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Introducción 

Presentación de la problemática general: motivaciones personales, San Miguel 

y la Unidad popular. 

Este trabajo de investigación es la culminación de un proceso que comienza con la 

realización del I Encuentro de memoria popular realizado en la población San Miguel el 26 

de octubre del año 2017 en el Centro Cultural Comunitario La Minga, ubicado en Carlos 

Edwards con Monja Alférez, comuna de San Miguel. El por qué rescatar las memorias de 

esta población se relaciona con los aportes actuales que la disciplina histórica puede 

realizar a la dinámica organizativa de las y los pobladores. Este es un esfuerzo por dotar de 

autoestima las luchas actuales que se están desarrollando en el plano local de la población, 

buscando “potenciar la historicidad de las organizaciones sociales y populares en sus luchas 

presentes, generando insumos que les faciliten reflexionar sobre su realidad desde una 

perspectiva histórica”1.  

Uno de los ejemplos de lucha local es el Comité de Vivienda La Minga, fundado en el año 

2017 para dar respuesta concreta al problema de allegamiento de las y los vecinos de la 

población San Miguel2. Su lucha está dirigida por la exigencia de viviendas sociales dignas 

dentro de la Comuna de San Miguel y no de otra. Durante los ´90 comenzó en el territorio 

un proceso de gentrificación al permitir el desarrollo del negocio inmobiliario, que 

modificó los planos reguladores y construyó más de 100 torres en menos de 10 años, 

muchas de éstas sobre los 20 pisos. Esta situación generó un aumento del precio del suelo, 

un aumento en el precio de compra y arriendo de vivienda y, por consiguiente, el desplazo 

de los sectores bajos y medios a la periferia de la ciudad, manteniendo las lógicas de 

construcción de espacio de la dictadura militar, que reniega la posibilidad de una ciudad 

integradora.  

El desarrollo de esta investigación es relevante y pertinente para contribuir a un diálogo 

fructífero entre los movimientos sociales en desarrollo y la disciplina histórica como 

dinamizadora de estos procesos políticos y sociales. El Comité de Vivienda lucha por 

mantenerse en los barrios donde nacieron y se criaron nuestras vecinas y vecinos, 

desarrollaron su vida y desde donde no quieren partir, por lo cual, se hace necesaria la 

disputa de la memoria y el aporte desde la disciplina a este nuevo foco de conflicto, justo y 

digno por el derecho a la ciudad y el buen vivir. 

                                                           
1 Núcleo de Investigación en Historia Social Popular y Autoeducación Popular, VII Jornadas de Historia Social 
Popular ¿Cómo construimos conocimiento colectivo? Ed: Aillapán, Fauré, Hidalgo, Quintana, Primera Edición. 
Santiago, Octubre 2017, pág.10 
2 La denominación de la población ha variado, puede encontrarse como Población San Miguel o Villa San 
Miguel. 
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San Miguel 

La revisión bibliográfica sobre la comuna de San Miguel presenta algunos textos claves 

para esta investigación. El primero de estos es el reciente libro publicado por la 

Municipalidad de San Miguel “Villa San Miguel. Un acercamiento a su historia”, publicado 

en Diciembre de 2017, y lanzado a fines del 2018, a cargo del programa “Quiero mi 

barrio”. Este acercamiento estuvo a cargo de un equipo de profesionales de la disciplina 

histórica, que logran a partir de relatos de las y los pobladores presentar la historia de la 

población desde sus inicios hasta la actualidad. Al igual que esta investigación, su sujeto de 

estudio son las y los pobladores de la Villa San Miguel, pero al estar financiado por el 

SERVIU y la Municipalidad de San Miguel3, censura elementos importantes, presentando a 

un sujeto que no tiene vínculo alguno con la política, a pesar que presenta los inicios de la 

población ligada al movimiento obrero. A su vez, omite el período de la Unidad Popular, 

mencionando únicamente que la llegada del golpe de Estado de 1973 desarticuló 

socialmente a la población. Es por esto que, este trabajo viene a profundizar en ese período, 

tomando en cuenta las articulaciones políticas de los pobladores. 

Anteriormente, el 2016 se lanza el libro “Memorias de San Miguel. Un recorrido por la 

historia de nuestra comuna”4, también desde el municipio, de administración del Partido 

Socialista, y asesorado por el Partido Comunista. El texto refiere a la comuna de San 

Miguel, no sólo a la población, donde se puede encontrar aspectos culturales, políticos y 

sociales de la comuna a lo largo de su historia. Esta investigación da cuenta de las luchas 

históricas de pobladores, estudiantes y trabajadores, además de posicionar a sus referentes 

como son los hermanos Palestro: Tito, Julio y Mario. Si bien se presenta lo político como 

uno de los ejes centrales, centra su atención en el municipio como gestor de la política, sin 

profundizar en las vecinas y vecinos de la comuna.  

Desde el ámbito académico, la tesis doctoral de Sebastián Leiva5 es un aporte significativo 

a esta investigación, ya que retrata el desarrollo de lo identitario en los trabajadores de 

Sumar6 y Madeco7 -empresas de la comuna de San Miguel- tanto en el aspecto productivo 

de la vida: las empresas; como en su vertiente reproductiva de la vida: lo cotidiano. 

Presenta a los trabajadores, el territorio en el que producen y habitan, los debates políticos 

dentro de los sindicatos, con el municipio y con el Estado y sus dinámicas de relaciones 

entre actores. Esta investigación da cuenta de cómo el análisis de un microcosmos, como el 

                                                           
3 La Municipalidad de San Miguel actualmente está a cargo del alcalde Luis Sanhueza, del partido 
Renovación Nacional.  
4 Municipalidad de San Miguel, “Memorias de San Miguel. Un recorrido por la historia de nuestra comuna”. 
Municipalidad de San Miguel, Santiago de Chile, 2016. 
5 Leiva, Sebastián. “Vida y trabajo de la clase obrera chilena. Los trabajadores textiles y metalúrgicos entre 
las décadas de 1930 y 1960”. Tesis para optar al Grado Académico de Doctorado en Historia. Departamento 
de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile. Santiago, Chile, 2017. 
6 Empresa de manufactura textil SUMAR. 
7 Empresa de manufactura metalúrgica. Hoy se llama Tech Pak 
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sindical, logra propiciar bases de la configuración de la identidad popular, donde se 

enmarca esta investigación, aportando desde un enfoque territorial de estos obreros y en el 

contexto propuesto por la Unidad Popular. 

Abordaje de la Unidad Popular 

Cómo entender la Unidad Popular se hace fundamental para entender el posicionamiento 

investigativo de este trabajo, que busca darle relevancia al actuar de los sujetos, sin olvidar 

su vínculo con las esferas de poder.  

La revisión bibliográfica sobre la Unidad Popular comienza con un artículo clave de Franck 

Gaudichaud “A 40 años del Golpe. Historiografía crítica y pistas de investigación para 

(re)pensar la Unidad Popular” 8, donde se presenta la numerosa producción historiográfica 

sobre el proceso chileno y las diversas formas para investigarlo. De este balance se puede 

dar cuenta de textos esenciales para esta investigación, enfocadas al retorno de lo social 

como perspectiva para estudiar este proceso, a base de la incorporación de metodologías de 

la Historia Oral, como los trabajos de Hugo Cancino9, Mario Garcés10, Sebastián Leiva y 

Peter Winn11. Una de sus propuestas para abarcar este proceso es el regreso a lo social,  

“reencontrar la dinámica del movimiento obrero y social, reubicar en el centro 

de los análisis los disensos y conflictos sociales y mostrar en qué medida 

pudieron-o no- adquirir una dinámica propia, no aislada del campo político, pero 

a veces en autonomía, incluso en contradicción con respecto al espacio 

institucional.”12,  

Es en esta propuesta donde se sitúa esta investigación, que además incorpora y justifica su 

aspecto metodológico.  

“Los relatos de vida permiten reconstituir la dimensión microsocial, podríamos 

decir “molecular”, de las acciones colectivas (…) comprender de qué manera las 

movilizaciones y las trayectorias individuales pueden combinarse con el 

conflicto global”13.  

Una propuesta similar es el texto de Garcés y Leiva, “Perspectivas de análisis de la Unidad 

Popular: Opciones y omisiones.”, donde luego de una revisión por textos fundamentales de 

                                                           
8 Gaudichaud, Franck. “A 40 años del Golpe. Historiografía crítica y pistas de investigación para (re)pensar la 
Unidad Popular”. en Tiempo Histórico, Revista de la Escuela de Historia. Primer semestre de 2013, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Condell N°506, Providencia, Santiago, Chile. Pág.63-79 
9 Cancino, Hugo. La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo 1970-73. 
Aarhus: Aarhus Universitet Press, 1988. 
10 Garcés, Mario, Leiva, Sebastián. El Golpe en la Legua. Los caminos de la historia y de la memoria. Santiago 
de Chile: LOM Ediciones, 2005. 
11 Winn, Peter. Tejedores de la Revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo. LOM 
Ediciones. 1986. 
12 Op.cit. Gaudichaud Pág.74 
13 Ibid. 
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la Unidad Popular desde diversas disciplinas, plantean la tarea pendiente de la Historia 

Social: profundizar los análisis carentes de estudios locales, la descripción de cambios 

identitarios, las relaciones con el sistema de partidos, dejando abierto el debate 

interpretativo, entendiendo como un gran aporte a los estudios de la Unidad Popular, los 

estudios locales.14 

Esta investigación se justifica en el conocer y entender lo que significó el proceso de la 

Unidad Popular para las y los pobladores de la población Villa San Miguel, así como poner 

en valor sus relatos y experiencias comunes durante este período.  

Las numerosas investigaciones que abordan el período de la Unidad Popular se han 

centrado tanto en el análisis político desde las cúpulas de los partidos, la vida de quienes 

militan en el período, el contexto geopolítico que trae la Guerra Fría y el desarrollo del 

movimiento obrero y campesino del país. Sin embargo, al momento de referirse a las y los 

pobladores, vemos una menor cantidad de publicaciones al respecto. No así en el período 

posterior, durante la dictadura de Pinochet, donde aumenta considerablemente el número de 

investigaciones soque relevan al sujeto poblador. El móvil de esta investigación es el hecho 

de aportar y profundizar aquella arista pobladora en la historia de la Unidad Popular.  

Entender el proceso de la Unidad Popular, de amplios debates y tensiones a nivel general, 

pero, a su vez, en la particularidad de cada caso analizado, permite entender la relación 

dialéctica del proceso en tanto su análisis político y económico, como social y local. El 

análisis de la Unidad Popular, desde una arista local como lo es la población Villa San 

Miguel y la Comuna de San Miguel, permite abrir otro campo de preguntas en tanto el 

microcosmos que presenta una de las comunas con mayor votación para la izquierda 

electoral en el período. Es necesario otorgarle valor al análisis local del proceso de la 

Unidad Popular para así dar cuenta de las dinámicas que se entrecruzan en el territorio, los 

debates dentro de la izquierda y dentro de la base social del proceso.  

 

Pregunta de investigación y justificación teórica 

A partir de la carencia de estudios locales dentro de la Unidad popular y la omisión del 

vínculo político de los sujetos pobladores en los estudios remitidos al territorio de San 

Miguel, es pertinente plantearse la siguiente pregunta: ¿Cómo se configura la identidad de 

la Población San Miguel, a base de su asociatividad y actividad política, en el contexto de 

la Unidad Popular? En otras palabras, cuáles son los elementos identitarios que se ven 

transformados por la agencia del proyecto político de la Unidad Popular y la reacción de los 

pobladores al mismo. 

                                                           
14 Garcés, Mario, Leiva, Sebastián. Perspectivas de análisis de la Unidad Popular: Opciones y omisiones. 
Universidad ARCIS Escuela de Historia y Ciencias Sociales. 2004 
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La primera variable de la investigación son las formas de asociatividad popular del sujeto 

de investigación. Con esto se pretende identificar las organizaciones sociales más 

relevantes del período, lo cotidiano del vivir en la población, y la significación que se le da 

a esto. Para esto se va a entender la asociatividad popular como las prácticas organizativas 

que tienen las y los pobladores entre pares, que abordan aspectos relacionales y dialógicos 

dentro de un territorio en específico y que le otorgan dinamismo a la vida cotidiana en la 

población San Miguel. Los indicadores que nos permiten visualizar esta variable de formas 

de asociatividad popular son: la significación del surgimiento de la población, las 

organizaciones sociales y la vida comunitaria que se desarrolla.  

La segunda variable de la investigación son las prácticas políticas dentro del territorio, con 

el objetivo de entender cómo éstas tensionan la identidad popular en la población, con el 

municipio y con el Estado. Los indicadores que consideramos para esta variable son las 

relaciones políticas en la Junta de Vecinos, las formas de abastecimiento y las relaciones y 

tensiones con las instituciones municipales y parlamentarias. 

Para referirse al sujeto de estudio se abordará teóricamente el concepto de Identidad 

Popular como categoría de análisis, a base de lo trabajado por diversos autores de la 

corriente de la Historia Social. 

Para el historiador argentino Luis Alberto Romero, el concepto de identidad popular, más 

que un concepto acabado: 

“debe ser visto como un cambiante polo de identidades, diferentes pero 

semejantes. Abierta y resistente a la vez, la identidad popular es ella misma un 

campo de conflictos, cruzado por resistencias, presiones, imágenes propias y 

ajenas, que se superponen, integran o rechazan.” 15 

En otras palabras, es un campo de disputa “o más exactamente, una de las manifestaciones 

del conflicto sobre el que se constituye la sociedad”16. Para Pinto y Salazar, que plantean 

las “identidades intermedias”, corresponde a:  

“actores colectivos, cuya acción (o inacción) da forma a los grandes procesos 

sociales. Pensamos que las personas que integran esos «grupos intermedios», en 

tanto comparten experiencias, necesidades e intereses, van construyendo 

«identidades colectivas» que las cohesionan entre sí y las diferencian de otros 

actores que comparten su mismo espacio social, (…) su carácter es 

necesariamente interactivo o relacional, y por tanto dinámico.”17. 

                                                           
15 Romero, Luis Alberto, La identidad de los sectores populares en el buenos aires de la entreguerra (1920-
1945) Última Década, núm. 5. Centro de Estudios Sociales. Valparaiso, Chile. 1996. Pág.78 
16 Ibid Pág.78 
17 Salazar, Gabriel, Pinto, Julio. Historia Contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento. 1999. 
Pág. 8   
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La historiadora María Angélica Illanes, al referirse a la identidad desde lo popular presenta 

rasgos inminentes como los aspectos individuales, el hombre y la mujer, la carne y hueso 

del pueblo; lo colectivo, en tanto compartir la misma clase y condición; la estructura desde 

el Estado, lo económico, político y social, ya que son los sectores populares quienes cargan 

con esta estructura en todo su cotidiano; y que es, por último, la variedad de sujetos 

posibles de visibilizar en el territorio: 

“vamos a encontrarnos allí (en el sujeto popular) claramente, además, con la 

estructura de clases de la sociedad, especialmente en una sociedad capitalista: 

son los despojados, los de abajo, los pobres, los humillados, los sometidos 

respecto de otros grupos, sectores, clases que están por encima, las que de una u 

otra forma están siempre presentes y se manifiestan encarnada y cotidianamente 

en la vida de lo popular”18, 

Entonces al momento de referir al sujeto popular, en este caso las y los pobladores de la 

Villa San Miguel, es que se está dando cuenta de la estructura social de la época. Así, una 

variable de análisis de la identidad popular se relaciona con lo asociativo y su vinculación 

con el territorio como entramado donde ocurre este proceso. ECO propone que:  

“la territorialidad es un rasgo compartido por todos los sujetos sociales, sin 

embargo, en el caso de los pobres, se encuentra acentuada como un componente 

básico de su identidad. Un componente cuyo peso específico, varía en las 

diversas coyunturas históricas, a veces en beneficio de componentes laborales, 

otras, políticos, religiosos y hasta deportivos, como ha podido recientemente 

observarse entre los jóvenes populares19. 

Mientras que la segunda variable, las prácticas políticas de nuestro sujeto, se enmarcan en 

la definición de Sergio Grez, quien plantea la importancia de:  

“rescatar la clave política en la formación de las identidades populares, [lo cual] 

no significa desdeñar otras dimensiones (como las “estrictamente sociales”) sino 

buscar los nexos entre la estructura y la cultura para tratar de comprender la 

naturaleza de los actores sociales en términos de procesos de larga duración de 

acumulación de experiencias y construcción de tradiciones”20  

Compartiendo esta definición, la investigación contempla dos capítulos en los que se 

abordarán las variables en cuestión, las formas asociativas y las formas de actividad 

                                                           
18 Illanes, María. La cuestión de la identidad y la historiografía social popular. Publicado en Historias Locales 
y Democratización Local ECO, 1993. Ponencias, debate y sistematización del Seminario sobre Historias 
Locales organizado por ECO. Pág.138 
19 Garcés, Mario, Urrutia, Miguel, Fuentes, Angélica, Sepúlveda, Leandro .En la huella de los saberes locales: 
Historia tradicional y nueva historia. Documento de Trabajo. Programa de Historia Local ECO, Educación y 
Comunicaciones, 1996. Pág. 144 
20 Grez, Sergio. Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida? A propósito de 
dos miradas a la historia social (Chile, siglo XIX). Política. Revista de Ciencia Política, 44 pp.17-31. 2005. 
Pág.26 
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política, como parte del entramado de una posible identidad popular común entre las y los 

pobladores de la Villa San Miguel, ya que permite ver la relación dinámica de nuestro 

sujeto, enmarcado en las grandes dimensiones social, política y económica. 

Es así como esta investigación se sitúa desde un marco teórico de la Historia Social Popular 

que permitirá ahondar en los procesos de configuración de identidad de los sectores 

populares, en este caso, las y los pobladores de la Villa San Miguel en el contexto de la 

Unidad Popular. Por lo demás, dentro de esta matriz teórica existen diversos debates, uno 

de ellos es la importancia que se le da a la dimensión política. Para este análisis, se apostará 

por los planteamientos de Sergio Grez, quien discute con el enfoque salazariano, 

planteando que: 

“la historia social tiene una dimensión política, que la política no es un simple 

reflejo de otras esferas (como la economía o la cultura) sino que goza de cierta 

autonomía y que tiene lógicas y tiempos que le son propios”21.  

La propuesta es poder aplicar esta dimensión política al estudio de las y los pobladores 

durante el gobierno de la Unidad Popular. 

Caracterización del territorio y sujeto de estudio 

La población Villa San Miguel se encuentra ubicada en la comuna de San Miguel, entre las 

calles Departamental, Gauss, Carlos Edwards y la carretera Panamericana Ruta 5, 

antiguamente calle Ochagavía, y es cruzada por su vía principal que es Tristán Matta. Esta 

población, o sea un conjunto habitacional planificado de viviendas definitivas para las 

familias, se construye a mediados de los ´50 y estaba destinada en un principio a ser 

habitada por los socios de la Caja de Empleados Particulares. Como mencionan los relatos 

de las y los pobladores, estas viviendas al no ser del gusto y status de los empleados 

particulares, no las quisieron, por lo que el Estado debió buscar entre los obreros de las 

distintas empresas del sector, postulantes principalmente del Servicio de Seguro Social22, 

para obtener su vivienda. Es así como la población comienza a poblarse a partir del año 

1959, con obreros de las distintas fábricas y empresas del sector, entre las que podemos 

mencionar Madeco, Mademsa, Sumar, Yarur, Coca-Cola, los gremios metalúrgicos, 

sidereros, entre otras. 

 

En datos del proyecto “Quiero mi barrio”, se indica que la población cuenta actualmente 

con 1250 familias, repartidas en 41 blocks de cuatro y cinco pisos, y en casas de uno y dos 

pisos. Cuenta con nueve plazas, y varias sedes sociales, comunitarias y culturales. El 

arquitecto del programa da cuenta de “Este proyecto habitacional se desarrolla entre la Caja 

                                                           
21 Op.Cit. Grez. Pág. 27.  
22 El Servicio de Seguro Social (S.S.S.) se promulgó el 8 de agosto de 1952. Ver en línea: 
https://www.laizquierdadiario.cl/El-Servicio-de-Seguro-Social-Una-politica-de-Seguridad-Social-Universal   

https://www.laizquierdadiario.cl/El-Servicio-de-Seguro-Social-Una-politica-de-Seguridad-Social-Universal
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de Seguro Obrero y la CORVI en tres etapas, por eso, al recorrer la villa se puede dar 

cuenta que no todos los bloques de edificios son iguales”, a su vez se da cuenta que es de 

los últimos barrios que se desarrolla bajo esta lógica de construcción23. 

Al caracterizar al poblador como sujeto de estudio, damos cuenta de los amplios debates en 

torno al pobre urbano desde los 60´ como lo plantea Mario Garcés en “Los pobladores en 

Chile. Marginalidad urbana, clase popular o movimiento social24, tomando como definición 

al poblador como pobre urbano de la ciudad, que constituye iniciativas de acción colectiva, 

bajo la forma de movimientos sociales, vinculados al territorio que habita.  

 

Objetivos, Hipótesis y Marco Metodológico. 

Para la respuesta a la pregunta se proponen un objetivo general y dos objetivos específicos 

que le dan cuerpo a los dos capítulos del presente estudio. 

Objetivo General: 

- Analizar las transformaciones de la identidad de los pobladores de la Villa San 

Miguel a partir de la incidencia de la asociatividad popular y las prácticas políticas 

en el territorio durante el período de la Unidad Popular (1970-1973).  

Objetivos Específicos: 

- Identificar las prácticas de asociatividad popular de las y pobladores de la Villa San 

Miguel a base de relatos personales y colectivos. 

- Identificar las prácticas políticas en el territorio de las y los pobladores y su 

vinculación con partidos políticos e instituciones estatales y municipales. 

La hipótesis de esta investigación señala que las y los pobladores vienen con un proceso de 

politización y formación de identidad anterior a la Unidad Popular, por su experiencia de 

obreros en las fábricas del sector, por lo que, al momento de asumir la Unidad Popular al 

gobierno, son parte de la base social que apoya al proceso. A su vez esta identidad popular 

presenta sus propias particularidades territoriales que nutren al sujeto poblador de 

potencialidad y asociatividad, reconociéndose como poblador y no solo como obrero, 

tensionando las tesis sobre el proceso de la Unidad Popular visto solo desde el movimiento 

sindical y obrero, abriendo un eje importante en el ámbito reproductivo de la vida, que 

abarca lo social y territorial en el vivir de nuestro sujeto, incorporando el plano político y 

económico del contexto.  

La metodología aplicada en esta investigación consta de análisis de testimonios orales de 

las y los pobladores de la Villa San Miguel. Estos testimonios se logran obtener a base de 

                                                           
23 Quiero mi Barrio, Villa San Miguel. Un acercamiento a su historia. Santiago, Diciembre 2017. 
24 Garcés, Mario. Los pobladores en Chile. Marginalidad urbana, clase popular o movimiento social. En 
Debates Contemporáneos, Revista de Facultad de Humanidades, USACH 
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entrevistas personales y colectivas. Para esto se realizó un 1°Encuentro de Memoria 

“Contemos nuestra historia” el 26 de octubre de 2017, en el Centro Cultural Comunitario 

La Minga de la población, donde se trabajó a partir de relatos colectivos, recuerdos y 

memorias que surgían sobre el período de la Unidad Popular. Además, se realizaron 

entrevistas a profundidad a pobladores, conversando sobre su experiencia personal en la 

Unidad Popular. Por otra parte, se analizan también las entrevistas realizadas por el 

programa “Quiero mi Barrio”, que constan de relatos de pobladores de las diversas 

organizaciones de la población.  

Para tener un contexto territorial bien delimitado, se dio paso al análisis de fuentes escritas, 

donde contamos con los registros del Archivo Mario Palestro, consultados en diciembre de 

2017, donde se encuentran archivos de prensa con relación a San Miguel desde los 60’ 

hasta el año 73. Se revisaron algunos de los archivos municipales de las sesiones del 

concejo municipal durante la Unidad Popular.  

Se consultó documentación audiovisual como el documental “Villa San Miguel”, realizado 

por profesores de la Escuela n°8 en la Villa San Miguel, y una serie de conferencias sobre 

los estudios de la Unidad Popular. Por último, se revisó bibliografía referente a la Unidad 

Popular, a las y los pobladores del período y sobre la comuna de San Miguel y la población 

San Miguel.  

 

Acercamiento a los capítulos 

El trabajo investigativo se centra en tres partes, la primera es la Introducción, donde 

explicamos en qué consiste la investigación, su justificación, el problema que se quiere 

abordar, los objetivos, la discusión teórica y bibliográfica de la temática, las categorías de 

análisis y sus variables y la metodología para su desarrollo. 

En el capítulo 1: Formas asociativas en la población, desde sus inicios hasta el golpe de 

Estado, se desarrolla la primera variable de la categoría Identidad Popular, donde se 

identifican las formas asociativas de las y los pobladores en la Villa San Miguel. Para esto, 

se trabaja con los indicadores, surgimiento de la población, organizaciones sociales y Junta 

de Vecinos y la vida comunitaria. Las fuentes para este capítulo constan de los relatos de 

las y los pobladores, obtenido a base de entrevistas personales, en pareja y grupales.  

El capítulo 2: Formas de acción política en la población durante la Unidad Popular, 

desarrolla la segunda variable de la categoría Identidad Popular, donde se identifican estas 

formas de actividad política de las y los pobladores en la Villa San Miguel. Para esto, se 

trabaja con los indicadores: Junta de Vecinos, Organizaciones de abastecimiento y Relación 

con Municipio y Diputación. Las fuentes para este capítulo constan de los relatos de las y 

los pobladores, además de análisis de prensa y de documentación municipal. 
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El capítulo 3: Análisis de las variables y su relación.  

Por último, se presentan las conclusiones de la investigación, su pertinencia y los resultados 

obtenidos para dar cuenta de los principales hallazgos de la investigación.  
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Capítulo 1. Formas asociativas en la población, desde sus inicios hasta el golpe 

de Estado. 

En este capítulo desarrollaremos las formas asociativas en la población, abordando los 

aspectos que otorgan significación al surgimiento de la población, las organizaciones 

sociales internas como los Centros de Madres, los Clubes Deportivos y la Iglesia, además 

de la Vida Comunitaria en el territorio. Las fuentes primarias para este capítulo son los 

testimonios de las y los pobladores de la población San Miguel.  

1. Significar el Surgimiento y Carácter de la población 

El proceso de configuración de identidad abre paso a una serie de relaciones y tensiones 

sociales y territoriales de quienes llegan a habitar esta población. La población San Miguel 

comienza su construcción a mediados de los años 50, exactamente en 1956, siendo 

entregados los primeros departamentos en 1959. El crecimiento demográfico que vive la 

capital se desarrolla en base a diversas formas de poblamiento, entre ellas se evidencia las 

construcciones de la CORVI y la coordinación con el Servicio de Seguro Social, que con 

problemas, pudo construir estas viviendas, de un plan mayor que contemplaba 3000 

viviendas y que se vieron postergadas por desajustes entre ambas instancias, como lo 

expresa Mario Garcés en el texto “Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de 

Santiago. 1957-197025”, en este caso, las viviendas son obtenidas luego de postular por el 

Servicio de Seguro Social. Los relatos de las y los pobladores dan cuenta del cómo llegó a 

habitar dichos departamentos. En torno a esto Alicia Piña, pobladora de San Miguel relata: 

“mis padres eran obreros del cuero y calzado entonces esto fue por obra del seguro 

social. En esos tiempos cotizaban en el seguro, entonces todas esas viviendas de allá 

son del seguro social, de aquí para acá fueron de otro sistema. De Gauss a 

panamericana fueron de otro sistema, pero todas las de allá del seguro social. Y era 

tan fácil, te podías cambiar, oye no me gusta el tercer piso, y llegabas y te 

cambiabas. “26 

La construcción de la población se hizo por etapas, por lo que es común entre los relatos la 

diferenciación de los departamentos, “incluso cuando llegamos la población estaba 

cercada todavía, estaba cerrada perimetralmente con cercos”27. Esto se evidencia por la 

ubicación de la escalera principal de cada block, como de la ubicación de piezas, cocina y 

baño. Con la primera etapa de construcción y entrega, se destinaron estas viviendas para la 

Caja de Empleados Particulares que podían  optar a aquellas en base a su afiliación, pero al 

ver las construcciones deciden optar por otras viviendas, ya que éstas no cumplían sus 

                                                           
25 Garcés, Mario. Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago 1957-1970. LOM Ediciones, 
Santiago, Chile. 2002. Pág.116 
26 Entrevista Alicia Piña 
27 Entrevista Irma Escobar 
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estándares de vida privada de empleado particular.28 Los trabajadores, en diálogo con el 

Estado a través del Servicio de Seguro Social, realizaron las consultas y luego las 

postulaciones a estas viviendas, resaltando el rol que cumplieron las asistentes sociales para 

la obtención de las viviendas. Este procedimiento logra moldear y permitir el carácter 

obrero que adquiere la población, ya que son a éstos a quiénes beneficiaron las 

postulaciones: 

“esta población, que su nombre original es población Miguel Munizaga Mossino, 

era para los empleados particulares de aquella época, y los empleados en realidad no 

las quisieron porque no la consideraron que estaba a la altura del cargo que ellos 

tenían en esos años. Porque en esos años era bien separado, el empleado del obrero, 

y a través del Seguro Social, la asistente social, la señora Mercedes Esquerra, hizo 

todos los tramites, todas las cosas y abrieron las postulaciones a los obreros, de 

diferentes empresas, de diferentes lugares de trabajo, la gente postuló y ella hizo 

todas las gestiones, y aquí la gran mayoría de los habitantes de la Villa San Miguel, 

son obreros, somos de origen obrero. “29 

El proceso de llegada de las familias obreras a la población, fue configurando una identidad 

particular en sus habitantes, siendo la solidaridad uno de los pilares fundamentales de ésta, 

viéndose reflejado en los relatos de los pobladores:  

“Llegamos aquí a vivir a esta villa, había muy poquita gente en el edificio donde 

llegué a vivir, habían no más de cinco familias, y al correr de los meses, empezó  a 

poblarse con diferentes vecinos, y algo súper importante, y que me ha quedado hasta 

el día de hoy, es la enseñanza y lo que rescaté y que me quedó, de la solidaridad que 

había en relación a los vecinos”30 

La solidaridad entre vecinas y vecinos es un aspecto que se recuerda constantemente en los 

relatos. Solidaridad que viene del trato entre pares, del mismo sindicato, o de otro pero 

compartiendo la misma condición de clase. 

Por otra parte, la relación entre Trabajo-Vivienda se ve reflejada en la preocupación de las 

empresas y de los sindicatos, del poder habitar un territorio cercano del lugar de trabajo. 

Sebastián Leiva, en su tesis doctoral de Historia, presenta la estrecha relación entre el 

desarrollo industrial en la comuna de San Miguel y el aumento demográfico de la época31, 

que es confirmado por los relatos sobre la relación con algunas empresas como Madeco y 

Coca-Cola. En torno a esto, José Jiménez nos dice: 

“Esta población fue construida para obreros. Para gente de la Madeco, lo que te 

decía yo que la gente, eh, los trabajos se hacían con que la gente estuviera cerca de 

                                                           
28 En los testimonios constantemente se recalca la diferencia entre Obrero y Empleado. Desde los ingresos 
hasta su forma de vida y consumo.  
29 Entrevista María Turra 
30 Entrevista María Turra 
31 Leiva, Sebastián, Op.Cit. Pág. 80. Capítulo 1.5: El Territorio. La “República Independiente” de San Miguel.   
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sus lugares de vivienda, entonces llegó mucha gente acá y que después entro a 

trabajar a Madeco, o a empresas del sector”32 

Mientras que María Jiménez relata: 

“A él en noviembre del año 60, le salió esta casa. Y ahí fue cuando nosotros nos 

vinimos, y dejamos la casa de la Coca-cola. Mi papá igual siguió trabajando en la 

compañía, pero aquí había gente, llegó gente a vivir a la población de distintas 

empresas, por eso que te digo, no era una población destinada a cierta compañía”33. 

Ahora bien, luego de la caracterización de la relación entre lugar de trabajo y lugar de 

vivienda, evidenciamos entre los aspectos cotidianos de este habitar la población, una serie 

de problemáticas que se ven enfrentados los y las pobladoras. Es tarea de la comunidad 

ponerse de acuerdo para la solución de problemas como las conexiones de agua y el 

alcantarillado:  

“y el problema más grande que había en esos años era el alcantarillado, que se 

tapaba el alcantarillado, porque caían juguetes, cualquier cosa al alcantarillado, y 

eso recuerdo yo que se limpiaba, los mismos vecinos limpiaban todo eso, entonces 

no importaba si el vecino vivía al lado, o en la escala del frente, los papás, los 

abuelos, los tíos, se ponían sus overoles, como trabajadores, y destapaban todo eso y 

sacaban todo eso, y había una comunidad muy especial”34 

Así es como podemos dar cuenta de aspectos comunes que marcan la llegada a la población 

y que refieren al perfil de quienes empezaron a habitar estos departamentos. Cientos de 

obreros de las distintas empresas y fábricas del sector postulan a través del Seguro Social y 

obtienen estas viviendas. Hay una relación directa con el territorio, la cercanía entre el lugar 

que se habita y el lugar de trabajo. Entre los aspectos asociativos claves está la solidaridad 

entre vecinas y vecinos, que se ejemplifica en cómo la comunidad empieza a solucionar 

problemas cotidianos en conjunto.  

2.  Organizaciones Sociales en la población 

Los comienzos de la población presentan un afán organizativo para buscar suplir 

necesidades concretas del espacio por un lado, y de recreación por el otro, permitiendo 

formas asociativas diversas entre las y los vecinos de la población. Los Centros de Madres, 

los Clubes Deportivos y la Iglesia son organizaciones que logran agrupar a amplios sectores 

de la población de forma recreativa, religiosa y deportiva. 

Centros de Madres  

Entre las primeras organizaciones que se forman podemos contar con los Centros de 

Madres, instancias donde las mujeres de la población se reunían, se conocían, se 

                                                           
32 Entrevista José Jiménez 
33 Entrevista María Jiménez 
34 Entrevista María Turra 
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proyectaban juntas, además de tener opción de comprar cosas a menor precio, a razón de 

los convenios que lograban obtener. Uno de los ejemplos de estas organizaciones es el 

Centro de Madres Santa Mónica, fundado el 16 de septiembre del año ´62, el testimonio da 

cuenta de cómo comenzó a formarse: 

“Mira, esa señora que inició el centro de madres como había tan poca gente aquí, 

ella trataba de que la gente que venía llegando a la población iba preguntándole, 

para si acaso querían asistir a un centro de madres porque estaban recién 

empezando, en la población no había casi nadie de gente. Y a mi ella me convidó 

cuando yo venía en la micro, ella me dice: "Señora, usted es nueva de aquí- Si, si 

señora- ¿Le gustaría pertenecer a un centro de madres?" Yo la pensé dos veces 

porque a mi marido no le gustaba, ya le dije yo, y escondida, iba y nos reuníamos en 

la casa de ella, las actividades que hacíamos eran para juntarnos, para conocernos 

para saber, y empezar a hacer proyectos”35 

Son las mujeres de la población en estas organizaciones, que generan una red importante de 

asociatividad, al punto de contar con más de 100 socias en los primeros años36. Los 

testimonios dan cuenta de la diferencia de estas organizaciones antes y después del golpe, 

cuando CEMA Chile comienza a intervenir en las poblaciones, y la primera dama de 

Pinochet, toma el control de éstas: 

“En esos años estaba Alessandri de presidente. Ahí se fundaron los primeros centros 

de madre, pero esos centros de madres, eran totalmente nada que ver con los que se 

hicieron después en el gobierno de Pinochet. Que los llevaba la CEMA Chile 

cachai. La soa lucía.”37 

Pero estas organizaciones no responden solamente a un carácter asociativo del reunirse y 

compartir, además dan facilidades a sus integrantes en la obtención de maquinaria para 

desarrollar una economía doméstica, tales como las máquinas de coser, o poder acceder a la 

posesión de una cocina a menor costo. Esto a razón de que las formas de  obtener productos 

y bienes no eran sencillas para la clase trabajadora, no había forma de adquirir créditos 

bancarios para consumo, ni pensar en lavadoras para las familias. En este sentido, la artesa 

donde lava la mujer proletaria, es lo que marca los relatos de las mujeres: “la mayoría de 

las dueñas de casa, lavaban a escobillas, por eso que existían esas pesas, la logía...”38. Por 

ende, la importancia de estas organizaciones, radica en la posibilidad de sociabilidad de las 

mujeres y en el permitir el acceso a estos bienes a dueñas de casa:  

“Porque ellas por ejemplo, gracias a los centros de madres, que en esos años habían 

tenían opción a comprar cosas. Mi mami tiene una maquina de coser, les salían 

super baratas. Hasta cocinas para la casa. Veían cual era la necesidad de la gente 

que estaba en el centro de madres, que era lo que necesitaban y en base a eso ellos 

                                                           
35 Entrevista Rosa Elena Pérez 
36 Entrevista Rosa Elena Pérez 
37 Entrevista María Jiménez 
38 Entrevista Jacinto Martínez 
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pedían ponte tu, cotizaban y compraban cosas para venderle a las mismas socias del 

centro de madres en esos años”39 

Los Centros de Madres como podemos observar son espacios de asociatividad entre 

mujeres, donde desarrollan funciones que tradicionalmente se adjudican a ese género, como 

la cocina y el tejido, además de optar a beneficios por su condición de socias. Al ahondar 

en su composición y rol dentro de la población vemos otra de sus funciones, como lo 

plantea Pastrana Threlfall, que las entiende como formas organizativas ideológicas que 

“contribuyen a acentuar aún más la posición política conservadora de la mujer chilena, 

aumentando la influencia de la ideología de la clase dominante en el proletariado”40. Esto 

se fundamenta en la estrategia demócratacristiana de los ´60, en base a Roger Vekemans, de 

la doctrina de la marginalidad social elaborada por DESAL41. Esta plantea que “La única 

solución para salir del estado de marginalidad es la actuación de agentes externos que 

organicen a los marginales”42, buscando controlar a la población en diversos aspectos, 

donde sus fines eran “trasladar la lucha de clases a la esfera del consumo, evitando que el 

conflicto social se establezca por el control y posesión de los medios de producción”, de ahí 

que “se trata de captar políticamente al trabajador en su calidad de poblador y no de 

productor de bienes”43. O sea, para el Estado cumplen una función mayor en el territorio al 

igual que las Juntas de Vecinos, no solo de asociatividad y organización sino que también 

como aparatos de control estatal.  

Clubes Deportivos 

Entre las organizaciones del territorio los testimonios dan cuenta de una cultura deportiva 

tanto en la población, como en los sindicatos y en la comuna. El común del obrero jugaba, 

veía y disfrutaba con el fútbol. El mundial de Chile en 1962 sentó las bases de una red de 

clubes deportivos que logró movilizar a cientos de jugadores amateur por el balón. Lo 

masivo del futbol se ve en la cantidad de socios por club. Mario Escobar nos cuanta que 

“llegaron vecinos de todos lados, si nosotros fácilmente tendríamos 400 socios. El año 62 

para el mundial no teníamos televisión, y teníamos que ir a los Chalés, a la entrada de Gran 

Avenida.”44.  

Una constante durante los 60´ fue esta forma de lazos asociativos, solidarios y recreativos 

que permitieron la organización y la relación de vecinas y vecinos. Los clubes que se 

mencionan constantemente son: Club Deportivo Tristán Matta, Club K8, Grupo 15, Club 

                                                           
39 Entrevista María Jiménez 
40 Pastrana, Ernesto; Threlfall, Mónica. Pan, techo y poder. El movimiento de pobladores en Chile (1970-
1973). Ediciones Siap-Planteos. 1974 Pág.20 
41 Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina, dirigido por el Padre Roger Vekemans, 
ideólogo de la doctrina de la marginalidad social. 
42 Pastrana, Op. Cit. Pág.20 
43 Ibid 
44 Entrevista Mario Escobar Guzmán 
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Deportivo Barcelona y Club Deportivo San Miguel, junto con los distintos equipos que se 

formaban entre pasajes desde donde surgen importantes figuras como “los jugadores de 

fútbol Mario Figueroa, Benjamín Lorca, Beto Figueroa, Pedro Azócar” 45.Además se 

destaca la solidaridad que se generaba con los clubes y con la población, un ambiente 

familiar y cercano: 

“aquí los clubes deportivos fueron fundamentales para ayudar a los que llegaban, 

algunos venían con muy pocas cosas, otros sin cosas y así. Era familiar todo, las 

fiestas eran familiares, los 18.  Fueron legalizándose más clubes, a medida que se 

abrió acá se formó el K8, así que el k8 no puede ser más antiguo porque estaba 

cerrado acá.”46 

La masividad del deporte queda expresada en los testimonios, la cantidad de clubes y 

equipos da cuenta de una comunidad que tenía como espacio recreativo el deporte:  

“aquí se hacían los famosos campeonatos internos de la población, solamente de la 

población donde se jugaban todos los equipos entre sí y era muy divertido porque 

había mucha rivalidad dentro de la cancha, pero después que terminaban los 

partidos el que salía campeón se venía cantando y había mucho apoyo de la gente 

adulta”.47 

Entre los espacios comunes donde poder jugar y compartir están las canchas al otro lado de 

Ochagavía, lo que era en ese entonces un botadero, es resignificado como punto de 

encuentro para el deporte, la niñez y la juventud. Mario Escobar cuenta: “nos hicieron unas 

canchas de fútbol allá al lado, había un botadero también, donde está el Easy, y de ahí 

empezamos a tirar todo, y la gente venía para acá” 48. Es en el botadero donde, una serie de 

canchas permiten los campeonatos con los equipos del sector: 

“habían alrededor de ocho clubes deportivos, ocho organizaciones más y que era 

muy competitivo todo el sistema en cuanto a deporte, teníamos antiguamente, no 

existía la panamericana como es ahora y teníamos canchas, una serie de canchas al 

otro lado de lo que es la panamericana en este instante, canchas de tierra, teníamos 

otras canchas al otro lado que eran de Aguas Andinas, Agua Potable en ese 

tiempo”49  

Otro acontecimiento que se le otorga relevancia entre los testimonios sobre la temática de 

deporte proviene desde el Basquetbol femenino del club Tristan Matta, donde se formó la 

                                                           
45 Entrevista Mario Escobar Guzmán 
46 Entrevista Paula Burgos 
47 Entrevista Luis González 
48 Entrevista Mario Escobar Guzmán 
49 Entrevista Luis González 
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seleccionada nacional Yolanda Piña50. Es decir, el nivel de competición que presentaba este 

club de barrio, amateur, permitió llegar a un nivel nacional a una de sus integrantes, lo que 

demuestra la calidad y la seriedad con que se llevaba la formación deportiva: 

“El club de basquetbol, el basquetbol femenino fue bien fuerte, antes se llenaba la 

cancha, se hacían torneos, nosotros teníamos destacadas jugadoras del basquetbol, 

podría mencionarle a mi familia, tenemos a mi tía Yolanda que fue seleccionada de 

basquetbol de Chile, fue al mundial, la familia Piña, Escobar, Cuevas, Torres, todas 

aportaban al basquetbol en nuestro club, eran familias grandes, numerosas, entonces 

fue un apogeo muy bonito el basquetbol acá. Cuesta mucho mantener un club 

amateur, cuesta.”51 

Entre los acontecimientos que más se rescatan en los testimonios está la Fiesta de la 

Primavera, la que era una de las celebraciones principales de la población (y también a 

nivel comunal), donde los clubes tenían un rol protagónico dentro de la organización:“Cada 

club, como te nombré habían varios clubes, a fin de año hacían su reinado. El reinado más 

grande que hubo fue que se cerró la población prácticamente, con garzones, con 

orquesta”52 .Esta celebración se realizaba todos los años, y es vista por la población como 

un hito recreativo que involucraba a todas las familias que pertenecían a algún club. En 

palabras de uno de los fundadores del Club Deportivo Tristán Matta, Mario Escobar, al 

hablar del rol que cumplieron los clubes antes del golpe de Estado, da cuenta de la 

organización de estas fiestas, como también quiénes son los que se reunían en los clubes: 

“Bueno nosotros hicimos muchas cosas, juntábamos a los vecinos, hacíamos la 

fiesta de la primavera, que está la reina, entonces nos reuníamos(…) Y se juntaban 

empleados particulares, obreros, izquierdistas, y después llegó el caballero 

(Pinochet) y se dividió todo, hubo mucha división, incluso hay familiares que ni se 

saludan, que querís que te diga, pero lo pasé bien.”53  

Es así como los clubes deportivos cumplen la función de relacionar recreativamente a la 

población en base al deporte colectivo, como el futbol y el basquetbol, resignificando 

espacios comunes como lo es el botadero, pero también permitiendo la organización de 

hitos como la Fiesta de la Primavera, donde los carros alegóricos y las reinas de la 

primavera, daban vida a la población. Las y los pobladores ven en estas prácticas 

deportivas, un punto de unión y encuentro, de entrenamiento para sus jugadores/as pero 

también de discusión y organización.  

La Iglesia 

                                                           
50 Ver en línea: Entrevista a Yolanda Piña http://www.labatalla.cl/yolanda-pina-una-leyenda-del-basquetbol-
chileno-vive-barrio-alto-jahuel/ Última visita: Diciembre 2018 
51 Entrevista Juan Escobar Piña 
52 Entrevista Paula Burgos 
53 Entrevista Mario Escobar Guzmán 

http://www.labatalla.cl/yolanda-pina-una-leyenda-del-basquetbol-chileno-vive-barrio-alto-jahuel/
http://www.labatalla.cl/yolanda-pina-una-leyenda-del-basquetbol-chileno-vive-barrio-alto-jahuel/
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En el plano de las organizaciones sociales, los relatos resaltan a la Iglesia por su 

particularidad de reunir a sus fieles y a parte importante de las y los pobladores. En sus 

inicios llegó a la población la iglesia católica en base a su representante, el padre Alfredo. 

Los testimonios dan cuenta de dos posturas controversiales en base a esta figura local. La 

primera refiere al personaje social, un representante de la Iglesia, que predicaba en el 

barrio, que hasta ese entonces no contaba con capilla, se tomaba las calles y hacia las misas 

entre los pasajes, “reunía a la gente, de repente así sus misas en la calle, se armaban altares 

en la calle, también muy parecido a lo que era el Padre Hurtado andaba en su camioneta 

con su parlante”54, o sea lograba la participación de un sector importante de la población y 

era muy querido y defendido por éstos: “era muy bueno ese padre, muy bueno, ayudaba a la 

gente, iba a las casas, buen cura, sí. Claro, como no había iglesia hacia donde fuera, donde 

le daban permiso o qué sé yo él con la gente, pero era fabuloso el padre”55. Esta forma de 

predicar la palabra de la Iglesia de forma carismática es reconocida en los testimonios: 

“cerraban Teodoro Smidth (calle de la población), y él se encargaba de dar películas ahí 

para la gente (…) En la camioneta y se cerraba eso, y ahi participaba toda la gente. Se 

hacían obras teatrales, aqui en la cancha de Tristan Matta”56. Lograba vincular a la 

población con la religión, y generar participación popular a través de las distintas instancias 

que fomentaba y que eran del gusto de la población.   

La segunda postura sobre este personaje refiere al carácter político que buscaba transmitir, 

y es que, ahondando en su rol dentro de la población, los testimonios también dan cuenta de 

su formación política. El Padre Alfredo era español, había llegado a Chile luego de la 

Guerra Civil Española y era un ferviente admirador de Franco:  

“Entonces había que tener cuidado porque rompía la religión, y habían atados con la 

iglesia, o sea muchos temores en ese sentido. Se respiraba un poco ese temor en la 

población. Entonces el cura hacía su pega digamos. Claro, transmitía, y como era un 

cura franquista, español, tenía sus ideas… bueno un poco lo que era la iglesia 

chilena (…) Y eso también dio pauta a que mucha gente también de la iglesia, de los 

mayores, se empezaran a dar cuenta que la iglesia no era muy católica y era un poco 

sectaria en ese sentido”57 

El referente del catolicismo en la población, al predicar también marcaba la pauta de lo que 

se conversaba entre pasajes, y para algunos era una visión tendenciosa, pero acorde a sus 

ideales políticos. En un contexto de guerra fría, la información que llegaba a la población 

era por pocos medios, como los diarios, las revistas, la radio, uno que otro televisor, y por 

el Padre, que dotaba de su ideología franquista a la prédica, como menciona José Jiménez: 
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“se hablaba de que los marxistas, los comunistas, que se yo… y se hablaba derechamente 

que se comían las guaguas”58. 

 Entonces la Iglesia cumplía un papel tanto religioso como político en el territorio, que no 

estaba alejado a lo que ocurría a nivel nacional, se estaban creando las condiciones de 

conflicto entre los mismos pobladores acorde a los intereses partidistas que representaban: 

“Ahí empezó a darse una lucha interna, política interna. En qué habían sectores de la 

democracia cristiana que participaban, gente, obreros de la democracia cristiana. 

Obreros que habían de distintas… Comunistas, socialistas, en que se empezaron a 

dar pugnas internas. Entonces empezaron a separar aguas, y ahí empezaron las 

divisiones internas de los obreros digamos, de los pobladores también. Se 

empezaron a bloquear por partidos políticos ¿entiende?”59 

Para fines de los 60´, lo que había sido un punto de reunión y encuentro en la población, 

alcanzó un carácter de conflicto político importante, que empezó luego de los 

cuestionamientos al Padre Alfredo, por su rol de difusión de las ideas conservadoras: 

“Pero un poco de también… eh, por el bombardeo que se estaba haciendo, que 

empezó por la iglesia aquí en la población. Por la iglesia, sectaria digamos, 

empezaron a meterse en el plano político, ¿ya? Pero no es malo, pero hablar por 

ejemplo de esto, de que los comunistas se comían las guaguas, era como demasiado. 

Entonces era ideológicamente perverso. Era el cura. Y eso estamos hablando del 

año sesenta y tanto. Porque ya el 69, 68 – 69 – 70, ya la cosa ya estaba prendía’, era 

una cosa ideológicamente ya separada digamos.”60 

Al analizar los testimonios sobre este personaje controversial, damos cuenta de que en el 

plano asociativo logra entrelazar los principios de la iglesia con la población, generando 

vínculos importantes en la vida de los sectores populares. Al llevar el enfoque hacia el 

plano político es que damos cuenta de otro de los objetivos de la Iglesia, la disputa en el 

plano ideológico en los sectores populares, que se ven tensionados por las diversas 

corrientes políticas de las que son parte las y los pobladores.  

3. Vida Comunitaria en la población 

El indicador de la vida comunitaria refiere a todos los aspectos asociativos que no 

necesariamente son abordados dentro de las organizaciones formales, un esfuerzo por 

resignificar los lazos cotidianos del contexto histórico.  

Los testimonios presentan lo cotidiano en la vida de la población, de un pasado de 

solidaridad y comunidad. El ejemplo de Hugo respecto a la cercanía con sus vecinos da 

cuenta de ello: “al lado mío vivía mi padrino de bautismo, porque era tal los niveles de 
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confianza que tenían entre los vecinos que lograban formar esos grados de vínculos” 61. Es 

una constante en los relatos anteriores al golpe de Estado la participación de vecinas y 

vecinos en el quehacer de la población: “aqui todas las plazas que hay aquí, la construyeron 

los vecinos (…) la gente sentía confianza una en otra y existía una efervescencia en querer 

colaborar, y la gente traía sus propias herramientas”62. Esa participación en la comunidad se 

ve reflejada en fechas importantes para la vida familiar como la Navidad: “mis vecinos del 

cuarto, del tercero, bajaban al primer piso, mi abuelo sacaba la radio, y en el primero piso 

se compartía, el pan de pascua, la bebida y se bailaba”63, o la experiencia de Luis González 

en estas fechas: “traíamos hasta el viejo pascuero y en una oportunidad tiramos al viejo 

pascuero de aquí del cuarto piso lo tiramos pa' abajo, se apagaban todas las luces, todos los 

niños y a las doce de la noche llegaba el viejo pascuero”64. Otra de las fechas significativas 

eran las celebraciones del 18 de septiembre, las fondas tenían un carácter poblacional, no 

tenían un carácter masivo, sino más bien comunitario. José Jiménez da cuenta de su forma 

de organización y la vinculación del municipio con la fiesta popular:  

“En cada población había su fonda, y la gente ahí iba participando. Que lo 

organizaba la municipalidad. Hay que acordarse de que la municipalidad estaba en 

manos de los Palestro, entonces tenía mucha llegada en la parte obrera, en la parte 

industrial – obrera de acá.”65 

Para fines de los 60 y principios del 70´, dentro de los aspectos comunitarios y culturales, 

los testimonios presentan diferencias entre lo cotidiano de la juventud y la vida en la 

población, ya que por un lado venía un movimiento desde afuera bastante importante como 

los hippies: “Apareció la marihuana, obviamente, apareció Woodstock. Aparecieron los 

hippies, y que también llegaban a la población.”, una juventud pobladora influenciada por 

el rock que “no le temían a los carabineros, (…) eran palabras mayores cuando venían los 

tiras (…) los primeros marihuaneros de aquí, que eran perseguidos los tiras, por entre los 

pasajes y les daban las tremendas zurras”66, pero también se presenta una juventud más 

ligada a las peñas folclóricas, que cuestionaban estas modas, buscando potenciar aspectos 

de la cultura popular como la cueca y los grupos locales. En palabras de José Jiménez, 

reconociéndose desde esta juventud más dogmática que no permitía tanta marihuana, pero 

si convivían entre los mismos pasajes y plazas:    

“lo más rock como te digo eran Los Jaivas, Eduardo Gatti que era más, claro, más 

suavecito que se yo, pero que también venía del piteo y toda la cosa (…)Y lo que sí 

hacíamos eran reuniones para poder enseñar a bailar cueca, que se yo, ese toque, 
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más de folclor, Quilapayun, Inti Illimani, que es un poco la militancia no más, por 

cuestión militante.”67 

Esta convivencia poblacional, esta vida comunitaria que desde lo cotidiano creaba lazos 

asociativos y cercanos, del convivir entre calles, pasajes, plazas y departamentos, en los 

testimonios se ve truncada, quebrada por el nudo de memoria más significativo para la 

población, el golpe de Estado de 1973. Al analizar los testimonios de las y los 

entrevistados, podemos definir por los recuerdos asociativos que, aun cuando se pierden 

fechas y se confunden acontecimientos, hay una memoria colectiva que va desde los 

surgimientos de la población hasta el golpe de Estado, donde se resalta lo asociativo y lo 

comunitario del buen vivir  en conjunto, por un lado, y la desconfianza y el miedo luego del 

golpe, por el otro. En palabras de María Turra “Se va quebrando (la vida comunitaria), el 

quiebre más importante fue lo que pasó a nivel de país, y eso nos perjudicó y eso nos ha 

costado levantar ese espíritu”68 En otro de los testimonios claves, que lo da Hugo Miño, 

cuenta cómo siendo niño vivió la Unidad Popular recordando lo comunitario del proceso, y 

del cómo el golpe marcó su infancia en adelante: 

“lamentablemente cuando vino la dictadura se pierden muchas cosas y yo me 

recuerdo que a pesar de lo chico que estaba, haber crecido en el miedo. Uno crecía 

en el miedo, yo crecí en el miedo. Yo no sentí otra cosa más que miedo, lo que más 

te enseñaban de chico era que tu no podías poco menos que expresar tus ideas, o si 

no te rebelabas, o sea te dabas a entender de donde eras, si eras de acá o de allá 

entonces eso no podía pasar.69 

Al identificar las formas asociativas de la población como fuente de configuración de 

identidad popular de nuestro sujeto de investigación podemos evidenciar que el surgimiento 

de la población da cuenta del carácter de clase obrera de sus habitantes, en relación con el 

territorio que se vive y en la relación que llevan con las empresas y fábricas del sector. La 

postulación para obtener estas viviendas se realizó entre quienes trabajaban en estas 

fábricas (y eran parte del Servicio de Seguro Social), y responden a un interés colectivo que 

lo otorgaba cada sindicato, el ejemplo del Sindicato Madeco y su dirigente René Gutiérrez 

es clave para entender estos alcances. También la solidaridad y la formación de comunidad 

son ejes centrales del surgimiento de la población, en tanto se desarrolla entre pares que 

llegan a habitar en conjunto, con experiencias comunes en el trabajo y en el hogar.  

Las organizaciones sociales que surgen en la población son espacios de asociatividad entre 

obreros, mujeres, deportistas, y la comunidad en general. Los clubes deportivos desarrollan 

relaciones recreativas ligadas al futbol y al basquetbol, junto con la organización de 

instancias comunitarias como la Fiesta de la Primavera y la unión y encuentro de las y los 

pobladores. 
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 Los centros de madres colaboran en forjar relaciones entre vecinas, donde poder realizar 

actividades para ellas, aunque si se analiza desde una perspectiva política, buscan resaltar 

los roles tradicionales de la mujer conservadora, como el tejer y cocinar. La iglesia por su 

parte, logra aglutinar a amplios sectores de la población, desde lo religioso y recreativo, 

pero también la figura central de esta institución en la población da cuenta del aparato 

ideológico que busca permear la opinión pública dentro de la misma población, de un tinte 

claramente conservador. 

  Por último, podemos concluir que la vida comunitaria de los primeros años de la 

población tiene un carácter solidario y asociativo, pero al llegar los años 70´ las tensiones 

políticas son cada vez más evidentes entre diversos sectores de la población, por el contexto 

nacional que permea la identidad popular de la población, las tensiones políticas se 

agudizan desde la elección de Allende y nutren los debates dentro de la población durante 

toda la Unidad Popular hasta el golpe de Estado, donde la gran mayoría de relatos marcan 

el fin de la vida comunitaria como se conocía, pasando a percibirse el miedo y la 

desconfianza entre vecinas y vecinos. 
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Capítulo 2. Formas de acción política en la población durante la Unidad Popular 

El capítulo 2 desarrolla la segunda variable de la categoría Identidad Popular, donde se 

identifican las formas de actividad política de las y los pobladores en la Villa San Miguel. 

Para esto, se trabaja con los indicadores: Junta de Vecinos, Organizaciones de 

Abastecimiento y Relación con Municipio y Diputación. Las fuentes para este capítulo 

constan de los relatos de las y los pobladores, además de análisis de prensa y de 

documentación municipal. 

4. Junta de Vecinos 

La Junta de Vecinos N°19 Miguel Munizaga se crea en el año 1962. Agrupa a vecinas y 

vecinos para dar soluciones a problemas que se presentan los primeros años de la 

población. El alcantarillado, el uso del agua y las necesidades básicas de las familias son 

algunas de las problemáticas que busca solucionar, además de las actividades recreativas de 

la población. Por otra parte, es el enlace directo con el municipio para cualquier decisión 

que se tome en ambos espacios. Entre los impulsores de la Junta de Vecinos N°19 Miguel 

Munizaga, se encuentra René Gutiérrez, primer presidente y fundador. Este dirigente 

poblacional, militante demócrata cristiano (DC), antes de comenzar a organizarse dentro de 

la población San Miguel, fue parte importante de los debates dentro de la dirección del 

sindicato MADECO, como presenta Sebastián Leiva: “De la minoría, que fue estable y 

constante, destacaron en los años 60 los demócrata cristianos Arturo Osorio y René 

Gutiérrez (de la población San Miguel), por largos períodos dirigentes sindicales.”70. Éste, 

es el período en que dentro del sindicato se consolidan las tendencias socialistas y 

comunistas en la dirección. La participación en la Junta de Vecinos, desde sus inicios tuvo 

un carácter obrero donde las discusiones políticas y sociales fueron marcando la pauta 

durante el período. La marcada tendencia demócrata cristiana de la JJ.VV. y de gran parte 

de la población, se ve reflejada en el testimonio de Irma Escobar luego del triunfo en la 

elección de Frei Montalva en 1964: 

“yo me acuerdo de que Frei salía en la caravana, si cada uno sigue no ma' a la gente, 

la gente cantaba, bailaba y todo, llegamo como al paradero seis con el Frei, después 

nos dimos cuenta cuando estabamo ahí en el paradero seis y ahí nos devolvimos, ahí 

detrás de toda la gente, harta gente, mucha gente, con Frei cuando ganó, no sé en 

qué año sería al final po'.”71 

La Junta de Vecinos se presenta como una organización asociativa entre vecinas y vecinos, 

pero al profundizar sobre sus objetivos dentro de la población  compartimos la visión de 

Vanderschueren respecto a éstas: órganos del Estado que buscan organizar a la masa 
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marginal, buscando apaciguar sus formas organizativas de clase, legitimando el Estado 

paternalista.72  

Al canalizar sus demandas, y dar esta cuota de participación, idea planteada por la doctrina 

Desal73, se aseguran (en un principio) de controlar la amenaza que significan estos nuevos 

sectores de proletarios y marginados, los cuales para la  DC son fuente de su capital 

electoral, quitándole base a los proyectos emancipatorios de la izquierda internacional en el 

plano poblacional, uno más, sumado al sector sindical y al campesino con sus respectivas 

organizaciones: “La democracia cristiana utilizó la doctrina de DESAL como fundamento 

ideológico para la implantación de "Promoción Popular" y para justificar la legalización de 

las juntas de vecinos y organizaciones llamadas "funcionales"”.74 Este esfuerzo de la 

Democracia Cristiana busca su inserción en el mundo poblacional para sacar provecho del 

apoyo y los votos del sector popular urbano75. De forma similar, los partidos de la Unidad 

Popular ven en las Juntas de Vecinos un instrumento para percibir los objetivos centrales 

del cambio y sus posibilidades reales: “Nos parece esencial que esta acción sea 

acompañada de un trabajo paralelo a nivel de sindicatos, ya que estas organizaciones 

impactan a los núcleos centrales de la organización poblacional”76.  

Entre los testimonios que refieren a la Junta de Vecinos, tenemos aportes claves desde José 

Jiménez, ex militante de izquierda, que plantea los alcances políticos de esta organización 

territorial en los 70´:  

“Entonces ahí ya, la gente empezó a tomar partido digamos, en sus colectividades 

partidarias. Porque era ya la junta de vecino pasó a ser, entre otras cosas, 

instrumento de los partidos trataban de apoderarse de la junta de vecinos, de sacar al 

presidente de la junta de vecino, porque si se obtiene eso, bueno obviamente es 

como sucede ahora con las alcaldías. El que es alcalde, obviamente pa’l período de 

elecciones sobre todo, va a influir en los trabajos territorial, pa’ poder sacar a sus 

candidatos, del bloque que está defendiendo en ese momento la alcaldía, o la junta 

de vecinos”.77 

Estas disputas al interior de la JJ.VV. responden a los intereses de los partidos por tomar el 

mando en la toma de decisiones de una organización de base: “bueno, primero estuvieron 

los DC, después los socialistas, hasta el final que estuvieron los comunistas… con Rías. 

Mario Rías fue el comunista que llego hasta el 73, y ya hasta ahí llego la junta de vecinos, 
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después los persiguieron”78. Se hizo necesario el disputar la dirección de la organización, 

por parte de los partidos de la Unidad Popular y también de los sectores de izquierda que no 

pertenecían oficialmente a esta colectividad, pero si acompañaban el proceso. En estos 

aspectos,  el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, tuvo gran relevancia dentro de 

los sectores juveniles de la población, los estudiantes y trabajadores, como veremos más 

adelante. 

Uno de los acontecimientos claves para la población fue la elección de Allende, donde el 

proceso asociativo que se venía configurando se tensiono con otro fenómeno, el de las 

formas de hacer política en la población. Lo que  en un inicio, acompañando el surgimiento 

de la población, fueron militancias sociales dentro de las organizaciones y buscando el 

bienestar y la comunidad de la misma, se fueron configurando en espacios donde hacer, 

disputar y tensionar los proyectos políticos partidistas: 

“Mira, se estaban dando problemas. Ya ahí estamos hablando del año 70, ya, porque 

partió con el año 70 con la elección de Allende, sale elegido Allende. Y se rompe. 

Ahí definitivamente se rompe la sociedad conyugal digamos, que existía entre la 

población, porque ahí ya se empezó a sectarizar la población. La DC por un lado, el 

PS por otro, el PC por otro. Los que no eran nada también, ya, entonces empezaron 

a separarse las aguas, empezaron a haber rivalidades ideológicas fuertes, ya. Pero 

fue como el país digamos, porque en el fondo en el país entero se empezó a darse 

esa rivalidad ya, y acá no fue la excepción po’. Y de repente empezaron a las pugnas 

internas de poder po’”79 

Estas pugnas internas de poder, que respondían a los debates nacionales entre partidos 

políticos, adquieren un carácter territorial al hacerse evidentes dentro de la población. Los 

testimonios centran la atención en uno de los conflictos fundamentales del proceso de la 

Unidad Popular, el desabastecimiento, que fue clave para generar las tensiones dentro de la 

población:  

“Empezó el tema de la guerra del abastecimiento y el mercado negro. Había una 

junta de vecinos que no controlaba, no participaba en solucionar el problema del 

abastecimiento. Un desabastecimiento que era general en todo el país, te das cuenta, 

pero a nivel local la junta de vecinos no daba al ancho digamos, pa’ solucionar y 

poder canalizar los problemas que se estaban presentando de abastecimiento. No 

había carne…”80 

Para el paro de camioneros del 72´, el desabastecimiento se hizo evidente y generó grandes 

conflictos entre vecinas y vecinos. De ahí la importancia que tenía tomar el control de la 

Junta de Vecinos por parte de la Unidad Popular y el MIR, ya que era una organización 

estratégica para potenciar el abastecimiento de la población y lograr hacerle frente al 
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mercado negro: “como te digo, la junta de vecinos no existía. Había que apoderarse de la 

junta de vecinos, había que cambiar el timón de la junta de vecinos, y empezar a hacer 

cosas independiente de la junta de vecinos.”81. Estas tensiones internas de la población se 

reflejan en su organización territorial principal, la Junta de Vecinos, que muestra como 

desde lo asociativo de su formación, pasa a ser instrumento a obtener para los partidos de la 

Unidad Popular por su potencial de cambio a nivel territorial.  

 

5. Organizaciones de Abastecimiento en la población 

La problemática del desabastecimiento fue una de las tensiones más importantes dentro de 

la Unidad Popular, la cual afectó a las grandes mayorías del país, siendo tema cotidiano 

entre las y los vecinos de la población quienes frecuentaban las largas colas para 

abastecerse con mercadería. El desabastecimiento y el mercado negro, surgió fuertemente 

debido a la por la especulación en el stock, el acaparamiento de bienes de consumo y el 

boicot económico82.  Frente a esto surgió la necesidad de organizarse en torno a la demanda 

de mercadería básica para las familias. La Unidad Popular busco soluciones para el 

abastecimiento:  

“se comenzó a discutir en el seno del Gobierno una política de abastecimiento, que 

implicara la organización y movilización de los consumidores ante la emergencia de los 

primeros síntomas de desabastecimiento de algunos artículos como pollos y carnes y de 

especulación con los precios de bienes de consumo inmediato”83 

Así es como desde el gobierno, se da paso a la formación de las Juntas de Abastecimiento y 

Precios (JAP) a comienzos de 1971 y se legalizan en febrero de 1972. Entre sus objetivos 

estaban:  

“el combatir la especulación en los precios, manteniendo listas de precios oficiales 

en el comercio a nivel barrial o poblacional; así también luchar en contra del 

acaparamiento, fruto mismo de la especulación que genera a nivel de consumidor el 

querer hacerse de más bienes de los que realmente necesita para la 

subsistencia(…)Así la JAP se entiende como una instancia comunitaria, un 

organismo funcional que contribuye a solucionar los problemas acaecidos en torno a 

la distribución, el costo de la vida y a los abusos que se hacen notar ya a mediados 

de 1971 y que se agudizarán ya por 1973”84,  
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Por un lado, se evidencian las prácticas del gobierno para darle solución a esta 

problemática, buscando incorporar a grupos de pobladoras y pobladores en la participación 

de dichas instancias. Esto busca dar respuesta a dos ejes claves, lograr frenar el 

desabastecimiento regulando el consumo y poder incorporar a amplios sectores de 

trabajadores y pobladores como apoyo al proceso de la vía chilena al socialismo, dado que 

la propaganda contra la Unidad Popular ejercía constante presión al gobierno, y sumaba 

adherentes a la crítica. Esto, sin evidenciar el problema de fondo que era el boicot de los 

grupos económicos y de la derecha al proceso de la UP, para generar la sensación de crisis, 

como se ve evidenciado en el paro patronal de 1972.  

Por otra parte, las experiencias de las y los pobladores sobre el desabastecimiento y el rol 

de las JAP reconocen como cotidiano la escasez y las colas a la hora de poder conseguir 

mercancías. Un testimonio clave lo presenta María Jiménez:  

“En el gobierno de la UP en realidad hubo mucha escasez de alimentos, yo me 

recuerdo que a mi me tocaba hacer las colas, yo me amanecía en el unimarc, unicot 

en esos años, en la gran avenida, donde mismo está. A las nueve de la mañana 

empezaban a repartir los numeros e iban entrando, y yo me amanecía allá. Yo me 

iba ponte tu a las siete de la tarde, hasta el otro día, a conseguir los cigarros a mi 

papá, mi papá en esos años fumaba y fumaba mucho, y yo iba a conseguir hacer las 

colas pa conseguir cigarros. Y aqui mismo en la población había que hacer cola 

hasta para comprar el pan. Estaba la JAP, teníamos a Daniel Reyes, él era presidente 

de las JAP en esos años. Y ahí nos inscribía y nos tocaba, era bien ordenado en 

realidad, porque te entregaban una tarjeta, con esa tarjeta tu ibas a comprar y tenías 

derecho a tantas cosas”85. 

Pero, también existía conciencia dentro de algunos sectores de la población sobre lo que 

ocurría con el mercado negro, quiénes lo manejaban y cómo presionaban el proceso 

económico de la Unidad Popular: 

“Bueno, para todos los que vivimos en esa época, es sabido donde estaban esas 

cosas, mercado negro. De quien era el mercado negro, de Patria y Libertad que eran 

los de derecha. Puesto que el día 13 de septiembre, apareció todo. Como arte de 

magia apareció todo. Se hicieron colas en los almacenes porque llegó mercadería, 

los milicos estaban ahí, al lado de nosotros en la cola, resguardando las cosas que 

las personas iban a comprar.”86  

 La respuesta que daban pobladores que participaban de estas organizaciones, 

principalmente militantes de los partidos Socialista y Comunista, como Daniel Reyes, y 

también del MIR, es lograr en un principio organizar el abastecimiento para la población y 

también concientizar respecto al rol del empresariado en este boicot. En palabras de José 

Jiménez: 
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“Pero el hecho de romper Allende en la escena política, empezó a padecer el tema 

del bloqueo. Y el empresariado también empezó a tomar parte y empezó a verse 

afectá’ (sic) la población. Pero por cuestiones empresariales. Entonces la población, 

lo que tocaba al país entero con la política, con el tema de poder de gobierno, de los 

poderes del estado, también empezó a darse en la población. Las consecuencias 

empezaron a darse en la población, con el desabastecimiento, que era un poco lo que 

quería el empresariado, esa era un poco la idea, crear conflicto social, generarlo ahí. 

Entonces qué pasa que empezó a agarrar terreno los elementos de derecha digamos, 

la DC, entonces nadie hacía ná”87 

 El poder enfrentar el desabastecimiento y la crisis social que conllevo él periodo fue una de 

las tareas que cumplieron los sectores de izquierda de la población. Por un lado, organizar 

las JAP y lograr distribuir la mercadería, por otro, hacer llegar la mercadería a estos centros 

de abastecimiento. 

 El paro de camioneros de Octubre de 1972 fue parte de la ofensiva patronal para 

desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular. En la población fue una ofensiva que se 

hizo sentir al no tener que llevar a la mesa, no había que comer, y el empresariado tenía 

escondido el abastecimiento básico, fomentando el mercado negro. Frente al boicot, surgen 

en la misma población organizaciones que buscan solucionar el problema, atacando a la 

raíz de éstos. Los grupos de choques, organizados por sectores de izquierda, toman las 

riendas de la situación, requisando camiones, abriendo galpones, y haciendo circular la 

mercadería hacia la población, para poder distribuirla. Ya no bastaba con regular el 

consumo, ahora también se necesitó ir a conseguir la mercadería, por medios que 

respondían a la violencia ejercida por los grandes grupos económicos, o no habría qué 

distribuir. Estos grupos de choque, surgen en la población para dar respuesta a las 

necesidades básicas, José da cuenta de esto:   

"Desarrajar las puertas de donde los guardaban, los galpones que estaban llenos de 

mercaderías, que es mercaderías que debería haber llegado a las poblaciones y la 

gente acá no tenía que comer po’, estaba sin comida, que la tenían ellos guardadas. 

Entonces esos grupos de choques empezaron a nacer acá en la población, pero en 

muchas partes ah, no solamente acá (…) ir a requisar camiones, buscar extractor, 

qué se yo, buscar otras… pa’ poder sacar los camiones de ahí, agarrar la mercadería, 

traerla a las poblaciones y poder distribuirla. Entonces eso… también 

participábamos… hay organizaciones, gente, personas que se dedicaban a la parte 

de la distribución, para que no fuera un cuestión anárquica.”88.  

Estos grupos de choques son parte de un entramado mayor de organizaciones internas, que 

se encargaban de las tareas sociales en la población. El MIR y los partidos de la Unidad 

Popular van a contracorriente de la situación de crisis que comienza a ser cotidiana dentro 

de la población a partir del 72´. El proceso se politiza aún más, puesto que las formas de 
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hacer llegar la información de los grandes medios de comunicación buscaron acrecentar la 

sensación de escasez, culpando al gobierno por su gestión y no evidenciando el rol de 

quienes especulaban y ocultaban la mercadería. Los sectores de izquierda constantemente 

entraban en discusión con los sectores demócrata cristianos, los cuales presionaban por lo 

que se situación que estaba atravesando en la población. Por otra parte, los partidarios de la 

UP buscaron ampliar su pase social dentro de la población, con el objetivo de hacer 

participar a las y los pobladores y que se entendiera a través de la experiencia lo que estaba 

ocurriendo. El proyecto de la Unidad Popular y del MIR, le prestaba gran atención a la 

formación de las y los pobladores, y fue esto lo que entraba en tensión con la contra 

propaganda de los grupos económicos y la derecha, José en su testimonio, da cuenta del 

entrecruzamiento entre participación pobladora en la distribución y la desinformación que 

comunicaban los grandes medios, como Canal 13: 

La harina, por ejemplo, que estaba guardá’, poder hacerla llegar a la panadería y que 

la panadería pudiera hacer pan. Entregarles sacos de harina y poder hacer pan para 

ser distribuido. Eso es un poco la tarea que nos tocó hacer acá en la población, con 

participación de, como te digo, de gente que de la población, porque ya la población 

empezó a indignarse por lo que estaba pasando, empezando a mostrarle a la gente lo 

que estaba pasando, porque por un lado la TV, Canal 13, que era lo que tenía la 

derecha, entregaba una información de que había un desabastecimiento porque el 

gobierno era inoperante, y no se daban cuenta que era un tema de que el 

empresariado estaba guardando toda la mercadería. Entonces, bueno, ahí la cosa se 

politizó muchos más po89 

Esta politización de la población se desarrolla al buscar solución al problema que aqueja a 

la población, el desabastecimiento. Hay expresiones de resistencia y organización frente a 

la problemática, como las JAP, que sin estar legalizadas aún, toman parte del control de la 

distribución de mercadería que comienza a escasear, enfrentándose con el punto más álgido 

del boicot, el paro de camioneros de 1972. Se hace cotidiano el cuestionamiento por no dar 

solución al desabastecimiento, donde los sectores populares son los afectados en la 

población. La Democracia Cristiana y la prensa de derecha, comienzan el bombardeo 

mediático estimulando la idea del boicot económico para desestabilizar el proceso de la 

Unidad Popular y quitarle apoyo de las bases, como es el caso de la población. Los avances 

del Área de Propiedad Social de la política económica del gobierno afectan los intereses 

patronales, quienes reaccionan atacando el aspecto central del mercado, el proceso de 

distribución de la mercancía, guardando los bienes y generando un potente mercado negro. 

El poder actuar frente a esto, es la tarea que se propusieron y asumieron sectores de 

pobladores, principalmente militantes de izquierda PS y MIR, procurando dar solución o 

aportar en la distribución y en trabajar desde la contra-información. 
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6. El municipio y la diputación. Política territorial de los Palestro 

Para entender la relación con el municipio y con la diputación de parte de los pobladores en 

el período de la Unidad Popular, tenemos que adentrarnos en el análisis de los caudillos de 

San Miguel: los hermanos Palestro. Julio, Tito y Mario Palestro, socialistas desde la niñez, 

nacidos en San Miguel, que tomaron las riendas de la comuna como regidores, alcaldes y 

desde la diputación en el período que va desde 1938 a 1973. Desde 1959 a 1973 estuvieron 

al mando del municipio de San Miguel, en lo que Mario Palestro titula “La República 

Independiente de San Miguel”. Tito Palestro, militante del Partido Socialista de Chile es 

electo Alcalde por segunda vez en 1967 con la tercera mayoría nacional en votaciones, 

hasta el año 1971, donde es reelecto con la primera mayoría nacional donde su gestión duró 

hasta el golpe de Estado90. Por su parte, Mario Palestro, militante del Partido Socialista de 

Chile, fue parte del Comité Central y de la Comisión Política. Participó activamente en 

tomas de terreno, apoya a trabajadores por despidos ilegales y en las huelgas de los mineros 

del carbón. Llega al parlamento como diputado en 1953 y sale elegido por seis períodos 

(1953-57;57-61;65-69;69-73;73-hasta el golpe,90-94)91. En las elecciones de diputado de 

1973, Mario sacó la primera mayoría nacional, siendo la votación más alta jamás alcanzada 

por un diputado con más de 112 mil votos en el Tercer Distrito de Santiago, superando en 

votos a senadores como el DC Musalem92, según los registros de prensa del Archivo Mario 

Palestro93. 

Las máximas votaciones en el municipio y en la diputación a nivel nacional, dan cuenta del 

apoyo popular que tuvieron los hermanos Palestro en el aspecto electoral. El desarrollo de 

un trabajo de base desde los 50´ (el hermano mayor Julio desde los años 30´) hasta el golpe, 

dan cuenta de una forma de militancia enraizada con los sectores populares. En palabras de 

Tito Palestro: “así nos quiso ver el pueblo: sencillos, simples en el actuar y en el decir, ya 

que en cierto modo representábamos la voz y el verbo de los pobres”94. Para Tito, la praxis 

era la base de su militancia socialista y que expresa el gran apoyo popular, generando una 

tensión constante con la dirección del Partido Socialista, que no responde a la clase obrera 

precisamente. Este debate queda expresado en una de sus máximas en su libro 

autobiográfico: 

“Allí, junto al nortino que desde las salitreras traía la simiente de la lucha, y del 

brazo con el campesino que llegaba a la ciudad con escasa o ninguna tradición 

política ni sindical, estuvimos nosotros, los Palestro. Éramos habitantes antiguos de 

San Miguel, trabajadores proletarios y militantes, desde muy jóvenes, en el Partido 
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Socialista de Chile. Es decir, no tuvimos que insertarnos en esa masa, éramos parte 

de ella. No tuvimos que aprender ni esforzarnos en encontrar un lenguaje para 

dialogar con el pueblo, porque el suyo era también nuestro lenguaje”95.  

Navarrete, quien estudia a Tito Palestro a través de sus discursos, logra dar cuenta de lo que 

representan los Palestro: “Estos tres hermanos representan una cultura política propia de la 

politización obrera de la primera mitad del siglo XX: una dinámica política centrada en la 

práctica más que en la ideología, sustentada en un gran arrastre popular”96. Este arrastre 

popular se ve tanto en la prensa de la época al referirse a los hermanos Palestro, como en 

los testimonios de las y los pobladores. Y es que en el caso de Tito, podemos ver los 

esfuerzos por politizar al obrero de San Miguel. Como menciona Navarrete, en sus formas 

de lograr este objetivo está el pensar la formación política obrera desde la autoformación:  

“El autodidactismo fue una de las claves más arraigadas de la formación política 

obrera y estuvo vinculada, además de la formación sindical y las luchas 

reivindicativas, con la alfabetización, la autoeducación y los espacios de 

esparcimiento propios (…) Palestro remarca con tanta insistencia la idea de que el 

“pueblo” tiene un lenguaje propio que no todos son capaces de captar.”97  

En las fuentes escritas del municipio podemos dar cuenta de este principio de 

autoformación, al ver la lista de libros comprados para la biblioteca municipal y para la 

entrega a los sindicatos en 197198:  

(2) Interpretación Marxista.-Tomo 2°;(2) Los fundamentos del Marxismo; (10) 

Principios Elementales del Socialismo; (2) Tercer Mundo; (1) La cuestión agraria; 

(1) El Marxismo y el mundo; (2)Antecedentes del Ché; (4) Mi historia universal; (1) 

La energía y la Vida; (1) La clase obrera; (1) Facismo Marcismo; (1) La Primera 

Guerra Mundial; (1) El Código de la Vida; (1) La creación y sus misterios; (1) El 

mundo y la química; (1)Las ideas revolucionarias; (1) Cómo el hombre llegó a 

pensar; (1) El hombre en el Mundo; (1) Ciencia, Sociedad y Futuro.99 

Junto a este proceso de formar y disputar las ideas socialistas en los sectores populares, el 

vínculo municipal con los obreros y pobladores de la comuna además de incluir el 

acompañamiento en tomas de terreno, en apoyo legal de éstas mismas y en el apoyo a 

huelgas, buscó potenciar dos ejes centrales de su gobierno local, por un lado, el acceso a 

vivienda a los sectores populares que llegan a la comuna desde los 30´ hasta los 70´, por el 

otro el desarrollo industrial de la comuna, para la generación de empleo y condiciones 

dignas a la clase obrera. Esto se ve reflejado en los distintos consejos municipales de los 
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70´,  donde los debates refieren a lo cotidiano de la vida del san miguelino, el poder 

construir viviendas para la gran demanda que se evidenciaba y a su vez, otorgar empleo y 

formación100.  

Por su parte, la diputación de Mario “Bigotazo” Palestro, analizada en base a la prensa de la 

época, da cuenta de su trabajo político territorial durante las dos décadas anteriores a los 

70´. El diputado socialista, fue parte clave en el proceso que llevó al poder a la Unidad 

Popular en la elección de 1970. El 26 de febrero de 1970, Allende lo convoca al norte del 

país para ser el encargado de conformar e intensificar los comités de base de la Unidad 

Popular. Estos comités de base, buscaron en un principio ser el soporte electoral del 

proceso de la Unidad Popular movilizando a miles de militantes a trabajar en sus territorios. 

Luego de la elección de Allende estos comités de base entran en debate por su real aporte al 

proceso. Estos pondrían en cuestión del rol de los comités de bases, los que para la UP son 

los posibles embriones del poder popular, bajo la definición del MIR estos no serían aptos 

para este proceso puesto que no tenían intervención real en el proceso productivo más que 

el activo desarrollo de sus militantes en sus lugares de trabajo y de vivienda101, a diferencia 

de los comandos comunales y cordones industriales. Aun así, en San Miguel la gran 

cantidad de Comités de base propiciaron la gran votación a Salvador Allende y a los 

hermanos Palestro. En palabras de Mario Palestro al Clarín comenta: 

“En todo el Tercer Distrito los Comités de la Unidad Popular están brotando por 

decenas y cientos. Además, son comités de pelea, como a mí me gustan, 

íntimamente ligados a los problemas de la población o la industria a la que 

pertenecen. No son meros comités electorales, sino que organismos vivos dedicados 

a la solución de la falta de pavimento, luz, movilización, veredas, etc. La cosa anda 

bien y recontra bien, por eso les duele a los momios”102. 

La diputación de Palestro al analizarla discursivamente da cuenta de la importante 

vinculación con el territorio, de los debates al interior de la Unidad Popular y de su mismo 

partido, compartiendo la crítica con su hermano respecto a la dirección del partido, lejos de 

las masas obreras por su condición de clase de profesionales e intelectuales. Otro eje central 

en su discurso fueron las tensiones y disputas con los sectores de derecha y de la 

Democracia Cristiana, siendo uno de los referentes en el parlamento de la Unidad Popular, 

posicionando un discurso de clase y socialista contra los patrones y la derecha.  

Para las y los pobladores al referirse a los políticos de la Unidad Popular, los primeros 

nombres que se mencionan son los hermanos Palestro. Una constante fue la participación 
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activa de éstos, desde el municipio y la diputación, en la población: “y aparte que los 

Palestro eran muy conocidos porque hacían muchas cosas, la cancha de Atacama por 

ejemplo, eso fue obra de ellos.”103, o el incentivar a la creación de las plazas en la 

población: “No habían plazas, empezaron de a poquito, Mario Palestro, el diputado, el de 

bigotito, él incentivó mucho, incluso la locomoción también la consiguió él, porque habían 

micros acá antes, dos líneas.”104. En el recuerdo de la Unidad Popular son nombres que se 

repiten: “Pero aquí, los más políticos más conocidos, y no aquí no más, sino que en la 

comuna en general eran los Palestro, los Palestro siempre fueron los más conocidos.”105. 

Fueron conocidos por su cercanía con los sectores obreros y poblacionales de San Miguel, 

pero también respetados por la oposición:  

“Hay que acordarse de que la municipalidad estaba en manos de los Palestros, 

entonces tenía mucha llegada en la parte obrera, en la parte industrial – obrera de 

acá. Y reconocida también por la gente que no era de su sector político, porque eran 

muy cercano, venían constantemente a las poblaciones. O sea, cualquier problema 

que se presentaba, venía directamente el alcalde”106 

Fue una constante su participación en la solución de problemas que aquejaban a las y los 

pobladores. Y es que la particularidad de sus acciones para con los pobres urbanos, siempre 

fue de apoyo y aporte desde los diferentes frentes que permite el trabajo territorial. Nos 

centraremos en uno de los puntos álgidos de la Unidad Popular en la población, la 

intervención en el plano ideológico y material de la población, la defensa del territorio 

socialista contra la ideas de la oposición, que queda reflejado en el testimonio de José 

Jiménez:  

“los Palestros eran los caciques de la zona. Entonces había mucha simpatía con 

Palestro, tanto así que por ejemplo el año… un poco más adelante, estamos 

hablando del 72 y tanto, cuando vino el paro de los camioneros y todo eso, hubieron 

aquí ´caceroleos, de gente acá, caceroleos, tenían su casa de reunión. Ellos ponían la 

casa para reunión. Entonces empezaron a sacar las cacerolas y todo eso. Y se armó 

un grupo de choque, armamos un grupo de choque y nos fuimos pa’ allá y se habló 

con Palestro, y Palestro mandó otro grupo de choque con camiones municipales 

Hicimos mierda la casa po’. Mierda la casa. Donde está la consulta médica que está 

ahí, la señora de ahí era la que comandaba las fuerzas opositoras. Era un tema de 

defender el territorio. Por qué aceptar, por ejemplo, que vengan las ideas de derecha, 

que no tienen nada que ver con las ideas del trabajador, que se vengan a meter a la 

población po’.”107 

Al hacer un análisis de prensa, corroboramos que esta defensa del territorio fue realizada 

más de una vez. Generó tal revuelo que la Democracia Cristiana indignada comentaba:  
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“El diputado Pedro Felipe Ramírez, presidente nacional de la Juventud Democrática 

Cristiana sindicó a los socialistas Mario Palestro, diputado y Tito Palestro, alcalde 

de la Comuna de San Miguel, de ser los impulsores de la política de violencia que se 

ha desatado en esa comuna. Señaló que hasta ahora hay 25 jóvenes 

democratacristianos heridos, dos de ellos graves, uno con bala, como consecuencia 

de los ataques de que han sido víctimas por parte de los matones que tiene el 

Alcalde de San Miguel.”108 

 También se menciona: “Pero la violencia en la comuna de San Miguel adquiere otro 

carácter. Aquí propagandistas del señor Tomic (…) fueron agredidos por dos camiones 

municipales de San Miguel donde dominan los procedimientos napolitanos de los señores 

Palestro”109, junto con el detalle de ir armado:  

“Afirmó (el diputado Krauss DC) que el diputado y el alcalde de San Miguel 

conducían personalmente dos camionetas cuando se produjo el ataque a dos 

vehículos en Ochagavía con Salesianos. Incluso, indicó que uno de ellos- el 

diputado dijo- había desenfundado un revolver y disparado seis balazos”110 

Y su hermano Tito Palestro, al momento de defenderse menciona  

“Concretamente, yo no he estado allí. No soy ningún cobarde para esquivarle el 

bulto a mis responsabilidades (…) Si de balazos se trata, nunca he disparado. No 

uso revolver. Para pelear con los democratacristianos no necesito revolver. A mano 

limpia y a la chilena nos vemos con ellos, donde quieran”- “¿Quiénes son entonces 

los que protagonizan estos hechos de violencia? - Es el pueblo de San Miguel que se 

siente insultado ante el derroche de riqueza y medios con que llega la DC a expresar 

su propaganda. Fue el pueblo el que espontáneamente explotó porque siente odio 

contra estos demagogos mentirosos. Fue el pueblo el que los atacó.”111 

La relación con el municipio y con la diputación del tercer distrito de Santiago, se basa en 

el acercamiento de los hermanos Palestro con la población San Miguel, que da cuenta de 

puntos centrales: La militancia socialista en este territorio en particular fue de mucha 

cercanía con las masas populares, ya que se habla desde un mismo idioma, no son 

personajes ajenos a la realidad poblacional. El caudillismo que generan tensiona hasta las 

bases de su mismo partido, y a veces de la Unidad Popular, al poder desenvolver una 

política, pensada para la clase popular en el territorio. Se destacan la convicción de las 

ideas socialistas, incluso por los sectores opositores, dando a entender la profundidad que 

logran alcanzar a través de su práctica en el territorio. Los testimonios de las y los 

pobladores dan cuenta de que a nivel local, la política de la Unidad Popular se ve cumplida 

en el territorio, tiene raíces potentes gracias al trabajo de base de los hermanos Palestro, y 

                                                           
108 El Diario Ilustrado, 4 de Abril, 1970. 
109 Extracto de periódico sin identificar.4 de Abril 1970. 
110 Las Últimas Noticias, 4 de Abril, 1970. 
111 Las Últimas Noticias, 4 de Abril, 1970. 
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queda demostrado al momento de que los testimonios refieran a la gestión de éstos en el 

territorio.  
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Capítulo 3 ¿Cómo se configura la identidad de la Población San Miguel, a base 

de su asociatividad y actividad política, en el contexto de la Unidad Popular? 

 

En este capítulo se analiza la configuración de la identidad popular entrecruzando las 

variables ocupadas, que son las prácticas asociativas en la población y las prácticas 

políticas en la población. La propuesta de análisis presenta tres planteamientos centrales de 

relación entre indicadores.  

El primer planteamiento establece que las organizaciones sociales logran una asociatividad 

entre pares basada en solidaridad y comunidad, pero al momento de verse obligadas a 

posicionarse políticamente, a base de sus proyectos políticos nacionales, se tensionan y se 

polarizan. Es el ejemplo del carácter obrero de la población, los centros de madres y la 

junta de vecinos.  

El segundo planteamiento demuestra la disputa ideológica en el seno del abastecimiento y 

el consumo de la población. Las formas organizativas como las JAP, se presentan como una 

de las prácticas políticas para dar solución al problema, pero se ven tensionada con un 

proyecto político anterior en el territorio, que trabaja en el mismo ámbito del consumo 

como es la definición de las herramientas ideológicas de la doctrina DESAL.  

El tercer planteamiento refiere a la política territorial de la Unidad Popular en San Miguel. 

Los hermanos Palestro, a través del municipio y la diputación, acompañan a los sectores 

trabajadores y pobladores de la izquierda. Lograron enfrentar de diversas maneras el avance 

de las ideas derechistas y conservadoras en el territorio, potenciaron las organizaciones de 

base en las poblaciones y en los sindicatos. San Miguel fue uno de los bastiones 

importantes de la Unidad Popular, por quienes conformaron el apoyo a la UP y sus formas 

políticas.  

El primer planteamiento refiere a las prácticas asociativas en las organizaciones sociales de 

la población y cómo éstas interactúan frente a las prácticas políticas. En el capítulo 1 

podemos evidenciar las prácticas asociativas durante la década de los 60´. La formación de 

la comunidad de la población San Miguel, se nutrió principalmente de las organizaciones 

sociales que surgen al llegar a habitar el lugar. Los centros de madres para las mujeres, los 

clubes deportivos en el futbol para los hombres y niños, el basquetbol para las niñas, la 

junta de vecinos para todas y todos quienes quieran organizar y solucionar los primeros 

problemas del vivir en la nueva población. Un análisis sobre las prácticas asociativas como 

eje central nos permite establecer que durante toda la década de 1960 la solidaridad de clase 

se hace presente en el territorio común. Las fiestas patrias, la navidad y la fiesta de la 

primavera son actos que reúnen, estimulan la participación recreativa y generan comunidad 

local.  
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El relato histórico, en vinculación con el trabajo de memoria, permite indagar en las 

significaciones que trae consigo el repensar la Unidad Popular para la gente de la 

población. Es un debate abierto y responde a la experiencia que a cada entrevistado le tocó 

experimentar. En los relatos presentados se resaltan los aspectos solidarios, las grandes 

familias de los obreros, la identificación con el deporte como un espacio asociativo, lo 

carismático que era asistir a la misa del padre Alfredo, y la participación en las 

organizaciones sociales como parte del cotidiano del habitar esta población.  

Esta población recibe en primer lugar, a mucha gente del sindicato Madeco, que era uno de 

los más grandes a nivel nacional de la época, y que presenta una cultura sindical de larga 

data. La “familia Madeco” como se le conoce, logra acompañar a los trabajadores en varios 

aspectos de la vida cotidiana: La obtención de viviendas, la mejora de los salarios, la 

recreación cultural y deportiva, la educación de los hijos y la formación del obrero, son 

algunas de las preocupaciones del sindicato. Esto permite una identificación del poblador y 

trabajador con la empresa, ya que es parte de lo cotidiano durante el día del trabajador. En 

esta identificación la política pasa a ser fundamental para el período. 

Las bases territoriales tanto poblacionales como sindicales son de vital importancia para los 

proyectos políticos de los partidos de la época. Los partidos con presencia en la población, 

son los partidos de la Unidad Popular, principalmente el PS y el PC; el MIR y la DC. No 

hubo referencia en los relatos a otras militancias presentes. Estos proyectos políticos en una 

de las comunas más grandes de la época y con mayor cantidad de electores, ven en el 

desarrollo de la política local un potencial soporte para sus objetivos. En el sindicato, la 

conducción de la directiva será vital para los procesos de negociación. Y en la población 

emergente, se hace necesario fomentar la organización. Las prácticas políticas en los 60´ y 

70´ de parte de las y los pobladores militantes logran crear organizaciones para el bienestar 

de la población. El problema está en ¿para qué son las organizaciones? La revista EURE112 

citada anteriormente presenta la crítica a estas instituciones creadas por la DC, que le 

permitieron, en base al trabajo de base territorial, generar una amplia masa de electores para 

la elección de Frei Montalva. Esta línea de pensamiento influenciada por la doctrina de la 

marginalidad social, busca apaciguar el conflicto social entre clases, mediante la 

intervención en el plano poblacional. Los centros de madres y la junta de vecinos, nacen al 

alero de este pensamiento como lo evidenciamos en el capítulo 1. Pero en la dinámica 

territorial estas organizaciones también se ven permeadas por las posturas de la Unidad 

Popular, que logra condensar las luchas populares del siglo XX en un proceso electoral y 

proponer la vía chilena al socialismo, tomando parte del proyecto DC como lo estaba 

siendo la potenciación del Área de Propiedad Social, del cual una de las empresas 

estratégicas era Madeco.  

                                                           
112 Anteriormente se citaron los trabajos de Vanderschueren y Pastrana y Threlfall 
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En la población quienes toman partido por la Unidad Popular o la DC, entran en la lógica 

del diálogo en las organizaciones sociales, pero frente a situaciones límites como la escasez 

y el desabastecimiento, la tensión acrecienta y polariza el ámbito poblacional. La población 

se sectoriza, los militantes que compartían en las organizaciones sociales, se posicionan por 

proyectos políticos y se mueven en bloque. O sea, las formas asociativas en un principio (si 

bien siempre tuvieron el peso ideológico detrás de la militancia) permitieron la convivencia 

entre vecinas y vecinos sin distinción, al verse afectados por coyunturas políticas como la 

ascensión de la Unidad Popular (o el año 1972), irremediablemente tensionan y debilitan la 

relación asociativa.   

El segundo planteamiento refiere a la relación de las formas organizativas que surgen en la 

población para dar respuesta al desabastecimiento y cómo éstas generan conflictividad en la 

población, al no dar la solución esperada. Esta tensión se ve acrecentada por el 

desabastecimiento y el bombardeo mediático que llegaba a la población. Un factor 

relevante es el abordado anteriormente en el capítulo 2, el impacto que tiene la doctrina 

DESAL en la población. La DC tiene arrastre popular en la población, y sus militantes 

pesaban en ella. Desde los comienzos de la población surgen organizaciones con sus 

militantes DC al frente, como fundadores. Para el período de la Unidad Popular ese apoyo 

se mantenía hacia el proceso anterior con Eduardo Frei. Esto fue una constante tensión y 

permitió los primeros pasos a la conflictividad. Los relatos dan cuenta de cómo se empezó a 

generar conflicto social interno en la población. No hay mercadería que comprar, las JAP 

distribuyen de forma equitativa a quien lo necesite pero las colas son largas, los sectores 

DC suman gente cada vez que la crítica se agudiza. El punto culmine es el paro de 

camioneros de 1972. De ahí que la respuesta sea buscar concientizar a la población de que 

los responsables del desabastecimiento son los empresarios y la derecha, apoyados por la 

DC. Los grupos de choque de la izquierda de la población van a requisar camiones con 

mercadería, para distribuir a las poblaciones y poder hacer pan. Tanto la JAP (de la UP) 

como los grupos de choque (MIR y PS), son esfuerzos de poder popular, del poder hacer 

para la población y para el territorio. Lograr distribuir de forma responsable a una 

población completa fue un desafío que sería injusto evaluarlo por sus desenlace final, sino 

que tiene que dar lecciones y ser evaluado en tanto nivel de distribución a nivel nacional, 

local y barrial. Las JAP surgen en 1971 y recién son legales en 1972, aun así en la 

población logran distribuir y mantener la economía doméstica funcionando. Es inminente el 

apoyo de la población para su funcionamiento, se hizo necesaria la táctica de involucrar a la 

población al campo de la distribución, para hacerla más efectiva, pero también para sumar 

adherentes al proceso de la Unidad Popular. 

El tercer planteamiento es la relación dialógica entre pobladores y la Unidad Popular en 

base a sus máximas autoridades en la zona, el alcalde Tito Palestro y el diputado Mario 

Palestro. Ambos fueron primeras mayorías en sus votaciones, por lo que el apoyo popular 

lo tenían, y se hizo notar en varias elecciones. Mario fue encargado de los comités de base, 
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y tal como vimos en el capítulo 2, eran planteados como comités de lucha y organización, 

aun cuando era debate interno de la Unidad Popular el rol de estos comités más allá de lo 

electoral ¿se consideran parte del poder popular? Son cientos a nivel comunal, poseen una 

red importante para accionar en la comuna. En los testimonios las y los pobladores ven con 

buenos ojos la gestión de los Palestro. La “República independiente de San Miguel” se 

considera un bastión importante de la Unidad Popular. Esta relación dialógica es estrecha, 

no entra en tensión dentro de la población, sino que adquiere adherentes.  

El proyecto de la Unidad Popular se desarrolla en San Miguel, y las autoridades propician 

este fenómeno. Los militantes socialistas destacan por este arrastre popular que tienen, y al 

analizar sus discursos se entiende el por qué. Militantes del accionar y no tanto del pensar, 

muy cercanos con el obrero y el poblador. Hablan el mismo lenguaje, en todos los 

testimonios se recuerda a los hermanos Palestro, no así a figuras de otros partidos. De ahí 

que cobre importancia la relación de éstos con los y las pobladoras, el análisis de su praxis 

de forma histórica puede dar cuenta de cómo tienen que ser las tácticas dentro de un 

espacio como el municipal o desde el parlamento.  

Este tercer capítulo permite establecer que: las formas asociativas desde un comienzo 

responden a los intereses de algún proyecto político mayor o nacional. No hay una 

autonomía respecto a los partidos en esta población, más bien es una relación dialógica que 

en momentos de situaciones conflictivas como el desabastecimiento o la llegada de Allende 

al poder, se polariza, comenzando a funcionar desde las motivaciones políticas propias. 

Las JAP y los grupos de choques, organizaciones que nacen al calor de las luchas locales, 

también responden al proyecto político de la Unidad Popular, logran vincular a sectores de 

la población con la tarea de la distribución y de la contra-información. Abastecen a la 

población frente al boicot, y al ser tensionadas responden acorde a la situación. O sea frente 

a las desventuras del proceso, hubo respuestas populares en diferentes grados, y aquí en la 

población nos encontramos con éstas.  

La relación entre los Palestro y las organizaciones sociales de la población es de carácter 

dialógica, mutua y de apoyo al proceso de la Unidad Popular. La cantidad de comités de 

base en san miguel, lograr ser las dos primeras mayorías nacionales en distintas elecciones, 

da cuenta de la red de apoyo detrás de estos hermanos. Este caudillismo san miguelino, 

pudo establecer las bases de la Unidad Popular en la comuna y en la población. Los 

sectores poblacionales responden al proyecto institucional de la Unidad Popular, lo apoyan 

y lo defienden.  
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Conclusiones 

En esta investigación la hipótesis planteada en un comienzo se cumple con algunos 

alcances. Las y los pobladores al llegar a la población en los años 60´, vienen con una 

cultura de movilización y sindicalismo que lo otorga principalmente el haber trabajado en 

la Manufactura de Cobre MADECO, pero también en otras empresas del sector como 

mencionan los testimonios. Con la elección de Salvador Allende, la población se polariza. 

Los debates se dan principalmente entre militantes pobladores de la Unidad Popular y el 

MIR por un lado, y por el otro, de la Democracia Cristiana. Hay amplios sectores que 

apoyan el proceso, pero el desabastecimiento, la contrapropaganda, el boicot y el mercado 

negro, dan pie a que los sectores no militantes, la gran mayoría, sean captados por la crítica 

al proceso.  

La identidad popular de la población San Miguel es particular, compleja y multifacética. La 

configuración de ésta se da por dos variables, las prácticas asociativas y las prácticas 

políticas de las organizaciones de las y los pobladores. Al analizar esta configuración se 

identifican prácticas asociativas a lo largo de la década del 60´, que moldean esta identidad 

popular. El surgimiento de la población está ligado al carácter obrero de quienes habitan el 

lugar, en relación con las empresas del mismo territorio. La solidaridad y la formación de 

una comunidad pobladora, muestra al obrero desde una arista de lo reproductivo de la vida, 

que se expresa en las organizaciones sociales de su población. Estas organizaciones son 

espacio de asociatividad entre obreros, mujeres, deportistas, niñas y niños, y la comunidad 

en general. La vida en el barrio se configura con las mismas experiencias en común, el 

participar de los clubes deportivos, centros de madres, la iglesia o la junta de Vecinos. Estas 

organizaciones colaboran en forjar las relaciones entre vecinos, así como también dotan de 

politización al sujeto poblador en tanto que son creadas en base a un sustento ideológico 

potente, como lo es la doctrina de la marginalidad. Las tensiones políticas se agudizan 

desde la elección de Allende y son parte de la configuración de la identidad popular. 

La polarización en la población durante la Unidad Popular, nos permite evidenciar que esta 

identidad entra en conflicto, y que no es única y completa sino que responde a intereses 

contradictorios en la teoría, como son los programas políticos de los partidos. El apoyo a la 

Unidad Popular se dio de forma masiva, aunque también hay que dar cuenta de las 

tradiciones demócratas cristianas que trae el sujeto poblador. Esta identidad en conflicto, se 

expresa en las organizaciones como la Junta de Vecinos, eje central de la organización 

poblacional e instrumento de los partidos en el territorio. Así mismo, el desabastecimiento 

configura la identidad popular de dos maneras, en apoyo y movilización para la Unidad 

Popular, o en crítica y conflicto con el gobierno. Estas identidades no sólo son permeadas 

por los lazos asociativos que surgen en la población, las prácticas políticas hacen dar cuenta 

del conflicto ideológico detrás. El poblador politizado toma partido y se hace parte de su 

colectividad en el territorio.  
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Para el caso de la población San Miguel al pensar en la Unidad Popular se piensa en sus 

gestores en el territorio, los hermanos Palestro desde el municipio y la diputación. Amplios 

sectores suman apoyo al gobierno de Allende, a base del trabajo político de los Palestro en 

el territorio, presentando redes sólidas, tanto electoral como militante en la población, pero 

aun así no mayoritaria y cuestionada. La Democracia Cristiana pesaba en la toma de 

decisiones y a nivel local se hizo sentir.  

Se puede concluir que esta identidad popular nace desde las prácticas asociativas de un 

sector de trabajadores de las empresas cercanas, y se desenvuelven orgánicamente en la 

población junto a sus familias. Es una identidad solidaria, comunitaria, asociativa y 

deportiva. Pero al adentrarnos en el plano político esta identidad adquiere otros rasgos, 

como la conflictividad política, el posicionamiento frente al contexto y las relaciones con el 

proceso de la Unidad Popular, que en esta población, en particular, tuvo amplias cercanías 

con el municipio y la diputación. Del mismo modo, los sectores demócrata cristianos 

también manifiestan este posicionamiento, desde la oposición a la vía chilena al socialismo.  

Se hace necesario profundizar las investigaciones de historia social urbano popular, con el 

entrecruce de lo político. De no ser así, el sujeto de estudio, las y los pobladores, se vuelven 

dóciles y despolitizados, los que les quita proyección y potencialidad. De la misma forma, 

al trabajar con fuentes orales y memorias colectivas, es necesario sumarle proyección a las 

preguntas, los sentires, los saberes y los posicionamientos frente a tal y tal coyuntura. El 

trabajar identidades de una historia reciente, moldea los testimonios, por lo que se hace 

necesario estar revitalizando estos estudios constantemente. El pueblo quiere contar su 

historia, la resignifica una y otra vez, y en momentos de conflictos actuales, busca 

respuestas y nuevas preguntas en ese pasado cercano. Es relevante para las luchas en la 

actualidad la memoria de quienes ya marcaron camino con su práctica. 

La importancia de esta investigación radica en el aporte que significa trabajar la historia 

oral de las poblaciones en la Unidad Popular. Estos procesos adquieren dinámicas distintas 

a las del movimiento obrero. Centrarse en el sujeto poblador, incorporando sus definiciones 

políticas permite dar cuenta de la estructura a través de lo cotidiano. Forma nuevos 

protagonistas y logra presentar aspectos que las fuentes oficiales y partidistas no pueden 

alcanzar.  
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Entrevistas 

 

Entrevistas Personales a profundidad 

José Jiménez, poblador de la población San Miguel. Militante de izquierda durante la UP. 

Luis González, poblador de la población San Miguel. Estudiante de enseñanza media 

durante la UP, jugó futbol en Club Deportivo Tristán Matta. 

Irma Escobar, pobladora de la población San Miguel. Niña, jugó basquetbol en el Club 

Deportivo Tristan Matta durante la UP. 

Encuentro de Memoria 

Jacinto Martínez, poblador de San Miguel. Estudiante de la Escuela Matte durante la UP. 

Hugo Miño, poblador de San Miguel. Niño durante la UP. 

Paula Burgos, pobladora de San Miguel, presidenta de la organización El Sueño Cumplido. 

María Jiménez, pobladora de San Miguel. Joven de izquierda durante la UP, su padre era 

DC.  

Entrevistas Quiero mi Barrio 

Alicia Piña Allende, pobladora de San Miguel, llegó el 58´ a la población, jugó basquetbol 

en Club Deportivo Tristan Matta. 

Celinda Lecaros Garcés, pobladora de San Miguel, de la organización Club de Amigas.  

Edith Hernández Bravo, pobladora de San Miguel, actual presidenta de la Junta de vecinos. 

Menciona que la Junta de Vecinos partió con 600 miembros. En 2017 tenían 70 miembros. 

Edith Quezada, pobladora de San Miguel, secretaria de las ferias libres de San Miguel.  

Hipólito Campos, poblador de San Miguel. Representa al Club Deportivo San Miguel 

fundado el 21 de Febrero del 62´. 

Jaime Lopez Rojas, poblador de San Miguel, Presidente del Club de Futbol Grupo 15. 

Juan Escobar Piña, poblador de San Miguel. Jugador de Club Deportivo Tristan Matta, 

sobrino de Yolanda Piña, ex-seleccionada de basquetbol. 

Loreto Martin, psicóloga Escuela Villa San Miguel, creó el documental Villa San Miguel 

en 2017 en base a entrevistas. 
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Manuel Ibarra, suplementero de la población. Llegó a la población el año 61´. Vendía 

diarios y revistas en la fila de los dos recorridos de micro de la población. 

María Turra, pobladora de San Miguel, llegó a la población el año 1963 siendo niña.  

Mario Escobar Guzmán, poblador de San Miguel, uno de los fundadores del Club 

Deportivo Tristan Matta fundado el 7 de diciembre de 1961. Antes se llamaba Estrella 

Roja. 

Miguel Flores, poblador de San Miguel, tesorero de la nueva Junta de Vecinos. Se 

separaron de la otra Junta de Vecinos e hicieron una nueva. 

Nelson López, poblador de San Miguel, dirigente del Club Deportivo Grupo 15, fundado el 

27 de mayo de 1971 

Patricio Enríquez, poblador de San Miguel, socio de la organización Pacto de Amistad. 

Están de aniversario el 1 de mayo.  

Roberto Hernández, poblador de San Miguel. Gestor del proyecto Museo a Cielo Abierto 

de San Miguel 

Rosa Elena Pérez, pobladora de San Miguel, presidenta del Centro de Madres Santa 

Mónica fundado el 16 de septiembre de 1962. 

 

Archivos 

Archivo Mario Palestro. Consultado última vez en diciembre 2017. 

Archivo Municipal de San Miguel. Consultado por última vez en marzo 2018. 

Archivo Londres 38. Consultado por última vez en marzo 2018. 

 

Documental audiovisual 

Villa San Miguel, creado por profesores de la Escuela N°8 Villa San Miguel 

 


