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Actividad I: Preguntas con alternativas: 

consecuencias

La guerra tuvo diversas consecuencias, en términos económicos, 

significó la adquisición de territorios ricos en salitre, lo que 

transformó la realidad nacional en diversos. aspectos.  

 

                       
      Consecuencias Económicas de la Guerra del Pacífico 

 

Dinamismo económico y movimientos migratorios: Entre 

1879 y 1889, las exportaciones de salitre aumentaron en 70 % 

y se convirtieron en el producto central de la economía chilena. 

Además, esta industria provocó un efecto dinamizador sobre 

otras actividades, como la agricultura, el comercio, los puertos 

y la minería del carbón. Como consecuencia de esto, en los 

años siguientes se intensificaron las migraciones desde el 

centro y sur del país hacia la pampa y otras ciudades del norte. 

 

Aumento de las arcas fiscales. El Estado incrementó sus 

fondos gracias a los impuestos provenientes de la exportación 

del salitre, lo que se tradujo en mayor inversión en obras 

públicas; por ejemplo: el mejoramiento del transporte, 

mediante la construcción de ferrocarriles o tranvías, de las 

condiciones de vida urbana, como la expansión del 

alcantarillado, el agua potable, el alumbrado público, entre 

otros. Además, se invirtió en educación y se amplió el aparato 

estatal. 

 

1.- La(s) consecuencia(s) económica(s) más importante(s) de la Guerra del Pacífico para el país en el plano 

económico fueron: 

A) El aumento en un 70% de las exportaciones de salitre, transformándolo en nuestro principal producto de 

exportación. 

B) La industria del salitre provocó un efecto dinamizador sobre otras actividades, aumentando y estimulando la 

agricultura, el comercio, los puertos y la minería del carbón. 

C) Los impuestos aumentaron las arcas fiscales, permitiendo que el Estado invirtiera en obras públicas como 

Educación, ferrocarriles, agua potable, alcantarillado, alumbrado público, etc. 

D) Los Beneficios económicos generados por la Guerra permitieron que Chile iniciara una incipiente 

industrialización, nunca antes desarrollada en nuestro país. 

E) Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/O03JQZa_zsU
https://youtu.be/O03JQZa_zsU
https://youtu.be/B1r6Zyvk4Ks
https://youtu.be/B1r6Zyvk4Ks
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Actividad II. Pregunta de Desarrollo. 

Indicador de evaluación: 

 

0 punto: El o la estudiante no desarrolla la pregunta. 

 

1 punto: El o la estudiante desarrolla la pregunta, pero no 

incluye argumentos que validen su respuesta. 

 

2 puntos: El o la Estudiante desarrolla la pregunta, 

utilizando argumentos para justificar su respuesta. 

 
2.- ¿Qué beneficios públicos (para el Estado) generó el 

aumento de ingresos fiscales y en qué invirtió el 

Estado? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
3.- ¿Por qué la industria salitrera permitió del 

desarrollo de otros sectores productivos? Ejemplifique 

al menos 2 ejemplos. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DE LAS REPERCUSIONES 

ECONÓMICAS DE LA GUERRA EN NUESTRO PAÍS: 

Aumento del ingreso fiscal. A pesar de dejar la explotación del salitre en 

manos de inversionistas privados, el Estado chileno continuaba siendo dueño 

de las tierras en donde se llevaba a cabo la producción. Por esto, cobraba un 

impuesto cuyo valor correspondía a un tercio de la producción. Prontamente, 

el salitre se convirtió en la principal fuente de ingresos estatales. Hacia 1910, 

más del 50% del total de las entradas fiscales provenía del impuesto salitrero. 

- La educación. La principal inversión realizada por el Estado en términos 

de bienestar social fue en la educación pública, en la que la preocupación 

central fue la ampliación de la cobertura. Este interés se evidenció en el 

notable incremento de establecimientos educacionales de propiedad fiscal. 

Estos pasaron de ser cerca de 1.300 en 1895 a superar los 3.000 en 1925. 

Del mismo modo, aumentó el número de alumnos y profesores participantes 

de la educación pública. Los primeros pasaron de ser cerca de 90.000 en 

1870, a más de 400.000 en 1925. Los segundos aumentaron 

considerablemente, pasando de casi 1.000 profesores en 1880 a más de 

10.000 en 1920. - El aparato estatal. Las inversiones en infraestructuras, 

obras públicas y la ampliación de los servicios básicos extendieron la 

influencia del Estado a lo largo del país. Esto se evidenció en el crecimiento 

de su estructura administrativa y en el aumento de funcionarios públicos, 

que pasaron de ser 3.000 en 1880 a más de 13.000 en 1920. Con esto se 

inició una fase de crecimiento y modernización del aparato estatal que se 

intensificaría con el corre del siglo XX. 

Desarrollo de otros sectores productivos. Historiadores y economistas 

como Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, han planteado que el auge de la 

economía salitrera también estimuló el crecimiento de distintos sectores 

productivos del país. Según esta interpretación, la explotación salitrera 

generó un efecto dinamizador en el conjunto de la economía chilena, lo que 

permitió la expansión del capitalismo chileno que se venía desarrollando 

desde mediados del siglo XIX. Los sectores productivos más impulsados 

fueron los siguientes:  

- La agricultura y la ganadería. Debieron cubrir la creciente demanda de 

alimentos originada por el desplazamiento de población hacia el Norte 

Grande. Para dar abasto, se incorporaron nuevos cultivos y nuevas razas 

ganaderas, y se intensificó la explotación en zonas como La Araucanía, 

Llanquihue y Magallanes, incorporados al control del Estado mediante los 

procesos de las últimas décadas del siglo XIX. 

 - La manufactura. Para apoyar la actividad manufacturera, en 1883 se fundó 

la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), cuyo objetivo fue unir a los 

empresarios industriales y apoyar al Estado en el desarrollo de este sector. 

 - El comercio. El intercambio comercial interno y externo llevó a la 

creación de nuevas instituciones financieras, como la Bolsa de Comercio de 

Santiago en 1873, y el Banco de Chile en 1893. El rol del Estado en el auge 

salitrero Las riquezas que recaudó el Estado chileno debido a la industria 

salitrera fueron invertidas mayoritariamente en proyectos destinados a la 

modernización del país y la ampliación de los servicios públicos. Algunos 

de los aspectos en los que se realizaron estas inversiones públicas fueron las 

siguientes: 

 - La infraestructura y las obras públicas. Gran parte de los ingresos fiscales 

se destinó al desarrollo de obras públicas y proyectos de mejoramiento de la 

infraestructura urbana. A lo largo de todo el país se construyeron caminos, 

puentes y puertos; se instalaron las primeras líneas telefónicas, y se 

extendieron los sistemas de alcantarillado y alumbrado público. Sin 

embargo, el proyecto de mayor envergadura y repercusión a nivel nacional 

fue la extensión de líneas ferroviarias, que a inicios del siglo XX cubrían 

gran parte del territorio comprendido entre Iquique y Puerto Montt. Otra 

área de inversión fue la infraestructura hospitalaria con la construcción de 

los hospitales del Salvador y San José en Santiago y del hospital San Agustín 

en Valparaíso. 
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CONSECUENCIAS SOCIALES.  
 

Modificación de la estructura social: El incremento de la riqueza en las 

arcas fiscales y el crecimiento de las empresas vinculadas con la minería 

del salitre transformó en corto tiempo a la sociedad chilena. Las élites 

enriquecidas asumieron un estilo de vida de lujo y ostentación; como 

consecuencia del crecimiento del Estado surgió y se extendió una incipiente 

clase media; y aumentó la cantidad de obreros acarreados hacia los centros 

salitreros en el norte. 

 

Fortalecimiento del sentimiento nacional: La victoria fortaleció el 

sentimiento nacional y posicionó a Chile como potencia en la región. Los 

territorios incorporados se chilenizaron con la llegada de migrantes del sur 

y la instalación de representantes del gobierno. 

 

Migración al norte de Chile: Atraídos por la perspectiva de un trabajo 

remunerado, miles de hombres emigraron desde el valle central hacia las 

salitreras. Entre 1875 y 1907, la población del Norte Grande aumentó de 

2.000 a 234.000 personas. Iquique se convirtió en la cuarta ciudad más 

grande de Chile; Antofagasta, en la séptima. Una nueva sociedad surgió en 

la pampa y en los florecientes puertos, una sociedad marcada por una 

profunda división de clases. 
 Fuente: Collier y Sater. (1998). Historia de Chile 1808- 1994, Cambridge University Press

 

El trabajo bajo el sol: Los trabajadores acuden a las calicheras con las 

primeras luces del día y el trabajo prosigue hasta la puesta del sol. En las 

horas intermedias, la pampa tiene una temperatura de horno; la barreta 

[palanca] y la pala se convierten en instrumentos candentes y no hay una 

sola sombra que refresque los cuerpos quemados y sudorosos que los 

pampinos visten con una cota de saco harinero, pantalones que se ven 

blancos por la tierra y una ancha faja en la cintura.                                                                 
Fuente: Bermúdez, O. (1963). Historia del salitre, desde sus orígenes hasta la Guerra del 

Pacífico. Santiago, p.243. 
 

Las pulperías: La gran masa de mineros del salitre tenía que satisfacer sus 

apetitos en las pulperías, almacenes pertenecientes a las compañías 

salitreras que solían vender productos de mala calidad a precios excesivos. 

Aliados en los campamentos y pagados con fichas, los mineros se veían 

obligados a tratar con ellos. Sin embargo, a pesar del trabajo peligroso y las 

condiciones de vida por lo general miserables, los hombres seguían 

llegando por miles del norte. Por muy sórdida que fuera la vida en las 

salitreras, era menos letal que vivir en los conventillos (…). Trabajar en las 

salitreras también era mejor remunerado. Prácticamente todos los 

trabajadores urbanos chilenos ganaban más que los trabajadores rurales 

(…). Los mineros mejor pagados recibían casa gratis y pagaban 

sustancialmente menos por sus alimentos que los trabajadores urbanos -

incluso si compraban en las tan denunciadas pulperías-. A veces podían 

ahorrar lo suficiente como para comprar parcelas de tierra o pequeños 

negocios cuando emigraban de vuelta al valle central.  
Fuente: Collier y Sater. (1998). Historia de Chile 1808-1994. Cambridge University Press, 

Inglaterra, pp. 152-153 

4.- ¿Cómo eran las condiciones de vida de los trabajadores del salitre? Nombre dos ejemplos. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO CHILENO 

 

Frontera de Chile 1810 Frontera de Chile 1883 Frontera de Chile 1925 

Los cambios territoriales 

 

Con la guerra del Pacífico con Perú y Bolivia, el territorio chileno continental se transformó debido a la incorporación de 

provincias en el norte. Asimismo, por la pérdida de zonas en el extremo sur, como consecuencia del tratado con Argentina. 

El nuevo límite en el norte. Al finalizar la guerra, las fronteras de Chile fueron definidas en distintos tratados firmados con 

los países involucrados; por ejemplo: 

• Con Perú. En 1883 se firmó el Tratado de Paz y Amistad (Ancón), el cual estipuló que Tacna y Arica quedarían bajo la 

administración chilena por 10 años y a perpetuidad la provincia de Tarapacá, fijándose como límite la quebrada de 

Camarones. La posesión de estos territorios se definió finalmente en 1929 con el Tratado de Lima, que determinó el retorno 

de Tacna a Perú y se consolida la soberanía chilena sobre Arica. Este Tratado estableció el límite terrestre entre ambos países. 

• Con Bolivia. En 1884 se firmó el Pacto de Tregua, que pone fin al estado de guerra. Este pacto estipuló que Chile seguiría 

gobernando los territorios desde el paralelo 23° hasta la desembocadura del río Loa en el Pacífico, y fija el límite oriental de 

dicha región. En 1904 firman el Tratado de Paz y su Protocolo Complementario donde Bolivia reconoce el dominio absoluto 

y perpetuo de Chile sobre los territorios situados entre el paralelo 23° de latitud S y el río Loa, desde el océano Pacífico hasta 

el límite con Argentina. Chile reconoce a favor de Bolivia, a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial 

por su territorio y puertos del Pacífico. 

La pérdida de la Patagonia. A lo largo del siglo XIX, Argentina manifestó su interés por esta zona que, según el criterio de 

uti possidetis, pertenecía a Chile. Las facilidades de comunicación por la vertiente atlántica permitieron a Argentina iniciar 

un proceso de colonización espontánea, reiniciándose en la década de 1870 las negociaciones diplomáticas. Al estallar la 

guerra del Pacífico, Argentina aumentó la presión sobre los límites en la zona y el Estado chileno encargó a Diego Barros 

Arana la misión de evaluar las ventajas de mantener la Patagonia. Su análisis, influenciado por los escritos de Darwin, 

informaba que la zona no tenía riquezas relevantes, por lo que Chile decidió firmar el Tratado de 1881 en el que cedió parte 

de la Patagonia a Argentina y mantuvo el estrecho de Magallanes. 

5.- Durante la segunda mitad del siglo XIX, el territorio nacional sufrió diversas 

modificaciones como la extensión hacia el norte y la consolidación de la presencia 

Estatal hacia el sur del país. Estos procesos impulsados por el Estado se orientaron: 

 

I) Al aumento de la producción de materias primas. 

II) Al desarrollo de diversas actividades económicas. 

III) A recuperar territorio perdidos tras la guerra de Independencia. 

 

A) Sólo III 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

Devolución del trabajado en caso de 

no poder responder ticket de salida de 

clase a:    

Profesor: Sebastián Sánchez Cantillana 

Correo: sebastian.sanchez@liceo-

jorgealessandri.cl 

             

s.sanchezcantillana@gmail.com 

 

Teléfono de contacto para dudas o 

consultas: +56944907773 
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