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Objetivo: comprender el periodo liberal.



Periodo liberal 1861-1891

PRESIDENTES

JOSÉ JOAQUÍN 
PÉREZ 

MASCAYANO 
1861-1871

FEDERICO 
ERRAZURIZ 

ZAÑARTU 1871-
1876

ANIBAL PINTO 
GARMENDIA 1876-

1881 

DOMINGO SANTA 
MARIA 1881-1886

MANUEL 
BALMACEDA 1886-

1891



La ideología liberal plantea que la 
obtención de la plena libertad de los 
individuos es la máxima aspiración a 
que debe propender todo cuerpo 

social, y que debe ser el objeto 
fundante y preeminente de toda 

forma de organización social.



Se realizan profundas reformas 
a la constitución de 1833

Aumentan los derechos y 
libertades de las personas.

Fuerte conflicto entre la iglesia y 
el Estado.

Características 
políticas 



Inversión en obras 
públicas e industria.

Exportación de 
materias primas.

Características 
económicas 



Conflicto en la elite conservadora y 
liberal.

Aumento de los sectores medios y 
nacimiento del proletariado chileno.

Aumenta el proceso de migración 
campo - ciudad. 

Características 

sociales



José Joaquín Pérez Mascayano 1861-1871

Construcción ferrocarril Santiago – Valparaíso 1863

Se establece libertad privada de culto 1865

Guerra con España 1865-1866

Firma del primer tratado con Bolivia 1866

Código de comercio 1867

Se prohíbe la reelección inmediata del presidente



Federico Errázuriz Zañartu 1871-1876

Se crea el Ministerio de Relaciones Exteriores 1871

Se funda la Bolsa de Comercio de Valparaíso 1873

Conflictos con la iglesia

Libertad de enseñanza 1873

Reforma a la constitución: ley electoral, incompatibilidades 

parlamentarias, naturalización y ciudadanía 1874.

Firma del segundo tratado con Bolivia 1874

Código de Minería 1875



Anibal Pinto Garmendia 1876 - 1881

Inicio de la guerra del Pacífico (guerra del salitre) 1879

Conflicto con la iglesia por la nominación del obispo

Negociación de límites con Bolivia 



Domingo Santa María González 1881 - 1886

Firma del tratado de límites con Argentina 1881

Fin de la pacificación de la araucanía

Firma del tratado de Paz con Perú 1883 (Ancón) y firma del Pacto de 

Tregua con Bolivia 1884 

Aprobación de las leyes laicas: cementerio laico, matrimonio civil, 

registro civil entre 1883-1884

Academia militar 1886



José Manuel Balmaceda Fernández 1886-1891

Universidad Católica 1888

Creación de las provincias de Malleco y Cautín 

Toma de posesión de la Isla de Pascua 1888

Creación del Ministerio de Obras Públicas 

Restablecimiento de relaciones diplomáticas con Roma

Fundación del Instituto Pedagógico 1889

Construcción del Viaducto de Malleco 1890

Se crea la Sociedad Científica 1891

Guerra civil 1891



DIVISIÓN CONSERVADORA

La "Revolución de 1859" se produjo cuando se dividieron los 

conservadores, o antiguo partido de gobierno.

El hecho puntual que provocó el quiebre fue la denominada "cuestión 

del sacristán", que centró la discusión en la influencia de la Iglesia en el 

Estado y la sociedad en general.

LOS NACIONALES

Quienes mantuvieron su apoyo al gobierno recibieron el nombre de 

nacionales. El Partido Nacional, llamado también Monttvarista, por el 

nombre de sus líderes Manuel Montt y Antonio Varas, defendía la 

autoridad y el predominio del Estado sobre la Iglesia. Estaba integrado 

por un sector de la aristocracia pelucona, la mayor parte de los ricos 

burgueses y algunos hombres nuevos.



REBELIÓN DE 1859

Como reacción al surgimiento de la oposición, el gobierno adoptó una 

postura más autoritaria, declarando estado de excepción. Se 

clausuraron los diarios y se decretaron varios destierros. En enero de 

1859, estalló una revuelta civil que se extendió por todo el país.

La rebelión fue derrotada. Sin embargo, quedó de manifiesto que ya 

no existía la unidad religiosa que anteriormente imperaba en el país. 

En los años venideros se desarrollaría el debate sobre las reformas 

necesarias para independizar al Estado y la política de la Iglesia



GENERALIDADES

Los siguientes treinta años, entre 1861 y 1891, son designados por 

algunos historiadores como la época de la expansión y también 

conocidos como el período de la República Liberal. Esto, se debe a 

que se establecieron las líneas generales de las fronteras de Chile, al 

mismo tiempo que la mentalidad conservadora y autoritaria fue 

superada por la influencia que ejerció el pensamiento liberal europeo 

en la sociedad de aquella época.



LAS BASES

Se realizaron reformas constitucionales que disminuyeron el poder 

presidencial y la influencia de la Iglesia en la vida privada de las 

personas, al mismo tiempo que se acrecentaba el poder del 

Congreso.

Los sectores intelectuales más liberales difundieron las nuevas ideas 

relativas a una mayor libertad política para los ciudadanos, de manera 

que pudiesen actuar y expresar sus opiniones.

Se liberalizaron las instituciones, las costumbres políticas y el control del 

país quedó en manos del sector oligárquico y no en el Ejecutivo. Los 

objetivos de los liberales eran restarle atribuciones al Presidente y 

avanzar en la laicización de la sociedad, eliminando la tutela clerical 

sobre la educación, la moral y las relaciones con el Estado.

Se consolidó la colonización con inmigrantes europeos en las 

provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Además, mediante la 

ocupación militar se incorporó la Araucanía (1882), apropiándose de 

los territorios de los mapuches y estableciendo comunidades en 

reducciones para estos últimos.



LA FUSIÓN LIBERAL-CONSERVADORA

La Fusión Liberal-Conservadora, durante el periodo anterior había sido 

contraria a Montt. Eran cercanos al clero, buscaban acabar con el 

autoritarismo presidencial y defendían las libertades públicas, como la 

de enseñanza y todas aquellas que no fuesen en contra de las 

creencias de la religión católica, que era la oficial del Estado de 

acuerdo a la Constitución de 1833.

GOBIERNO DE JOSÉ JOAQUÍN PEREZ (1861-1871)

El primer gabinete de José Joaquín Pérez estuvo integrado por 

liberales, conservadores y nacionales. Su primera labor fue restablecer 

la tranquilidad tras los enfrentamientos ocurridos en 1859, para lo cual 

se dictó una ley de amnistía que benefició a todos los desterrados por 

causas políticas.



DIVISIÒN DEL PARTIDO NACIONAL

En 1862 se produjo un quiebre: el Partido Nacional se dividió. Los 

liberales disidentes formaron el Partido Radical, liderado por Pedro 

León Gallo y Manuel Antonio Matta. Proponían una reforma 

constitucional, la enseñanza laica, la descentralización administrativa y 

la libertad electoral.

TRIUNFO DE LA FUSIÒN

En 1864, la Fusión Liberal-Conservadora obtuvo mayoría en el 

Congreso. El Presidente formó su segundo gabinete con miembros de 

esta coalición. Manuel Antonio Tocornal fue nombrado ministro del 

Interior y Jefe de Gabinete.

El mismo año, Manuel José Irarrázabal creó el Club de la Unión. Similar 

a los clubes privados ingleses, se convirtió en un espacio para que el 

sector conservador se reuniera en forma periódica, tanto de manera 

social como para discutir sobre política.

Sus primeros socios fueron los personajes que hicieron su fortuna 

gracias a la explotación minera de Copiapó y Chañarcillo.





REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE 1833

Las reformas a la constitución de 1833, comenzaron con la administración de 

José Joaquín Pérez, realizadas para mejorar la constitución ya antes 

mencionada.

Éstas reformas se comenzaron a elaborar en el año 1865, intentando a 
través de ella promulgar la libertad de culto, aunque fue rechazada, por 
la gran influencia de la aristocracia conservadora antigua, la cual era 
muy predominante.

Gracias la presión ejercida por los sectores progresistas, mas tarde se 
dictó una ley interpretativa del quinto artículo de la Constitución, la 
que permitía el culto privado de diversas manifestaciones religiosas 
distintas del catolicismo., aunque la finalidad desde un principio fue 
implantar la libertad de culto

En 1871, fue prohibida la reelección inmediata del Presidente de la 
República.



En 1873, hubo una modificación en el quórum legislativo, para el senado, hubo una 
reducción en la mayoría absoluta, la que fue de dos tercios y para los diputados, una 
cuarta parte.

En 1874, hubo una incorporación de libertades individuales: Libertad de reunión, 
Libertad de enseñanza, Libertad de asociación; Incompatibilidad parlamentaria; 
modificación en la composición del Senado, con la finalidad de dar independencia 
al poder Legislativo del Ejecutivo.

Otra de las modificaciones, fue la reducción del poder extraordinario que poseía el 
Presidente, ya que en este momento el Congreso quedó como árbitro, y cuando 
pasaba lo contrario, esto era solo por un período limitado. 

En 1882, se realizaron otros cambios tendientes a hacer más expeditas las reformas 
constitucionales.



En 1888, hubo una modificación en el sistema electoral, 
terminando así con las inscripciones en las 
municipalidades

La finalidad de estas reformas fue el aumentar la 
independencia del Congreso y aumentar su participación 
en la toma de decisiones políticas, junto con disminuir el 
poder Ejecutivo. Algunos autores, afirman que a partir de 
éste período, el sistema político y constitucional que 
estableció Diego Portales comenzó a desaparecer. 



Por lo tanto:

En las décadas de 1870 y 1880, el Congreso Nacional comenzó a 

quitar al presidente parte del excesivo poder que le otorgaba la 

Constitución a través de una serie de reformas y de las llamadas 

prácticas parlamentarias. Las principales reformas fueron:

Eliminación de la reelección inmediata del Presidente de la República 

( 1871)

Se establecieron las incompatibilidades parlamentarias ( 1874)

Se reformó la conformación de la Comisión Conservadora, 

agregándose a ella 7 diputados. Además se le entregó la facultad de 

pedir al presidente la convocación del Congreso para sesiones 

extraordinarias.



Se estableció la elección directa de senadores con el fin de hacerlos 

más representativos.

Se redujeron las facultades presidenciales durante los Estados de sitio.

La nueva ley electoral de 1874 amplió el universo electoral a todos los 

hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir.



INTERPELACIONES PARLAMENTARIAS

LAS INTERPELACIONES

La ley facultaba al Congreso para fiscalizar la actuación de los 

ministros y exigirles explicaciones.

Algunos ministros interpelados comenzaron a renunciar, provocando la 

renuncia de todo el gabinete. Dando origen a las llamadas Rotativas 

ministeriales

LA APROBACIÓN DE LAS LEYES PERIÓDICAS

La Constitución no establecía un plazo para la aprobación de estas 

leyes, lo que fue utilizado por el Parlamento para presionar al 

Presidente ( Ley de presupuesto, Ley de contribuciones y Ley de FFAA. )



Reformas que van debilitando el poder del presidente

1. Estaban las reformas que apuntaban a disminuir el poder del 

presidente que eran las siguientes:

a.- Prohibición de la reelección inmediata del Presidente de la 

República, el cuál duraría sólo 5 años en su cargo

2. También estaban las reformas que apuntaban a aumentar el poder 

del Congreso y las practicas parlamentarias:

a.- Incompatibilidad Parlamentaria, con el cargo de Ministro de Estado 

y cargos judiciales.

b.- Se rebajó el quórum necesario para que las cámaras puedan 

sesionar, ya no era necesario mayoría absoluta

c.- Las interpelaciones: Facultaba al Congreso para fiscalizar la 

actuación de los ministros.



reformas que aumentaban la participación y derechos de los ciudadanos:

a.- Se estableció la libertad de reunión, asociación y enseñanza.

b.- Ley orgánica de Tribunales: abolición del fuero eclesiástico.

c.- Sé amplio el derecho a sufragio, ya no será más un requisito poseer bienes, 

sólo serán requisitos saber leer y escribir , y por supuesto ser hombre.



Disminución Influencia de la iglesia

Otro objetivo de los liberales era disminuir la influencia de la Iglesia 

Católica esta situación provocó disputas con los grupos católicos.

Un primer triunfo de los liberales fue en 1865 cuando una ley permitió a 

las personas no católicas practicar su culto, dentro de recintos 

privados, lo cual estaba antes prohibido.



LAS LEYES LAICAS

Terminada la Guerra del Pacífico, volvió al tapete la cuestión ideológica. Los 

liberales querían quitar cualquier distinción de los católicos en la sociedad. El 

gobierno apoyado por una fuerte mayoría parlamentaria liberal, nacional y 

radical, hizo aprobar una serie de leyes tendientes a eliminar toda intervención 

eclesiástica en la constitución del Estado civil de las personas. Eran las llamadas 

leyes laicas.

Eran un conjunto de LEYES que buscaban igualar los derechos de católicos y no 

católicos , traspasando al Estado funciones que cumplía la Iglesia Católica.

Ley De Cementerios Laicos: Esta ley disponía que en los cementerios sujetos a la 

Administración del Estado o de las municipalidades no podría impedirse el 

entierro de ninguna persona.

Ley de Registro Civil: Esta ley disponía que el servicio de Registro Civil a cargo de 

funcionarios públicos que consignaban los nacimientos, matrimonios y 

defunciones.

Ley de Matrimonio Civil: En 1881 se aprobó la Ley de matrimonio Civil, que 

estableció que sólo era válido el vínculo celebrado ante el funcionario del 

Registro Civil respectivo.

Con estas leyes pasaba a manos del Estado la Constitución de la Familia, lo que 

evidencia la secularización de la sociedad chilena.



INCORPORACIÓN Y PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANÍA

Mientras se desarrollaba la Guerra del Pacífico, los indígenas 

aprovecharon de tratar de recuperar los territorios perdidos. Por ello se 

produjo entre 1880 y 1882 un alzamiento general mapuche desde 

Collipulli a Traiguén. Ante esta nueva sublevación, Santa María envió 

una expedición al mando de Gregorio Urrutia para pacificar la zona. 

Éste avanzará desde Traiguén a Cautín. Los indígenas fueron limitados 

a REDUCCIONES y el Gobierno promovió la colonización, vendiendo 

tierras a bajos precios, por lo cual el territorio será poblado por 

nacionales y extranjeros.

Esto significó:

Incorporar una importante zona forestal

Integrar una zona rica en producción de trigo y legumbres.



INCORPORACIÓN DE LA ISLA DE PASCUA
La isla fue descubierta el 5 de abril de1722 por el holandés Jacobo 

Roggewein. Balmaceda encargó tomar posesión de la isla a Policarpo 

Toro , ésta se efectuó el 9 de Septiembre de 1888.



La Economía Chilena entre 1861 y 1891

Durante este período, el desarrollo 
económico de Chile estuvo fuertemente 
vinculado a la economía mundial , 
especialmente a los países europeos que 
avanzaban en su proceso de industrialización 
y que los convertía en los grandes 
productores de las manufacturas que 
llegaban a nuestro mercado. (El desarrollo de 
la industria europea requirió cada vez de 
mayor cantidad de materias primas que 
fueron proporcionadas por los países de 
menor desarrollo, como el nuestro).

Tener como referencia:

- Impacto de la primera revolución industrial.

- Impacto de la segunda revolución industrial.

- Imperialismo

- Paz armada o carrera armamentista. 

- Crecimiento económico de EE.UU



Además, el aumento de la población 
mundial significó una mayor demanda de 
alimentos que estimularon la agricultura 
de las zonas productoras de cereales. 

Por lo tanto, el desarrollo económico 
de las grandes potencias produjo una 
gran acumulación de capitales que, 
en parte, fueron transferidos a los 
países de economías subordinadas 
bajo la forma de inversiones privadas 
en ferrocarriles, líneas de navegación, 
agencias comerciales, industrias, etc.



Salitre (se verá cuando pasemos ¨la guerra del salitre¨)

Carbón: 

Con las minas de Lota y Schwager, el carbón se impuso definitivamente en el mercado nacional y comenzó a ser exportado a otros países latinoamericanos.

Plata:

En 1870 se descubrió el mineral de Caracoles y su rendimiento elevó la producción a cifras enormes (300.000 Kg.). 

Cobre:

a raíz de la producción del mineral de Tamaya, de propiedad de José Urmeneta el país llegó a ser el primer productor mundial y la salida de cobre alcanzó a componer más 
del 50% de nuestras exportaciones.

los diferentes rubros de la minería alcanzaron una notoria expansión, constituyéndose en la más importante fuente de la riqueza 
pública y privada. 

El desarrollo minero: 



Ganadería 

Respecto a la ganadería se mejoraron las especies animales. Los vacunos 
holandeses fueron los de mejores resultados. En la región de Magallanes se 

adoptó la oveja merino, gran productora de lana y carne.

Agricultura 

La agricultura reorientó sus mercados, exportándose trigo a Argentina, Brasil y 
Gran Bretaña. El mismo norte salitrero se constituyó en un atractivo mercado. 

Se aumentó, además, la superficie agrícola al conquistarse la Araucanía.



EL LIBERALISMO ECONOMICO EN CHILE

Se caracteriza por:

El Individualismo: El Estado sólo debe actuar como 
guardián.

Importancia del derecho de propiedad: Leyes 
de la oferta y demanda. Se menosprecia la 

huelga.

Antiproteccionista. Inglaterra plantea que no se debe intervenir en las leyes 
que rigen la economía. (Librecambista)

En Chile estas doctrinas fueren enseñadas por Gustave
Courcelle Seneuil.

Imparte clases de economía política en el Instituto 
Nacional.

Se dicta la nueva ordenanza de 
aduanas de 1864.

Se establece la libertad de comercio de cabotaje para 
barcos extranjeros.

La ley de bancos de 1860 dispone la creacion de 
Bancos con lo que aumenta el capital



La crisis económica 
entre 1973-1878

Hacia 1876 se inició un 
largo período depresivo 

de la economía 
mundial que se reflejó 

en una baja general de 
los precios que afectó 

a los principales 
productos de 

exportación chilenos. 

Los minerales de cobre 
de mayor ley 

comenzaron a 
agotarse, a la vez que 

se abrían y 
desarrollaban grandes 
yacimientos cupríferos 

en Estados Unidos.

Agotamiento del 
mineral de plata de 

Caracoles.

Disminución de la 
producción agrícola 

por el uso irracional de 
la tierra.

No obstante la expansión del cobre y la 
“fiebre de Caracoles”, Varios factores 

internacionales y locales se combinaron 
para poner término definitivo al auge de 

esas actividades:



Fue logrado este propósito fundamentalmente por

el estallido del conflicto bélico de la Guerra del

Pacífico , el cual comportó el dinamismo renovado

de la economía debido al aumento del gasto

público y que significó un aumento de las entradas,

producto de las exportaciones adicionales de salitre

y con una fuerte emisión.

No hubo necesidad siquiera de recurrir a préstamos

externos para enfrentar la guerra. Al término del

conflicto, la incorporación de las rica regiones

salitreras significaron la principal fuente de ingresos

de Chile hasta 1930.

¿cómo se superó la crisis 
económica?



AVANCES MATERIALES

En cuanto a las vías férreas, su construcción quedó en manos de 

Enrique Meiggs, que sucedió al también estadounidense Guillermo 

Wheelwright. Meiggs construyó el puente sobre el río Maipo y después 

la línea que unió Santiago-Valparaíso, terminada en Después partió a 

Perú, donde creó la parte más importante de la red ferroviaria local, 

principalmente el ferrocarril de La Oroya, obra en la que trabajaron 

más de treinta mil obreros chilenos.

Durante el gobierno de Pérez también se extendieron los rieles hacia el 

sur de Santiago, desde San Fernando hasta Curicó. Por el norte, se 

empezó a construir el tramo de Llay-Llay a San Felipe. También se 

tendieron rieles en los valles transversales de la zona minera.

La línea telegráfica del sur se extendió hasta Nacimiento, en la frontera 

de la Araucanía. Se amplió y perfeccionó el servicio de correos y la red 

caminera. Además, en 1868 comenzaron los viajes de la línea de 

vapores de la Compañía del Pacífico entre Valparaíso y Liverpool, por 

el Estrecho de Magallanes.



Características sociales

La República Liberal se caracterizó por una crecimiento de las ciudades y un constante aumento de 
la población en Santiago y Valparaíso.

La Clase Alta o Aristocracia se transformó en una OLIGARQUÍA: a las antiguas y tradicionales 
familias se les unieron empresarios que se habían enriquecido en las actividades mineras, 
comerciales y bancarias.

Este nuevo grupo que contaba con gran riqueza, sintió fuerte admiración por la sociedad 
europea, intentando imitar su arquitectura, sus costumbres y su moda, construyendo grandes 
palacios y parques privados, primordialmente al estilo francés.

La modernización de las ciudades muchas veces fue producto del impulso e inversiones de 
esta oligarquía.

La vida urbana, ligada al aumento de la administración pública y a un mayor acceso a la educación, 
favoreció el desarrollo de un SECTOR MEDIO conformado por profesionales, comerciantes, empleados 
y militares. Era una Clase pujante y culta que tenía mucho que aportar al país.

Mundo urbano



El mundo rural se mantuvo sin grandes 
transformaciones en lo que a estilo de vida se refiere. 
Aún persistían las grandes propiedades y el trabajo de 
los campesinos basado en el inquilinaje.

Lentamente, se produjo un cambio fundamental que 
contribuyó a la disminución de la población 
campesina: muchos abandonaron el campo y 
buscaron nuevas fuentes de trabajo en los puertos, 
industrias, ferrocarriles y labores mineras que se 
formaron en esa época.

Mundo rural



Imágenes que encontré en la web y 

son muy buenas:









EL REY DE “LA ARAUCANÌA”

A principios de la administración de Pérez, apareció entre los 

mapuches Orelié-Antoine de Tounens, un aventurero de nacionalidad 

francesa. Después de un tiempo comerciando con ellos, los reunió en 

un parlamento, en el que les prometió liberarlos de la tiranía del 

gobierno chileno, a cambio de su proclamación como rey de la 

Araucanía y la Patagonia. Adoptó el nombre de Orélie Antoine I.

No duró muchas semanas en el cargo, porque fue tomado prisionero 

por las fuerzas militares que protegían la frontera del avance 

mapuche. Tras ser enjuiciado y declarado loco, fue expulsado del país.



HISTORIA UNIVERSAL 

OBJETIVO:  comprender y analizar la primera guerra mundial.





PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

1914-1918



Conflicto armado entre 1914 y 1918, y que produjo más de 10 millones de 

bajas. Más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 

hasta 1918. Originado en Europa por la rivalidad entre las potencias 

imperialistas, se transformó en el primero en cubrir más de la mitad del planeta. 

Fue en su momento el conflicto más sangriento de la historia. Antes de la 

Segunda Guerra Mundial, esta guerra solía llamarse la gran guerra o la guerra 

de guerras.



Fotografía tomada el 28 de junio de 1914 del terrorista serbio Gavrilo Princip

(segundo por la derecha) tras su arresto después del asesinato del archiduque 

Francisco Fernando de Austria y su esposa en Sarajevo, episodio desencadenante 

del inicio de la Gran Guerra.



Foto de archivo tomada 

el 2 de agosto de 1914 y 

publicada por el Historial 

de Péronne, Museo de la 

Primera Guerra Mundial. 

Muestra un cartel que 

llama a la movilización 

general de los ejércitos 

franceses.



En esta foto de archivo 

tomada en 1914, los taxis 

franceses Renault 

conducen a las tropas 

francesas en su camino 

hacia el frente del Marne



Fotografía de archivo que 

muestra a soldados franceses 

recogiendo los restos de 

compañeros muertos y 

auxiliando a los heridos tras un 

ataque alemán.



Tropas aliadas en formación durante la operación de los Dardanelos. El 25 de abril 

de 1915, las fuerzas británicas y francesas desembarcan en la península de 

Galípoli, en el estrecho de Dardanelos, en Turquía, aliada de Alemania. El imperio 

otomano cerró los estrechos al comienzo de la guerra, cortando a Rusia la salida 

al Mediterráneo. La campaña aliada, dirigida por Winston Churchill, apuntaba a 

atravesar los estrechos de Dardanelos y Bósforo para atacar a Alemania y Austria 

desde el este y unir fuerzas con Rusia. La operación resultó un fracaso



Soldados franceses se lanzan 

al ataque desde sus 

trincheras durante la batalla 

de Verdún, en el este de 

Francia. El 25 de febrero de 

1916, las fuerzas alemanas 

lanzaron una ofensiva en 

Verdún, al este de París, para 

rendir a Francia y obligar al 

país a ir a la mesa de 

negociaciones. Las fuerzas 

alemanas avanzan pero son 

contenidas. Cuando 

terminan los combates en 

diciembre, las líneas de 

frente apenas han cambiado 

a pesar del asombroso 

número de bajas.



Un soldado francés y otro alemán yacen 

muertos en una trinchera después de un 

combate cuerpo a cuerpo. Fotografía 

tomada el 8 de octubre de 1916.



Imágenes de soldados de la 

Primera Guerra Mundial en el 

centro histórico dedicado a la 

batalla del Somme, en Thiepval

(Francia). La batalla del Somme 

fue la más sangrienta de la guerra, 

con más de un millón de bajas, 

incluyendo alrededor de 400,000 

muertos o desaparecidos. El 1 de 

julio de 1916 las fuerzas aliadas, 

principalmente británicas, atacan 

a las tropas alemanas en el frente 

del río Somme para aliviar la 

presión sobre el ejercito francés en 

el frente de Verdún. Los combates 

se prolongaron durante 141 días.



Fotografía sin fecha tomada 

durante los combates que 

muestra la mano de un 

soldado muerto en una 

trinchera del norte de 

Francia. Las batallas más 

sangrientas y decisivas de la 

Primera Guerra Mundial se 

libraron en el frente 

occidenta europeo que 

atravesaba los campos 

fangosos del norte de 

Francia y Bélgica. La línea 

del frente se extendía desde 

el Mar del Norte hasta las 

montañas de los Vosgos, 

cerca de Suiza.



Tropas estadounidenses 

en el frente occidental. 

En enero de 1917, 

Alemania, bajo la presión 

del bloqueo marítimo 

británico, intensifica la 

campaña de ataque a 

buques mercantes 

británicos con 

submarinos, con el 

objetivo de estrangular la 

isla. Los Estados Unidos, 

irritados por el torpedeo 

de sus barcos en el 

Atlántico, entran en la 

guerra. El 6 de abril 

declara la guerra a 

Alemania y el 26 de junio 

llega el primer 

contingente de tropas al 

puerto francés de Saint-

Nazaire.



Tarjeta postal publicada 

por el Historial de 

Peronne, museo de la 

Primera Guerra Mundial, 

del general 

estadounidense John 

Joseph 'Black Jack' 

Pershing (tercero por la 

derecha), que dirigió la 

fuerza expedicionaria 

americana. En la 

imagen es recibido en 

Boulogne, en el norte 

de Francia, por el 

general francés Peltier, 

miembro de la misión 

militar francesa 

designado para ayudar 

a la instalación del 

ejército de los EE. UU en 

Francia.



Artilleros 

estadounidenses 

atacan las posiciones 

alemanas cerca de 

Verdún, en una 

imagen tomada en 

septiembre de 1918.



Imagen de la Biblioteca 

Internacional de 

Documentación 

Contemporánea (BDIC) 

que muestra a un 

soldado francés 

sosteniendo un cráneo 

humano en medio de 

una zona de trincheras 

devastada por los 

bombardeos.



Lenin se dirige a sus 

partidarios en Moscú 

durante el primer 

aniversario de la 

revolución bolchevique, 

en octubre de 1918. Entre 

1914 y 1917, Rusia pierde 

más de dos millones de 

soldados y oficiales en el 

frente oriental, donde sus 

fuerzas mal equipadas son 

diezmadas por las 

Potencias Centrales. La 

impopularidad de la 

guerra desata la 

revolución contra los zares 

y el ascenso al poder de 

los bolcheviques rusos.



Firmantes del tratado de armisticio 

entre los aliados y Alemania, el 11 

de noviembre de 1918. El alemán 

Matthias Erzberger, el conde Alfred 

von Oberndorff, el capitán 

británico Ernst Vanselow, el primer 

marinero almirante Rosslyn Wemyss, 

el representante británico, el 

general francés Maxime Weygand, 

y el mariscal Ferdinand Foch

firmaron en el vagón de ferrocarril 

de Ferdinand Foch en el bosque 

de Compiegne el tratado que 

marcó el final de la Primera Guerra 

Mundial en el frente occidental.



Los británicos se preparan

Un grupo de soldados del ejército británico prepara su equipaje 

en Westminster tras el estallido de la guerra. Este batallón llegó a 

Francia en agosto de 1914.



Comienza la guerra

Soldados alemanes en Berlín recién movilizados, en 1914.



Batalla del Marne

La batalla del Marne fue una victoria estratégica aliada, ya que supuso el 

fracaso del Plan Schliefen, que buscaba una derrota rápida de Francia. Tuvo 

lugar entre el 5 y el 12 de septiembre de 1914 y fue el punto máximo del 

avance alemán en Francia.



La batalla de Ypres

Arrancó en octubre de 1914 y significó el fin de la llamada 

carrera hacia el mar de las potencias aliadas y las centrales.



La guerra en las trincheras

Lanzamiento de granada desde una trinchera en 1915. Pocos meses después 

del estallido de la Gran Guerra, la contienda se estabilizó en el frente 

occidental de Europa. La línea de frente sufrió pocas modificaciones 

sustanciales a pesar del enorme número de muertos registrado / Fotografía de 

A. Grohs. Patrimonio Nacional.



La destrucción

Esta imagen muestra el ruinoso estado de la Villa de Albert (Francia) 

entre 1914-1915. Las bombas destrozaron buena parte de Europa.



El infierno de las trincheras

El frente en Europa occidental fue una zanja gigante en la tierra que 

se extendía desde Suiza hasta el mar del Norte. Allí se agazaparon y 

murieron miles y miles de hombres durante los cuatro años de guerra. 

Apenas se podía dormir y el agua limpia y la comida escaseaban.



El primer lanzallamas

Las primeras informaciones sobre el uso de esta arma datan de principios 

de 1915. Los lanzallamas fueron muy efectivos para infundir terror durante 

todos los enfrentamiento. Ambos bandos desarrollaron sus propios 

modelos. / IWM



Gases letales

Hasta la Gran Guerra nunca se habían empleado gases venenosos como 

arma a gran escala. Los primeros en usarlo fueron los alemanes, en abril de 

1915.



Artillería británica en Galípoli

En total, en los Dardanelos murieron más de 100.000 personas de ambos 

bandos y otro medio millón resultaron heridas. 



Churchill, a la nevera

Su fracaso en la ofensiva de los Dardanelos provocó la dimisión de Churchill como 

primer lord del Almirantazgo británico. Le rebotaron en un puesto residual del 

gabinete y preferiría coger el fusil para irse al frente. Años más tarde, en 1940, se 

convertiría en el primer ministro de Gran Bretaña durante la Guerra.



Conmemoración de una derrota

En Australia es festivo nacional el 25 de abril. Ese mismo día en 1915, las tropas 

aliadas de la ANZAC (así llamado por las siglas inglesas del Cuerpo Australiano 

y Neozelandés del Ejército) desembarcaron en la península de Galípoli.



La contienda más allá de Europa

Un grupo de soldados británicos se fotografía junto a la gran esfinge de Gizeh y 

las famosas pirámides, en mayo de 1916.



La labor de la Cruz Roja

La I Guerra Mundial y sus consecuencias cambiaron para siempre el perfil de la 

Cruz Roja Internacional y delinearon sus características actuales. En la imagen, 

una ambulancia de la Cruz Roja húngara que evacuaba del campo de batalla 

a los heridos.



La batalla más sangrienta

Solo el primer día de la batalla del Somme, 20.000 soldados británicos perdieron la 

vida. En los 4 meses que duró el enfrentamiento, se calcula que un millón 

doscientas mil personas murieron, desparecieron o fueron heridas.



El primer tanque de la historia

Durante la batalla del Somme, los británicos utilizaron por primera vez en la 

historia un tanque, el Mark I, tripulado por ocho personas y de escasa 

movilidad.



Apoyo a la guerra

Manifestación en favor de la entrada de Rumanía en la guerra (lo haría el 27 de agosto 

de 1916) en el bando de la Triple Entente, celebrada en la capital, Bucarest. Desde 

ambos bandos se fomentaron y se financiaron manifestaciones para ganarse el 

beneplácito de los ciudadanos.



El hambre

Cola del pan a comienzos de 1917 en Petrogrado. El creciente desabastecimiento 

que sufrieron los civiles de todas Europa se sintió especialmente en Rusia, donde se 

desencadenaron unas protestas que serían el germen en la revolución de octubre.



El alto mando alemán

El Kaiser Guillermo II junto con los jefes militares Paul von 

Hindenburg y Ludendorff en enero de 1917.



Estudiando el terrreno

El general búlgaro Toshev y el otomano Hilmi Paşa contemplan los 

combates en los alrededores de Medgidia.



EEUU entra en la guerra

El 2 de abril de 1917, el Congreso de EEUU aprobó la propuesta del presidente 

Wilson de entrar en la I Guerra Mundial. En la foto, soldados norteamericanos 

realizan prácticas de tiro en Francia.



Lenin llega a Petrogrado

Tras la primera revolución rusa en febrero de 1917, que trajo la abdicación del 

zar Nicolás II y un gobierno provisional, la carencia de liderazgo resultó 

determinante. En plena crisis institucional, los alemanes vieron con buenos ojos 

enviar en abril a Lenin, un radical exiliado en Rusia, de vuelta para que 

desestabilizase aun más el país.



El frente en Italia

Convoy militar y de suministros alemán que se dirige hacia la ofensiva 

del Isonzo, 1917. Las tropas italianas serían derrotadas en Caporetto a 

causa de la baja moral de sus hombres, que se rindieron antes que 

morir. Fotografía de la BUFA. Patrimonio Nacional.



Revolución en el cielo

La guerra supuso una auténtica revolución para la industria de la aviación. La 

producción de aviones creció de unos cientos de unidades al comienzo de la 

guerra a decenas de miles al final. En la foto, un aviador alemán preparado 

para el combate, 1917-1918. Fotografía de la BUFA. Patrimonio Macional.



La guerra debajo del agua

Innovación en el aire... y también debajo del agua. La Gran Guerra también se 

desarrolló en los mares y océanos a través de choques de acorazados, torpederos, 

destructores y submarinos. El mismo Churchill confesaría que lo único que le quitó el 

sueño durante la contienda fueron los sumergibles alemanes. Foto: flota de submarinos 

alemanes. Patrimonio Nacional.



La caballería

A pesar de todos los avances tecnológicos registrados durante la contienda, 

en muchas de las batallas se pudieron ver a soldados subidos a caballos.



Ellas también jugaron un papel imoprtante

Actuaron en la retaguardia y en el frente, como empleadas en fábricas de 

municiones o como soldados, y aunque la historia solo glorifique las gestas 

de los hombres, la Primera Guerra Mundial no puede desgranarse sin el 

papel que desempeñaron las mujeres. En esta foto están Mata Hari, Edith 

Cavell y Milunka Savic.



Quirófanos improvisados

Las enormes heridas provocadas por los combates obligaron a los médicos a 

innovar todo tipo de prácticas quirúrgicas. También se levantaron hospitales y 

quirófanos improvisados en muchos lugares. Esta foto, tomada está tomada en 

1916 en Transbaikalia, Rusia. La unidad de cirugía en la sala de vendajes del 

lazareto de la Cruz Roja Rusa.



Rusia sale de la guerra

En noviembre de 1917 los bolcheviques se hicieron con el poder en Rusia tras la 

revolución de octubre; en diciembre firmaron un armisticio con los Imperios 

Centrales y, en marzo de 1918, el Tratado de Brest-Litovsk que puso fin a la 

participación de Rusia en el conflicto mundial.



La gripe española

A las víctimas mortales que se estaban registrando en los campos de batalla 

hubo que sumarles 50 millones de muertes más a causa de la gripe de 1918.



El último intento de los alemanes

La Operación Michael, también conocida como Ofensiva Ludendorff, fue la última gran 

operación militar llevada a cabo por los alemanes que comenzó el 21 de marzo de 1918 y 

terminó el 5 de abril. Fue el principio del fin de las potencias centrales.



La Ofensiva de los 100 Días

Fue el empuje definitivo de los aliados en el frente occidental para certificar la 

victoria. Se desarrolló desde el 8 de agosto hasta el 11 de noviembre de 1918. En 

la imagen, un grupo de soldados británicos descansa tras recuperar una 

localidad francesa. / IWM



La retirada

Tropas alemanas abandonan sus posiciones en el 

otoño de 1918.



El sufrimiento de los civiles

Un tercio de los muertos de la Gran Guerra fueron 

civiles. Las causas: el hambre, los bombardeos, las 

enfermedades e incluso los ataques gaseosos.



La celebración

El pueblo de Estados Unidos salió a la calle para celebrar la victoria aliada, ratificada el 

11 de noviembre de 1918. Aquí una imagen de la ciudad de Philadelphia en la que 

miles de personas se congregan en torno a una réplica de la Estatua de la Libertad.



El Tratado de Versalles

Se firmó el 28 de junio entre los países aliados y Alemania y así se puso 

oficialmente fin a la Primera Guerra Mundial.  Entró en vigor el 10 de enero 

del año siguiente e impuso fuertes sanciones a Alemania, que estuvo 

pagando el coste de la guerra hasta 2010.



La Galería de los Espejos

Así de concurrida estaba la Galería de los Espejos del Palacio francés de Versalles 

el día que se selló la derrota absoluta de Alemania. Este espacio había sido 

concebido durante el reinado de Luis XIV para sorprender a los visitantes.



Adolf Hitler

El hombre de bigote, a la derecha de esta imagen, es Adolf Hitler. Durante la I Guerra 

Mundial combatiría en el 16 º Regimiento Bávaro de Infantería de Reserva, RIR 16 o 

Regimiento List, nombre de su comandante. Resultaría herido en una ocasión, pero sería 

un simple soldado. Décadas más tarde conduciría al mundo a una nueva masacre.



Gran extensión 

Gran duración

Movilización general

Uso de la propaganda 

Importancia de la retaguardia

Sofisticado armamento 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 



CAUSAS I GUERRA MUNDIAL 

Los sistemas de alianzas

La primera de las causas de la Primera Guerra Mundial consiste en los 

sistemas de alianzas o sistemas diplomáticos que estaban teniendo 

lugar en el Viejo Continente. Estas alianzas fueron consecuencia de las 

diferencias entre las naciones europeas, nacionalistas todas ellas.

La primera de ellas sería la alianza que Alemania mantenía con varias 

potencias, como la Dúplice o alianza austro-alemana; la Tripe Alianza, 

austro-ítalo-alemana y por último el Pacto austro-rumano en el que 

también estaban involucradas Bulgaria y Turquía.

Alemania quería ser fuerte y decidió construir una flota, hecho que 

hizo que Gran Bretaña lo interpretase como una provocación de 

guerra. Debido a ello Gran Bretaña se aliará con Francia, otro de los 

sistemas que se elaboran, creando la Entente anglo-francesa. También 

dio lugar a la Alianza franco-rusa y la Entente anglo-rusa que incluía a 

Serbia y Portugal.

Se debe tener presente:

- Imperialismo.

- Paz Armada.

- Segunda Revolución 

industrial 



Otro de los factores que influyeron fueron los conflictos permanentes de 

diversos tipos, tanto económicos como políticos. Éstos son principalmente 

cuatro. En primer lugar estaría el conflicto franco-alemán, provocado por 

el sentimiento de revancha francés por la guerra franco-prusiana y el 

deseo de recuperar Alsacia-Lorena.



Conflictos políticos

El conflicto anglo-alemán En segundo lugar se encontraría el conflicto anglo-alemán. La 

lucha por el dominio de los mercados enfrentó a Alemania y Gran 

Bretaña, así como los sentimientos imperialistas alemanes y la 

rivalidad naval, ya que Gran Bretaña era quien los dominaba.

El conflicto ruso-alemán Un tercer punto sería el  conflicto ruso-alemán, consecuencia 

también por sus sentimientos imperialistas que chocan con el 

imperialismo ruso, luchan por las mismas zonas.

El conflicto austro-ruso Como cuarto y último estaría el conflicto austro-ruso, centrado en 

el área de los Balcanes, ya que Rusia motiva los movimientos 

independentistas de los pueblos eslavos que se encontraban bajo 

el dominio del Imperio Austro-húngaro.



El asesinato del archiduque Francisco Fernando

A pesar de todos estos enfrentamientos, fue un atentado el que encendió la mecha que hizo saltar 
por los aires todo y que se declarase la guerra.

Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austro-Húngaro, 
sobrino del emperador Francisco José y su esposa la duquesa de Hohenberg el 28 de junio de 1914 en 
Sarajevo.

El atentado fue llevado a cabo por Gavrilo Princip y Cabrinovic, miembros de la sociedad secreta 
nacionalista serbia “La Mano Negra”, que, cabe aclarar, no es la misma que se desempeñó en 
Andalucía a finales del siglo XIX.

Debido al magnicidio, Austria tiene intención de aislar y reducir a Serbia, idea que consigue el apoyo 
de Berlín. Austria pensaba que Rusia le iba a apoyar, por lo que el 23 de julio le da a Serbia un 
ultimátum.

Sin embargo, el presidente de Francia, Poincaré, que se encontraba en Rusia, logró convencer al zar 
de que lo mejor era apoyar a Serbia.

Ante esta situación los países esperaban que fueran los demás los que cedieran.

Sin embargo, Serbia se niega a aceptar el ultimátum, lo que hace que Austria le declare la guerra el 
28 de julio de 1914, exactamente un mes después del atentado.



Por lo tanto:

Las causas de este conflicto atañen directamente al reparto del mundo 

por parte del Imperialismo europeo, cuya colonización de África y Asia 

les brindó las condiciones para un desarrollo económico e industrial 

vertiginoso, pero desigual entre sí. Mientras Inglaterra y Francia 

monopolizaban el desarrollo industrial, otras potencias se resentían y 

revivían los rencores de conflictos pasados.

Si a esto se suma el auge del nacionalismo europeo durante el siglo 

XIX, el crecimiento de la inversión armamentista durante los años 

previos y el sistema de alianzas que regía las relaciones entre los 

diversos bloques de países, se entiende que la Europa imperialista 

operaba como una bomba de tiempo.

Fuente: https://www.caracteristicas.co/primera-guerra-mundial/#ixzz6TYIrM6R3





INICIO DEL CONFLICTO

La Península de los Balcanes era considerado el polvorín de Europa, 

pues era una zona con graves problemas nacionales de la población 

local por la dominación conjunta de turcos, rusos y austriacos. 

Como manifestación a esta situación, el Archiduque austruiaco y 

heredero al trono Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo 

(capital de Bosnia) por un grupo nacionalista serbio llamado “La Mano 

Negra” en Julio de 1914.



Este atentado provocó en efecto una 

cadena:

Austria dio un ultimátum a los serbios, y 

Rusia, en defensa de estos, declaró la 

guerra a los austriacos. 

Las Alianzas se hicieron sentir, y en una 

semana casi toda Europa estaba en 

guerra:

- Francia apoyo a Rusia y movilizó sus 

tropas. 

- Alemania en ayuda a Austria le declaró 

la guerra a Rusia y Francia.

- Inglaterra apoya a Francia y Rusia. 

De los Balcanes, el incidente se transformó 

en un conflicto europeo general. 



Guerra de 
movimientos 

(1914).

Guerra de 
posiciones o 
de trincheras 
(1915 – 1916)

Crisis de 
1917.

Fin de la 
guerra

FASES DE LA I GUERRA MUNDIAL



FASE 1: GUERRA DE LOS MOVIMIENTOS (1914) 

Hace referencia a las operaciones que tuvieron lugar durante 1914, centradas 

en los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y, una vez conseguido esto, 

aniquilar los ejércitos de Rusia. Durante esta fase los alemanes emplearon una 

estrategia basada en rápidos movimientos con el objetivo de sorprender a sus 

adversarios.

FRENTE OCCIDENTAL 

Donde se enfrentan Alemania 
contra Francia e Inglaterra

Inicialmente Alemania, avanza 
hacia Francia por el norte violando 
la neutralidad de Bélgica, lo que 

provocó la reacción de Inglaterra 
quién envió sus tropas al 

continente. 

FRENTE ORIENTAL

Donde se enfrentaron Alemania contra 
Rusia. 

Rusia debió sortear muchas 
dificultades, pues su ejército carecía de 

preparación, equipo y municiones. Si 
bien avanzaron con sus tropas, fueron 

expulsados por los alemanes y 
austriacos. 



GUERRA DE LOS MOVIMIENTOS (1914): 

ALEMANIA Y EL PLAN SCHLIEFFEN 

Alemania puso en práctica el plan diseñado 

por el general del Estado Mayor Alfred Von 

Schlieffen e invadió Bélgica violando con ello 

la neutralidad de ese país. La intención era 

sorprender a los franceses por el norte y 

llegar hasta París en pocas semanas. Ante el 

empuje alemán, los franceses replegaron sus 

tropas y las concentraron en torno al río 

Marne. El comandante de las fuerzas 

alemanas Von Moltke, presumiendo una fácil 

victoria, envió algunas divisiones al frente 

oriental, donde los rusos resistían con fuerza y 

solidez inesperadas. Alemania tuvo que 

soportar el ataque de Francia por el lado 

oriental y de Rusia por el lado occidental, lo 

que los obligó a emprender la retirada hacia 

su territorio, generando un cambio estático 

en la guerra conocido como “La guerra de 

posiciones o de trincheras”.









FASE 2: GUERRA DE POSICIONES O DE TRINCHERAS (1915 – 1916) 

Es una forma de hacer la guerra, en la cual los ejércitos combatientes mantienen 

líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo denominadas trincheras. Estos 

huecos eran cavados de 1 a 2 metros de profundidad y se conectaban con otros 

para mayor movilidad de los bloques de combate. El empleo de alambre de púas, 

armas químicas, ametralladoras y artillería de gran calibre dejaba sin defensa a la 

infantería en los ataques a las líneas enemigas. Tropas alemanas en enfrentamiento 

con los franceses durante la Primera Guerra Mundial en 1917,



Supuso un cambio de estrategia respecto a la fase precedente y abrió paso 

a la guerra de frentes estables que inmovilizó a los ejércitos en líneas de 

trincheras que se extendieron a lo largo cientos de kilómetros, desde el Mar 

del Norte hasta Suiza. Ambas alianzas realizaron grandes sistemas de 

trincheras que les permitieron resguardarse del enemigo, la guerra pasó a ser 

menos móvil y más estática, esperando la táctica que usaría el contrario. Los 

países que no tuvieron un papel determinado hacia ningún bando como 

Bélgica y Suiza fueron invadidos y usados como frente de ataque y defensa 

militar.



Frente Occidental: Oriental 

El ejército francés junto con el 

británico empezaron a cercar a la 

alianza enemiga a través de los 

territorios de las naciones 

neutrales. Su armamento era más 

tecnificado y poseían mejores 

estrategias en el campo terrestre y 

marítimo. Con la inclusión de 

Estados Unidos en 1917, mejoraron 

su ofensiva hasta lograr la derrota 

del enemigo y la firma del tratado 

de paz.

El ejército alemán empezarón a 

debilitarse debido a la ofensiva 

por ambos frentes desarrollada 

por la alianza contraria a través 

de los territorios de Bélgica y Suiza. 

Para este momento era evidente 

que el conocimiento del terreno 

por el enemigo iba a ser el factor 

clave para ganar la guerra, aún 

más después del apoyo de los 

Estados Unidos.











FASE 3: CRISIS DE 
1917

Rusia: En este 
año empezó la 
Revolución rusa 

y todos los 
cambios 

políticos sociales 
que ésta traería 

consigo.

Francia: Escasez 
de alimentos y 

huelgas 
laborales 

producto del 
deficiente 

sistema 
económico.

Gran Bretaña: 
Huelgas y 

creación de 
sindicatos que 

exigían mejoras 
laborales.

Alemania: 
Luchas entre los 

partidos 
políticos y 

declaración de 
guerra total 

tanto para los 
enemigos como 

para los 
neutrales. 

Austria – Hungría: 
Escasez de 

alimentos tanto en 
los campos de 

batalla como en la 
ciudad y el 

nacimiento de 
partidos políticos en 

contra del Káiser.

El año de 1917 representó un periodo de 
desmoralización para los ejércitos y pueblos que 

estaban en disputa durante la Primera Guerra 
Mundial debido a múltiples situaciones: 



1917 y el ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial

Para esta época, Estados Unidos estaba bajo el gobierno del 

presidente Woodrow Wilson quien tomó la decisión de entrar en la 

Primera Guerra Mundial debido a las siguientes causas: 

Los ataques alemanes a las tropas de países aliados de Estados Unidos

Los intereses económicos con países como Francia o Gran Bretaña

Los comportamientos crueles por parte del ejército alemán que 
generaron un ambiente de odio y de lucha contra los mismos.

El conocimiento del telegrama Zimmermann que fue asumido como un 
acción de ingreso en los asuntos internos del país.

Por el bombardero de un submarino alemán a un barco británico, el Lusitania, 
que llevaba pasajeros de EE.UU.



- Todo esto provocó que EE.UU entrara a la guerra 

apoyando a los franceses e ingleses. 

- Los nuevos tanques, aviones y la gran cantidad de 

tropas significaron la derrota de los alemanes, quienes 

a pesar de su fortaleza estaban muy agotados luego 

de años de guerra.

- Al entrar EE UU en un año tan determinante como 1917 

generó la victoria armamentista de sus países aliados 

como potencia mundial que era en la época.

El famoso afiche propagandístico del Tío Sam 

buscaba que los estadounidenses se enlistaran en el 

ejército para la Primera Guerra Mundial.



FORMACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO: El nuevo cambio de ley.



Unidad administrativa antes después

Región Intendente - Delegado 

presidencial

(designado por el 

Presidente de la 

República)

- Gobernador 

regional (votación 

popular)

Provincia Gobernador Delegado provincial

(designado por el 

Presidente de la 

república)

Comuna Alcalde Alcalde 



¿Qué es el Gobierno Regional?

Es el organismo encargado de la administración superior de cada 

región, que tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico 

de la región.

¿Quiénes conforman el Gobierno Regional?

El gobierno regional está constituido por un gobernador regional y el 

consejo regional. Tanto los consejeros como el gobernador regional 

son elegidos por sufragio universal y votación directa.



¿Qué es el Gobernador Regional?

El Gobernador Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional. Preside 

el Consejo Regional. Debe coordinarse con los demás órganos y servicios 

públicos. Le corresponde también la coordinación, supervigilancia o 

fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el 

Gobierno Regional.

Además, debe asignar los recursos del o de los programas de inversión del 

Gobierno Regional, de los programas de inversión sectorial de asignación 

regional y aquellos que corresponda en virtud de transferencias de 

competencias que haga el Presidente de la República.



¿Cuáles son las funciones del gobernador regional?

El gobernador regional tiene entre otras funciones:

Formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales 

respectivos.

Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de 

desarrollo y sus modificaciones.

Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional.

Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y 

celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el consejo.

Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza.

Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa.

Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan 

o se relacionen con el gobierno regional respectivo.

Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial, 

los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos 

de detalle de planes reguladores intercomunales.

Presidir el consejo regional.

Convocar al consejo regional y disponer la citación a las sesiones.



¿Cómo se elige el Gobernador Regional?

El gobernador regional es elegido por sufragio universal, en votación 

directa. Resulta electo el candidato a gobernador regional que logre 

la mayoría de los votos válidamente emitidos, es decir, excluyendo los 

blancos y nulos. Esa mayoría debe ser al menos de un 40% de los 

sufragios válidamente emitidos. Si hay más de dos candidatos y 

ninguno logra el 40% de los votos válidamente emitidos, hay una 

segunda vuelta entre los dos más votados.

Dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones. Puede ser reelegido 

consecutivamente sólo para el período siguiente.



¿Cuándo se hará la elección de Gobernadores Regionales?

Las elecciones de gobernadores regionales se harán cada cuatro 

años, junto con las elecciones de consejeros regionales y las 

elecciones municipales. a primera se hará en octubre de 2020.

Para hacer calzar las elecciones de Gobernadores Regionales y 

Consejeros Regionales, y no afectar la duración del cargo de los 

consejeros electos en 2017, es decir 4 años, la próxima elección de 

Consejeros Regionales será en 2021, junto con las elecciones 

presidenciales y parlamentarias. Quienes sean electos consejeros en 

esos comicios estarán en el cargo sólo por 3 años, para hacer coincidir 

la siguiente elección de este tipo de cargos, con las elecciones de 

Gobernador Regional y municipales de octubre de 2024.



¿Cuáles son los requisitos para ser candidato a Gobernador Regional?

Se exigen los siguientes requisitos:

Ser ciudadano con derecho a sufragio.

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.

No tener la calidad de persona deudora sujeta a un procedimiento 

concursal de liquidación ni de condenada por crimen o simple delito.

Haber cursado la enseñanza media o su equivalente.

Residir en la región respectiva, a lo menos dos años antes de la 

elección.

No estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece la ley.

No puede ser gobernador regional quien tenga dependencia de 

drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, salvo justificación 

médica.



¿Quiénes pueden declarar candidaturas a gobernador regional?

Un partido político, un pacto de partidos, un pacto entre un partido 

político e independientes, un pacto de partidos e independientes, y 

por independientes.

Las candidaturas a gobernador regional independientes, deberán ser 

patrocinadas por un número no inferior al 0.5% de los electores que 

hayan sufragado en la votación popular más reciente en la región 

respectiva.



¿Cómo fiscaliza el Consejo Regional?

El Consejo Regional fiscaliza los actos del gobierno regional. Tiene 

facultades para desarrollar las siguientes actividades:

Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto conforme de 

un tercio de los consejeros regionales presentes, los que se transmitirán 

por escrito al gobernador regional, quien deberá dar respuesta 

fundada dentro de treinta días.

Disponer la contratación de una auditoría externa que evalúe la 

ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del 

gobierno regional, facultad que sólo podrá ejercerse una vez al año.

Encargar auditorías internas al jefe de la unidad de control en materias 

específicas.

Solicitar que el gobernador regional dé cuenta en una sesión especial 

de alguna materia específica.



¿No habrá Intendentes?

Se acaba la figura de los Intendentes. En su reemplazo, se crea el 

cargo de delegado presidencial regional, como representante del 

Presidente de la República en la Región.

¿Qué es el delegado presidencial regional?

El delegado presidencia regional ejerce el gobierno interior de cada 

región. Es el representante natural e inmediato del Presidente de la 

República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por el jefe 

del Estado y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su 

confianza.

Le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los 

servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las 

funciones administrativas que operen en la región, que dependan o se 

relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio, 

entre otras funciones establecidas en la Ley Orgánica Constitucional 

de Gobierno y Administración Regional.



¿Qué funciones tendrá el delegado presidencial regional?

La Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional establece entre otras 

funciones:

Dirigir las tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e 

instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio 

del Interior.

Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo 

de las personas y bienes.

Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.

Mantener permanentemente informado al Presidente de la República sobre el cumplimiento de 

las funciones del gobierno interior en la región.

Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las 

disposiciones legales pertinentes.

Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley 

para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región, y que dependan o se 

relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.

Proponer al Presidente de la República una terna para la designación de los secretarios regionales 

ministeriales.

Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o 

catástrofe.



Al mismo tiempo, la Comisión de Gobierno también aprobó la 

instauración de Delegados Provinciales para cada provincia y que 

serán designados por el Presidente de la República, y vienen a 

reemplazar a los actuales gobernadores.

Estos delegados provinciales deberán coordinar los servicios públicos de 

la provincia que no dependan del Gobierno Regional.

REEMPLAZO GOBERNADORES PROVINCIALES POR 

DELEGADOS PROVINCIALES 



ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Las “Instituciones”, son el conjunto abigarrado de servicios públicos 

personificados, que configuran parte de la llamada Administración 

Descentralizada. 

Estos organismos autónomos del Estado se caracterizan, 

esencialmente, por su autonomía jerárquica, toda vez

que no dependen directamente de ninguna autoridad de gobierno. 

Por lo mismo, son descentralizados y cuentan con patrimonio propio, lo 

que los hace también financieramente

autónomos.



Tribunal Constitucional (TC): 

Es el órgano encargado de cautelar el principio de supremacía constitucional, 

fundamento central del Estado de Derecho. En efecto, y tal como se ha visto en clases, 

nuestro sistema jurídico es profundamente jerárquico, con estructura piramidal. La 

piedra base de la pirámide es, justamente, la Constitución Política de la República. Por 

ello, todas las leyes que están bajo la constitución (tratados internacionales, leyes 

propiamente tales, decretos, etc.) deben ser concordantes con la Constitución o al 

menos no contradecir sus postulados. La labor del tribunal constitucional es, entonces, 

determinar si las leyes que se están promoviendo vulneran o no la Constitución. Por eso 

se plantea que su labor es velar por el principio de primacía constitucional. Entre sus 

atribuciones, señaladas en el artículo 93 de la Constitución (modificaciones 

incorporadas por la Ley Nº 20.055 de 2005), ejerce el control y resuelve cuestiones de 

constitucionalidad de proyectos de ley, de reforma constitucional o de proyectos 

aprobatorios de tratados

internacionales. Asimismo, conoce sobre la constitucionalidad de autos acordados de

los Tribunales de Justicia, decretos con fuerza de ley, decretos y reglamentos del

Ejecutivo y declara la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de un precepto legal. Este

Tribunal está integrado por diez miembros. Tres designados por el Presidente de la

República, cuatro elegidos por el Congreso Nacional, de los cuales dos nombrados

directamente por el Senado y dos son propuestos por la Cámara de Diputados parasu

aprobación o rechazo por el Senado, tres elegidos por la Corte Suprema. Los miembros 

duran en sus cargos nueve años y son inamovibles. 



Características del Tribunal Constitucional:

Es un órgano jurisdiccional de rango constitucional.

Es un tribunal especial.

Es un tribunal colegiado.

Tiene carácter permanente.

Es de única instancia.

Opera como órgano contralor de leyes y actos administrativos.



Sus principales funciones son:

a) Atribuciones de control de constitucionalidad: el Tribunal 

Constitucional realiza control preventivo y posterior de preceptos 

legales (incluidos los decretos con

fuerza de ley); en este último caso, ya sea por la vía de requerimientos 

de inaplicabilidad o de acciones de inconstitucionalidad. Los controles 

preventivos se clasifican en facultativos (a requerimiento del 

Presidente de la República, de las

Cámaras o de una parte de sus miembros en ejercicio) y obligatorios 

(respecto de leyes interpretativas de la Constitución, leyes orgánicas 

constitucionales y tratados internacionales que contengan normas 

propias de este último tipo de leyes). El Tribunal también controla, en 

forma preventiva y facultativa, los proyectos de reforma constitucional 

y los tratados internacionales sometidos a la aprobación del

Congreso. Asimismo, ejerce control preventivo y posterior de normas 

propias de la potestad reglamentaria (decretos y resoluciones). 

Finalmente resuelve cuestiones de constitucionalidad relativas a autos 

acordados emanados de los Tribunales Superiores de Justicia (Corte 

Suprema y Cortes de Apelaciones) y del Tribunal Calificador de 

Elecciones.



Sus principales funciones son:

b) Solución de contiendas de competencia: resuelve este tipo de 

contiendas suscitadas entre las autoridades políticas y administrativas y 

los tribunales de justicia que no correspondan al Senado.

c) Pronunciamiento sobre inhabilidades, incompatibilidades, renuncias 

y causales de cesación en el cargo de los titulares de ciertos órganos 

como es el caso del Presidente de la República, los Ministros de Estado 

y los parlamentarios.

d) Pronunciamiento sobre ilícitos constitucionales: Declara la 

inconstitucionalidad de organizaciones, movimientos o partidos 

políticos, como del Presidente de la República en ejercicio o del 

electo, que hubiesen incurrido en los ilícitos constitucionales que prevé 

la Constitución en su art. 19 Nº 15, incisos sexto y

siguientes.



Tribunal Calificador de Elecciones: 

Este organismo tiene como misión llevar a cabo el

proceso electoral nacional, vale decir, el escrutinio general y la 

calificación de las elecciones para Presidente de la República, 

Diputados y Senadores. También se encarga de los plebiscitos y de las 

posibles reclamaciones que se sucedan por estos procesos y proclama 

a los candidatos que resultan elegidos por la ciudadanía.

Este tribunal está constituido por cinco miembros designados; tres 

ministros (o ex ministros) de la Corte Suprema, un abogado elegido por 

la Corte Suprema y un ex Presidente del Senado o de la Cámara de 

Diputados. En las regiones existen los tribunales electorales regionales 

encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las 

elecciones, como también resolver las reclamaciones y proclamar

los candidatos electos. Sus resoluciones son apelables ante el Tribunal 

Calificador de Elecciones. Los miembros de estos tribunales duran en 

sus cargos cuatro años.



Contraloría General de la República: 

La Contraloría General de la República de Chile es un organismo 

autónomo que tiene como función controlar la legalidad de los actos

administrativos, así como también fiscalizar los gastos del Estado, las 

municipalidades y los organismos y servicios estatales. Se encarga 

también de llevar la contabilidad general de la nación. El Contralor 

General es nombrado por el Presidente de la República con acuerdo 

de la mayoría absoluta del Senado

Las principales características de la C.G.R. son:

a) Es un organismo autónomo constitucional.

b) Controla la actividad administrativa.

c) Su competencia no se extiende a asuntos de carácter litigioso o 

sometidos al

conocimiento de los Tribunales de Justicia.



Las principales funciones de la C.G.R. son las siguientes:

a) Controlar la legalidad de los actos de la Administración del Estado. 

Esta función se realiza principalmente a través de la llamada “toma de 

razón” de los decretos y resoluciones y de la emisión de dictámenes. 

Estos últimos se refieren a asuntos que se relacionan con el Estatuto 

Administrativo y con la correcta aplicación de las leyes y reglamentos 

que rigen el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su 

fiscalización y cualquier otro asunto que se relacione o pueda

relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos. Los 

dictámenes de Contraloría General de la República son obligatorios 

para los abogados, fiscales o asesores jurídicos que trabajen para la 

Administración del Estado o instituciones sometidas al control de esta 

institución que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial, los 

que se encuentran sujetos a la dependencia técnica de este

organismo (artículos 6, 9 y 19 de la Ley Nº 10.336, Orgánica de la 

Contraloría General de la República).



Las principales funciones de la C.G.R. son las siguientes:

b) Fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las 

municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen 

las leyes. Para ello puede realizar auditorías y, si detecta 

irregularidades, iniciar investigaciones o sumarios

administrativos.

c) Juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes 

públicos. Este organismo está a cargo del procedimiento que permite 

al Estado resarcirse de los perjuicios causados por un funcionario o ex 

funcionario que administra mal los recursos estatales (mayores 

antecedentes serán abordados en el Capítulo 10). 



Las principales funciones de la C.G.R. son las siguientes:

d) Llevar la contabilidad general de la Nación: Imparte normas sobre 

contabilidad gubernamental y consolida los registros contables que 

deben efectuar los servicios, elaborando un Balance Anual de la 

Gestión Financiera del Estado.

e) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto 

Administrativo: Los funcionarios y personas que hayan postulado a un 

concurso público para ingresar a la Administración del Estado tienen 

derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República 

cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los

derechos que el Estatuto concede (artículo 160). Asimismo, el artículo 

6º de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

señala que a ésta le corresponde “exclusivamente” informar sobre los 

asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, lo que realiza 

a través de los dictámenes.



Consejo de Seguridad Nacional: 

Se trata de un organismo asesor del Presidente de la

República, cuya función esencial es cooperar en el mantenimiento de 

la seguridad nacional. La "seguridad nacional" está referida a medidas 

encaminadas a garantizar la estabilidad institucional, la paz interior del 

Estado y la seguridad exterior del país.

Este organismo es presidido por el Presidente de la República e 

integrado por los presidentes del Senado, Cámara de Diputados y 

Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, 

el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la 

República. A sus sesiones también pueden asistir, si el Presidente de la

República los convoca, los ministros de Interior, de Relaciones 

Exteriores, de Defensa Nacional, de Hacienda y de Economía.



Banco Central: 

El objetivo principal del Banco Central es velar por la estabilidad de la

moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. 

El Consejo del Banco Central está formado por cinco miembros, 

nombrados por el Presidente de la República mediante un decreto 

supremo previa aprobación del Senado. La duración como 

integrantes del Consejo es de diez años, en tanto el cargo de 

presidente del Consejo, quien es el presidente del banco, es de cinco 

años.



Empresas del Estado:

Cuando hablamos de las “Empresas del Estado” nos referimos a un 

término genérico que comprende entidades dedicadas a una 

actividad empresarial, sea de tipo industrial o comercial, u otras 

actividades de servicio público con mayor o menor intensidad y

configuradas organizativamente no al modo burocrático sino a la 

manera empresarial privada (Directorio / gerente general, etc.), pero 

bajo un régimen de derecho público, y en cuya actividad y 

funcionamiento se rigen por las mismas normas que los privados (art.19 

N° 21 inc.2° de la Constitución).



Estas empresas son: las creadas por ley, las del Estado y las sociedades en que éste tiene una

participación accionaria superior al 50% o designa a la mayoría de los miembros de su Directorio. 

Estas empresas cubren sectores vitales para el país, como la infraestructura

portuaria, empresas sanitarias, transporte terrestre urbano e interurbano y servicios en sectores 

productivos como la minería y la agricultura, entre otras, y son las siguientes:

Astilleros y Maestranzas de La Armada

Casa de Moneda de Chile S.A.

Cimm (Centro de Investigación Minera y Metalúrgica)

Cimm Tecnologías y Servicios S.A.

Comercializadora de Trigo S.A.

Corporación Nacional del Cobre de Chile

Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.

Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas

Empresa de Correos de Chile

Empresa de los Ferrocarriles del Estado

Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.

Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.

Empresa Nacional de Aeronáutica

Empresa Nacional de Minería

Empresa Nacional del Carbón S.A.

Empresa Nacional del Petróleo

Empresa Periodística La Nación S.A.

Empresa Portuaria Antofagasta

Empresa Portuaria Arica

Empresa Portuaria Austral

Empresa Portuaria Chacabuco

Empresa Portuaria Coquimbo

Empresa Portuaria Iquique

Empresa Portuaria Puerto Montt

Empresa Portuaria San Antonio

Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente

Empresa Portuaria Valparaíso

Fábrica y Maestranzas del Ejército

Polla Chilena de Beneficencia S.A.

Puerto Madero Impresores S.A.

Sociedad Agrícola Sacor Ltda.

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda.

Televisión Nacional de Chile

Zona Franca de Iquique S.A.


