “Yo fui 

dirigente sindical por ser socialista; discutí convenios con la ganadera Tierra del 

Fuego, varias cosas. Por ejemplo nos pagaban bien y nos dieron muchas 

garantías. Pero estas garantías no las dieron así como así.  Sino que a partir de 

la lucha de los trabajadores, de los convenios, pero siempre conseguíamos 

algo”. 

 

Es necesario destacar que dentro de lo que es el marco teórico de esta 

investigación mencionamos que los chilotes al momento de su llegada poseían 

una adhesión al mundo de derecha en cuanto a la política, pero que una vez 

llegados a la región, y una vez que vivieron diversas experiencias de injusticias 

sociales comenzaron a vincularse con el mundo de la izquierda. Recordemos lo 

mencionado en el marco teorico: “La derivación hacia la izquierda política hubo 

de darse en el contexto comprensivo del clima de reinvindicaciones sociales y 

económicas vigente en la Región Magallánica en los años de 1910 y durante los 

siguientes, en particular después de la eclosión socialista de los años 30 en el 

país. Así entonces los inmigrantes en su condición  mayoritaria de proletarios y 

asalariados sufrieron el influjo de la prédica anarquista, maximilista o socialista 

y pasaron a integrar, de facto, una clientela cautiva de los grupos políticos que 

difundían esas idea, en especial de Partido Socialista, lo que explicaría en el 

transcurso del tiempo la adhesión popular que ganaría y su virtual hegemonía 

electoral en zonas como la comuna de Puerto Natales y en menor grado, pero 
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no menos importante, en sectores sociales de Punta Arenas”. Esto lo apoyamos 

por medio de las entrevistas realizadas, ya que por medio de ellas pudimos 

indagar en la vida de estos militantes y de acuerdo a la experiencia de vida que 

mencionaron, ellos vivieron situaciones dolorosas y de injusticias, como también 

todo el movimiento revolucionario sindicalista y anarquista del periodo. 

Ratifiquemos esto con los siguientes ejemplos: señora Alicia Vázquez: “Y 

también con lo relacionado con lo que se estaba viviendo en esa época en el 

ámbito social, todo eso influyó para que usted ingresará al PS”;  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Reconocer la importancia social y personal que los militantes dan al 
partido. 

 

Con respecto a este tópico es importante destacar que más allá de una 

importancia en cuanto a beneficios personales que hayan podido conseguir los 

militantes, apunta en un sentido estricto a la relevancia del partido en su función 

como punto de encuentro, de socialización y de instancia de las expresiones de 

sus partidarios, rescatando la labor que ha cumplido dentro de la región y de la 

sociedad en general. 

 

Durante la época de las luchas sindicales en Magallanes el Partido 

Socialista cumplió una función de guía para los dirigentes sindicales. Esto 

también se considera como un aporte a la sociedad magallánica, puesto que 
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luchó por medio de sus partidarios que formaban parte de estas querellas de 

reivindicación laboral. El partido fue el encargado de asesorar a los 

sindicalistas, para que ellos pudieran enfrentarse con argumentos y 

fundamentos ante los dueños de las estancias y de esta manera conseguir una 

respuesta favorable a sus demandas.  

 

En su mayoría, cerca del 90% de los entrevistados, menciona como principal 

labor cumplida por el partido en la región su lucha social y por la igualdad de las 

personas. Tal y como lo planteamos en el marco teórico, en cuanto a los 

fundamentos del Partido Socialista de Chile, la función que ha cumplido dentro 

de la sociedad, por medio de las respuestas de quienes consultamos acerca del 

tema tenemos los siguientes resultados. ““El Partido Socialista de Chile es la 

expresión política de los trabajadores manuales e intelectuales, de la técnica, 

de la ciencia y de la cultura y de todos los hombres y mujeres que aspiran a una 

sociedad socialista, es decir, igualitaria, libertaria y fraternal”. Principalmente los 

militantes rescatan la gran labor social que ha efectuado el partido durante 

momentos difíciles o en los instantes en que era necesario conseguir algún 

beneficio para los trabajadores. Por ejemplo ésta fue la respuesta de don Carlos 

Bustamante a la pregunta:  ¿Cuál cree usted que ha sido el aporte del PS a la 

región o a Punta Arenas? R: “bueno, a la región ha sido un aporte inmenso. 

Siempre el partido fue un partido de la clase obrera; siempre hubo diputados, 

senadores de arranque popular aquí hubo un diputado: Juan Efraín Ojeda, 

obrero que trabajó en el frigorífico Bories; Ernesto Guajardo que fue un hombre 

que trabajó en el puerto que era obrero. O sea, todo lo que hoy día es 

Magallanes se debe a gran parte de la labor que realizó el PS. Está Pedro 

Calisto, muchos compañeros de Natales mismo por ejemplo un excelente 

compañero que fue alcalde, Juan Antonio Miranda, muchos más, Julián Prado. 

Toda esa gente contribuyó a que el PS fuera el bastión del socialismo en la 

región”.  A la misma pregunta don Juan Guenul nos da la siguiente respuesta: 
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“bueno lo que ha aportado el partido ha sido siempre tratar de mejorar el 

estándar de vida de todas las personas, de un mejor trabajo, de un mejor 

bienestar, la ciudadanía, eso es lo que siempre se ha luchado, por las 

personas”. 

 

Se puede rescatar de las entrevistas que la importancia del Partido 

Socialista radica desde los inicios de la sociedad magallánica. Siempre en la 

lucha social de los trabajadores o en la defensa de los derechos de las 

personas. Un trabajo por la justicia  que es innegable, un esfuerzo por ayudar a 

los compañeros durante períodos límites como lo fue el período de la dictadura. 

Un ejemplo de ello es la señora Alicia Vázquez quien durante en período de la 

dictadura trabajó, por medio del partido socialista, para poder rescatar a los 

presos políticos como también para poder celebrar la navidad de los hijos de 

estos mismos presos políticos. O igual como casa de refugio para los 

perseguidos políticos: “Tuve muchos refugiados en mi casa. Mi casa fue una 

casa de seguridad. Tuve a Camilo Escalona o a Clodomiro Almeyda por 

ejemplo”(Entrevista hecha a doña Alicia Vázquez). 

 

También se menciona al Partido Socialista como una de las principales 

fuerzas políticas en Magallanes. Íntimamente relacionado con las labores 

sociales que ha desempeñado en la región y con los grandes dirigentes que 

han trabajado por la misma. Esto lo ratificamos con las siguientes respuestas: 

 

-Pedro Muñoz: “Bueno, el parido ha tenido una contribución que yo creo que es 

una de las más importantes de todas las fuerzas políticas de la región, pero 

porque no ha dejado de tener parlamentarios, desde el año 1937 a la fecha, 

salvo el periodo de la dictadura. No ha dejado de tener dirigentes sociales y 

sindicales que sean del partido. Y todos ellos han ayudado al desarrollo 

democrático de la región, al desarrollo social y económico de la región con toda 
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la importancia e incidencia que ellos han podido explicar en el lugar donde han 

desarrollado su accionar como político o dirigente sociales”. 

 

-Hilda Soto: “Recuerdo especialmente la protección a los trabajadores del 

campo y a los trabajadores de las minas del carbón. Principales centros 

laborales de la región, donde brillaron por su representación partidaria el 

Presidente del Sindicato Ganadero, Pedro Calisto Mansilla y el Presidente del 

Sindicato Minero,  Evalterio Agüero Vera. Ambos militantes que junto a otros 

dirigentes como José Cárcamo Barría, Presidente del Sindicato de 

Trabajadores de  Enap, hicieron grandes aportes a la sociedad magallánica en 

las personas de sus trabajadores y al partido por su ejemplo de compromiso 

social y vocación partidaria”. 

 

 

 

Los dirigentes más nombrados son los siguientes: 

 

 Nelda Panicucci Bianchi, alcaldesa 

 Alfredo Hernández Barrientos, diputado 

 Silvia Vera Pérez, alcaldesa 

 Carlos González Jacksic, alcalde y diputado. 

 Ernesto Guajardo Gómez, alcalde y diputado. 

 Juan Efraín Ojeda, diputado, nació en Rilán Chiloé.  

 Ana María Díaz, gobernadora. 

 Pedro Muñoz Aburto, diputado y senador 

 

     De los dirigentes anteriormente nombrados, Alfredo Hernández Barrientos, 

Juan Efraín Ojeda provienen de Chiloé. En el caso de don Alfredo Hernández 

nació en Ancud y don Juan Ojeda en Rilán. 
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Además podemos encontrar descendientes, como lo son don Pedro Muñoz que 

en su caso sus padres eran chilotes y doña Ana María Díaz descendiente de 

bisabuelo (o) y abuelo (a) chilotes. 

 

     Complementando lo anterior es importante rescatar lo mencionado por don 

Pedro Muñoz en la entrevista que se le realizó con respecto a las personas que 

se encuentran inscritas en el Partido Socialista aquí en la región, él mencionó 

que según su percepción gran cantidad de los inscritos en el partido son de 

procedencia chilota, o bien descendientes de inmigrantes chilotes: “El PS, 

podría asegurar, pero no tengo los datos, de que estuvo conformado en su 

momento por un gran porcentaje de inmigrantes chilotes y de hijos de chilotes y 

eso creo que se mantiene hasta ahora. Ahora, hay mucha gente de Chiloé y 

muchos hijos de chilotes que son socialistas”. Más allá de no poseer datos o un 

catastro sobre este tema, al momento de conseguir nombres de militantes para 

entrevistar me acerqué a la oficina de don Pedro Muñoz, por lo menos conseguí 

17 nombres, de los cuales al momento de consultar si eran inmigrantes chilotes 

o descendientes, en su mayoría tenía una vinculación con esta isla. 

 

      Con respecto a la importancia personal del Partido Socialista para sus 

militantes se puede determinar que una de las respuestas mas repetidas es que 

ninguno de ellos buscó algún beneficio personal al momento de participar en el 

partido, sino que tan solo guiado por sus convicciones personales y por las 

ideas sociales que fundamentan el partido. Pero sí rescatan las oportunidades 

que el partido les dio por trabajar dentro de sus filas o más bien lo que ellos han 

dado al mismo. Es decir, como algunos de ellos fueron dirigentes sindicales y 

delegados del partido. Por ejemplo don Carlos Bustamante responde lo 

siguiente a la pregunta ¿Cuál ha sido el aporte del partido a su vida? “Yo he 

dado al partido. Mi trabajo, pero a mí el partido no me ha dado nada en el 

aspecto personal, pero el partido si ha dado en forma general al pueblo.    
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     Personalmente nunca fui con interés. Lo único que el partido a mí me honro 

con ser un representante de natales como subdelegado de la comuna de Cerro 

Castillo bajo el gobierno de Salvador Allende. Ese es un cargo del Ministerio del 

Interior.  También por medio del partido me he hecho conocido. A mí me conoce 

todo el mundo. En Natales tú vas y preguntas por Carlos Bustamante”. Veamos 

la respuesta de doña Hilda Soto: “Nunca busqué el PS para conseguir aporte 

alguno. Mis convicciones me llevaron a militar en el PS. 

  

     También me siento privilegiada de haber compartido con los máximos 

representantes del PS a nivel Regional y Nacional, especialmente Salvador 

Allende y Aniceto Rodríguez, que marcaron para siempre mi vida como 

militante. 

 A mi partido le debo igualmente una gran alegría que no está tan lejana, 

ya que fue uno de los reconocimientos que compartí con mi esposo, meses 

antes de su partida. Fue el 8 de marzo del 2007 que gracias a la postulación de 

mi partido me otorgaron el premio Elena Caffarena por la participación política. 

Es una de las máximas distinciones a las que se puede aspirar, porque 

representa la lucha del género femenino por las reivindicaciones y la 

participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad”. 

 
     Actualmente, existe cierto porcentaje de los militantes que no posee ningún 

tipo de participación, se puede mencionar que el 37, 5% de los entrevistados ya 

no participa activamente en el partido, es decir solo se encuentran inscritos; ya 

no visitan casi el partido y creen que es necesario dejar espacio a los jóvenes, 

ya que consideran que ellos ya trabajaron lo suficiente en pro del fortalecimiento 

del partido. Estas personas que ya no asisten al partido ni trabajan en él es a 

causa, además de la causa que ya nombramos,  que apuntaba a dejar espacio 

a la gente nueva, el hecho de que ellos durante el período de su juventud 

mantuvieron una participación activa, principalmente ocupando cargos dentro 
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del mismo partido, como por ejemplo delegados; incluso hubo uno que ocupo 

un cargo gubernamental: el señor Carlos Bustamante, quien durante el gobierno 

de Salvador Allende “con el gobierno popular yo, bajo el presidente Allende me 

nombró subdelegado de la comuna de Cerro Castillo, lo que actualmente es 

Torres del Paine”. 

 

     Otro resultado importante de las entrevistas que es trascendente rescatar en 

el ámbito personal de los entrevistados es el hecho de que estas personas 

tienen muy arraigado en sus pensamientos al mundo socialista. Qué quiero 

decir con esto, básicamente apunto a que en ellos nunca existió un interés 

basado en ayuda o beneficios propios al momento de ingresar al partido. Sino 

que la decisión de pertenecer a ducha conglomeración se basó en sus ideales, 

en la representatividad que sentían en él, porque los fundamentos o ideales que 

pregonaba el partido eran ejemplo claro de lo que ellos querían para la 

sociedad y sus vidas. 

     Al final de este tópico podemos hacer un análisis de las respuestas en 

contexto global, independiente de los ya mencionados. Principalmente se 

destaca el arraigo y el sentimiento que estos partidarios sienten por el partido. 

Independiente de que algunos de ellos en la actualidad sientan que las cosas 

no se están haciendo bien y que ya no consideran necesaria su participación 

activa en él, continúan con un sentimiento de cercanía y representación que el 

partido, desde el momento de su fundación en 1933 ha trabajado y 

representado a la sociedad, en búsqueda de la igualdad y la justicia social. 
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CAPÍTULO V “CONCLUSIONES” 

 

     Por medio de esta investigación de tipo cualitativo enmarcada en entrevistas 

como método para recabar la información requerida, he podido percatarme de 

la importancia de la inmigración chilota en la región de Magallanes y Antártica 

Chilena. Más allá del rol de venir a poblar un territorio en crecimiento y de la 

típica vinculación que se hace en referencia a ellos obre sus comidas, 

creencias, folclor y tradiciones, debe valorarse su tremendo aporte a la 

comunidad magallánica en el ámbito social y político. Es menester mencionar 

que grandes de los dirigentes que ha tenido la región, o Punta Arenas 

puntualmente si se quiere decir, han sido de procedencia chilota, independiente 

si es directa o indirecta, tienen una vinculación con la isla Grande de Chiloé. Es 

necesario para ello nombrar a Alfredo Hernández Barrientos, por ejemplo, quien 

elegido diputado por la 26ª Agrupación Departamental de Magallanes, Última 
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Esperanza, y Tierra del Fuego, en los periodos de 1953 a 1957 y de 1957 a 

1961. 

 

     Debemos entender que la historia de  Magallanes a partir de los años ´20 

está conformada también por los chilotes. Ellos conformaron en su momento la 

mano de obra, del trabajo “sucio” si se le quiere llamar,  que llevó a nuestra 

región a un punto de crecimiento destacable y que permitió una estabilidad 

económica durante muchos años. Ellos han sido y son parte de nuestra historia, 

aunque muchas veces reneguemos de nuestra ascendencia chilota, ellos 

forman un punto relevante dentro del quehacer magallánico. Trascendiendo las 

costumbres heredadas de esas tierras, es importante destacar el trabajo que 

ellos realizaron y destacar el nivel de esfuerzo que ellos (as) hicieron por venir a 

este territorio. Es interesante el hecho de que se hayan desempeñado en 

diferentes labores, y que hayan podido estabilizarse dentro de la región, a pesar 

de la escasa preparación intelectual que poseían.  

     Con respecto al punto anterior es necesario destacar que gran parte de los 

dirigentes reconocidos del socialismo magallánico fueron autodidactas. Ellos no 

fueron personas con una preparación erudita en el rubro que se desenvolvieron 
22 pero si fueron capaces de aprender de las mismas bibliotecas de las 

estancias en donde trabajaban y de prepararse de manera adecuada para 

representar a la ciudadanía, y en especial a la comunidad magallánica. 

 

     En cuanto al objetivo general hacia el cual apuntaba esta investigación 

“Describir la visión que poseen los más antiguos militantes del Partido 

Socialista, inmigrantes o descendientes de inmigrantes chilotes, sobre  del 

partido en la región de Magallanes y Antártica Chilena” podemos concluir lo 

siguiente: principalmente la visión que poseen algunos de los militantes más 

antiguos sobre el Partido Socialista apunta hacia un lado positivo, rescatan la 

                                                 
22 Puntualmente se refiere a la política.  
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labor social y de búsqueda de la igualdad durante muchos períodos de la 

historia de Magallanes. Por ejemplo durante la época en que la región basaba 

su economía en la industria de la ganadería, los trabajos desempeñados por los 

obreros, en su mayoría de origen chilote, no eran bien remunerados en un 

principio y además las condiciones de trabajo en las cuales se desenvolvían no 

eran las óptimas, sino que distaban mucho de satisfacer las necesidades de los 

empleados. A causa de esto se comenzó a configurar dentro del mundo 

campesino un movimiento sindicalista con ideas socialistas y anarquistas que 

llegaron a conformar una nueva forma para luchar por los derechos de los 

trabajadores. Muchos de ellos participaron activamente dentro de los sindicatos. 

Uno de los más importantes que hubo fue el Sindicato Ganadero y Frigorífico de 

Magallanes. De estos dirigentes también nacieron importantes representantes 

del socialismo en Magallanes, como por ejemplo don Carlos Bustamante. 

Durante el período en que comenzó esta lucha socia el Partido Socialista de 

Chile apoyó y dirigió a muchos de sus dirigentes. Fue una ayuda de tipo 

intelectual y de asesoramiento para estos obreros, que mayor especialización 

no poseían, para poder enfrentarse a los dueños de las estancias y conseguir 

sus objetivos de mejoras en la condición de vida de los empleados. 

 

     Muchos de estos dirigentes se inscribieron en el Partido Socialista de Chile, 

y continuaron una vida partidaria activa y de trabajo social. Que los llevó a que 

en la actualidad sean recordados por su labor política 

 

     También se destaca la importante labor social del partido en la región. La 

gente recuerda la ayuda que siempre el partido ha tenido por los mas 

desposeídos y por todos aquellos que son victimas de abusos o injusticias y la 
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larga historia del socialismo en Magallanes. Se dice que “el socialismo chileno 

tiene en Magallanes su principal bastión”23 

 

     Otro aspecto importante de destacar es el de que el Partido Socialista, por 

medio de sus más representantes dirigentes (ya sean alcaldes, diputados o 

senadores, como también aquellos designados por el Poder Ejecutivo) han 

cumplido un rol de ayuda social que la comunidad magallánica no olvida. Han 

sido dignos representantes de las demandas de la ciudadanía y hasta el día de 

hoy son reconocidos por la labor que desempeñaron. Un caso importante de 

destacar y que también es rescatado por los socialistas entrevistados es el de 

Alfredo Hernández Barrientos, quien en su rol como diputado, como ya 

nombramos anteriormente y que es recordado con gratitud por la mayoría de 

los socialistas. 

 

 

     Esta investigación es un aporte a la historia oral y social de la región, pero 

también es una invitación a la realización de nuevas investigaciones que se 

preocupen por rescatar la importancia del mundo chilote, complementándolo 

con lo que es el partido socialista en la región de Magallanes, porque como ya 

mencionamos anteriormente, en su gran mayoría los militantes que forman 

parte de este partido tienen alguna vinculación con la Isla Grande de Chiloé. 

 

     También es menester invitar a todos aquellos jóvenes como también a 

quienes pertenecen a la sociedad adulta de la comunidad magallánica al 

respeto por las personas mayores, en quienes recayó, algún día, la función de 

dar sentido a nuestra sociedad. No debemos olvidar que ellos son quienes 

debieron luchar por gran parte de las justicias que hoy en día nos parecen tan 

                                                 
23 Frase extraída de un documento que recibe el nombre de “Los constructores socialistas olvidados” 
facilitado por la señora Hilda Soto. 
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comunes, pero que durante los años de su juventud fueron motivo de sacrificio 

y trabajo por conseguirlos. Es el caso de los chilotes, y si queremos decirlo, de 

los chilotes socialistas24, de los inmigrantes que por medio de su experiencia de 

vida dirigieron su vida al mundo de la igualdad dentro de la sociedad y de la 

justicia en el mundo, y que trabajaron y lucharon por conseguir un mundo mejor 

para ellos y para sus descendientes, es decir, nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Con esto no quiero decir que todos los chilotes sean socialistas, sino que hablando de una 
generalización, de acuerdo a la investigación realizada. Puntualmente se refiere a las personas  
entrevistadas. 
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Entrevista Nº 1 
 
¿Cuál es su nombre? 
 
Mi nombre es Pedro Muñoz Aburto 
 
Yo sé que usted es abogado. ¿Dónde estudió? 
 
Estudio en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ahora actualmente es la 
Universidad de Valparaíso. 
 
¿El nombre de su padre? 
 
Mi padre se llamaba Pedro Juan Antonio Muñoz Oyarzo. Era chilote de Calen y mi 
mamá, ahí tengo dudas, pero parece que era te Teneub, lo que pasa es que por la 
circunscripción civil donde aparece su certificado de nacimiento, pero es Teneub. 
 
¿Y ambos llegaron juntos? 
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No. Mire, yo lo que recuerdo, a ver, lo que pasa es que había mucha diferencia de edad 
entre yo y mi padre. Mi padre parece que me tuvo o engendró ya avanzado en edad, 
entonces yo siempre conocí a mi papá de edad. El murió después como a los ochenta y 
un años, pero, siempre lo vi, entonces yo escuchaba cosas que él contaba, pero nunca 
tuve como, o sea me preocupaba de otras cuestiones, de andar jugando, en fin, pasar 
corriendo atrás de la pelota, entonces no me preocupe mucho de preguntarle, pero si me 
quedaba cuando llegaban paisanos, todos lo que venían de Calen que se iban a trabajar a 
la Patagonia Argentina pasaban por mi casa o a veces se quedaban, pasaban a saludar a 
mi papá, porque o traían encargos de parientes, de allá de Calen.  
Calen yo nosé si tu ubicas queda en de Castro debe estar a unos veinte kilómetros, un 
poco más, lo que pasa es que la vez que yo fui en los años setenta, que fui con mi papá 
con mi mamá, no había carretera  de Castro a Calen, entonces uno tenía que irse en 
“lanchita”;  y estas lanchas se demoraba como cuatro o cinco horas porque iban parando 
en todas, iba caleteando. Ahora no. Ahora, yo estuve en el `97 uno llega en auto ahí en 
un “ratito” a Calen. Bueno. 
Lo que me contaba mi papá es que él se vino, yo calculo que él debe haber llegado acá 
con quince años o dieciséis años a la Patagonia..Y trabajó en la Patagonia argentina y en 
lo que era la explotadora de Tierra del Fuego, lo que después se transformó en Ganadera 
Tierra del Fuego, pero más conocida por explotadora Tierra del Fuego. Él trabajó 
muchos años en el lado argentino, y en las rebeliones campesinas de Santa Cruz en 
Argentina en los años ´20 u 22 que esas están muy graficadas en los libros de Osvaldo 
Bayer, este historiador argentino que  tiene “La Patagonia Trágica”, “Los vengadores de 
la Patagonia”, son cinco tomos. Entonces él se viene, se viene, se regresa a Chile, porque 
no había trabajo ya en Argentina y porque él no quería formar parte de estos grupos que, 
con justa razón se habían revelado y estaban en huelga en todas las estancias campesinas 
de la Provincia de Santa Cruz, Argentina. Él se vino para acá. Y al venirse para acá lo 
agarraron los “milicos”, porque él no había hecho el servicio militar. Entonces a los 25 
años él hace el servicio militar, porque lo agarraron así, o sea, ellos no sabían, no tenían 
idea que tenían que hacer el servicio militar, o sea a pesar de que mi papá tenía cierta 
preparatoria, tenía una caligrafía extraordinaria, bueno para las matemáticas, bueno para 
hacer, pero en Chiloé llegaban hasta, tenían dos posibilidades: o llegaban hasta el sexto 
preparatoria  y te ibas a trabajar  al campo, a Osorno, al norte, o te venías para acá, o 
estudiabas para profesor primario. Esa eran las alternativas. Bueno, mi papá como era el 
mayor, él salió se chico, se fue de chico a Osorno con mi abuelo a trabajar como 
cocinero. Debía tener unos ocho años. Entonce después se viene a la Patagonia, como te 
contaba, ya a los 25 lo agarró,  hizo el servicio militar. De ahí se queda en la 
Explotadora de Tierra del Fuego. empieza a trabajar en las estancias del Castillo, Cerro. 
Hizo todas las labores habidas y por haber. De ovejero, esquilador, de hacer caminos, de 
hacer puentes, de manejar camiones, aprendió todo eso. De ahí, él era, lo nombraron 
delegado sindical. Se promueve una huelga, en los años 40 y tanto. Él único que salió 
perjudicado fue él porque fue despedido; trabajando en el Frogirífico Bories fue 
despedido, y no tuvo la solidaridad de sus compañeros, y término trabajando en el 
puerto, o sea como estibador en el muelle de Natales y después se traslada a trabajar acá 
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al puerto de Punta Arenas como estibador. Jubiló incluso como estibador en los años  59 
-60, y ahí fue dirigente, fue socialista, militante socialista, fue dirigente socialista, 
dirigente de los estibadores también y fue en una oportunidad candidato a regidor, no 
recuerdo bien, pero me da la impresión que por los años, la década del `50. no tengo los 
años exactamente. De lo que él me contaba, él hizo varias cosas acá. Porque le chilote ha 
sido siempre buscavidas, saliendo de Chiloé. Él hizo de todo. en el campo, él fue 
estibador, después fue taxista, término siendo taxista a los ochenta años, todavía era 
taxista. Mal comerciante fue porque también estuvo metido, pero él hizo de todo un 
poco. Era la época en que había que hacer leña para la calefacción, la calefacción era de 
leña y carbón, tenía que ir al monte hacer leña, traían estos rajones, y habían unas 
maquinas que eran tiradas por un caballo, era un motor montado a una  de cuatro ruedas 
que eran tiradas por un caballo y tú los contratabas e iban a tus casa y te cortaban los que 
llamaban los rajones, la madera que traían. Entonces mi papá estuvo trabajando en esto.  
Su vinculación con el mundo socialista  realmente yo no sé cuando viene, yo creo que 
viene de la época, porque el PS fue muy fuerte en el campo, el campo tenía grandes 
concentraciones de trabajadores. Yo creo que si es que tenía laguna virtud el latifundio, 
la explotadora, sería el que permitió de que se organizaran una gran cantidad de 
campesinos, o sea de trabajadores del campo. Eran estancias que tenían biblioteca, hay 
dirigentes chilotes, fundamentalmente que eran autodidactas, porque se formaron en las 
mismas bibliotecas que tenían las estancias en la Explotadora Tierra del Fuego. Y por 
eso que salieron buenos dirigentes y la gran mayoría de ellos que eran chilotes, eran 
socialistas. Yo creo que aquí yo distinguiría dos etapas de la llegada de los chilotes. Yo 
creo que lamentablemente  no se ha escrito. Los hijos de chilotes nos hemos ido 
quedando. La historia de Matero Martinic no es la única historia de Magallanes, pero yo 
no crítico a Mateo Martinic, porque nosotros no hemos sido capaces de escribir una 
historia social de Magallanes.  
Yo como te decía, diferenciaría dos cosas. El chilote cuando llegaba  a Magallanes, lo 
decía incluso un locutor, el autor del canto a Magallanes, que era un chilote muy 
conservador, porque la localidad chilota era de  derecha, pero llegaban a Magallanes y se 
transformaban en socialistas, producto de la influencia del mismo trabajo que realizaban, 
el sacrificio con que trabajaban, las malas condiciones en que trabajaban, eso los iba 
convirtiendo en la posición de la izquierda. Y además porque, una parte que no ha sido 
muy bien tratada, porque en las huelgas campesinas de los años 20 y 22 en Argentina, y 
donde queda la “escoba” es el en el año 22, en el año 20 hubo acuerdos que lograron los 
campesinos con los estancieros, pero que los estancieros no cumplieron, por eso es que 
se producen estas huelgas campesinas, se empiezan a producir las tomas de diferentes  
estancias que eran campesinos liberados por Ángel Soto Canalejo, que era un gallego, 
que falleció en Valparaíso, que vivió aquí en Punta Arenas, que tuvo un bar acá, que 
tiene una hija que es la matrona Soto que está en el hospital regional. Él era español, 
pero estas huelgas campesinas quienes las dirigían eran normalmente anarquistas; estaba 
Soto Canalejo, habían unos rusos, polacos, argentinos, y ahí lo que ocurrió es que hubo 
una gran represión del gobierno argentino a través del ejército, un ejército comandado 
por un capitán Varella, donde murieron muchos chilotes. Hubo gente que en la última 
asamblea que resolvieron resistir y otros se fueron porque no tenían ninguna posibilidad 
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de enfrentar al ejército argentino. Los que se mandaron a cambiar se salvaron, Soto y 
otro que se vinieron para el lado de Chile, a pesar de que la frontera estaba cerrada con 
el batallón Magallanes, que impedían que se pasara, porque eran los mismos intereses de 
los ganaderos. Y los que se quedaron y se entregaron a las fuerzas argentinas, porque 
sino eran fusilado y quemados. por eso que allá los tratan muy mal a los chilotes, los 
tratan de cobardes, personas que no tenían personalidad y es posible, es posible, porque 
era gente ingenua que venía una gran preparación, en el punto de vista político y social,  
y que se fue formando acá. Y por eso, que yo creo, que después de esa etapa de los años 
´20 que también ocurre acá en Magallanes con el incendio de la Federación Obrera que 
estaba acá en Errázuriz, comienza, yo diría que el gran despegue a mi juicio, de grandes 
dirigentes campesinos chilotes. Pedro Calisto, socialista, fue, muy criticado, pero 
dirigente de los campesinos. Mario Core, también fue dirigente campesino. Ángel 
Márquez, el che Márquez, pero ahí tengo mis dudas de si es chilote.  
Los chilotes han tenido, no solamente una influencia en el poblamiento de la Patagonia 
chileno-argentina y no solamente han tenido una importancia en el desarrollo por su 
trabajo en este territorio, sino que también en el aspecto político-social. El segundo 
diputado que tuvo Magallanes, se llamaba Juan Efraín Ojeda. Él era de Chiloé, se vino 
de joven. El trabaja en el frigorífico Bories de Puerto Natales. Siempre se destaco por se 
un buen dirigente sindical y fue diputado cinco periodos, en el año `37 al año `52. en el 
año 52 se elige a Alfredo Hernández, tiene 97 años, pero está super lucido, él fue 
diputado dos veces por el Parido Socialista Popular, porque el Partido Socialista se 
divide en los años `50 y, por una parte el partido apoyó a Carlos Ibáñez del Campo que 
fue presidente en 1952 y  por otra parte el Partido Socialista de Chile apoyó a Salvador 
Allende que fue por primera vez candidato.  
Bueno, Alfredo Hernández era también de Chiloé, de Ancud. Él era un obrero de la 
construcción, él era autodidacta, estudió acá en la Escuela Nocturna y fue diputado en 
dos períodos. Del `52 , digamos que hasta el `60, porque después él es derrotado con un 
diputado de aquí. Después del `64 al `68 es electo otro socialista, Ernesto Guajardo 
Gómez, que fue estibador, fue diputado por un período, porque el Partido Socialista 
nuevamente se dividió, ya que antes se había vuelto a unir en el año 1957, y en el año 
1967 se vuelve a dividir entre Partido Socialista de Chile y la Unión Socialista Popular, 
y Ernesto Guajardo se quedó en este último, y pierde frente a Carlos González Jacsic, 
que es magallánico. 
Ahora, otros dirigentes chilotes, que yo me recuerdo. Evalterio Agüero, que fue alcalde. 
En Natales hay varios. 
Esto es lo más trascendental, porque en Magallanes ha existido mucha influencia chilota. 
Desde el punto de vista político-social, porque ha habido mucho dirigente, hemos tenido 
alcaldes, Guajardo que fue regidor y alcalde, dirigentes campesinos, gente del petróleo, 
los descubridores del Petróleo en Manantiales, Porvenir, habían entre ellos chilotes. Y 
hemos tenido senadores, el primer senado de Magallanes, no era socialista, pero si 
comunista, señor Gómez, no era chilote, pero si hijo de inmigrante chilote.  
Ahora, siempre ha existido una discriminación, todo el mundo ama a los chilotes, todo el 
mundo le rinde homenaje a los chilotes, pero la discriminación contra los chilotes ha 
sido tremenda. Yo recuerdo que en la década del `60 había un humoristas que hacían reír 
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a la gente burlándose de la forma de hablar de los chilotes. El chilote siempre ha sido 
discriminado. En las estancias de Tierra del Fuego un chilote nunca llegó a ser 
administrador de estancia. Eso era para los gringos. Por casualidad puede haber sido que 
un chilote haya llegado a ser capataz, era lo máximo a lo que podía aspirar. A pesar de 
que ellos hacían todo el trabajo.  
En el campo y en el trabajo hubo discriminación. En el lado argentino el chilote era 
maltratado 
Eso ha cambiado. Por lo menos a mi regreso en el año 1978 me da la impresión que si se 
hizo un reconocimiento al valer chilote.  
 
¿Cuál es su visión del PS en la región? A partir de su militancia en el partido. 
R: bueno, yo milito en el PS desde el año 1965. Yo entré a las juventudes socialistas en 
Valparaíso en la juventud universitaria. Después milite en el partido en Valparaíso y 
cuando regreso como abogado en el año 1978, porque antes me había quedado 
trabajando allá, defendiendo a los presos políticos; pero fue el 1978 y mas o menos en el 
año 1983-`84 empiezó a militar en uno de los partidos socialistas porque después del 
golpe el PS se dividió en un montón de grupos y quedaron dos grupos mas o menos 
grandes. Uno que lo dirigía Clodomiro Almeyda, y otro que dirigía el compañero Núñez, 
el senado, que se llamaba partido Núñez, dependía de quien fuera el secretario general 
era el nombre que recibía el partido y yo milite en el Almeyda y en el año 1989 me 
proponen como candidatura interna a diputado el PS Almeyda, pero con el PS Núñez 
tuvimos que trazar que las senatoriales eran para el PS Almeyda y la diputación para el 
PS Núñez.  
El año 1993. bueno, yo fui secretario general del PS Almeyda en el año 1985, fui 
presindente de la izquierda unida acá en Magallanes en el año 1987. En el año 1990 fui 
presidente del partido unificado, cuando se vuelve a unir el PS. Y en el año 1993 yo 
dispute la interna a Carlos, soy nominado a candidato a diputado y fui electo por la 
región de Magallanes.  
¿Qué aporte ha tenido el PS en la región? 
Bueno, el parido ha tenido una contribución que yo creo que es una de las más 
importantes de todas las fuerzas políticas de la región, pero porque no ha dejado de tener 
parlamentarios, desde el año 1937 a la fecha, salvo el periodo de la dictadura. No ha 
dejado de tener dirigentes sociales y sindicales que sean del partido. Y todos ellos han 
ayudado al desarrollo democrático de la región, al desarrollo social y económico de la 
región con toda la importancia e incidencia que ellos han podido explicar en el lugar 
donde han desarrollado su accionar como político o dirigente sociales. La influencia del 
partido fue, ha sido, así como ha tenido alcaldes ha tenido intendentes en estos últimos 
años y se ha notado la impronta socialista porque ha habido una mayor preocupación por 
los que no tienen nada, ha habido una mayor sensibilidad por quienes necesitan la ayuda 
nuestra, y habido una mayor conciencia de cómo se debe trabajar en Magallanes para 
hacer una región grande porque normalmente estos dirigentes socialistas no se van de la 
región sino que se van quedando. 
El PS, podría asegurar, pero no tengo los datos, de que estuvo conformado en su 
momento por un gran porcentaje de inmigrantes chilotes y de hijos de chilotes y eso creo 
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que se mantiene hasta ahora. Ahora, hay mucha gente de Chiloé y muchos hijos de 
chilotes que son socialistas.  
Ahora, cómo uno es socialista: por influencia de los padres que eran socialistas, a lo 
mejor no te entregaban las bases teóricas e ideológicas del socialismo, pero si te 
entregaron la experiencia práctica de lo que significa la injusticia que cometían en contra 
de los obreros. Porque ellos vivieron esas injusticias, las vivieron a diario, las vivieron 
en todos los lugares en donde tuvieron que pelear por sus derechos, las peticiones que se 
hacían en el campo eran hechas por dirigentes que eran socialistas y chilotes. Eran 
pliegos de peticiones que se adherían a las paredes de las estancias, aparecida por el 
sindicato ganadero y por la estancia tanto, y salía todo lo que un trabajador pedía, que 
ahora puede parecer imposible: colchones, frazadas. Por ejemplo que el café a cierta 
hora, que tiene que haber chuletas, pollos, etc. Y eran solicitados por los campesinos.  
El PS está formado por muchos chilotes. 
 
Entrevista Nº2 : 
 
 
Entrevista Nº 2: 
 
¿Su nombre es? 
 
R: Ana María Díaz. 
 
¿Cuál es su profesión? 
 
R: yo soy profesora de Castellano. Estudié en la Universidad de Chile. Profesora de 
Media.  
 
¿Ejerció como profesora? 
 
R: estuve más de 20 años haciendo clases, ejerciendo la profesión. Estuve un tiempo en 
Talca, pero fueron unos meses. Estuve haciendo clases acá en Punta Arenas y en 
Porvenir. Y de ahí he estado todo el tiempo haciendo clases en el Liceo de Niñas, Inacap 
por diez años. Una vez hice un reemplazo en el colegio alemán. El mayor del tiempo fue 
en el Liceo Sara Braun y en el CEIA. 
Además fui concejala por un periodo y medio del 2003 lo deje para irme a la 
gobernación. 
 
¿Es descendiente o inmigrante chilote? 
 
R: Descendiente. 
 
¿Qué familiares fueron los que llegaron a la región? 
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R: Mi bisabuela y abuela. 
 
La idea de la tesis es crear una pequeña historia, pero basada en la visión de los 
dirigentes o partidarios del Partido Socialista. Pero con un factor común que sean 
descendientes o inmigrantes chilotes. Entonces la idea es que usted me pueda contar la 
llegada de sus familiares a la región. Motivaciones, experiencias de trabajo, cómo fue su 
vida acá. 
 
R: Mi bisabuela murió a los 100 años, eso fue el año1964 mas o menos, por lo tanto ella 
debe haber llegado aquí cuando tenía unos 30 años cuando llegó mi bisabuela. Llegó con 
sus hijos que eran la abuela Rosa, tío Pancho entre otros. Eran cuatro hijos. 
 
¿Ellos a qué vinieron? 
 
R: ellos vinieron en búsqueda de mejores horizontes, además porque ya había gente que 
había venido de Chiloé que eran parientes de ellos y que estaban acá. Y mi abuelo 
también. Una de las hijas de mi bisabuela se casó también con un chilote y se vinieron 
para acá. Mi bisabuela era de las que tenía patios grandes, tenía sus gallinas, etc. Ella 
hilaba choapinos. Con eso un poco  ayudaba la mantención de la casa y su esposo, o sea 
mi bisabuelo se vino un tiempo con ella después volvió. No se fue a Chiloé, sino que él 
se fue al norte y trabajaba en las minas y volvía de vez en cuando a acá a Punta Arenas. 
Por lo tanto quien sostuvo la familia fue mi bisabuela y bueno yo creo que ellos 
aportaron muchísimo a esta región porque son, los chilotes en sí son gente muy honesta, 
muy trabajadora y modesta, no tenía como esas aspiraciones de otros emigrantes de 
querer tener. Sino que, yo diría que el tema era sobrevivir bien, es decir, que sus hijos 
pudieran educarse, que no pasaran penurias. Por lo tanto era gente buena, gente modesta 
y siempre añorando ellos su isla de Chiloé  y ponte tu mis tíos, ellos los educó muy bien, 
de hecho uno de ellos trabajó en ENAP en ese tiempo que se descubrió el Petróleo, y el t 
otro tío termino siendo gerente de la sucursal de Natales del Banco del Estado. Porque 
eso era para ellos un tremendo orgullo. Porque de venirse  casi con lo mínimo no cierto, 
era su tremendo orgullo. Sus dos hijas. Y una de ella se casó con otro chilotes, que era 
de los que iba a esquilar y trabajaba por temporada en la esquila. Esa era una de las 
cosas en las que trabajaba el chilote. Hacía en las esquilas, grupo de gente llamada 
comparsa, recuerdo aquello, y venían a esquilar  por temporada. Entonces en una de esas 
vino mi tío y se enamoró de mi tía abuela y se casaron. Entonces, yo diría que esa es la 
impronta de los chilotes que llegaron acá. Que era gente que venía a trabajar de manera 
muy, insisto, sin esas ambiciones tremendas, sino que para mejorar su status y le 
entregaban valores a sus hijos que era el tema del trabajo. Por eso yo me siento orgullosa 
de ser descendiente chilota. Por ejemplo uno de mis tíos, primo de mi mamá es uno de 
los grandes poetas, no muy conocido, pero ha recibido muchos premios. Se llama 
Orlando Cárdenas Vera. Es un poeta que le escribió mucho sobre la Patagonia, pero 
también su gran aporte a la literatura de los años `50, `60, `70. Él está en los anales de la 
literatura chilena.  
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A que voy yo. A que esta gente no fue como estos que hay hoy día que son 
aspiracionales. Sino que eran que, sus deseos eran que sus hijos, nietos, vivieran y se 
desarrollaran  en sus propias vocaciones, en sus propios intereses con honestidad, con 
trabajo arduo, que era lo que ellos hacían. 
 
¿En estos parientes chilotes que usted tiene, influyeron en su ideología? 
 
R: yo creo que sí. Yo tenía unas tías abuela que eran radicales. Y que hubo una época en 
que hubo una huelga inmensa  por el tema de la carne. Pero ellas se tiraban frente a los 
camiones, no los dejaban avanzar. Claro que si. Mis abuelos, eran socialistas o radicales. 
Esa era su ideología. 
 
Entonces desde ahí viene la tendencia también de usted. 
 
En todo caso mi papá es retirado del ejército. El es del norte. Mi mamá no, mi mamá 
tiene toda su familia chilota.  
 
Nosotros tuvimos más influencia de los chilotes porque resulta como mi papá se vino 
sólo para acá no había ninguna relación. Yo creo que de ahí nace, obviamente un poco la 
gente que conversó, porque en esa época también, yo recuerdo de chica que todos 
llegaban a la casa de mi bisabuela, todos. Entonces ahí estaban las conversaciones, el 
tema de decir qué es lo que estaba bien y hablaban de política sin decir que era política. 
No como ahora que la gente se asusta, incluso con los conceptos. Antes se hablaba una 
cuestión que era natural, de sentir, pero de buena manera. El concepto de la justicia  yo 
creo que emana de mi familia. El concepto de la equidad también, que eran conceptos 
que no se decían así, pero que se vivían de alguna manera. 
 
También se puede decir que la experiencia de vida de ellos  influyó en la manera de ver 
y pensar la vida que poseían. 
 
R: de todas maneras. Mi abuela tenía un olla chiquitita, peros siempre había comida. 
Cómo lo hacía, la olla mágica siempre había comida para el que llegara. Entonces 
también eso tiene que ver con un concepto de ser generoso. Los chilotes son generosos 
porque son solidarios. Y esa cosa que tienen, no te pueden dejar salir de la casa de 
Chiloé si no dejas comido.  
 
Ahora, pasando al tema del Partido Socialista en sí, ¿Cuál cree usted que ha sido la 
influencia mayor o la más importante que ha hecho en la región, o en Punta Arenas 
puntualmente? 
 
R: bueno, yo diría que, por ejemplo en este recorrido que he estado yo ahora, en esta 
candidatura he podido visitar gente de la Carlos Ibáñez, de la población 18. el otro día 
estuve cerca de ahí del Río de las Minas. Conversábamos como ellos tienen admiración 
de alcaldes como Guajardo, como Carlos González, como la Nelda Panicuci. Porque 
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ellos dicen, que en esa época ellos pudieron tener un terreno para construir sus casas que 
son casi la mayoría de autoconstrucción. Entonces ellos sienten que estos alcaldes por 
ejemplo fueron alcaldes justos con ellos que entregaron terrenos para que ellos pudieran 
de una vez vivir con dignidad en sus casas propias. Si tu te fijas los terrenos de la gente 
que vive en la 18, Carlos Ibáñez son terrenos grandes. Ellos tienen ese recuerdo de los 
socialistas como los que les entregaron los terrenos para que ellos pudieran vivir, vivir 
con buenos espacios, ellos tenían una propiedad. Un justo predio para gente esforzada 
que se vino hasta acá a hacer patria. Entonces esa es la mirada que ellos tienen de los 
socialistas y yo creo que es una mirada justa. A pesar de los años que han dejado de ser 
alcaldes, la gente los recuerda. Cómo ellos recuerdan a esos lideres que tuvieron por ese 
tema que es fundamental. 
 
El ps es un partido con bastante conciencia social. Es una cosa que la gente ve. Lideres 
que han salido de los pares que han nacido acá, que han venido de Chiloé, por ejemplo el 
señor Hernández que fue diputado, autodidacta, porque en aquellos años se funcionaba y 
trabajaba por vocación. Por eso que la gente tiene mayor admiración por ellos, solo un 
trabajo por vocación y no por el billete. 
 
Entrevista Nº3: 
 Nombre: Juan Antonio  Alvarado 
Edad: 84 años. Nací el 19 de abril de 1925. 
¿Usted es inmigrante chilote? 
R:  yo vine de Chiloé. Vine de los 17 años. 
¿En qué año fue esto? 
R: fue en el año 1942 
¿Por qué se vino a Punta Arenas? ¿Cuáles fueron los motivos para venirse acá? 
R: Bueno, lo que pasa en que en esos años casi toda la gente de Chiloé se venía a Punta 
Arenas a buscar mejores estándar de vida. Porque Chiloé en ese tiempo era medio pobre. 
O sea que nosotros con mi padre y el resto de mis hermanos vivíamos en el campo, 
retirados del pueblo 7 kms.  
¿De qué pueblo me habla usted? 
R: era como distrito algo, el pueblo Caipulle, que pertenecía a Ancud porque estaba 
cerca. 
¿Usted vino solo o con hermanos, acompañado a esta región? 
R: Yo vine solo. Antes de eso tenía dos hermanos acá en Punta Arenas. O sea que ellos 
ya habían venido antes, estaban trabajando. Entonces yo vine a las siga de ellos. Eso fue 
el año `42 que vine a Punta Arenas. Tenía 17 años. 
¿En qué embarcación se vino usted? 
R. me vine en el Pullehue. Me embarqué en Ancud. 
¿Cómo fue el viaje? 
R: el viaje fue bastante bueno. Largo si. No sé que tantos días ocupamos, no sé si fue 
una semana. Porque pasamos a Puerto Montt. Ahí estuvimos 48 hrs. esperando 
mercadería. En la noche salimos y de ahí pasamos a Castro, de Castro también pasó a 
embarcar. Nos fuimos  a Chonchi  y de ahí directo a Punta Arenas. 
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¿Cómo fue su llegada a Punta Arenas? ¿En qué trabajó? ¿Dónde vivió? 
R: mire. Yo tuve muy buena suerte. Porque resulta que en el mismo barco me hice 
conocido de  los cocineros. Con la gente de planta. Les iba ayudar a lavar los platos, 
cocinar. Eso pasó en Puerto Montt. Entonces vine bien. Comía de primera, buenas 
comidas.  
Bueno, el viaje fue bastante difícil. El famoso Golfo de Penas. Ese es el paso mas triste, 
porque se movía el barco. No me alcance a marear tanto. No como otros que necesitaban 
médicos enfermero a darles pastillas. 
La llegada a Punta Arenas llegue donde una prima que tenia aca radicada muchos años 
ya. Entonces ese fue mi casa de destino cuando llegue.  
En esos años yo tenia un hermano que trabaja por el campo. Por Sierra Palma. Esa era 
como una estancia aserradero algo así, que era de Grimaldi. Ahí trabajaba un hermano. 
El otro hermano trabajaba en la Argentina. En el Frigorífico Rio Grande.  
Entonces cuando ya llegue donde mi prima, al otro día bajé al muelle porque ya estaba 
acostumbrado al barco y todo el personal me conocía. Entonces faltaba gente para 
trabajar y ahí me dieron pega ese dia. Para descargar el barco. Estuve una semana 
trabajando y gane buena plata. No recuerdo qué cantidad. Tuve plata para pagar un mes 
de pensión. Después me fui para Río Grande, cruce Porvenir. Todo eso ya lo pagué con 
lo que gané en el buque. Después de eso el contramaestre me querían contratar para que 
me embarcara. Ellos me hacían todo el papeleo para que me fuera en el buque. Y por ese 
lado tuve muy buena acogida. Muy buenas amistades. Pero paso el tiempo, poco tiempo. 
Como un mes o algo así  y me fui para el buque donde estaba mi hermano que estaba en 
Río Grande, Argentina. Ahí, cruzamos Porvenir en el un barquito que en ese tiempo se 
llamaba Tamar. Barco chico. Y bueno y ahí estuvimos dos días para llegar a Río Grande, 
porque en ese tiempo no había camino, nada más que pura huella. Nos fuimos en un 
camión.  
En ese tiempo venía la gente de Chiloé y de Puerto Montt a trabajar en las estancias. 
Entonces yo me fui con un conocido de la casa. Él me llevó como guía para Río Grande 
a la Estancia Josefina parece que fue. Una noche llegamos hasta esa estancia y ahí 
continuamos al otro día como en la noche llegamos a Rio Grande. Este caballero 
trabajaba en la estancia Maria Behetty. Entonces era conocido con los hoteleros, con los 
pensionistas. En una casa que recibía gente de paso, un tal Pedro Triviño. Ya era 
conocido con mi hermano. Entonces ahí ya nuevamente tuve un aprecio de la misma 
gente. Ahí estuve como tres días. Después cruzamos al frigorífico, porque él trabajaba 
en la casa del contador. Al otro lado había hoteles y en uno de esos busqué para 
quedarme. Y mientras eso estuve como quince dias en el hotel y mi hermano me 
consiguió trabajo en el frigorífico. Tuve trabajo permanente ahí. En las faenas. Estuve en 
una construcción. Trabajé diez años en el frigorífico. Llegué a fines de noviembre de 
1942. empecé a trabajar en construcciones. Después quede de planta, con contrato 
indefinido. Ejecute varios trabajos: de ayudante de eléctrico, después estuve en arreglos 
de teléfonos, porque el frigorífico tenia la central de teléfonos de Río Grande; 
posteriormente, en le mismo frigorífico me pasaron a sala de máquina, donde están los 
compresores para hacer frío para las cámaras de hielo.  
¿Y en qué fecha dejo Río Grande? 
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R: luego de los diez años que trabajé tuve documentos argentinos, la misma empresa me 
consiguieron los documentos porque como era el que trabajaba en los telefonos, cuando 
iba a ver los telefonos  de los hospitales ahí no podían entrar el que no fuera argentino. Y 
también para entrar en obras públicas tenía que ser argentino también, en las 
instituciones públicas. Por eso también me consiguieron lo documentos. Tenía carnet 
argentino. Y hasta me dijieron que me nacionalizara argentino, pero yo no quise. 
Después de allí en el año `52 me vine para Punta Arenas porque me iba con el traslado 
del frigorífico de Río Grande a Buenos Aires. Allí me presentaba y en cualquier 
frigorífico que me presentara tenía trabajo por mis documentos argentinos. Pero pasó el 
caso que ya en ese tiempo mi hermano que estaba en la Argentina ya había venido antes 
a Punta Arenas, como un año antes y compró una casa, se caso, entonces me dijeron que 
para qué me iba a ir solo allá tan lejos. No querian que me valla. Y un día aparece una 
señora familia de la mujer de mi hermano; y en ese tiempo estaba ENAP reparando una 
barcaza que se llamaba “La Yagana” en el veladero Miraflores y me dice la señora que 
está recibiendo gente para trabajar ahí. Y me manda donde los encargados a ver. En esos 
tiempos la oficina de ENAP estaba en Bories, en la plaza, todavía no estaba terminada y 
había un sereno, tenía oficia el administrador, que era el señor Hunter, un gringo que 
también fue administrador del taller minero de Miraflores, se retiro y se vino a Enap. 
Entonces para hablar con el nombre no dejaban pasar. En ese tiempo costaba para 
conseguir trabajo en ENAP. Pero yo le dije que estaba citado para hablar con el hombre, 
el administrador, en tal hora, entonces así me dejó pasar el sereno y bueno llegué a la 
oficina y le dije a lo que iba, que estaban buscando gente para la reparación. 
Conversamos un buen rato, me preguntó donde trabajé, que sabía hacer, después me dijo 
que si, después de todas las preguntas. Me hizo un papel para que me presente con el 
señor Tonine, jefe de personal, pero como era colaborador con el administrador. Me dio 
un papel para que me vaya hacer exámenes de todo, estuve más de una semana en 
examen, yo muchas ganas no tenía. No le daba mayor importancia porque era joven. 
Pasé todos los exámenes. Me hicieron el contrato para empezar a trabajar en la barcaza. 
Así que trabajé en toda la reparación de la barcaza, como ocho meses, y después 
empezaron a despedir a la gente.  
Luego conoci a otro alemán que me dejo trabajando en la estancia de Tres Puentes. 
Quedé en maestranza. Y ahí quedé. Estuve 22 años en ENAP, en ese mismo lugar, no 
me quisieron dar cambio. Yo pedí para mecanico, para electrico, pero no. No conocí 
Sombrero porque nunca me dieron el pase para ir a otro lado. Solo de planta. Eso llegó 
hasta el `73, ahí me retiraron para siempre de Tres Puentes. 
¿Para ese año, usted ya estaba inscrito en el PS? 
R: si. 
¿En qué año usted se inscribió en el PS? 
R:  yo me inscribí antes del `73, el ´65, por ahí. Porque antes era simpatizante, desde que 
salí del servicio militar, mi primer voto se fue para la izquierda. 
 ¿Por qué era simpatizante de esta partido? 
R: porque en ese tiempo no exigían tanto como para inscribirse. Uno tenía conocidos 
entonces, con las votaciones. Yo participaba mucho en la actividad política en esos años, 
en mi juventud anduve mucho en eso. Siempre estaba en eso. Pero me inscribí cuando, 
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porque yo estuve en la campaña de Allende, en las tres campañas estuve en actividad. Y 
ahí ya estaba inscrito como socialista. 
¿Su experiencia de vida o laboral que tuvo en la región influyó para que usted se 
inscribiera en el PS? 
R: yo me inscribí por mi fe. Por me gustaba el PS, porque me gustaba la política.  
Ahora con respecto a lo que usted ha visto en la región, ¿Cuál cree que ha sido el aporte 
del PS a la región Magallánica? ¿qué función ha realizado en la región? 
R: bueno lo que ha aportado el partido ha sido siempre tratar de mejorar el estándar de 
vida de todas las personas, de un mejor trabajo, de un mejor bienestar, la ciudadanía, eso 
es lo que siempre se ha luchado por las personas. 
¿Cómo es su participación actual en el PS? 
R: ya casi no voy al partido, desde el golpe que mi participación ya no es activa. Pero 
que yo he trabajado y luchado para las campañas, las tres campañas de Allende; a veces 
trabajaba como tesorero para recaudar la plata para el comité.  Participaba en los 
núcleos. Trabaje para la campaña de Hernández. Para el compañero Guajardo. Para casi 
todos los candidatos de esa época.  
Con respecto a su vida personal ¿usted se casó aquí en Punta Arenas.? 
R: si, me case en Punta Arenas. 
¿A qué edad? 
R: a los 45, o los 40, porque mi mujer tenía 20 años. Tuvimos dos hijos. La Marlene y 
Juan Oscar.  
 
Entrevista Nº4: 
 
¿Cuál es su nombre? 
R: Alicia Vasquez Muñoz 
 
¿Qué edad tiene? 
R: 77 años. Nací en julio de 1932 
  
¿Es inmigrante o descendiente de chilote? 
 
R: yo soy inmigrante chilote. 
 
¿En qué año llegó a la región? 
R: en 1969 
 
¿Qué motivos tuvo usted para venir a la región? 
R: bueno, el motivo fue provocado por el terremoto del año `60. que destruyó, no la casa 
donde vivíamos, pero si la casa donde mi esposo, que era comerciante, tenía un negocio.  
 
¿Usted era casada allá? 
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R: si, era casada y tenía cuatro hijos. Entonces él no tenía lugar ya donde dejar su 
negocio y además la reconstrucción iba a durar varios años, entonces decidió venirse 
para acá. Vino hacer un viaje de reconocimiento y encontró que era una ciudad próspera. 
 
¿Punta Arenas puntualmente? 
R: si, claro, Punta Arenas.  
 
Netamente fue por la situación que se estaba viviendo allá. 
¿Cómo fue la llegada a Magallanes? En el sentido de dónde llegaron a vivir? 
R: nosotros llegamos y nos esperaban unos familiares de mi esposo. Que nos llevaron a 
vivir en su casa. Y ahí estuvimos como dos o tres mese de allegados. Esta casa quedaba 
en el centro. Después arrendamos una casa, también en el centro. Porque a mi marido le 
gustaba que estuviera cerca del colegio de los niños. Nos quedaba todo central  
 
¿En cuanto a la experiencia laboral, cómo fue la situación? 
R: el comienzo fue  muy difícil, porque lo que traíamos de dinero que donde mi esposo 
había vendido lo poco de mercaderia que le quedaba allá. Algunas cosas que teníamos, 
tambien que vendimos casi todo para venirnos se nos fue terminando porque él no 
encontraba local donde instalarse, porque él era relojero, era de profesión relojero. Era 
muy difícil encontrar un local comercial, muy caro. Y yo no encontraba trabajo como 
profesora. 
 
¿Usted es profesora de qué? 
R: de educación básica. O sea, normalista. 
Entonces fue difícil, porque nos fuimos comiendo todo lo que habíamos traído. Después 
de mas o menos unos ocho meses encontró local y yo también encontré trabajo. 
 
¿y en qué trabajó su marido? 
R: en el local, comerciante, en la relojería. 
 
¿y uste dónde encontró trabajo? 
R: primero trabajé en la escuela Nº 1 de hombres, ese edificio que esta al lado del 
correo. Y después en la escuela Nº3 que esta frente al Liceo Experimental, en Angamos 
con Zenteno. Y ahí trabajé durante con 37 años.  
 
Entonces en un principio la situación fue difícil, pero después se lograron estabilizar 
económicamente y familiarmente. ¿Pero siempre vivieron arrendando? 
R: si muchos años, hasta el año 1973 mi esposo logro comprar una casa, porque le había 
ido muy bien en el comercio.  
 
¿Qué transformación hubo a nivel familiar a partir de la llegada a Punta Arenas? 
R:  al comienzo fue muy difícil porque lo que más extrañaba era la alimentación tan 
diferente. Allá comíamos mucha verdura, muchos pescados y mariscos. Y acá no se 
comía nada de eso. Ahora se come verdura y todo.  
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En cuanto a las costumbres eso me gusto mucho de aquí porque la gente es muy 
acogedora, muy cariñosa, y la familia se visitaban casi todos los domingos, se 
intercambiaban las visitas de una casa a otra. Entonces eso era muy bonito que allá no se 
usaba. 
 
¿Usted de qué zona de Chiloé viene? 
R: de Ancud. Mi marido es de Castro. 
¿En qué año se casó con su marido? 
R: en el año 1953. 
  
Ahora la idea es que usted me dé a conocer las motivaciones que tuvo para ingresar al 
PS. 
R: fue allá en Chiloé.  Yo desde niña me interesaba mucho por la lucha social y política. 
Por la actualidad de los aconteceres políticos. Escuchaba mucho los discursos que se 
transmitían por radio en esa época. También los de la Eva Perón. Y entonces cuando yo 
me case la familia de mi esposo también era socialista. Entonces eso motivo que yo 
entrara al PS.  
 
Y también con lo relacionado con lo que se estaba viviendo en esa época en el ámbito 
social, todo eso influyó para que usted ingresará al PS. ¿Pero desde niña que  usted 
sentía una motivación? 
 
R: claro. A pesar de que mi padre era radical y mi mamá era conservadora.  
 
¿Y en qué año se inscribió en el PS? 
R: en el año 1953 o 1957, ahí ingrese al partido por medio de una ceremonia.  
 
¿Y ahora, actualmente, cuál es su participación el partido? 
R: nada, ninguna, porque yo ya trabajé mucho. Y desde que tengo el negocio no. Que 
trabajé la gente joven, harto arriesgué en el tiempo de la dictadura. 
 
¿Qué trabajos realizó en el periodo de la dictadura? 
R: fui una de las primeras personas que mantuvo al partido. Yo fui una de las pocas 
mujeres que tuvimos una primera reunión en el año 1974. Trabajábamos para la 
liberación de los presos políticos. Tratar de organizar cómo se podía dar ayuda para los 
presos políticos y hacer la navidad de los presos políticos. Porque existía el toque de 
queda y la prohibición de juntarse en grupos mas de tres personas.  
 
Y con respecto a ese tema, a la función del PS,  
¿Cuál cree usted que ha sido el aporte del PS a la región? 
R: fundamental para el desarrollo. De hecho todos los grandes dirigentes, progresistas, 
grandes autoridades que ha habido han sido socialistas. Tres diputados, todos han sido 
han favorecido las leyes sociales, leyes obreras. 
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En la defensa de los derechos de los trabajadores. Aquí se fundaron los primeros 
sindicatos de obreros, como la FOM. Esto fue en el año 1916 o 1917. Desde ésta época 
que se viene desarrollando una labor social aquí en la región. Ya que el PS se fundó en 
el año 1933. 
 
Con respecto al rol que cumplió, me gustaría profundizar un poco más en ese tema. 
 
R: mi rol fue de mucha importancia, dediqué muchos años al trabajo en el PS fui 
profesora de los dirigentes. Dirigente de la UPECH (Unión de Profesores de Chile), 
desde el año 1962 a 1973. pero de ahí no hubo mayor trabajo en ese rubro, porque con la 
dictadura no era posible ascender o tener un cargo más importante. Se quedaba marcado 
para toda la vida. Imagínate que yo fui acusada como tres veces, pero no ocurrió nada 
mas allá. 
También fui dirigente del Comité Regional del PS. 
Tuve muchos refugiados en mi casa. Mi casa fue una casa de seguridad. Tuve a Camilo 
Escalona o a Clodomiro Almeyda por ejemplo.  
Por eso digo que dí mucho al PS. Y ahora le toca a los jóvenes trabajar para el PS. 
 
 
Entrevista Nº5: 
1.- Hilda Soto Coñué 
 
2.- 70 años (18-12-1938) 
 
3.- Descendiente de inmigrantes chilotes 
 
4.- Descendiente de madre y abuelos maternos y paternos (Mi padre nació en 
 Valdivia) 
 
5.- Madre y abuelos maternos año 1929 
 Abuelos paternos 1908 
 
6.- Social: mejor proyección de vida 
 Económica: tener mejores ingresos 
 Laboral: conseguir un trabajo  
 
7.- Llegaron por vía marítima a casa de conocidos y familiares 
 
8.- Las mujeres dueñas de casa. Los hombres trabajo de campo en estancias de la 
 zona y de la República Argentina 
 
9.- Cambio en el estilo de vida. Los hombres se iban a trabajar al campo (venían a la 
 ciudad 2 veces al año)  y las mujeres se quedaban solas al cuidado de los hijos 
 y el hogar.  
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 Les tocó vivir una vida muy dura, las condiciones de vida eran mínimas,  faltaba 
lo elemental, no había urbanización, no había agua potable, luz  eléctrica ni 
alcantarillado. Se calefaccionaban con leña y carbón. Se extraía el  agua de pozo. 
La iluminación era con velas y lámparas a parafina. El baño era  un pozo negro.  
 
10.- Ninguno ingresó al PS, no tenían pensamiento político 
 
11.- Año 1952 
 
12.- Ninguna. Yo ingresé al PS, porque me interesaba el servicio social y el PS me 
 identificó, por los ideales que postula de solidaridad, igualdad y por buscar el 
 bien común en la sociedad. 
 
13.- Mi participación dentro del PS ha sido múltiple. 
 En la juventud PS ocupé cargos de Secretaria de Organización y Control y 
 también Secretaria de Prensa y Propaganda. 
 En 1958 fui Generalísima como representante de la juventud en la 
 candidatura presidencial de Salvador Allende, compartiendo podio en el  Teatro 
Politeama, (José Nogueira con Errázuriz), con el  mismo Salvador  Allende y con 
el gran Pablo Neruda que lo acompañaba. 
 
 En la militancia como adulta no tuve cargo, porque me dediqué al cuidado de mi 
hija y a mi trabajo como funcionaria de la salud, sin embargo, seguí participando en 
período de la Dictadura Militar, en reuniones clandestinas, con compañeros y 
compañeras que al igual que yo ansiaban el retorno de la democracia.  
 
El año 1985, participé como militante socialista en el encuentro de Exiliados que se 
efectuó en la ciudad de Río Gallegos, Argentina. 
 
Al regreso a la democracia me inscribí en los nuevos registros del partido, ya que los 
primeros fueron quemados para proteger a los militantes de la persecución política. Esa 
nueva inscripción fue el año 1989. Había que reiniciar nuevamente el trabajo partidario. 
 
14.-  El PS ha sido importante desde los inicios de la sociedad magallánica para mejorar 
la calidad de vida de las personas, principalmente en lo referido a protección laboral de 
los trabajadores. Recuerdo especialmente la protección a los trabajadores del campo y a 
los trabajadores de las minas del carbón. Principales centros laborales de la región, 
donde brillaron por su representación partidaria el Presidente del Sindicato Ganadero, 
Pedro Calisto Mansilla y el Presidente del Sindicato Minero,  Evalterio Agüero Vera. 
Ambos militantes que junto a otros dirigentes como José Cárcamo Barría, Presidente del 
Sindicato de Trabajadores de  Enap, hicieron grandes aportes a la sociedad magallánica 
en las personas de sus trabajadores y al partido por su ejemplo de compromiso social y 
vocación partidaria.  
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Hay otros más cuyos nombres no recuerdo, pero que forjaron la historia del Partido 
Socialista en Magallanes. 
De las filas socialistas han salido también sendos representantes de la política 
magallánica en todos los tiempos, tales como Efraín Ojeda, (Diputado); Salvador 
Allende, (Senador por la región); Alfredo Hernández Barrientos, (Diputado); Francisco 
Padín Reynaldos, (Alcalde); Ernesto Guajardo Gómez, (Alcalde y Diputado); Carlos 
González Jacksic, (Alcalde y Diputado); Nelda Panicucci Bianchi, (Alcaldesa), Silvia 
Vera Pérez, (Alcaldesa), Ana María Díaz, (Gobernadora); Pedro Muñoz Aburto, 
(Diputado y Senador). 
 
15.- El aporte del PS en mi vida. 
 
 Nunca busqué el PS para conseguir aporte alguno. Mis convicciones me llevaron 
a militar en el PS. 
 Si debo mencionar que participando en la juventud socialista conocí a mi esposo, 
Adolfo Andrade Álvarez, Q.E.P.D., con el cual compartimos 46 años de matrimonio, 
hasta su deceso en agosto del 2007. 
 También me siento privilegiada de haber compartido con los máximos 
representantes del PS a nivel Regional y Nacional, especialmente Salvador Allende y 
Aniceto Rodríguez, que marcaron para siempre mi vida como militante. 
 A mi partido le debo igualmente una gran alegría que no está tan lejana, ya que 
fue uno de los reconocimientos que compartí con mi esposo, meses antes de su partida. 
Fue el 8 de marzo del 2007 que gracias a la postulación de mi partido me otorgaron el 
premio Elena Caffarena por la participación política. Es una de las máximas distinciones 
a las que se puede aspirar, porque representa la lucha del género femenino por las 
reivindicaciones y la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. 
 
 No por ello dejaré de mencionar los momentos tristes de la vida partidaria, como 
aquel en que viví el 11 de septiembre del 73, cuando vi salir de mi lugar de trabajo a 
compañeros y compañeras y otros colegas, amarrados y vendados. Muchos de los cuales 
murieron y otros debido a las torturas perdieron la razón. Otros partieron al exilio para 
jamás regresar y unos pocos retornaron al regresar la democracia a Chile. A mí no me 
llevaron, a menudo me pregunto por qué, creo que jamás fui confrontacional al defender 
mis ideas y eso me valió el respeto de todos sin distinción política.  
 
En septiembre de 1973, sufrí en el seno de mi propia familia lo que es la represalia por 
pertenecer al PS, mi hermano menor, que siguió mis pasos, fue torturado hasta que lo 
dieron por muerto, por el hecho de realizar alfabetización a campesinos, según los 
militares no era escuela, eran guerrilla. Que impotencia, mi familia jamás ha optado por 
la vía violenta y sí por la educación y la superación personal. 
 
En agosto de 1988 fue ejecutada mi prima que contaba con 23 años en aquel entonces. 
Ella era Susana Estrella Obando Coñué. Las fuerzas de inteligencia de la Dictadura 
tomaron venganza de mi tía Ema Coñué y la mataron, seguramente en represalia por 
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haber organizado el puntarenazo, junto a José Ruiz di Giorgio, Roque Tomás Scarpa y 
otros, que se atrevieron a decirle en su cara a Pinochet que era un asesino. Cuando mi tía 
me contó lo que habían hecho en la plaza me dio un escalofrío, temí por ella y mi temor 
no era en vano. Luego nos tocó el sufrimiento de ver partir a una de las nuestras en plena 
juventud. Lo recuerdo bien, aquel día no pude asistir a la Plaza, pues tenía de visita a un 
tío de Santiago. Yo debía preparar el almuerzo para luego llevarlo al aeropuerto. Fue así, 
que a pesar de haber asistido a la mayoría de los cabildos que se realizaron para 
organizar la protesta, el día principal no pude asistir.  
Este relato constituye la parte triste de mi vida como militante y lo señalo porque tiene 
que ver con los ideales que yo induje a mis familiares, ya que ellos, en sus inicios, 
tomaron también el camino socialista para acompañarme en la lucha social. Luego 
adoptaron su propia senda y modo de vivir su militancia. Que caro les costó. 
 
 Siento orgullo de ser socialista, es para mí un honor. No comparto con quienes 
hoy sirven a intereses personales, porque mi opción expresa que el PS debe ser siempre 
unitario, disciplinado, consecuente y servir a los ideales de justicia social, solidaridad, 
lealtad y búsqueda de superación de las personas en pos de ideales de libertad y vida. 
 
16.- El PS es importante para mí, porque responde a mis convicciones más profundas y 
plantea el camino para lograr una sociedad más justa. Es, ha sido, y será mi camino de 
vida en el ámbito político partidista. Lo fue en sus momentos de auge, lo fue en 
dictadura y también en los tiempos del regreso a la democracia en que ha sido necesaria 
la  recomposición del tejido social y político de la región y de la nación. 
 
17.- Actualmente ocupo el cargo de Directora del Tribunal de Disciplina del PS por la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
 
 
Entrevista Nº 5: 
 
¿Cuál es su nombre? 
R: Virginio Díaz Ampuero 
 
¿Qué edad tiene? 
R: 88 años, nací el 27 de febrero de 1924. 
 
¿Usted es inmigrante chilote? 
R: si 
 
¿En qué año llegó? 
R: en 1939, me vine desde Ancud. El 12 de octubre. 
 
¿Por qué se vino acá a Punta Arenas? 
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R: en busca de mejores oportunidades, una mejora en la vida. Y porque había escuchado 
en Chiloé sobre Punta Arenas la gente llegaba bien vestidos, no con una bombacha, sino 
que con buena vestimenta, para uno era una novedad. 
Aparte que tenía familia acá en la región. Tenía una tía que vivía en Río Seco: Adela 
Díaz. Tenía primas, tenía un primo que estaba desde unos meses antes de que viniera yo 
acá. 
 
¿Cómo fue su llegada aquí?¿dónde vivió?¿en que trabajó? 
R: yo llegue a vivir a Río Seco, en una lechería, como era un jovencito trabajé de 
apoyador. Anduve en el campo de a pie y encontré trabajo en la estancia de Río Verde 
en el año 1940, pero trabajé 26 días no mas, y de ahí me fui al hotel Carlos Manzano, ahí 
estuve 4 años. Y después entré a Laguna Blanca, la señora del hotel me consiguió 
trabajó allí. Estuve 24 años en Laguna Blanca. Ahí trabajé de todo, anduve de carretero 
con tres yuntas. Después anduve recorriendo campos puesteros, estuve como dos años, 
hice de todos trabajos, embrete, estuve en todos lados, cortando leña, después como caí 
bien entre a la casa de administración, ahí estuve 22 años, de mozo de patio. Mas o 
menos hasta las 52 años. Después me fui al asentamiento Bernardo O´higgins, trabajé de 
todos, de peón, de carnicero. 
 
¿En estos trabajos había organización sindical? 
R: si, no participé, sólo cumplíamos con lo que indicaba el sindicato ganadero, porque 
yo era mozo y no tenia que hacer ningún otro trabajo.  
El sindicato nos ayudó a muchas cosas, el sindicato nos daba aumento de sueldo todos 
los años, conseguía todos los años, todos los años se discutía el convenio y entonces ahí 
consiguiamos. Porque antes a nosotros nos pagaban seis meses de sueldo alto y seis de 
bajo, en el invierno ganábamos la mitad de lo que ganábamos en el verano. Eso era lo 
que hacían los ricos que siempre fueron así.  
 
¿En qué año ingresó al PS? 
R: yo soy el más antiguo de todos los que hay en la región. El que tiene mas años 
inscrito. Habrá mas viejos de edad pero no de cantidad de años inscrito. Solo son 
simpatizantes, no inscritos como yo. Fue en el año cincuenta y tanto, porque soy el mas 
viejo de todos. 
 
¿Por qué se inscribió en ese partido? 
R: porque era de casi todos los trabajadores de puros obreros, porque la derecha siempre 
fue muy mala. Por ejemplo el 27 de julio con la matanza en la calle Errázuriz, ahí 
quemaron no sé cuantos trabajadores, obreros, hombres trabajadores los quemaron ahí. 
Por eso me gustó ese partido. Siempre estuve allí.  
Yo conocí el partido por unos hombres que trabajaron en el muelle, unos tales Santana, 
ellos fueron que me llevaron al partido, me dijeron: Virginio ingresa al PS, el mejor 
partido, es el de los trabajadores y claro tenían razón porque ellos eran los únicos 
hombres, sanos, que nunca se cambiaron a ningún otro partido, siempre de los 
trabajadores y nos llevaron a buenas cosas.  
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¿Cuál era su participación en el partido? 
R:  solo como socio, era como un sindicalista, y participaba en el partido, apoyaba con el 
voto. Participe en la campaña de Salvador Allende. 
 
¿Conoce a algún dirigente del PS? 
De los mas antiguos a Pedro Muñoz, la finada Nelda Panicucci, a Hernández Barrientos. 
Lo conocí desde pequeño, pero aún no me interesaba mucho en la política. 
 
 
¿Cuál cree que ha sido el aporte del PS? 
R: bueno, al partido siempre ha sido el que mas ha ayudado, ya sea a personas, una 
ayuda social. Le ayudan a toda la ciudadanía con los proyectos de ley. Han sido muy 
buenos con la sociedad.  
 
¿Cómo es su participación en el PS? 
R: bueno, porque no tengo problemas con nadie. Asisto al partido, me invitan a las 
ceremonias; conozco a don Pedro a su esposa, la señora Vilma, tengo una buena 
relación, yo todos los que han trabajado allí han sido muy buenos conmigo.  
Cuando necesito algo asisto al PS.  
 
¿Cómo fue su experiencia de trabajo en Laguna Blanca? 
R:  trabajé 24 años. Syaike estuve 6 años, en SALFA estuve 26 años. 
 
¿En qué llegó a Punta Arenas? 
R: en un barco, en el Villarrica.  
 
¿Conoció gente en ese viaje? 
R: si, en Río Seco. Estuve un día, estuve en Río Seco, paré en el hotel Magallanes y de 
ahí me fui a Río Seco. Estuve trabajando todo ese verano. Caminé por el campo, anduve 
con mis pilchas al hombro, yo sufrí, andaba caminando de Río Seco, pasando por el 
autodromo, llegamos a Río Pescado que era antes, hasta fento que llegamos y de  ahí nos 
fuimos donde el finado de mi hermano, en la estancia Fento. Después cuando ya me 
acostumbré camine dos o tres meses. Mi hermano Francisco. 
 
¿en su trabajó como fue su participación en el PS? 
Mas que nada era una participación de apoyo. La mayoría de mis compañeros de trabajo 
pertenecían al PS, pero no necesariamente inscritos, sino que de apoyo 
 
Entrevista Nº6: 
 
Entrevista  
 
¿Cuál es su nombre? 
R: Ruperto Enrique  
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¿Es inmigrante directo de Chiloé? 
R: si, llegué en el año 1940. desde Dalcahue.  
 
¿Por qué vino para esta zona del país? 
R: porque mi padre nunca se hizo responsable de mí, entonces mi madre decidió venirse 
a esta zona del país. Nos vinimos con casi toda la familia. 
 
¿Qué edad tenía usted? 
R: tendría 4 o 5 años.  
 
¿Cómo fue le llegada a Punta Arenas? 
R: bueno, cuando vinimos fuimos directo a Natales a la casa de una tía. Ahí estuvimos 
un año y después nos vinimos a Punta Arenas y viví en Independencia de Zenteno para 
abajo.  
 
¿En qué trabajó su madre? 
R: ella se junto con un caballero que tenía otros hijos y nos vinimos a vivir en General 
del Canto en el año `72 o `73.  
 
¿Dónde estudió? 
R: en la escuela Nº 15. ahí cuando se inauguró en el año 1946 yo pase a terminar el 
cuarto y el quinto, en Zenteno y Angamos. Y eso fue todo porque teníamos que trabajar. 
Éramos 7 en la familia, y teníamos que repartir leche, mi mamá lavaba ropa, vendía 
frutillas, y en eso. 
 
¿Usted en qué trabajó? 
R: En el campo,  de bellonero, la mayoría de mi edad en los frigoríficos. En Puerto Sara, 
en Tres Puentes. Esto fue en los años 50, en Argentina.   
 
¿En qué labores se desempeñó en las estancias? 
R: en las menudencias, donde se limpia.  
 
¿En estos trabajos usted pertenecía a algún sindicato? 
R: si, al sindicato ganadero. Mi participación fue bastante buena. También trabajé en 
Cameron por diez años, y ahí fui delegado, presidente del sindicato, ahí era bastante 
bueno, al menos mi participación fue bastante regular.  
 
¿Usted fue delegado y qué más? 
R: delegado y cuando se formaron los presidentes en cada estancia, fui presidente 
también, en el año  1966 y 1968, todo esto en Cameron, Tierra del Fuego.  
 
¿En qué año se inscribió en el Partido Socialista? 
R: en el año de Ibáñez. A los 18 años.  



 108

 
 
¿Por qué decidió inscribirse en el Partido Socialista? 
R: porque mi familia estaban casi todos ahí y participaban. Bueno en ese tiempo salió 
Guajardo, Hernández,, y el General Ibáñez se postuló a presidente. Mi familia 
participaba. Mi participación era de simpatizante. Además que en el campo, 
generalmente los campesinos, el 90% era socialista.  
También para defender a los trabajadores, como era delegado del sindicato, para poder 
hacer las peticiones al patrón, así los compañeros de lista nos daban las instrucciones de 
lo que teníamos que hacer. 
 
¿Por qué cree que ocurría esto? 
R: porque había mucho abuso por parte de los que tenían estancias. Teníamos que 
dormir en cueros, después cuando se fue renovando teníamos sabanas y colchones, pero 
al principio llegar a trabajar en el campo tenía que andar con los cueros en las espaldas y 
armar las camas.  
 
¿Usted cuál cree que ha sido el aporte de este partido a la región de Magallanes? 
R: yo ahora último no participo, porque parece que hay mucho egoísmo por parte de los 
jefes y los lideres, porque yo, antes cuando estaba en el campo, formábamos gente que 
venían con derecho a voto, en ese tiempo la Nelda Panicucci. 
 
Pero, cuando usted participaba más ¿Cómo cree que fue la participación? 
R: mas que nada siempre estábamos compartiendo, como joven tiene que saber que el 
PS antes aquí por ejemplo en las elecciones de regidores, si eran nueve salían seis o 
siete, el resto eran de otro partidos como el Radical, así que la verdad es que siempre 
andábamos ganando. Y eso era porque la gente en general que votaba era del PS. 
Antes se habían formado núcleos, que se formaban aquí en el barrio y participábamos en 
el partido, ahí incluso, cuando estaba en General del Canto, antes del ´73, mi madre 
igual iba ahí.  
 
¿Cómo es su participación actualmente? 
R: no participo activamente, sólo asisto a votar. Años atrás participaba en los núcleos, 
porque uno trabajaba en el campo y no tenía mayor tiempo.  
 
¿Cuántos años trabajó? 
R: trabajé hasta el ´73 cuando me echaron, cuando fue el golpe.  
 
¿en qué otras labores se desenvolvió? 
R: trabajé acá en mi casa. Hacía cualquier cosa. Fui gásfiter, limpiaba en las carnicerías. 
 
¿y en esos años cómo fue su participación en el PS? 
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R: poco, porque no se podía. Si uno iba a un partido podía quedar preso, porque incluso 
acá en el ´73 vinieron a revisar mi casa.  
 
¿Esos núcleos que usted nombra, quiénes participaban en ellos? 
R: se formaban entre personas y por supuesto que estaba el dueño de casa. Ahí lo que a 
veces hacíamos era seguir los mandatos del PS, por núcleos, se iba a reuniones de 
dirigentes. Ahí conversábamos lo que podíamos hacer.  
 
¿Cuál ha sido el aporte del PS a su vida, o qué significado le da? 
R: bastante regular. Positivo, pero ahora último ya no.  
 
Fui dirigente del ex sindicato ganadero que después formada federación 27 de Julio. 
Entonces eso se recorría todas las estancias de aquí a Natales. Tierra del Fuego, estancia 
por estancia, y ahí se veían las necesidades que tenían los trabajadores. Por ejemplo 
había gente que veia poco a sus familias, pero como el ´67 empezaron a dar una vez al 
mes para ver a la familia, porque había puras estancias chicas. Ahí tuve el honor de 
conseguir estos beneficios.  
 
Entrevista Nº7: 
 
Entrevista don Carlos Bustamante 
 
¿Cuál es su nombre? 
 
R: Carlos Bustamante Bravo. 
 
¿Qué edad tiene? 
R: 73 años. 
 
¿Usted viene de Chiloé o es descendiente? 
R: no, yo soy de acá de Magallanes, de Puerto Natales. 
 
¿pero sus padres eran inmigrantes chilotes? 
R: si, mi padre vino de chiquitito desde Ancud. Mi madre era de Valdivia, de la Unión. 
 
¿Qué nombre tenía su padre? 
R: Francisco Bustamante. Mi madre se llamaba Dominga Bravo.  
 
¿En qué año su padre vino para acá? 
R: no recuerdon. Pero él vino de niño. Siete u ocho años. Vino con sus padres. 
 
¿usted sabe por qué la familia de su padre vino a esta región? 
R: porque ellos quedaron huérfanos. O sea, mi papá. Los trajo una tía.  
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¿y cuando ellos llegaron para acá, qué trabajos realizó su padre en la región? 
R: no, él vino de muchacho. Estuvo en el liceo estudiando un poco. Después se fueron a 
Puerto Natales. Y ahí se caso con doña Dominga, cuando ya eran adultos por supuesto. 
 
¿y el en qué trabajó allá en Natales? 
R: trabajó en una bodega primero, de cabro joven. Después entró a trabajar a trabajar a 
la ganadera Tierra del Fuego en la estancia Bories. Que estaba a cinco kilómetros de 
Natales. Hoy día existe la hacienda Lautaro, en la actualidad. 
 
¿Qué labores realizó su padre? 
R: mi padre era campañista. Era encargado de hacienda de la ganadera. Trabajó hasta el 
año 1970 mas o menos. 
 
¿Él perteneció al PS también? 
R:  no era militante activo, pero simpatizaba con el PS. Entregó todo, paerticipó mucho.  
 
A partir de eso ¿qué participación tuvo en el PS? 
R: yo entré al PS a la edad de 15 años. En las juventudes socialistas en Puerto Natales. 
Fui dirigente de la juventud socialista.  
 
¿Qué labores realizaba allí? 
R: presidente de la juventud. Y después fui escalando. Y después fui dirigente seccional 
del PS de Puerto Natales. O sea, el cargo mayor de Natales. Porque el partido se divide 
en secciónales y regionales, eran las provinciales de Natales y Porvenir. Bueno yo era 
dirigente seccional, secretario seccional.  
 
¿Qué rol cumplía en ese cargo? 
R: era como presidente. Era el que dirigía al PS. Era el que organizaba, el que estaba en 
todas las movidas que organizaba en el parido.  
 
Usted, durante estos años que participaba como dirigente seccional, ¿Usted qué trabajo 
realizaba, en qué era empleado? 
R: yo en ese tiempo era joven y trabajaba en la ganadera también. Ahí yo trabajaba de 
temporero. Trabajaba en la esquila, en la marca. Fui ayudante, corralero. Bellonero. 
Trabajé en la marca de los corderitos, cortar las orejas, cortar la cola. Trabajé de mozo 
de cocina. O sea en las estancias se trabajaba en varias cosas. En el campo, cuidaban las 
ovejas. Fui peón. Ahí hasta el año `60. trabajé en el frigorifico también, en el Bories. 
Después de la esquila, después de que termina, por decirte termina en diciembre o enero 
y después empezaban las faenas de carnero, ahí trabajaba yo. O sea, trabajé en la sección 
cuero que se llamaba, para secarlos.  
De ahí trabajé en la municipalidad. Trabajé de obrero. Realice varias labores. De 
empleado, o sea trabajé en la oficina también, pero poco tiempo, hasta el año1970. con 
el gobierno popular yo, bajo el presidente Allende me nombró subdelegado de la 
comuna de Cerro Castillo, lo que actualmente es Torres del Paine. De ahí llegó el golpe 
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militar. De ahí me llevaron preso. En Natales y en Punta Arenas. Estuve cuatro meses 
preso en el regimiento Pudeto.  
 
Cuando trabajó en la ganadera ¿fue dirigente sindical? 
R: si, fui dirigente sindical.  En la municipalidad fui presidente de los trabajdores 
municipal. Y bueno de ahí mi labor política. Llegué a Punta Arenas en el año 1976. aquí 
estaba muy fresca la dictadura. Después trabajé para derrotar al dictador. Después fui 
elegido secretario general del partido en la región. Fui delegado para el 25º congreso 
socialista. Fui designado delegado. Esto fue en Santiago. Esa es mi vida política. 
 
¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted decidió ingresar al partido? 
R: me motivo siempre por la lucha del pueblo, de los trabajadores. Siempre estar en 
defensa de ellos. Y el PS, a través de todo ese movimiento sindical, el PS siempre estuvo 
en la lucha de los trabajadores. Defendiendo al pueblo. Y eso me llevó a participar 
activamente en el partido a través de la juventud, a través de los núcleos, porque el 
partido se divide en núcleos, que son donde tres compañeros se juntan y forman un 
nucleo.  Eso era por sectores. 
 
¿Qué labores cumplían esos núcleos? 
R: esa era la administración del partido. Era para tener más llegada hacia la gente, 
porque se estaba más cerca. Porque las juntas regionales son mas grandes, que se 
dividían en las seccionales y núcleos. Entonces para llegar a la gente a través de los 
núcleos, es más fácil. Porque se juntan de a diez de a quince personas. Esa es la 
estructura. 
 
¿y estos núcleso actualmente funcionan? 
R: la verdad es que no sé si aún existen. Ya no, siento con tristeza que el partido está 
desorganizado. Hemos perdido elecciones. Y ahora, tú tienes el caso de ahora, esto de 
los candidatos, gente que se ha ido. Omíname, Arrate. Todos esos se separaron. 
Actualmente tengo a mi hijo que es dirigente seccional. Tengo alguien que dejar cuando 
yo me muera. 
Lo más triste de mi vida fue le gobierno militar, porque destruyó gran parte de la familia 
magallánica. Murieron, otros perdieron a su familia, otros han muerto en el exilio.  
 
Volviendo a las motivaciones que lo llevaron a ingresar al PS, ¿Podrá tener alguna 
influencia su experiencia de vida? 
R: no porque mi papá era un hombre trabajador, que siempre luchó para vivir. Siempre 
estuvo al lado nuestro. No era un activo militante, pero estaba con ellos. Mi mamá igual.  
 
, ¿Cuál cree usted que ha sido el aporte del PS a la región o a Punta Arenas? 
R: bueno, a la región ha sido un aporte inmenso. Siempre el partido fue un partido de la 
clase obrera; siempre hubo diputados, senadores de arranque popular aquí hubo un 
diputado: Juan Efraín Ojeda, obrero que trabajó en el frigorífico Bories; Ernesto 
Guajardo que fue un hombre que trabajó en el puerto que era obrero. O sea, todo lo que 
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hoy día es Magallanes se debe a gran parte de la labor que realizó el PS. Está Pedro 
Calisto, muchos compañeros de Natales mismo por ejemplo un excelente compañero 
que fue alcalde, Juan Antonio Miranda, muchos más, Julián Prado. Toda esa gente 
contribuyó a que el PS fuera el bastión del socialismo en la región.  
El PS ahora está en decadencia. No hemos tenido buenos dirigentes. Porque hay cúpulas 
que manejan el partido entre ellos no más y al resto de la gente que puede participar no 
lo hacen.  
 
¿Cómo ha sido su trabajo en la actualidad? 
R: la última vez que trabajé fue para la campaña de Pedro Muñoz, cuando sacó la 
primera mayoría. Hasta ahí fue mi labor activa. Actualmente sólo visito el partido, para 
preguntar cómo va. Pero ya activamente no participo, no estoy. Porque uno ya tiene su 
edad. Hay que dejar espacio a otros jóvenes que participen. Ahora, por ejemplo, mi hijo 
está participando. 
 
¿Cuál ha sido el aporte del partido para su vida? 
R: yo he dado al partido. Mi trabajo, pero a mí el partido no me ha dado nada en el 
aspecto personal, pero el partido si ha dado en forma general al pueblo.  
Personalmente nunca fui con interés. Lo único que el partido a mí me honro con ser un 
representante de natales como subdelegado de la comuna de Cerro Castillo bajo el 
gobierno de Salvador Allende. Ese es un cargo del Ministerio del Interior.  
También por medio del partido me he hecho conocido. A mí me conoce todo el mundo. 
En Natales tu vas y preguntas por Carlos Bustamante.  
 
¿Usted tiene arraigado el PS? 
R: Claro. En un principio solo era admiración, pero cuando empecé a trabajar cambio la 
cosa. Yo hacía el papel de maestro de ceremonia siempre en el partido. Yo era el que 
anunciaba el que levantaba el ánimo a la gente. Ese era mi trabajo.  
 
¿Se podría decir que su vida estuvo guiada siempre para el lado socialista? 
R: si, siempre uno aporta algo, alguna idea.  
 
¿cómo llegó a conocer el PS? 
R: A partir de lo que observaba, con los compañeros,  porque la gran mayoría de ellos 
eran socialistas. Entonces ahí uno captaba las conversaciones de los viejos y ahí captaba. 
Yo fui dirigente sindical por ser socialista, discutí convenios con la ganadera Tierra del 
Fuego, varias cosas.  
Por ejemplo nos pagaban bien y nos dieron muchas garantías. Pero estas garantías no las 
dieron así como así.  Sino que a partir de la lucha de los trabajadores, de los convenios, 
pero siempre conseguíamos algo.  
 
Entrevista Nº 8: 
 
Entrevista Nº 2: 



 113

 
¿Su nombre es? 
 
R: Ana María Díaz. 
 
¿Cuál es su profesión? 
 
R: yo soy profesora de Castellano. Estudié en la Universidad de Chile. Profesora de 
Media.  
 
¿Ejerció como profesora? 
 
R: estuve más de 20 años haciendo clases, ejerciendo la profesión. Estuve un tiempo en 
Talca, pero fueron unos meses. Estuve haciendo clases acá en Punta Arenas y en 
Porvenir. Y de ahí he estado todo el tiempo haciendo clases en el Liceo de Niñas, Inacap 
por diez años. Una vez hice un reemplazo en el colegio alemán. El mayor del tiempo fue 
en el Liceo Sara Braun y en el CEIA. 
Además fui concejala por un periodo y medio del 2003 lo deje para irme a la 
gobernación. 
 
¿Es descendiente o inmigrante chilote? 
 
R: Descendiente. 
 
¿Qué familiares fueron los que llegaron a la región? 
 
R: Mi bisabuela y abuela. 
 
La idea de la tesis es crear una pequeña historia, pero basada en la visión de los 
dirigentes o partidarios del Partido Socialista. Pero con un factor común que sean 
descendientes o inmigrantes chilotes. Entonces la idea es que usted me pueda contar la 
llegada de sus familiares a la región. Motivaciones, experiencias de trabajo, cómo fue su 
vida acá. 
 
R: Mi bisabuela murió a los 100 años, eso fue el año1964 mas o menos, por lo tanto ella 
debe haber llegado aquí cuando tenía unos 30 años cuando llegó mi bisabuela. Llegó con 
sus hijos que eran la abuela Rosa, tío Pancho entre otros. Eran cuatro hijos. 
 
¿Ellos a qué vinieron? 
 
R: ellos vinieron en búsqueda de mejores horizontes, además porque ya había gente que 
había venido de Chiloé que eran parientes de ellos y que estaban acá. Y mi abuelo 
también. Una de las hijas de mi bisabuela se casó también con un chilote y se vinieron 
para acá. Mi bisabuela era de las que tenía patios grandes, tenía sus gallinas, etc. Ella 
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hilaba choapinos. Con eso un poco  ayudaba la mantención de la casa y su esposo, o sea 
mi bisabuelo se vino un tiempo con ella después volvió. No se fue a Chiloé, sino que él 
se fue al norte y trabajaba en las minas y volvía de vez en cuando a acá a Punta Arenas. 
Por lo tanto quien sostuvo la familia fue mi bisabuela y bueno yo creo que ellos 
aportaron muchísimo a esta región porque son, los chilotes en sí son gente muy honesta, 
muy trabajadora y modesta, no tenía como esas aspiraciones de otros emigrantes de 
querer tener. Sino que, yo diría que el tema era sobrevivir bien, es decir, que sus hijos 
pudieran educarse, que no pasaran penurias. Por lo tanto era gente buena, gente modesta 
y siempre añorando ellos su isla de Chiloé  y ponte tu mis tíos, ellos los educó muy bien, 
de hecho uno de ellos trabajó en ENAP en ese tiempo que se descubrió el Petróleo, y el t 
otro tío termino siendo gerente de la sucursal de Natales del Banco del Estado. Porque 
eso era para ellos un tremendo orgullo. Porque de venirse  casi con lo mínimo no cierto, 
era su tremendo orgullo. Sus dos hijas. Y una de ella se casó con otro chilotes, que era 
de los que iba a esquilar y trabajaba por temporada en la esquila. Esa era una de las 
cosas en las que trabajaba el chilote. Hacía en las esquilas, grupo de gente llamada 
comparsa, recuerdo aquello, y venían a esquilar  por temporada. Entonces en una de esas 
vino mi tío y se enamoró de mi tía abuela y se casaron. Entonces, yo diría que esa es la 
impronta de los chilotes que llegaron acá. Que era gente que venía a trabajar de manera 
muy, insisto, sin esas ambiciones tremendas, sino que para mejorar su status y le 
entregaban valores a sus hijos que era el tema del trabajo. Por eso yo me siento orgullosa 
de ser descendiente chilota. Por ejemplo uno de mis tíos, primo de mi mamá es uno de 
los grandes poetas, no muy conocido, pero ha recibido muchos premios. Se llama 
Orlando Cárdenas Vera. Es un poeta que le escribió mucho sobre la Patagonia, pero 
también su gran aporte a la literatura de los años `50, `60, `70. Él está en los anales de la 
literatura chilena.  
A que voy yo. A que esta gente no fue como estos que hay hoy día que son 
aspiracionales. Sino que eran que, sus deseos eran que sus hijos, nietos, vivieran y se 
desarrollaran  en sus propias vocaciones, en sus propios intereses con honestidad, con 
trabajo arduo, que era lo que ellos hacían. 
 
¿En estos parientes chilotes que usted tiene, influyeron en su ideología? 
 
R: yo creo que sí. Yo tenía unas tías abuela que eran radicales. Y que hubo una época en 
que hubo una huelga inmensa  por el tema de la carne. Pero ellas se tiraban frente a los 
camiones, no los dejaban avanzar. Claro que si. Mis abuelos, eran socialistas o radicales. 
Esa era su ideología. 
 
Entonces desde ahí viene la tendencia también de usted. 
 
En todo caso mi papá es retirado del ejército. El es del norte. Mi mamá no, mi mamá 
tiene toda su familia chilota.  
 
Nosotros tuvimos más influencia de los chilotes porque resulta como mi papá se vino 
sólo para acá no había ninguna relación. Yo creo que de ahí nace, obviamente un poco la 
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gente que conversó, porque en esa época también, yo recuerdo de chica que todos 
llegaban a la casa de mi bisabuela, todos. Entonces ahí estaban las conversaciones, el 
tema de decir qué es lo que estaba bien y hablaban de política sin decir que era política. 
No como ahora que la gente se asusta, incluso con los conceptos. Antes se hablaba una 
cuestión que era natural, de sentir, pero de buena manera. El concepto de la justicia  yo 
creo que emana de mi familia. El concepto de la equidad también, que eran conceptos 
que no se decían así, pero que se vivían de alguna manera. 
 
También se puede decir que la experiencia de vida de ellos  influyó en la manera de ver 
y pensar la vida que poseían. 
 
R: de todas maneras. Mi abuela tenía un olla chiquitita, peros siempre había comida. 
Cómo lo hacía, la olla mágica siempre había comida para el que llegara. Entonces 
también eso tiene que ver con un concepto de ser generoso. Los chilotes son generosos 
porque son solidarios. Y esa cosa que tienen, no te pueden dejar salir de la casa de 
Chiloé si no dejas comido.  
 
Ahora, pasando al tema del Partido Socialista en sí, ¿Cuál cree usted que ha sido la 
influencia mayor o la más importante que ha hecho en la región, o en Punta Arenas 
puntualmente? 
 
R: bueno, yo diría que, por ejemplo en este recorrido que he estado yo ahora, en esta 
candidatura he podido visitar gente de la Carlos Ibáñez, de la población 18. el otro día 
estuve cerca de ahí del Río de las Minas. Conversábamos como ellos tienen admiración 
de alcaldes como Guajardo, como Carlos González, como la Nelda Panicuci. Porque 
ellos dicen, que en esa época ellos pudieron tener un terreno para construir sus casas que 
son casi la mayoría de autoconstrucción. Entonces ellos sienten que estos alcaldes por 
ejemplo fueron alcaldes justos con ellos que entregaron terrenos para que ellos pudieran 
de una vez vivir con dignidad en sus casas propias. Si tu te fijas los terrenos de la gente 
que vive en la 18, Carlos Ibáñez son terrenos grandes. Ellos tienen ese recuerdo de los 
socialistas como los que les entregaron los terrenos para que ellos pudieran vivir, vivir 
con buenos espacios, ellos tenían una propiedad. Un justo predio para gente esforzada 
que se vino hasta acá a hacer patria. Entonces esa es la mirada que ellos tienen de los 
socialistas y yo creo que es una mirada justa. A pesar de los años que han dejado de ser 
alcaldes, la gente los recuerda. Cómo ellos recuerdan a esos lideres que tuvieron por ese 
tema que es fundamental. 
 
El ps es un partido con bastante conciencia social. Es una cosa que la gente ve. Lideres 
que han salido de los pares que han nacido acá, que han venido de Chiloé, por ejemplo el 
señor Hernández que fue diputado, autodidacta, porque en aquellos años se funcionaba y 
trabajaba por vocación. Por eso que la gente tiene mayor admiración por ellos, solo un 
trabajo por vocación y no por el billete. 
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