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IllTRODUCCION. 

La intenci6n de convencer siempre ha est! 
do preaente en el hombre en cuanto ser social. En ma
yor o menor grado, todas las personas se esfuerzan 
por hacer part1cipes a los dem&s de sus ideas y cree~ 
cias1 en ese sentido, la propaganda no puede ser de -
&interesada, y menos adn, cuando implica una activi -
dad cuya pretensi6n es modificar o reafirmar opinio -

' nea y producir cll!Ubios de actitudea. 

Hablar del fen6meno de la propaganda es -
referirse a un tema de suyo polémico, en virtud de 
que la propaganda se relaciona directamente con lo ~ 
11tico, lo que a su vez no es otra cosa que la lucha
por el poder. De este modo, en una sociedad dividida
en clases antag6nicas, la propaganda no puede estar -
al margen del escenario de las contradicciones que se 
generan en ese conteKto. La propaganda se inscribe 
aa1, o bien en la esfera gubernamental, o en la de 
los partidos y organizaciones que apoyan o que se op~ 
nen a la gesti6n y proyecto de un gobierno determina
do. 

En torno de la propaganda se ha erigido -
todo un mito respecto de la enorme influencia que 
ella posee para provocar cambios en las opiniones, ~ 
diante previa persuasión. No obstante, ese mito no 
tiene un sustento real, ya que a nuestro juicio, su -
poder1o y su validez est&n determinados por el uso 
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que le den quienes detentan el poder o quienes luchan 
por conquistarlo. Por ello, consideramos que la dime!!_ 
siOn real del poder de la propaganda se debe evaluar
en una realidad histOrica concreta. En dltima instan
cia, la propaganda debe ser analizada como parte de -
una totalidad en la que intervienen elementos pol1ti
co•, econOmicos, sociales, ideolOgicos y culturales.
Aa1, el poder influenciador de la propaganda depende
dial4cticamente de la acciOn de todos esos factores y 
no de la acci6n aislada del fen6meno propagandistico. 

Precisamente, nuestra investigaci6n eat& 
dirigida a destruir el mito de la omnipotencia de la
propaganda. En esa perspectiva, hemos designado como
el objeto de.nuestro estudio a la propaganda del go -
bierno militar chileno. Pero, ¿qué tipo o cu&l propa
ganda nos interesa estudiar?. Al respecto, nos inter!!_ 
aa descubrir la propaganda que se mezcla y transmite
en el discurso de Augusto Pinochet, presidente de fa_!!. 
to de la Repdblica de Chile desde 1973. 

Ahora bien, ¿por qué nuestra inquietud -
apunta hacia ese objeto de estudio?¡ porque normalme!!. 
te los an&lisis de propaganda se refieren a la que se 
transmite deliberadamente en los medios de informa 
ci6n, carteles, bardas, etc. Pocas veces se ha inten
tado descubrir si realmente un discurso politice pue
de ser veh1culo de transmisiOn de propaganda, o si en 
un disc~rso de esa naturaleza se esconden elementos -

propagand1sticos. Asimismo, debemos subrayar que ju!!_ 
to al interés académico que nos conduce a realizar e! 
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ta investiqaciOn, existe un interés de orden polltico 
y crítico. 

Es nuestra intenci6n, no lo negamos, en
trelazar lo académico con una postura ante la socie -
dad para adentrarnos con un mayor qrado de precisiOn, 
en uno de los instrumentos que utiliza el r6qimen mi
litar chileno en el ejercicio de su dominio, 

Cabe señalar que loa discursea que ser&n 
con1iqnados para elaborar nuestro estudio son los en>! 
tidos en Chile por el señor Pinochet, los dlas ll de
aeptiembre de cada año, desde 1974 hasta 1986. 

Ahora bien, desde el punto de vista de -
la exposiciOn, presentaremos nuestro trabajo dividido 
en sei• cap1tulos. El primero estl dedicado a descu -
brir los or1qenes del fenOmeno de la propaqanda y en
él destacaremos cOmo ha estado inscrita en los probl!_ 
mas pol1ticos desde épocas antiquas, y como el discu:: 
so y la propaqanda han sido aspectos que no se han d! 
vorciado de la actividad pol1tica. 

En el sequndo capítulo, reseñaremos la -
evoluci6n que en el siqlo XX ha tenido el fen6~eno 
propagand1stico. Posteriormente, en el tercer aparta

do, desarrollaremos los aspectos te6ricos de la prop~ 
qanda y del discurso pol1tico y su inteqraci6n en el
proceso de informaci6n. En este capítulo, tambi6n de

signaremos los elementos que nos servir4n de referen
te analítico de la propaqanda. 
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• 
El cuarto capitulo es precisamente el tr! 

me de la investigaci6n que est4 dedicado al estudio de 
un caso concreto como es el de la propaganda en el di! 
curao pinochetista, en el que se analizar& la existen
cia de categor1as propagand1sticao. En seguida, en el
quinto apartado se intentar& demostrar por quA la pro
paganda que subyace en el discurso pinochetista no ha
logrado sus objetivos. 

Finalmente, en el sexto y dltimo cap1tu -
lo, hacemos algunas reflexiones sobre el fen6meno de -
la propaganda y proponemos algunoa criterios respecto-· 
de la deontolog1a propagandtstica. En este apartado 
tratamos de considerar a la propaganda en el marco de
la actual realidad chilena. 

No podrtamos concluir esta introducci6n -
sin antes manifestar nuestro sincero agradecimiento a
quieneo con su valiosa colaboraci6n hicieron posible -
que este trabajo pudiera llegar a buen tArmino. Al mi.!!. 
mo tiempo, agradecemos el invaluable aporte del Doctor 
Rafael Reséndiz, coordinador del Posgrado en Cienciaa
de la CCmunicaci6n de la Facultad de Ciencias Pol1ti -
cas y Sociales de la UNAM, quien asesore nuestra inve.!!. 
t1gaci6n y entreg6 de manera oportuna sus consejos y -
conocimientos. 

o.A.z.s. 

México, septiembre de 1987. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS. 

En la introducci6n de este trabajo, hemos 
planteado cull ser! nuestro objeto de estudio y por 
qué lo llevaremos a cabo. Nos corresponde ahora esta -
blecer los objetivos que nos hemos propuesto para el -
desarrollo de nuestra tarea. 

a) Objetivos. 

Los objetivos de esta investigaoi6n son -
los siguientcai 

- Demostrar c6mo un discurso pol1tico es
un medio de transmisi6n de mensajes pr~ 
pagand1sticos. 

- Lograr un mayor nivel de conocimientos
en torno de la propaganda para relacio
nar lo con una problemafica más cenare -
ta, como es una actividad propagand1st~ 
ca del gobierno militar chileno. 

- Identificar los elementos propagand1st~ 
cos que eat&n presentes en la produc 
ci6n discursiva de Augusto Pinochet. 
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- Analizar los efectos que produce en la 
opiniOn de diversos sectores sociales
chilenoa la propaganda pinochetista1 y 

- Ofrecer elementos de an&lisis que per
mitan obtener una visiOn critica fren
te a la propaganda que pone en practi
ca el régimen militar. 

b) Definiciones teOrico-conceptuales. 

Para los efectos de nuestra investiga 
ciOn consideramos de utilidad definir algunos concep• 
tos que nos permitan fijar el marco teOrico de refe -
rencia y en el que podamos apoyarnos para desarrollar 
nuestro trabajo. 

En una primera instancia debemos señalar 
que, desde un punto de vista metodolOgico, nuestro o~ 
jeto de estudio ser& abordado como parte de 1m todo -
politice, econOmico, social y cultural1 es decir, de~ 
tro de una formaci6n social concreta, que en nues.tro
estudio es la sociedad chilena. En otras palabras, la 
propaganda no puede ser analizada al margen de aque • 
llos elementos que conforman esa totalidad y que en -
dltima instancia son los que definen a la actividad -
propagand1stica. 

" ••• La totalidad marxista implica que ca 
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da 4poca histórica, cada estadio de desarrollo conat! 
tuya un conjunto, un todo de fuerzas productivas, re
laciones humanas, estrucutras sociales y pol1ticas, -
producciones teóricas, ideolOgicas, religiosas, 
etc •.. " 

(1) 

Para mayor precisión, la f ormaciOn so 
cial constituye la totalidad de los fenómenos, uno de 
101 cuales es el proceso de inf ormaciOn en el que pr!! 
ciaamente, tiene lugar la actividad propagand1stica.
En el mismo orden, entendemos por formaciOn social el 
a 101 modos de producciOn que tienen lugar en una re! 
lidad concreta. Este concepto nos permitir! a su vez, 
ubicar socialmente al fenómeno de la propaganda. 

Es oportuno indicar que el estudio de la 
propaganda puede ser abordada desde diversas discipl! 
nas (psicolog1a, sociolog1a, ciencias de la comunica
ción, etc.), sabre todo por el espacio ideológico en
que se mueve; no obstante, nos interesa desarrollar -
nuestro trabajo desde la perspectiva del proceso de -
informaciOn, en virtud de que los elementos que lo 
componen, est!n plenamente identificados en nuestro -
objeto. Por lo anterior, la propaganda ser! ubicada -
como parte del proceso de infarmaciOn; m!s espec1fic! 
mente, en el !mbito del mensaje que es enviada por un 
emisor hacia los receptares. 

(1) Alonso, Jos!! A. "Metodolag1a". Edicol, 
Máxica 1984, p 110. 
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Ya situados en el problema de la inforlll! 
ci6n diremos que, operativamente, la definimos como -
el proceso de transmisi6n unilateral de mensajes, o -
bien, como una forma de dirigir dentro de una misma -
formaci6n social. El citado proceso a su vez, estl 
compuesto por los siguientes elementos; contexto, em! 
sor, c6diqo, mensajes, medios y receptor. 

Consideramos que prescindir de estos el!!. 
mentes bSsicos implica una parcializaci6n que obstac'!. 
larizar1a la comprensi6n del fen6meno propagand1sti -
co. Ahora bien, esos seis componentes estar!n clara -
mente representados en el estudio de caso que llevar! 
moa a cabo. En'ese sentido, el contexto será la situ! 
ci6n pol1tica, econ6mica y social de Chile¡ el emisor 
lo constituye Auqusto Pinochet1 el c6digo· serln las -
reglas sociales de elaboraci6n del discurso pinoche -
tistai el mensaje estarl constituido por la propagan
da; el medio, en este caso será el discurso, y el re
ceptor estar& representado por los sectores sociales
ª los que estln dirigidos los mensajes propagand1sti
cos del gobierno militar chileno. 

Sobre el emisor del mensaje, cabe seña -

lar que aqu~l estructura la informaci6n con base en -
una determinada intenci6n. En este plano de intencio
nalidad se ubica la propaganda; respecto de la cual -
se intentara arribar a una def1nici6n operacional que 
responda con la mayor precisi6n posible a nuestros ob 

jetivos. 
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Antes de definir a la propaganda, dejamos 
claramente establecido nuestro rechazo a las tesis 
simplistas y maniqueas respecto de ese fen6meno. Por
ende, la propaganda no es buena ni mala en sl, sino -
que debe ser juzgada por su procedencia, sus prop6si
toa y sus resultados. Desde nuestra 6ptica se debe 
analizar a partir de la concepci6n que tienen de ella 
quienes la ponen en pr&ctica. 

Establecido este preced!"'te, la defini 
ci6n operativa que proponemos se refiere a la propa -
ganda como un método que tiene por objeto influir a -
un grupo con la intenci6n de que adopte la opini6n,y
actQe, acorde con el proyecto polltico-ideol6gico de -
una clase o sector social en una realidad concreta. 

Es importante precisar que en una sacie -
dad dividida en clases, la propaganda esta inscrita -
en el marco de dichos antagonismos¡ por ello, en una
sociedad capitalista dependiente, nos encontraremos -
b&sicamente dos tipos ele propaganda: Una cuyos mensa -
jea tienden a ocultar la realidad, a controlar, a me~ 
tir, y a la que designaremos como propaganda para la
enajenación1 en este marco se pueden ubicar las defi
niciones que la entienden como " .... el uso m!s o me -
nos deliberado, planeado y sistem&tico de slmbolos, -
principalmente mediante la sugestión y otras t~cnicas 
psicológicas conexas, con el propósito, en primer lu
gar de alterar y controlar las opiniones, ideas y va
lores, y en último término, de modificar la acción ma 
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nifiesta seg11n ciertas llneas predeterminadas •••• C2l1 
o bien, las que la 
pulaciOn simbOlica 

sitGan como aquella forma de man! 
en la cual los destinatarios no ad 

vierten los verdaderos propOsitos manipuladores. 

La otra, est4 dirigida a la comprensiOn y 

al conocimiento cr!tico de la realidad para transfor
marla, a la raz6n y al convencimiento sobre las ba•es 
de las explicaciones causales, A ~ata la designaremos 
como propaganda para la conciencia. En este plano se
pueden encontrar las definiciones que la inscriben en 
el lmbito polltico, y en la de la lucha de clases. 
Ejemplo de ello es la definici6n de Daniel Prieto Ca! 
tillo en el sentido de que "La propaganda es el inte~ 
to de persuadir en relaciOn con una concepciOn de la
sociedad, con un partido polltico, y en definitiva, -
con una ideolog!a".l 3l En esta perspectiva se encuen 
tra tambi~n el concepto de Arbatov que designa a la -
propaganda como un m~todo de lucha ideol6gica, 

Sobre la JefiniciOn operativa y m4s gen~ 
ral que propusimos para nuestra investigaciOn, es 

( 2) Young, Kimbal y otros. "La opini6n pGblica 
y la propaganda". Editorial Paidos, Buenos 
Aires, Argentina, 1980, p 201, 

(3) Prieto castillo, Daniel. "Discurso autori
tario y comunicaciOn alternativa•. Edicol, 
México, 1978, p 25. 
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oportuno comentar que a la propaganda no la def inilllos 
como técnica porque ello 1mplicar1a el requerimiento
de actos precisos que si se ejecutan permiten prever
resultados también precisas. En el casa de la propa -
ganda, como su naturaleza es contingente y cambiante
y a tal punto incierta, es dif1cil medir sus resulta
dos con precisi6n, sobre todo, si el citado fen6meno
es parte de una totalidad en la que se articulan di -
versos factores para la definición de un proceso so -
cial. • ••• La propaganda no es una ciencia que pueda -
condensarse en fl5rmulas • •• 11 ( 

4 > , 

A nuestro juicio es m!s acertado defini~ 
la como método, por cuanta implica tener presentes h! 
p6tesis, sistemas, pasos para realizar un fin, etc.,
que se tienen que adecuar y hacer flexibles de acuer
do con la coyuntura pol1tica, económica y social en -
la que se pone en pr!ctica. 

En otro orden,perm1tasenos una disqre 
si6n que consideramos necesaria: el comfin de la gente 
no hace distinción alguna entre las términos propaga~ 
da y publicidad; inclusa se les llega a considerar e~ 
mo sin6nimos. Por nuestra parte, discrepamos tatalme~ 
te de esa apreciaci6n, en virtud de que entre ambas -
existen diferenciaa fundamentales y su campo de ac 
ciOn responde a intereses disimiles, Por ello, dejar!_ 
mos establecidas las diferencias para evitar confus12 
nes sobre el tema. 

(4) Domenach, Jean Marie. "La propaganda pol1tica•. 
Editorial EUDEBA, Argentina 1976, pS. 

11. 



A la publicidad se le define como el 
•conjunto de técnicas y medios de comunicaci6n diri
qidos a atraer la atenci6n del pdblico hacia el con
sumo de determinados bienes o la utilizaci6n de cier 
tos servicios•( 5l. Sobre el particular, añadiremos: 
que en la sociedad capitalista actual, la funci6n de 
la publicidad es orientar el consumo y aqilizar el -
ciclo de circulaci6n de las mercanc1as(*l¡ es decir, 
para que se realice la producci6n, con el consumo de
los productos. En definitiva, la publicidad adquiere 
una caracter1stica netamente comercial. 

Por su parte, la propaqanda se inscribe 
fundamentalmente en el marco de lo pol1tico y lo 
ideol6qico. Como ya fue definida, la propaganda apu~ 
ta a la influencia pol1tica en un escenario de anta
gonismos de clase. 

Hecha esta aclaraci6n, en nuestro trah! 
jo no hablaremos de propaganda pol1tica, en virtud -
de que ésta implica necesariamente al aspecto pol1t~ 
co, por ello la designaremos s6lo como propaganda. 

(5) Definici6n dada en el Primer Coloquio Pu-· 
blicitario de MéKico en 1969, citada por
Bernal Sahagdn, v1ctor en. "Anatom1a de la 
publicidad en MéKico", Eclit. Nuestro Tiem 
po, M6Kico 1976, p 49. -

(*) Ver Revista Casa de las Américas ndm. 96. 
Gand!segui, Marcos: "Estructura social y -
medios masivos de comunicaci6n". p 55, 
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e) Bip6teaia. 

Establecidas en términcs generales las -
bases te6rico-conceptuales de nuestra investigaci6n,
anotaremos los dos supuestos centralea'que guiarln el 
presente trabajoa 

- En la producci6n discursiva de Augusto 
Pinochet, jefe del gobierno chileno, -
subyacen elementos que responden a las 
caracterlsticas de un mensaje propaga.!!, 
dlstico; y 

- El general Augusto Pinochet no ha lo -
grado el objetivo de que, a través de
la propaganda, la clase trabajadora, -
los sectores medios y loa eatudiantea
chilenoa apoyen el proyecto pol1tico -
econ6mico de su gobierno¡ en virtud de 
que el mensaje propagand1stico militar 
no tiene coherencia con la realidad 
que viven aquella clase y sectores so
ciales. 

Planteadas las hip6tesis de trabajo y 
los aspectos te6rico conceptuales, s6lo nos resta pr!_ 
ciaar que la informaci6n que se recab6 respecto de 
nuestro estudio se logr6 con base en la investigaci6n 

documental, 
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Asimismo, para evitar cualquier tipo de 
confusi6n, decidirnos establecer un contexto hist6ri
co de referencia en el cuarto cap1tulo y no corno Pª! 
te de estas consideraciones rnetodol6gicas, ya que 
ese apartado se refiere a un estudio de caso que ne
cesariamente se debe inscribir en una coyuntura con
creta. A su vez, el contexto citado ser! parte esen
cial del proceso propagand1stico que será analizado. 

Damos paso a continuaci6n, al primer C!._ 

p1tulo del trabajo, destinado a establecer los or1g~ 
nea de la propaganda. 
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CAPITULO PRIMERO 

ORIGENES DE LA PROPAGANDÁ, 

En este cap1tulo hemos considerado pert!. 
nente hacer una breve reseña hist6rica para ubicar 
los or1genes de la propaganda y con ello descubrir 
los intereses a los que ha servido en diferentes eta
pas hist6ricas, y el papel que ha jugado en aconteci
mientos de importancia mundial, Al mismo tiempo, el -
estudio de los or1genes de la propaganda nos permiti
r! comprender con mayor claridad nuestro objeto de -
estudio. 

Adelantaremos en este apartado, que la -
propaganda siempre se ha utilizado en torno del pro -
blema del poder y de las distintas clases y grupos s2 
ciales que en determinados periodos hist6ricos se han 
enfrentado para generar otros estadios sociales. 

Asimismo, dado nuestro inter~s por el 
discurso pol1tico como otra de las formas de la prop!. 
ganda, trataremos, desde este capitulo, de establecer
la relac16n propaganda-discurso para sentar las bases 
del estudio concreto que llevaremos a cabo en el cuaE 
to cap1tulo. 
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• 
l. Antecedentes remotos de la propaganda. 

Aunque el término es reciente, la propa

ganda aparec16 desde el momento en que el hombre tuvo 
la necesidad de comunicarse y persuadir a sus semeja~ 
tes. La propaganda ha existido a lo largo de toda la

historia, es por tanto, connatural a la existencia s~ 
cial e inseparable del arte de gobernar; est& ligada
ª la formaciOn de la sociedad misma, pero su na

cimiento como práctica pOblica y cotidiana del poder, 
apareci6 cuando la comunidad primitiva hab1a desarro
llado modos de producci6n m&s complejos, que dieron -
lugar a la generaci6n de excedentes de riqueza, lo 
cual alent6 a su vez la formaci6n de una minor1a que
se apropi6 esos excedentes y explot6 a los otros 
miembros de la colectividad. (*) 

Ese excedente, que se tradujo en trabajo 
gratuito o en tributo, se destinO entre otras cosas a 
qlorificar al funcionario pOblico, como representan
te de la divinidad. Desde entonces, el universo pol1-
tico aparece indisolublemente marcado por la propaga~ 
da. Este fenOrneno, representa por tanto, una de las -
principales funciones del poder. 

Los primeros signos de la propaganda fu! 
ron elementales, carentes de m~todo, de sistema y de
planes de conjunto1 dependia más bien de la imagina -

ci6n, de la astucia y autoritarismo del gobernante. -

(*) Ver "Las formas de propiedad precapitalistas" de 
Marx. 
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• ••• la propaganda nace para servir a la difusi6n y al 
imperio de las ideas s!mbolo; esas fuerzas que han mo 
vide y conformado las diversas etapas de la hiato 
ria". (6) 

Con diversas variantes, las principales
manifestaciones propagand!sticas que pueden encontraE 
se en la antiguedad cl4sica, corresponden a la civil~ 
zaciOn griega y a lo que fue el Imperio Romano, 

2. Propaganda en la Grecia Antigua. 

Respecto de las caracter!sticas de la 
propaganda griega, pueden mencionarse que estuvo bajo 
el control de los grupos dominantes, los cuales se 

disputaban el poder pol!tico, o en su caso, luchaban
por retenerlo. 

En forma directa o indirecta, al servi -
cio de la propaganda estuvieron la literatura y el 
teatro. Incluso hay quienes consideran a "La Iliada "

y ºLa Odisea" un ejemplo de "leyendas pol!ticas". 

Otro tanto sucede con las Olimpiadas y las Anficto 
nlas, que fueron concentraciones y asambleas utiliza
das con prop6si tos claramente propagand!sticos, "., .c~ 
mo pr4ctica de la propaganda (sin llamarla as!), los
griegos exaltan la c6lera de Aquiles y las Olimpiadas, 

(6) Menl!ndez,Antonio. "Movilizaci6n social, publici 
dad, relaciones y propaganda. Ed. Bolsa Mexica 
na del Libro, M6xico 1963, p 129-130, -
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como elementos propagand1sticos de solidaridad contra 
los persas¡ César grava su ef1gie en las monedas y 
adem!s se convierte e'n el primer especialista en la -
creaci6n de slogans". <7> 

Cabe señalar que una propaganda m!s ela
borada y sistematizada fue empleada por los tiranos,
"··· que llegaron a tener un poder absoluto entre los 
~iglos VIII y VI antes de nuestra era", <9> De todos -
los tiranos, quien mejor utilizo la propaganda fue 
Pis1strato (600-527 a.n.e.)¡ la desarrolló de manera
sistem!tica y original. A este personaje se le consi
dera uno de los genios de la propaganda porque entre
otras cosas, descubri6 la importancia propagand1stica 
del enemigo pOblico, emple6 la noticia falsa y manej6 
el fanatismo popular. Por lo anterior se le recuerda
como el "engañador del puebloº. 

Dadas las peculiaridades del modelo pal! 
tico en la democracia griega, los gobernantes tir!ni
cos debieron buscar el apoyo popular y un s1ntoma de
su propaganda fue la demagogia. 

En la historia de la antigua Grecia, co~ 
cretamente en los tiempos de Homero, triunfa también-

(7) 

(8) 

Gonz!lez Llaca, Edmundo. "Teor1a y pdc
tica de la propaganda", Edit. Grijalbo, 
México 1981, p JO. 

Ellul, Jacques. "Historia de la propagan 
da 11 • Edit. Monte A vi la, caracas, Venezue 
la 1969, p 47. -
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• 
la propaganda en boca de Aedas y Rapsodas, que propa
gan de viva voz el sentido de la solidaridad, india -
pensable a todos los griegos para sobrevivir frente 
a los persas. En ciertas ciudades, en la misma ~poca, 
los antiguos pregoneros se hab!an convertido en hera~ 
dos oficiales y con tal car4cter difund!an avisos de
la vida municipal y recitaban textos redactados por -
escritores especializados. 

3. Propaganda en la Roma antigua. 

Los romanos desarrollaron diversas fer -
mas de propaganda que respondieron a los distintos r! 
g!menes de su historia, y representaron su forma de -
pensar caracterizada por la tendencia a proporcionar
una estructura institucional a todos los elementos de 
la vida colectiva. Por ello, la propaganda fue una de 
las varias actividades pol!ticas de esa 6poca. 

Los romanos dividieron su propaganda en
des 4mbitos1 uno hacia el exterior, que trataba de 
convencer a los pueblos sometidos de la supremac!a y
superioridad romanas. Una vez logrado esto, los mis -
mas pueblos imitaban la cultura romana, abandonaban -
la propia y se incorporaban al sistema imperial. La -

creación de las colonias fue otro recurso orientado -
hacia el exterior, y fueron muy distintas a las fund! 

das por los gi:iegos y otros grupos mediterr4neos. La-
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• colonia, ademls de ser un medio de vigilancia militar 
y asentamiento humano, tambi~n fue un mecanismo de so 
luci6n de la crisis sociopol1tica del Imperio¡ as1, -
la colonia se convirti6 en una ciudad romana dentro -
de una comunidad extranjera. Lo anterior permit1a de
mostrar a los grupos subordinados la superioridad de
los romanos, tanto en la organizaciOn social y pol1t! 
ca como en la administraciOn. Esto motivaba a los pu~ 
blos dominados a integrarse al sistema imperial. De -
esta manera se tuvo una adhesiOn m4s efectiva y segu
ra que la lograda mediante la fuerza y la dominaci6n
militar. 

En relaciOn con la propaqanda hacia el -
interior, Asta comenz6 a manifestarse durante el sis• 
tema de la RepQblica. Se iniciO con los Gracos y se -
perfecciono durante los siglos I y II d.n.e., cuando
diversos acontecimientos de tipo pol1tico acentuaron
la lucha por el poder. 

Dentro de las peculiaridades de la prop! 
ganda romana interna se encuentra su car!cter social
e ideol6gico. Primero fue una propaganda para la agi
taci6n, basada y originada en la divisiOn de la soci!!_ 
dad en clases; asimismo, operó en los sentimientos p~ 
pulares de modo intermitente y espontlneo. Posterior
mente, surgiO la propaganda nacionalista y su uso co
rrespondiO a Marco Tulio CicerOn (106-43 a.n.e), a 
quien se le conoci6 corno "el padre de la patria" por 
haber descubierto la conspiraciOn de catilina. Dest! 
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• c6 como orador y perfeccion6 las t~cnicas propagand!.!! 
ticas de la arenga pol!tica*(catilinarias). 

Con la propaganda de carActer nacionali,!! 
ta se pers~gu1a la superación de las oposiciones so -
ciales; ideológicamente se inclinaba a la creación de 
mitos que sirvieran a la unificación de los romanos -
con el mito de la Repllblica por encima de los parti -
dos pol1ticos, el mito de la fundación de Roma, o el
de la superioridad del ej~rcito. 

una tercera variante de la propaganda d!!_ 
rante la Roma antigua se refiere al contenido purame~ 
te pol1tico, con fines electorales, partidistas o in
dividualistas. 

En cuanto a los medios propagand1sticos
empleados en esa Epoca, se encuentran las fiestas po
pulares y religiosas que empezaron a utilizarse con -
fines persuasivos a partir del siglo I, cuando el 
triunfo de las guerras civiles se convirtió en un me
dio de propaganda para poner en relieve la relación -
entre el vencedor y quienes depend!an de su perd6n. -
Otro de los medios empleados en la Roma antigua -de 
gran importancia en nuestra investigación- fue el 
discurs~mediante el cual se apelaba a los sentimien
tos de la comunidad: sin embargo, el discurso se uti
lizaba sOlo en casos graves, es decir, era un medio -

* Subrayado nuestro 
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necesario en situaciones extremas. 

Junto a las leyes -que también se usaron 
como instrumentos de propaganda- se cymenzO a emplear 
diversos recursos tales comos la corrupc10n, presio 
nes, intimidaciones, amenazas y promesas dirigidas a -
los votantes en el momento de sufraqarJ colocaci6n de
carteles en los que predominaban las alabanzas al can
didato, y las promesas que éste hacta. 

Por Qltimo, se encuentra la literatura, -
como la empleada por Julio césar (104-44 a.n.e) • para
llegar al poder. No obstante, el medio m~s importante
estuvo representado por los partidos poltticos. Como -
medios de propaganda, éstos llegaron a su plenitud du
rante la guerra civil, y mediante mensajes persuasivos 
lograron que la gente participara en la contienda poll 
tica a través de la difusi6n de ideolog!as. 

Al cambiar las condiciones pol!ticas, eco 
n6micas y sociales, el poder se organizO en forma dis
tinta1 desapareciO la RepQblica y surgiO el Imperio. -
Con ello los objetivos y la preocupaciOn propagand!st~ 
ca de los romanos también se altero alrededor del si -
glo I. como objetivos de la propaganda durante el Imp~ 

• Menéndez (op.cit.) señala que los comentarios 
de Julio césar eran mensajes pol1ticos senci
llos hacia la masa ciudadana, que circulaban
enel Acta Diurna, hoja oficfal de información 
o por los Anales, una espec e de informe anual 
que consignaba los hechos m!s destacados, 

1 
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ria, estuvieron la unificaci6n y la cohesi6n del mis

mo. Se distingue porque se emple6 un mayor contenido
ideol6gico y disminuy6 la importancia de los hechos -
como fuente de propaganda. Adem!s fue una propaganda
unitaria y centralizada, con un car!cter oficial e 
institucional, orientada a la creaci6n de un Imperio
Universal y un Estado centralizado. 

"La formaci6n de las instituciones pol1-
ticas del Imperio motiv6 fen6menos determinados en la 
esfera de la ideolog1a". <9 >En primer lugar, la clase
dominante de los esclavistas utiliz6 m!s enérgicamen
te la religi6n como instrumento de influencia espiri
tual sobre las masas populares. LOs emperadores acen
tuaban por todos los medios la procedencia divina del 
poder1 en las provincias orientales se les veneraba -

pllblicamente como a dioses. 

En el Imperio se distinguen tres tipos -

de propaganda1 el mito, la informaci6n y la demagogia. 
De los mitos destaca la intenciOn de convencer tante
a los romanos como a los extranjeros, del origen div! 
no de Roma y de su invencibilidad e inclinaci6n demo
cr!tica y libertaria. Sobre la informaci6n resaltan -. . 
las Acta Diurna* que se iniciaron en la época de Ju -
lio Césarr consist1an en unos carteles redactados por 

(9) Kutnetsov, Marat. "Compendio de historia y 
econom1a". Edic. de Cultura Popular, Mlixi
co 1976, p 125. 

* Las Acta Diurna se colocaba en los lugares 
importantes de la ciudad, en las esquinas
m4s transitadas. En ocasiones se les daba
lectura en pdblico. 
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• 6rdenes del gobierno cuyo contenido era variado, pero 
se daba especial atenci6n a las noticias pol1ticas, -
reawnenes de leyes, discursos y cr6nicas del Senado. 

Junto a los mitos y la informaci6n, se -
utilizaron algunos medios de car&cter demag6gico1 to
dos ellos se pueden reswnir en el PAN ET CIRCENSES. -
Este pan y circo tiene su origen en la necesidad que
ten1a el Imperio de distraer a la muchedumbre desocu
pada, con ello se evitaban las reuniones masivas de -
gente sin trabajo que pudieran desembocar en conflic
tos de car&cter social. 

El culto al emperador obedeci6 a la nec~ 
sidad de dar cohesi6n al Imperio, y como la acci6n ad 
ministrativa y jur1dica eran insuficientes, entonces
se acud1a al orden religioso como el camino m&s acce
sible para los fines propagand1sticos. 

La propaganda durante el Imperio tuvo ce 
mo temas principales el descr~dito de las antiguas f~ 
milias importantes que se opon1an al nuevo sistema, -
contrario a la esencia republicana¡ el elogio a los -
hombres nuevos que se hablan encumbrado al poder, y -

la legitimidad del Imperio, que a juicio de los gobe~ 
nantes se habla fundado en la protecci6n de la Fortu
na corno un don de Dios. 

" ••• en el siglo III la propaganda decli
no en el Imperio, con todo y que el avance del cris -

tianismo daba oportunidad a que aquella se realizara. 
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Ya en ese momento entre las masas populares se estaba 
formando una ideolog1a opuesta a la clase dominante1-
una 1deolog1a de protesta contra la situaci6n desamp! 
rada, y de glorif icaci6n del trabajo y los trabajado
ra•". (10) 

Precisamente, en los ataques al cristia
ni•mo se aprecia una constante propagandlstica1 se le 
trata de identificar con el enemigo natural de una -
comunidad o de toda una naci6n. Una vez que esto se -
logra se culpa a ese enemigo de ser el responsable de 
laa desgracias ocurridas en un lugar determinado. e~ 
mo generalmente aucede, en los periodos de crisis po-
11tica, econ6mica y social, las clases dominantes se
ven obligadas a inventar enemigos con el prop6sito de 
de•viar la atenci6n de las verdaderas causas de los -
problemas. 

Luego de un periodo de auge, la crisis -
econ6mica y social del Imperio se extendi6 tambiAn a
su ideolog1a. Los sistemas filos6fico-religiosos de -
la clase dominante revestían un car!cter cada vez m!s 
pesimista1 los cultos religiosos antiguos eran ya in
capaces de mantener sumisas a las masas populares. En 
cambio la doctrina cristiana cuadraba mejor que ning~ 
na otra con los intereses de la clase esclavista para 
distraer a los trabajadores de la lucha social contra 
los explotadores. 

Las condiciones econ6micas, pol1ticas y-

(10) Kutnetsov, Marat. op. cit. p 126. · 
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sociales que prevalecieron a la calda del Imperio r!'?, 
mano, y las implicaciones de car6cter hist6rico, qe
neraron as1 una nueva orqanizaci6n sociopolttica y -
econ6mica: el feudalismo, en el que la influencia de 
la Iqlesia cat6lica fue definitiva. 

4. Propaqanda en el sistema feudal. 

Como sucediO con otros conocimientos 9! 
neralizados entre griegos y romanos, las técnicas re 
lacionadas con la propaqanda se fueron perdiendo. 
Desde la etapa feudal hasta poco antes de la Revolu
ciOn Francesa, se abandonaron todas las experiencias 
que en materia de propaqanda se hab1an adquirido en
la antiqUedad cl6sica, por lo que hubo necesidad de
redescubrir , cuando lo determinaron las condiciones 
pol1ticas, la actividad propaqand1stica. 

La Iglesia por su parte, entr6 de lleno 
al empleo de la propaganda cuando el Papado se con -
virti6 en una potencia¡ al influir en la fe de los -
individuos lograba la adhesi6n para cualesquiera de
sus finalidades. Concretamente, los Papas trataban -
de restarle fµerza pol1tica a los reyes que se resis 
ttan a someterse al dominio eclesi6stico1 esto se l!?, 
qraba mediante la excomuni6n de los monarcas o la lf. 
beraci6n del juramento de servidumbre a l_os vasallos 

y señores. Para efectos propagand!sticos, cualesqui~ 
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ra de esas dos medidas afectaba seriamente al poder 
y la soberan1a de los reyes. 

Entre otras cosas, las cruzadas fueron 
un medio utilizado como propaganda por la Iglesia;
con ellas se trato de provocar un choque emocional
entre la muchedumbre desprevenida y crear en ella -
una opiniOn favorable hacia la religiOn. En este ca 
so, la propaganda se expresa en que a los grupos mg 
vilizados se les ocultaba la verdadera finalidad 
que se persegu1a con las cruzadas. 

La inquisiciOn y la amenaza psicolOgi
ca del infierno, también fueron utilizadas como pr~ 
paganda en ese periodo. Con la InquisiciOn se trato 
de destruir a los llamados herejes, pero tambi6n de 
prevenir las"herej1as" en todos aquellos que pudie
ran incurrir en ellas. La publicidad de los casti -
gos fue otro de los medios empleados por los tribu
nales inquisitoriales. 

Es importante subrayar que un avance -

en la propaganda se dio con los Legistas, entre los 
siglos XII y XIV, en los principales estados mon~r
quicos y principados de Occidente. Eran ábogados, -
juristas, pol1ticos y romanistas al servicio del 
rey¡ explicaban al pueblo la necesidad y la trasce~ 
dencia de la monarqu1a centralizada como deposita -
ria dnica del poder pol1tico. También se valieron -
de los debates públicos¡ su principal aportaciOn 

fue el SLOGAN, que con una frase breve resum1a toda 
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una doctrina. 

De este modo, los poderes pol1ticos ha -
b1an descubierto otra vez la importancia de la acti -
tud efectiva del pueblo para la estabilidad del go -
bierno. Nuevamente comenz6 a utilizarse la deforma 
ci6n de la historia con fines propagand1st~cos por 
parte del poder real en contra de la Iglesia. 

Es posible resumir la esencia de la pro
paganda empleada por los Legistas en el argumento de
que la doctrina se justifica con la acci6n y la ac 
ci6n verifica a la doctrina ante quienes se hace la -
propaganda. Nicol!s Maquiavelo* recoge la experiencia 
de los legistas y crea con ello una teor1a1 la de la
simulaci6n. Las aportaciones de dicho personaje se 
pueden condensar en el principio de que gobernar es -
convencer, es decir, "gobernar es hacer creerº. 

0 
••• el Pr1ncipe debe, antes que todo, 

asegurar su prestigio; él debe llamar la atenci6n de
sus adversarios o de sus aliados sobre cuestiones que 
les apasionar!n, as1 l·a utilizaci6n de fiestas, espe!:_ 
Uculos o de falsas cuestiones pol1ticas; sin embargo, 
él act1ia en otros dominios". (ll) 

• Ellul llama a Maquiavelo el "primer te6rico 
de la propaganda". 

(ll) Maquiavelo, Nicolás. "El Pr1ncipe". Edi
tores Mexicanos Unidos, México 1976, 
p 157, cap. XXI. 
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A principios del siglo XVI Mart1n Lute
ro, monje agustino, inicio la Reforma eclesibticaen 
Alemania, rebel&ndose contra la venta de indulgen 
cias. También redacto escritos sosteniendo tesis COB 

trarias a la Iglesia, hecho que le vali6 su excomu -
ni6n. •,.,su Ep1stola OBSCURORUM VIRORUM, sus gran -
des tratados y sus panfletos, desencadenaron la Re -
forma por toda Europa con su secuela de luchas y co~ 

mociones sociales". (l2) 

En el iimbito ae la Reforma Luterana, 
que hab1a convulsionado a la Europa renacentista, la 
actividad propagand1stica se vio fortalecida por un
medio de gran importancia como lo fue la imprenta, -
misma que vendr1a a cambiar a miles de conciencias.
La letra impresa ten1a gran influencia y autoridad;
se pensaba que la palabra escrita dec1a siempre la -
verdad, Lutero hizo sentir que la Reforma era un re
torno a la fuente escrita de la fe, es decir, a la -
Biblia, Les panfletos, las octavillas y los libelos
fueron los nuevos medios propagand1sticos a los que
se sumaron los articules que recog1an las demandas -
de los campesinos. 

Ante el avance de la Reforma, la Igle -
sia cat6lica tuvo que responder, ya que era la m&s -
afectada tanto en los aspectos pol1ticos como en los 
estrictamente religiosos. 11 

••• san Francisco de Borja, 

(12) Menéndez, op. cit. p 133, 
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• general de la Compañ1a de JesGs, observando que el m~ 
vimiento de la Reforma protestante hac1a perder adep
tos a la Iglesia, propone al Papa P1o V que se consti 
tuya una organizaci6n oficialmente destinada a conver 
tir a los infieles, pero cuya labor oficiosa y princ! 
pal ser1a combatir al movimiento de Lutero y propagar 
la fe cat6lica a los pa1ses de América. Después de v! 
rios intentos de llevarla a cabo, en enero de 1622* -
el Papa Gregario XIII constituye la CONGREGATIO DE 
PROPAGANDA FIDE¡ es decir, la congregaci6n para prop! 
gar la fe, siendo la primera vez que se utilizaba la
palabra PROPAGANDA". Cl3l Para el autor Gonz4lez Llaca 
este fue un polémico debut que no habdade olvidarse
durante los siguientes tres siglos. 

En definitiva, la Reforma luterana hab1a 
mostrado la efectividad de la prensa para fines prop~ 
gand1sticos y, desde entonces, qued6 definitivamente
incorporada a la manipulaci6n y a la persuasi6n. S6lo 
que en la rnayor1a de los casos, el Gnico que pod1a 
utilizar la propaganda era el propio gobierno; en vi~ 
tud de que la inforrnaci6n contraria al régimen se con 
trolaba. 

• Otros autores señalan que fue entre 1572-1585 •. 
(13) Gonz4lez Llaca, op.cit. p 30-31. 
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S. Propaganda en la Revoluc16n Francesa, 

En cuanto a la propaganda contraria al
sistema dominante, a finales del siglo XVIII se agu
dizaron los brotes de inconformidad y en Francia se
da forma a una propaganda ideol6gica. A partir de 
1730 se observa la creaci6n de una nueva propaganda
ligada a la burguesiaJ entre quienes cultivaron esa
propaganda puede citarse a Montesquieu, Voltaire, ~ 
bespierre, entre otros. 

La obra cumbre de la propaganda ideolO
gica en ese periodo fue La Enciclopedia1 su objetivo 
era la difusión del nacionalismo como una nueva for
ma de organizaci6n pol1tica y social. En los funda -
mentos doctrinarios de La Enciclopedia, la burgues1a 
encontr6 la base te6rica para hacer la revoluci6n en 
Francia. Es a partir de 1789, aun cuando sus erige -

nea van m4s atr4s, que se da una serie de fenOmenos
sociales, pol1ticos y económicos en el continente 
europeo. El punto principal de dichos fen6menos se -
localiz6 en Francia y su expresi6n se conoce hist6ri 
camente como la Revolución Francesa. 

Para lograr la movilizaci6n popular co~ 
tra la monarqu1a e instaurar regimenes republicanos, 
se ech6 mano de un sistema propagand1stico basado en 
la toma de conciencia y en los sentimientos de naci~ 
nalidad, as1 como los de apego a una comunidad dete~ 
minada. Para el logro del éxito de la Revoluci6n se-
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dio una coincidencia entre las intenciones de los 
propagandistas y una neceaidad real de propaganda 
por parte de los receptores. Entre los argumentos 
manejados por los propagandistas estuvieron los de -
la 1oberan1a del pueblo por encima del rey, y para -
ello plantearon la necesidad de que el pueblo se ed~ 
cara. Con lo anterior se lograba adem!s la adhesión
popular para los objetivos revolucionarios persegu.~ 
dos por quienes se hab1an convertido en dirigentes -
de ese proceso. 

En la Revolución francesa la propaganda 
jugó un papel importante, sobre todo en el cambio de 
valores1 as1, se pasó por encima de la moral tradi -
cional, se cuestionó a la religión católica, el rey
dejó de tener autoridad y la fidelidad al mismo se -
perdió, Lo anterior se reemplazó con la Patria, la -
libertad, la fraternidad y la igualdad. Hubo ademas
una fuerte corriente migratoria del campo a la ciu -
dad y se transformaron los medios de vida. Ante la -
velocidad y continuidad de los cambios, los grupos -
antes subordinados a la Iglesia y los representantes 
de la monarqu1a necesitaban que los nuevos dirigen -
tes sociales indicaran el rumbo, cu!l era el papel -
que les correspondla desempeñar y cu!l deberla ser -
su contribuciOn al moviniento revolucionario. 

En esas condiciones, la propaganda y 
sus técnicas, as1 como los medios para su difusiOn,-

fueron los puntos estratégicos que el nuevo sistema-
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debi6 atender con especial cuidado. surgieron as1 d! 
versos medios propaqandlsticos, como los clubes rev2 
lucionarios, que orientaban a los grupos de opiniOn. 

cabe señalar que luego del triunfo de -
la revoluci6n, la As~~blea Nacional proclama en su -
decreto de agosto 18 de 1792, la creaci6n del primer 
organismo estatal, oficialmente a cargo de la propa
ganda del gobierno. Este fue el BurO del Esp1ritu ,
secciOn del Ministerio del Interior de Francia. 

" ••• el deslinde de los siglos XVIII y 
XIX ofrece, en esencia, el primer ejemplo en la his
toria de la apl1caci6n amplia y organizada de. los m.!!_ 
dios de lucha ideol6gica, hecho que convert1a a la -
propaganda en una parte importante de la actividad -
estatal. Se trata de la actuaciOn de Napoleón, que -
fue innovador en la esfera de la propaganda. Uno de
sus contempor!neos, Metternich, señala que Napoleón
fue el primero en utilizar a la prensa como instru -
mento de direcciOn pol1tica y militar, Se entiende -
que la circunstancia de que Napoleón empleara ampl4! 
mente y a veces con mucho éxito los medios de lucha
ideol6gicos no se debe únicamente a sus inclinacio -
nes y dotes. El papel principal lo desempeñaron las
circunstancias objetivas que hac1an necesaria y posf 
ble la apl1caci0n de estos medios". (l4l 

(14) Arbatov, Georgy. "Propaganda pol1tica exte
rior del imperialismo." Editado por el De -
partamento de OrientaciOn Revolucionaria, -
La Habana, CUba 1976, p 11. 
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En efecto, lo primero con que tropezO -
NapoleOn al asumir el gobierno fue con la necesidad
de argumentar y consolidar su poder en Francia, que
acababa de pasar por una revoluciOn, en la que hab1a 
sido derrotada la monarqu1a y donde los viejos prin
cipios fueron sustituidos por las ideas de la sober! 
n1a del pueblo. En estas condiciones NapoleOn necea~ 
taba que su derecho al poder fuera sancionado, a 

cualquier precio, por amplios sectores de la pobla -
ciOn. 

Es importante subrayar que Napoléon, 
que subiO al poder sobre la cresta de la gran revol~ 
ciOn, obtuvo la posibilidad de cosechar muchos de 
sus frutos ideol6gicos -aunque estos no tuvieran ni~ 
guna relaciOn con sus verdaderos objetivos e inten 
ciones- merced a los esfuerzos de sus predecesores
revolucionarios, ya que otros pueblos identificaban
ª Francia con'las ideas revolucionarias. Napoleón 

apreciO la fuerza de ideas como libertad, igualdad y 
fraternidad y las utiliz6 para sus fines en la lucha 
contra sus adversarios mon4rquicos. No obstante que
NapoleOn utilizaba en su provecho las ideas revolu -
cionarias, en realidad, al momento de llegar al po -
der pol1tico estatiza y monopoliza todos los medios
de expresiOn y propagaci6n de ideas existente en la
época. Al final del bonapartismo, la prensa del Est! 
do sOlo reproduce los boletines del BurO del Esp1ri-
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tu, que ya hab1a pasado a manos del Ministerio de 
Polic1a.* 

La Revoluci6n Francesa liquid6 al feud!. 
li•mo y despej6 el camino para el desarrollo de laa
nuevas relaciones de producci6n, destruyendo la ant~ 
gua estructura social y la organizaci6n pol1tica de
la 1ociedad, Abri6 una nueva faae del progreso so 
cial1 el periodo de la instauraci6n y desarrollo del 
capitalismo. 

Los temas tratados en este cap1tulo 
constituyen, en esencia, las bases sobre las cuales
se edificar1a la actividad propagand1stica del siglo 
XXJ periodo que para muchos te6ricos representa una 
etapa relevante en la evoluci6n del fen6meno propa -
gand1stico. 

Establecidos en sus aspectos m!s carac
ter1sticos los or1genes de la propaganda, en el si -
guiente capitulo nos ocuparemos de la evoluci6n que
tuvo nuestro fenOmeno de estudio, en el presente si
glo. 

* En este sentido, Men~ndez sostiene que para 
Napole6n la ~nica misi6n de la prensa es 
ser un instrumento al servicio del poder, y 

·deb1a reflejar exclusivamente el pensamien
to oficial, alentarlo, estimularlo y procla 
marlo como ~nico poseedor de la verdad. -
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CAPITULO SEGUNDO 

EVOLUCION DE LA PROPAGANDA 

En el primer capitulo se pudo observar
que la propaganda, desde hace muchos años, atrala la 
atenei6n de quienes participaban activamente en el -
acontecer pclltico¡ sin embargo, loa problemas rela
tivos a aquella actividad empezaron a discutirse en
las teorlas pcllticas mucho más tarde, esto es, en -
el presente siglo. Por ello, se puede afirmar que el 
siglo XX es el siglo de la propaganda y en 61 se in~ 
criben los rasgos m&s relevantes de su proceso evol\!. 
tivo. Dos guerras mundiales, la Revoluci6n Socialis
ta de octubre de 1917 y la experiencia del nazismo,
aon s6lo algunos de los escenarios en que dicho fen~ 
meno tuvo un papel destacado, y que sirvieron de ba
se a las diversas corrientes te6ricas que en materia 
de propaganda prevalecen hasta nuestros dlas. 

1. Propaganda en el siglo XX. 

En todos los tiempos,pcllticos, hombres 
de Estado y dictadores, han tratado de lograr la 
adhesi6n a su persona y a su sistema de gobierno¡ 
sin embargo, no hay comparaci6n entre las antiguas 
arengas de los dirigentes, con las actuales campañas 
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de propaganda. En nuestros dlas las formidables olas
de propaganda tienen como vehtculo la televisi6n, la
radio, la prensa, el cine, la fotografla, el mismo 
discurso polltico, y todos los nuevos procedimientos
de reproducci6n gr4fica. De este modo, a las formas -
tradicionales utilizada• por loa dirigente• pollticoa 
para hacer triunfar su causa, sucedi6 una t~cnica nue 
va que emplea medios puestos a su dispoaici6n por la
ciencia, para tratar de convencer y dirigir a las ma-
aas. 

La literatura idealista y occidental mo
derna destaca el nombre de Nicol&s Maquiavelo, como -
uno de los primeros personajes que se refiere a la 
propaganda¡ aunque sin mencionarla por su nombre, en
"El Pr1ncipe" sostenla: "Gobernar es hacer creer". 

Está claro que muchos pensadores destac!_ 
dos de épocas pasadas escrib1an -antes que Maquiave-
lo- sobre la esfera de la actividad polltica que ac
tualmente se llama propaganda¡ pero no se puede pasar 
por alto el por qué Maquiavelo y sus obras atraen una 
atenci6n especial en historiadores y te6ricos del ca
pitalismo. Fue el autor de "El Pr1ncipe" quien dio al 
objetivo y las funciones de la propagilllda una inter -
pretaci6n particularmente afln a la teorla capitalis~ 
ta moderna. Se trata de las ideas de que s6lo el Est!_ 
do y el poder polltico constituyen un supremo valor -
independiente, mientras que el "sllbdito" sigue siendo 
"objeto de manipulaciones" que pueden realizarse por-
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cualquier medio. 

El desarrollo de la propaqanda recibi6 -
un illlpulso definitivo a partir de la Primera Guerra -
Mundial1 entonces surqi6 el periodo que se puede lla
mar de la propaqanda de querra, en el que todoa los -
descubrimientos logrados en este campo durante el ai
qlo pasado se incorporan plenamente, al tiempo que se 
aprovechan las técnicas espec1ficas demandadas por 
las circunstancias. Por ello, la primera conflaqra 
ci6n marca el inicio de la propaqanda moderna1 sin -
embarqo, en este periodo ese fen6meno no tuvo la coh!!_ 
rencia que adquiri6 en la Segunda Guerra Mundial, do!!_ 
de ae convierte en un proceso sistematizado y durade-
ro. 

Fue durante la Sequnda Guerra Mundial 
cuando se presenci6 por primera vez el empleo amplio
y exitoso de la propaqanda, As1, aplicando en favor -
de las causas sociales lo aprendido en la publicidad
comercial, en la comunicaciOn y en el sensacionalismo 
de qrandes efectos, los Aliados y los Póderes Centra
les diriqieron a los enemiqos, a los pueblos neutra -
les y a sus propios pueblos, toda clase de arqumentos 
y persuaciones. Durante el intervalo entre ambas que
rras mundiales, la pol1tica de casi todos los pa1ses, 
tanto dom~stica como internacional, estuvo influida -
por la propaqanda , siendo el prop6sito fundamental -
obtener la adhesi6n a una idea y a una l1nea de ac 
ci6n predeterminada. 
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Se puede afirmar que los métodos propaga!l 
d1sticos experimentan modificaciones a partir de dos -
hechos que vinieron a revolucionar el campo de la in -
formación: la invención de la imprenta y, fundamental
mente, el uso de los medios masivos de información. De 
Astos, el cine fue el primero en ser usado con fines -

de propaganda en Estados Unidos, en los momentos culm_l: 
nantes de la Primera Guerra mundial. Sin embargo, el -
nazismo* es el primero que desarrolla la propaganda 
hasta convertirla en un arma sistem4tica de invaluable 
eficacia. Al respecto, en el congreso de Nuremberg en-
1936, lldolfo Hitler enfatizaba1 "La propaganda nos ha
conducido hasta el poder, la propaganda nos ha permit! 
do después conservar el poder, la propaganda nos dar!
la posibilidad de conquistar el mundo". (lS) 

Se puede considerar que a partir del f en~ 
meno del nazismo el uso de la propaganda se ha incre -
mentado sin cesar, impulsado sobre todo por el desarr~ 
lle de la televisión y la radio. Todos los gobiernos -
han organizado y reforzado, hasta nuestros d1as, afie! 
nas de 11 informaci6n 11 cuyo objetivo real no es otro que 
el de la propaganda. 

* En este mismo cap1tulo daremos una visión 
m!s extensa sobre la propaganda nazi. 

(15) SahagCm, V1ctor Bernal. "Anatomta de la 
publicidad en México. Ed. Nuestro Tiempo, 
México 1976, p. so. 
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En el periodo de la Primera Gran Guerra, 
los principales focos propagand1sticos se localizan -
en Alemania y en Francia; no obstante que en Estados
Unidos e Inglaterra también hab1a actividad de propa
ganda. Indudablemente, no se puede dejar de lado la -
experiencia de la Uni6n soviética en el campo de la -
propaganda, en el periodo pre y post revolucionario 
(en este mismo cap1tulo habremos de extendernos sobre 
el tema). 

La propaganda alemana emple6 diversos a::_ 
gumentoe, según los momentos y las necesidades. En 
1914 se manejaron las cualidades de los germanos en -
cuanto al respeto de bienes y personas1 al mismo tie! 
pe se apoyaron en temas religiosos ('Dios est4 con Ale 
mania"), Posteriormente, se hizo hincapié en la irre~ 
ponsabilidad de la guerra¡ el pueblo alem!n, se dec1a, 
ha sido provocado a esta lucha1 después se habl6 de -
la separaci6n entre el gobierno de los pa1ses enemi -
ges y sus respectivos pueblos¡ se dec1a, por ejemplo, 
que el pueblo francés viv1a engañado por sus goberna!!. 
tes y que éstos lo conducir1an a la derrota total. 

LOs franceses por su parte, desarrolla -
ron un servicio de guerra psicol6gica estructurada 
por su Ministro de Guerra y una de sus innovaciones -
fue la distribuci6n de volantes lanzados desde los 
aviones1 esta propaganda estaba destinada al exterior. 
Al interior del pa1s la propaganda fue débil y descu.f_ 
dada¡ se utilizaban las noticias falsas en la prensa
y en art1culos, as1 como pel1culas especiales pero 
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sin inter~s para el pGblico, 

Entre los recursos manejados por los in
gleses, destaca la propaganda indirecta que se difun
d1a a través de los prisioneros alemanes adoctrinados 
para que después no diferenciaran entre sus convicci~ 
nea y las tesis que les hab1an transmitido, 

Estados Unidos tuvo su propia propagan -
da. Para este efecto, se cre6 el Committ.e on Public 
Information (CPI), que estaba dividido en dos seccio
nes, una interna y otra externa. Para el interior, el 
CPI oblig6 a los emigrantes a formar células propaga~ 
d1sticas encargadas de difundir los mensajes del Pre
sidente Nilson•, los objetivos de guerra, la doctrina 
estadunidense, la denuncia de la barbarie alemana, 
etc. Para el exterior el CPI utiliz6 el mito de la 
"cruzada de la democracia", por una paz que cumpliese 
con los derechos de la humanidad. 

Dada la trascendencia de la propaganda -
y el uso que de ella se hizo durante las dos guerras
mundiales, aquella comenzO a ser considerada como un 
arma de gran valor en las estrategias pol1ticas de 
loa gobiernos. Debido a ello su manejo se reserv6 ex
clusivamente a las esferas gubernamentales y, por en
de, se confi6 a las manos de verdaderos expertos. Es
to motiv6 que la propaganda adquiriera connotaciones-

* Presidente de Estados Unidos en 19121 de
cidi6 la entrada de su pa1s en la Primera -
Guerra Mundial. 
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te6ricas negativas y que se le considerara como algo 
contrario a la democracia, ligado a la guerra y a -
los excesos cometidos durante la misma. 

Hemos dejado la explicaci6n de la prop~ 
ganda aovi6tica y nazi para el final de eate capitu
lo porque nos parece que ambas experiencia• constit~ 
yen factorea de gran importancia en el desarrollo de 
la propaganda hasta nuestros d1as. En la actualidad
gobiernoa democr&ticos formales, dictaduraa milita -
rea y democracias populares, han ejercido su propa -
ganda tomando como base algunos elementos de aque 
llaa experiencias propagand1aticas. 

2. La propaganda soviética. 

La propaganda en la URSS* fue una de 
la• mas importantes de nuestro siglo,en virtud de 
que aua métodos ejercieron gran influencia sobre pa! 
aea que poateriormente vivieron un proceso revoluci~ 
nario. 

Lo que hace singularmente interesante -
la hiatoria de la propaganda en la Uni6n Soviética -
es que las circunstancias y la ideolog1a que ha pro-

·• En este sentido, se tomar& en cuenta la propa 
ganda soviética hasta 1920 aproximadamente.-
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fesado, han conducido a la propaganda a una relaciOn 
con la educaciOn m4s estrecha que en cualquier atra
parte del mundo. Ha sido en la URSS donde los llama
mientos a la educaciOn fueron hechos m&s frecuentes 
oficial y conscientemente. cuando los bolcheviques -
tomaron el poder, cercano el final de 1917, tuvieron 
que dirigir a una poblaciOn compuesta por cerca de -
170 millones de personas, de las cuales la inmensa -
mayor1a era analfabeta y estaba casi en la miseria.
Fue a esta poblaciOn a la que tuvo que dirigir sus -
principales mensajes el nuevo partido, para lograr -
de ella el apoyo mas importante. 

En la propaganda eovi4tica, desde el 
principio de la RevoluciOn, los tOpicos se mezcla 
ron: ilustrar cada vez a m&s gente, aumentar en la -
forma m&s pr&ctica posible el nivel de educaciOn, 
fue unoJ el otro, fue hacer esto de manera que el 
pueblo fuera capaz de asimilar y sumarse a las posi
ciones que, respecto de la nueva realidad, tenia la 
organizaciOn revolucionaria dirigente. se comprendiO 
tambi4n que ambos propOsitos exig!an un tercero¡ un
cambio econOmico radical, porque los ciudadanos que
viv!an al borde de la miseria no ten!an tiempo, ene~ 
g!a ni deseos de prestar atenciOn a las ideas de los 
dirigentes,aunque se las dieran ya hechas. 

En noviembre de 1920, Vladimir Ilich Le 

nin hablO ante la Conferencia Panrusa de los Depart~ 
mentas de EducaciOn, Provinciales y del Distrito y -
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• extern01 "Nosotros no podemos aceptar el punto de vi~ 
ta utOpico de que las masas trabajadoras est!n prepa
radas para un orden socialista. El problema fundamen
tal para los trabajadores de la enseñanza y para el
Partido Comunista es ayudar a la preparaciOn y la ed!!_ 
caciOn de las masas trabajadoras para que puedan suP! 
rar las viejas costumbres y pr&cticas que han quedado 
como una herencia del antiguo orden. Nuestra pol1tica 
principal en el momento presente debe ser la recona -
trucciOn econOmica del Estado, ••• y sobre esas bases -
se debe levantar toda la agi taciOn y la propagan - - -
da.•(16) 

El anterior es otro ejemplo de como la -
educaciOn es una vertiente de gran importancia en la
propaganda soviética, hecho que en los sistemas capi
talistas y dictatoriales ser! dificil observar poste
riormente. 

La propaganda soviética tambi6n presen
ta dos rasgos caracter1sticos: la revelaciOn pol!tica 
(o denuncia) y la voz de orden. Lenin invitO a los 
socialdem6cratas a organizar revelaciones pol1ticas -
en todos los campos para esclarecer, tras los sofis -
mas con que las clases dominantes envuelven sus inte
reses ego1stas, la verdadera naturaleza de sus apeti
tos y el fundamento real de su poder y a dar a las m! 

(16) Lenin. "Obras escogidas•, Tomo III, F.dito 
rial Progreso, Masen 1961, pp 495-496, -
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aas una representaci6n clara de ello. 

Ahora bien, Lenin decía al respecto, que 
no es en los libros donde el obrero podr! hallar esta 
representaci6n clara, sino que ser! en las exposicio
nes vivaces, en las revelaciones candentes de lo que
ocurre en un momento determinado en torno do las ma 
aaa, de lo que se habla y que se manifiesta en hechos, 
cifras, veredictos, etc. 

Las revelaciones pol1ticas abarcan todos 
loa campos y son la condici6n necesaria y fundamental 
para formar a las masas con miras a su actividad rev~ 
lucionaria, sostiene Lenin. 

Es ésta la aplicaci6n concreta del llam!_ 
do Plan de Desencadenamiento¡ es decir, ante cual 
quier acontecimiento que afecta la vida de las maaaa
el propagandista debe ir de la apariencia a la reali
dad, la que se encuentra en el !mbito de la lucha de
clases, e impedir que la atenci6n se desv1e por las -
explicaciones superficiales y falsas. En este senti -
do, la propaganda se esfuerza en relacionar la parte
con el todo y en denunciar infatiglablemente las in -
justicias que genera el régimen capitalista. 

Respecto de la voz de orden, se puede 
afirmar que ésta nos lleva al aspecto combativo y 

constr.uctivo de la propaganda. Es la representaci6n -
verbal de una fase de la t!ctica revolucionaria.• ••• to 
da voz de orden debe deducirse del conjunto de parti-
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cularidades de una situaciOn polltica determinada y
al nivel de conciencias de las masas. su valor depea 
de de la repercusiOn que tenga esta conciencia y pa
ra ello debe interpretar aspiraciones latentes en el 
tema ml• favorable.•(l7) 

Con el objeto de propagar revelaciones
y voces de orden, los bolcheviques distingulan dos -
clases de agentes1 los propagandista• y los agitado
res. El autor de esta distinci6n fue YUri Pleja -
nov, quien señal6 que "el propagandista inculca mu -
chas ideas a una sola persona o a una pequeña canti
dad de ellas; y el agitador inculca sOlo una idea a
una pequeña cantidad de ellas, pero las inculca a t~ 
da una masa de personae.•<18 ) 

Lenin, por su parte, sostiene que el 
agitador partiendo de una injusticia concreta engen
drada por las contradicciones del r!lgimen capitalis
ta, ae esforzar! por suscitar el descontento y la ia 
dignaciOn en l_a masa por esta injusticia irritante,
dejando al propagandista la tarea de dar una explic! 
ci6n completa de esta contradicci6n. 

Le nin en su libro "Qu!I hacer• insiste -
en que no se trata sOlo de agitar y concientizar a -
la clase obrera, sino que se ha de llegar a todas 

(17) Domenach, op. cit. p 27. 
(18) Plejanov, Yuri. citado por U.nin en el 

"Qui! hacer", Obras escogidas, Tomo I , 
Editorial Progreso, Mosca 1961, p 172. 
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las clases de la población como propaqand~stas, agit! 
dores y orqanizadores. 

11 La tarea de la socialdemocracia consis
te precisamente en transformar, por medio de la prop! 
qanda, la aqitación y la orqanización de los obreros, 
en una lucha de toda la clase, en la lucha de un par
tido pol1tico determinado, por ideales pol1ticos y so 
cialistas definidos."Cl9l 

Cabe subrayar que otra de las caracter1! 
ticas de la propaqanda soviética es el aporte consta!!_ 
te de informaci6n a la misma; es decir, se alimentan
las revelaciones pol1ticas por un flujo continuo de -
noticias extra1das de todos los sectores profesiona -
les y sociales. 

Resulta interesante advertir que en los
req1menes de inspiración socialista es casi imposible 
delimitar con precisi6n el campo de la propaqanda, -
Esta no es m4s que un aspecto de una actividad total 
que abarca desde la instrucciOn primaria hasta la 
producciOn industrial y aqr1cola, incluyendo la lite
ratura , el arte y las diversiones. Toda actividad 
ciudadana se convierte, en esa perspectiva, en objeto 
de propaqanda. 

(19) Lenin "Qué hacer". op, cit. p 178, 
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A diferencia de otras experiencias pol1t!, 
cas, el esfuerzo propagand!stico en la URSS estuvo de! 
tinado en gran parte al desarrollo de la produccian. -
Es aa! como discursos, pel1culas, cantos, carteles, 
gr&ficaa de los progresos, condecoraciones a los obre
ros, y proclamacian de las metas alcanzadas y supera ~ 
das, crean una mtstica del plan cuyas variadas manife! 
taciones invaden la calle y los lugares de trabajo. 

A nuestro juicio, el tipo de propaganda -
que se utilizd en la Uni6n sovi6tica, se ubica en una
perspectiva radicalmente diferente al utilizado en los 
sistemas de dominaci6n capitalista: es por tanto, un·
error situar a la propaganda sovi6tica en un mismo pl! 
no de an&lisis respecto de otras experiencias de prop! 
ganda. 

En definitiva, la propaganda en la URSS -
estuvo destinada en el periodo posravolucionario a la 
educaci6n, la participaci6n y el acercamiento a la re!_ 
lidad. En esta perspectiva, la propaganda de la URSS -
responde a una concepci6n positiva del fen6meno propa
qand!stico1 en otras palabras, no se implement6 como -
medio para mentir ni para justificar agresiones, etc., 
sino como un m6todo para convencer sobre la base de a~ 
gumentos que reflejaban la realidad del momento revol~ 
cionario sovi6tico. Se puede considerar que esos son -
los elementos centrales que explican el 6xito de la 
propaganda, cuyos ejecutores m!s destacados fueron Le~ 
nin y Trotsky. 
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No es por tanto, similar ni comparable,
como lo hacen diversos te6ricoa, con la propaqanda h! 
tleriana, que a continuaci6n habremos de analizar1 no 
obstante que esta Gltima tambiAn constituye una fase
importante de la evoluci6n de la propaqanda. 

J. La propaqanda nazi. 

como se señal6 en plqinas anteriores, la 
propaqanda hitleriana es un aspecto destacado en la -
evoluci6n de la actividad propaqandlatica en el mundo 
moderno, En este sentido, consideramos que este tipo
de propaqanda contribuy6 a que muchos te6ricos def i -
nieran neqativarnente* a nuestro objeto de investiqa -
ci6n. Asimismo, el uso de sus procedimientos que pa -
cen alqunos req!menes dictatoriales, refuerza dichas
concepcionea neqativas; no obstante ello, la propaqa!!. 
da que a continuaci6n explicaremos fue un hecho real
que pas6 a inteqrar los anales de la historia moderna 
y del cual no se puede hacer abatracci6n. 

Dicho lo anterior, destacaremos los ras
qoa m!s sobresalientes de la propaqanda nazi, que ma~ 
can las diferencias fundamentales con la propaqanda -
sovi~tica, Reiteramos que la importancia de este sub-

* Es decir, como sin6nimo de mentira y manip!!, 
laci6n de las masas. 
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tema radica en que muchos de los instrumentos propaga~ 
d1sticos que se utilizaron en el nazismo, los observa
remos posteriormente el algunos reg1menes dictatoria -
les de la actualidad y en otras sociedades capitalis -
tas. 

Media un abismo entre las concepciones l~ 
ninistas y hitlerianas de la propaganda. En la perspe:_ 
tiva leninista la propaganda es la traducciOn de la 
t&ctica. Por ejemplo, cuando Lenin plantea "tierra y -

paz• lo hace porque se trata efectivamente de distri -
buir la tierra y de firmar la paz, de acuerdo con las
necesidades del pueblo que en ese momento enfrentaba -
una guerra. En este caso, el discurso corresponde a la 
realidad que encaraban los soviéticos. Por el contra -
rio, cuando el ministro de Propaganda de Hitler, Jo 
seph Goebbels, después de haber predicado un racismo -
anticristiano, proclama que el pueblo alern!n hace la -
guerra en "defensa de la civilizaci6n cristiana", de 
muestra que esta afirrnaci6n no tiene para él ningún 
sustento en la realidad concreta. "El hitlerismo co 
rromp16 la concepciOn leninista de la propaganda. Hizo 
de ella un arma en s1, de la que se airviO indiferent~ 
mente para todos sus fines." <20> 

Cuando loa nazis llegaron al poder, pre -

(20) Domenach, Jean Marie. "La propaganda 
pol1tica", p 25. 
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tend1an no s6lo la conquista de Alemania, sino tam 
bién dominar otros palees de Europa. Esos dos fueron• 
los objetivos de la propaganda nazi. Esta se constit~ 
ye en el dnico poder pol1tico y establece el control
de todos los organismos del Estado. 

Para Hitler, la propaganda fue un arte y 
un recurso, pero también un arma muy poderosa en ma -
nos de quien supiera servirse de ella. Loe nazis fun
damentaron su teor1a de la propaganda en una concep -
ci6n psicoeocial de las masas, a las que se les indu
cia un fanatismo exacerbado. 

En la época de crisis econ6mica y pol1t!_ 
ca de Alemania, es cuando la propaganda nacional-so -
cialista señala a jud1os y marxistas como responsa 
bles de la desgracia alemana, pero al mismo tiempo, -
ofrece un ideal de triunfo y grandeza1 elemento habi
tualmente empleado para compensar la degradaci6n so -
cial sufrida. La propaganda nazi tenla por tanto, el
objetivo de conquistar a las masas sin importar los -
procedimientos empleados. 

Entre las caracter1sticas de la propaga!!_ 
da nazi destacan: 

- La sistematizaci6n de la propaganda d! 
b1a abarcar todos los aspectos de la -
vida cotidiana y para ello se dispon1a 

de 31 agencias regionales. 
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- La propaganda debla tener objetivos r~ 
gurosamente definidos y sus cimientos
dotados de una forma de generalizaci6n 
amplia. Hitler habla decidido y esta -
blecido que la propaganda permanente -
mente debla dirigirse s6lo a las masas. 
De Astas 6ltimas, habla formulado la -
siguiente opini6n1 "la inteligencia de 
las masas e1 pequeña y grande su capa
cidad de olvido. La propaganda eficaz
debe limitarse a unos cuantos t6picos 
que puedan ser fácilmente asimila 
dos.•(2l) 

- El desmesurado uso de la informaci6n -
radiada. La confianza en la radio es -
uno de los puntos m!s vulnerables de -
todo el m6todo de propaganda nazi. 

- Su intento de influir la opini6n y la
acci6n en el extranjero. 

Cabe agregar que cuando Hitler lanzaba -
sus invocaciones sobre la sangre y la raza a una mul
titud fanatizada que le respondla con los SIEG HEIL,
sl!lo le preocupaba sobreexi tar, en lo mls profundo de
la masa, el odio y el ansia de poder. De esto se des-

(21) Hitler, Adolf. "Mi lucha". Anaya Edit~ 
res, M6xico 1976, p 75. 
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prende que la propaganda nazi echa sus ralees en las 
zonas rn&s oscuras del inconciente colectivo, exalta!!_ 
do la pureza de la sangre, los instintos de destruc
ciOn, remont!ndose, mediante la cruz gamada, hasta -
la m!s antigua mitologla solar. Asimismo, los discu~ 
sos, la prensa, el cine y la radio repetlan sin ce -
aar los mismos mensajes. 

"Hitler descubriO que la masa al coagu
larse, cobra un car4cter sentimental, m&s femenino.
En su gran mayorla -dijo- el pueblo ae encuentra en
una diepoeici6n de &nirno y un eep!ritu a tal punto -
femenino, que sus opiniones y sus actos son determi
nados mucho mas por la impresiOn producida en sus 
sentimientos que por la pura reflexi6n.•( 22 l A jui -
cio de Domenach ~eta serla la razOn del ~x~to de la
propaganda nazi en la masa alernana1 es decir,·el pr~ 
dominio de la imagen frente a la explicaci6n. 

Si bien es cierto que la propaqanda en
la Apoca del nazismo logra éxitos notables en el 
plano de la receptividad, tarnbiAn lo es que los rnAt~ 
dos propaqand1sticos utilizados por los nazis, en 
cuentran un campo fértil en una realidad caracteriz!. 
da por la derrota de Alemania en la guerra de 1914-
1918, la desocupaci6n, una crisis económica y finan
ciera sin precedentes y un Partido Comunista que, a
juicio de w. Reich, no habla tomado en cuenta la es
tructura caractereolOgica de las masas, limit4ndose-

(22) Domenach, op. cit. p 36-37. 
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al estricto campo de los procesos objetivos de la 
econom1a y la pol1tica1 tampoco habla tomado en cuen
ta los efectos sociales del misticismo, que con tanta 
oportunidad utiliz6 la propaganda de Hitler. 

"En Alemania los movimiento• de libera -
ci6n no ignoraban la importancia de lo que se llama -
el factor psicol6gico1 lo que aQn faltaba era la com
prensi6n de la acci6n irraciona1.•< 23 >, dicho de otro 
modo, no era mec!nico el reflejo de la estructura eco 
n6mica en la conciencia de los trabajadores. 

• ••• La situaci6n econ6mica no se trasla
da inmediata y directamente a la concienciar si ello
fuera as1 la revoluci6n social se habr1a realizado ha 
ce mucho tiempo." <24 > 

En definitiva, la propaganda nazi const.!_ 
tuy6 un ejemplo t1pico de adoctrinamiento y persua 
ci6n psicol6gica. En esa perspectiva Hitler entendi6-
que la propaganda era una de las bases de toda activ.!_ 
dad pol1tica y se encarg6, tan pronto como le fue po
sible, de difundir sus ideas entre el mayor ntimero -
de receptores. De este modo, la citada propaganda se
apoy6 en discursos, s1mbolos, lemas, leyendas, mCsi -
ca, efectos luminosos, desfiles, carteles, cine, fot~ 
graf1ae, editoriales, caricaturas, volantes, etc. As! 

(23) Reich, w. "Psicolog1a de masas del Fascis 
mo•. Ediciones Roca, Ml!Kico 1973, p 36. -

(24) Reich, w. op. cit. p 30. 
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mismo, se controlaron escuelas, peri6dicoa, radios, -
sindicatos, asociaciones, comercios e industrias me -
diante procedimientos leqalea e ileqales, como la in
filtraciOn, la destrucciOn, violencia, perauaciOn, i~ 
timidaciOn y todos aquello• elementos que formaron 
parte de la propaqanda cotidiana, saturada de prome -
aaa como la restauraciOn nacional, la recuperaciOn y
expanaiOn de territorios y el fortalecimiento de la -
industria y el comercio exterior, entre otros. 

Ahora bien, uno de los aspecto• mejor º! 
qanizados por el nazismo ea lo que se refiere al ex -
elusivo entrenamiento de locutores y oradores, debido 
a la preferencia que se daba a la palabra verbal so -
bre la escrita. La propaqanda eiqnificaba oriqinalme~ 
te, sobre todo, hablar para atraer a las masas en fo~ 
ma mls directa. 

En la 1mplementaci0n de su propaqanda h! 
cia el interior y el exterior, los nazis utilizaron -
como procedimientos más importantea1 

- La repeticiOn de temas simples y aiel! 
dos. 

- Estimulas emocionales¡ se renuncia en
lo posible a toda arqumentaciOn objet! 
va. 

- Desprestigiar al enemiga. 
- Atribuir al enemiga las propios erra -

res. 

- La amenaza. 
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Promesas. 
- Invento de noticias. 
- La mentira. Eate elemento ae constitu-

ye en el m!s importante de la propaga!!. 
da hitleriana. Al respecto, ae puede -
afirmar que la realidad alemana demoa
tr6 qus la m!s grande mentira del na -
zismo fue que, no obstante haberse de
clarado anticapitalista y revoluciona
rio, el r~gimen nada hizo para despo -
seer a los grandes capitalistas, y pu
so en relieve su funci6n exclusivamen
te al servicio del gran capital a 'fin
de reforzar y mantener su poder1 con -
virtiéndose as1 en defensor fan!tico -
del orden econ6mico capitalista. 

En resumen, para que la propaganda hitl! 
riana haya influido no s6lo en grandes sectores soci! 
les al.emanes, sino en otras naciones de Europa, a pe -

sar de sus contradicciones y excesos, y para que haya 
podido entusiasmar y aterrorizar a masas que normal -
mente hubieran debido permanecer fuera de su alcance, 
se·ha de admitir que aquélla se ejerci6 en zonas in -
conscientes, y que cont6 con una realidad que hac1a -
posible la manipulaci6n de los mensajes pol1ticoa. 
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CAPITULO TERCERO 

I.A PROPAGANDA Y EL DISCURSO POLITICO. 

Establecidos en términos generales los -
aspectos m&s sobresalientes de los or1genes y evolu -
ci6n del fen6meno de la propaganda, y vista la fun 
ci6n cumplida por el discurso pol1tico en el desarro
llo de ese fen6meno, en este capitulo nos proponemos
descubrir de qué manera se puede realizar la propaga!!. 
da en un discurso. En este sentido, trataremos de re! 
pender a dicha interrogante, primero desde una pera -
pectiva te6rica, para posteriormente en el cuarto ca
pitulo demostrar, mediante el estudio de un caso pr&.=_ 
tico y concreto, la validez de nuestras aseveraciones. 
Este apartado ser4, entonces, un paso previo y necee! 
ria para adentrarnos en el estudio que hemos selecciE_ 
nado y que se refiere a los discursos pronunciados 
por el general Augusto Pinochet, quien funge como Je
fe de Gobierno de la Repdblica de Chile, 

Es preciso señalar que un discurso pol1-
tico, y m&s aan, el discurso de un régimen dictato 
rial, implica necesariamente un proceso de informa 
ci6n, entendido este Gltimo como una forma unilateral 
de vehiculizar el conocimiento de la realidad y de d~ 
versos tipos de mensajes. De este modo, la intenci6n
de influir sin la participaci6n de los receptores de

los mensajes -caracter1stica de las sociedades capit! 
listas con reg1menes de fuerza-, se expresa claramen-
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te en una actividad propagand1stica. 

Dicho lo anterior, nos parece pertinente 
hacer un breve recorrido por el proceso de informa 
ci6n en su relaci6n con la propaganda, para el desa -
rrollo de las ideas mencionadas. 

l. Propaganda y proceao de informaci6n. 

oectamos que la propaganda implica un ª!O 
to informativo y siendo aquella un fenilmeno de orden
polltico, no puede entenderse sino como un proceso 
unilateral en el que un emisor institucionalizado (el 
caso de Augusto Pinochet) envta mensajes -teniendo t~ 
dos loa medios poltticos e informativos a su alcance
ª unos receptores que viven en un clima de represi6n
y censura y que tienen muy pocas posibilidades de eK
preai6n ptlblica. A pesar de ello, y como se tratar& -
de demostrar en el quinto capitulo, en la realidad 
chilena, la oposici6n ha ganado espacios en los que -
se han generado diversos tipos de respuestas a los 
mensajes autoritarios. 

Con el fin de observar la propaganda del 
régimen pinochetista en su discurso pol1tico, acepta
remos el siguiente modelo de informaci6n1 1, La situ! 
ci6n econ6mica, pol1tica y social en la que la infor
maci6n se lleva a cabo; es decir, el conteKto¡ 2. El 
emisor (en este caso el general Pinochet)¡ J. El c6d! 
go o s1mbolos que selecciona el emisor para influir a 

se. 
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quienes reciben la informaci6n1 4. El mensaje, esto
es, la forma semlintica para expresar aus prop6sitos1 
s. El medio o instrumentes artificiales que se util! 
zan para que se establezca el contacto can los rece¡¿ 
tares ('l'V, radio, prensa, mitin, discursos, etc.)1 y 
6. El receptor y la conducta. 

Es necesario señalar que utilizamos el
t6rmino de conducta porque el prop6sito de la infor
maci6n pol1tica ea influir. No se buaca una interac
ci6n ni se propicia (como se caracterizarla en un 
proceso comunicativo), porque no interesa el reqreao 
de la informaci6n, sino principalmente que la rea · 
puesta se refleje en t6rminos de un comportamiento. 

Cabe mencionar que el modelo de infor"'! 
ci6n que aceptamos en este trabajo reaponde a un as
pecto operativo, por lo que no pretendemos elevarlo
ª cateqor1a 11nica de an&lisis. En otra• palabras, d.!_ 
cho modelo es el que responde can m&s preciai6n al -
eaclarecimienta de la propaganda como fen6meno info~ 
mativo. 

Es importante advertir que desde nues -
tra perspectiva el esquema por el cual hemos optado
en este trabajo, no implica el ~xito de la informa -
ci6n ni de la propaganda una vez aplicado, ya que el 
contexto o situaci6n pol1tica, econ6mica y social en 
el que se enmarca el proceso informativo, determina

r~ la respuesta de los receptoresr cuesti6n que ce -
mentaremos en el capitulo referido a los efectos de-
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la propaqanda dictatorial. 

El maestro Gonz&lez Llaca nos dice que -
"la propaganda no se agota en el acto de comunicar, -
6ste eo s6lo un paso•<25 >, y para noaotros constituye 
una aseveraci6n acertada en virtud de que la propaqa!!. 
da, por mucho que siqa los lineamientos de un proceso 
o esquema, no puede definir una situaci6n social tan
compleja como es la realidad chilena, y menos adn, 
cuando la masa receptora de un mensaje pol1tico cono
ce y participa activamente en esa realidad que se le
quiere deformar por medio de la propaqanda, No obsta!!. 
te lo anterior, la propaqanda de un r6gimen autorita
rio intentar!, de todas maneras, lograr adhesi6n a 
sua proyectos pol1ticos y econ6micos. 

2, Propaganda y di1curso dictatorial. 

De las palabras -sostiene Edmundo Gonz4 
lez Llaca- est!ln hechos los hombres, •con ellas se -
hacen las trampas para seducirlos, pero con ellas 
tambi6n se hacen las llaves que los han de liberar.• 
(26), Asimismo, sostiene que ellas est!n en la form~ 
ci6n y en la destrucci6n de las instituciones de 
cualquier naci6n1 con su ayuda los seres humanos se-

(25) Gonz!lez Llaca, Edmundo, "Teor1a y pr!c 
tica de la propaganda. Editorial Grija:l; 
bo, M6xico 1981, p 75. 

(26) Gonz&lez Llaca, E. op. cit. p 165. 
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unen en sociedad o entran en pugna. En suma, expresa
que en la esencia de las palabras esta la dialActica
del peder. 

Ahora bien, la toma de la palabra¡ es d! 
cir, el discurso, nos pone en el camino de la propa -

ganda de masas. Propaganda y discurso se articulan e~ 
toncea para insertarse en el marco de la lucha pol1t~ 
ca que tambiAn es la pugna entre discursos pol1ticos
y, por ende, entre clases sociales. 

La manipulaciOn deliberada de las pala -
braa y otros s1mbolos con el fin de conseguir un cam
bio de opiniones y actitudes, es algo tan viejo como
la historia. Ya observamos en el primer cap1tulo que
loa diacursos han estado presentes a lo largo de los
siglos en todas las propagandas de los diferentes gr~ 
poa en el peder¡ de ah1 se infiere que dicha activi -
dad no ha escapado a la relaciOn dominante en cada -
Apoca. 

En la lucha por el poder, en tanto lucha 
clasista y pol1tica, la propaganda opera a trav6s de
diversos medios: la palabra, el escrito, la imagen y
el sonido¡ de ellos la palabra, y más precisamente, -· 
el discurso pol1tico, es nuestra preocupaci6n sobre -

todo lo que se refiere a la instrumentaciOn propagan
d1stica, ya que en Asta subyace la ideolog1a y los i~ 
teresas econ6micos y pol1ticos de quien o quienes em~ 

ten los mensajes. 
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No es f!cil caracterizar la especifici
dad del discurso pol1tico¡ sin embargo, se puede Pª!. 
tir de sus contenidos y afirmar que aquél remite a -
la esfera del poder y a todo lo que est! en juego en 
esa esfera. En este sentido, el discurso pol1tico 
que a nuestro juicio contiene elementos propagandla
ticos, aparece como una 11 

•• • pr!ctica social institu
cionalizada que remite no a6lo a situaciones y roles 
en el acto de la informaci6n, sino también y sobre -
todo a lugares objetivos en la trama de las relacio
nes sociales." ( 27 ) 

Desde esa perspectiva, se entiende por
discurso toda pr!ctica enunciativa considerada en 
funci6n de sus condiciones sociales de producci6n,
que son fundamentalmente condiciones instituciona 
lea, ideol6gicas e histOricas coyunturales. Son es -
tas condiciones las que determinan en Qltima instan
cia lo que puede y debe ser dicho, bajo formas de 
propaganda, panfletos, arenga, expoaici6n de un pro
grama de gobierno, etc. Sobre este particular, el 
primer elemento del modelo de informaci6n aceptado -
por nosotros -el contexto- es el que determinar! el
diacurso y los elementos de propaganda que ahl se 
utilizan. 

Antes de pasar al tema de la propaganda 

(27) Giménez, Gilberto. "Estado, poder y dis
curso polltico." Editorial UNAM, 1978 pl24. 
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y la dictadura, es preciso expresar que el discurso
que trata de encasillar a los protagonistas del pro

ceso social entre los que est4n con el gobierno y 

quienes se oponen a él, constituye un lenguaje ri 

tual y autoritario que se caracteriza por su univoc! 

dad. Por ello, el imponerse un orden particular a 

las masas, un gobierno se arroga el derecho a dicta

minar sobre lo que deben ser los intereses de los di 

versos sectores sociales. 

Ese discurso autoritario es, precisame~ 

te, el que preside el proceso de ocultamiento de la

ideolog1a dominante. En el caso chileno: capitalismo 

(liberalismo econ6mico) y dictadura ("seguridad na -

cional" ) • As1, todo discurso pol1t1co emitido por -
la clase gobernante es en alguna forma un argumento-

11ad hominern" (contra el hombre), que no hace sino 

convalidar y expresar las directrices del sistema do 

minante en un periodo hist6rico concreto. 

3. Propaganda y dictadura. 

Es preciso recordar que nuestro trabajo 

esta dirigido, entre otras cosas, a descubrir la ~r~ 

paganda en un discurso po11tico y, concretamente, en 

un discurso autoritario, expresado en el marco de un 
r~gimen de igual car~cter. En ese plano, nos parece

imprescindible detenernos en el objetivo y manejo de 

la propaganda, corno paso previo al capitulo en el 
que confrontaremos nuestras aseveraciones con una 
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realidad concreta. 

Hechas estas consideraciones, diremos 
que en una sociedad con marcadas diferencias de clase 

y regida por un gobierno dictatorial, la propaganda -
se inscribe en un principio imperativo, de orden je -
r4rquico y se sustenta en lemas y teor1as que descie~ 
den desde la cnspide con la intenci6n de que sean asl 
miladas por las masas. 11 

•• • é:sta es una forma de vine!:!. 

laci6n propia de las relaciones entre el superior y -

el inferior, a partir de modelos de jerarqu1a que, 
aunque pregonan la democracia y la igualdad, en la 
pr4ctica la desdeñan," 128 ) 

La propaganda que utiliza y trata de m~
nopolizar un régimen dictatorial se dirige a grandes

masas e intenta llevarlas a la uniformidad de opini6n 
y acci6n, partiendo de la base de que el prop6sito es 

alcanzar resultados y no promover o estimular una ºº!!!. 
prensi6n de la realidad¡ de este modo, cuanto mas fa
natice y entusiasta es el propagandista, mas refleja
con sus métodos su visi6n despreciativa respecto de -
otros sectores sociales; de ah! que el gobernante mu
chas veces piense que a quienes trata de influir, 
constituyen un grupo ue ignorantes que estan a un ba
jo nivel de desarrollo intelectual. En este marco, el 
dictador moderno trata de lograr una amplia aproba 

(28) Camarotta, Andrés. "Propaganda y psicolog!a 
social". Editorial Boedo, Argentina 1980 
p 17-18. 
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ci6n p6blica y se esfuerza por justificar lo que su -
ambici6n personal lo mueve a hacer. 

Es cornOn que propagandistas de reglmenes 
dictatoriales (a partir de J. Goebbels, ministro de -
propaganda de Hitler) desprecien irnpl1cita o expl1ci
tarnente la opini6n de las rnayar1as nacionales. Algu
nos propagandistas y unos cuantos te6ricos han llega
do a sostener que las masas poseen una inteligencia -
infantil, primitiva y pobre. En este sentido, para 
quienes tienen un concepto tan negativo de las gober
nados, es coherente que supongan que una acciOn de 
propaganda puede permitir el manejo de las multitudes 
"corno quien conduce el ganado al matadero 11 • Y claro -
est4 que ese moda de pensar carecer1a de irnportancia
si no fuera que dichos criterios se aplican y se 
transmiten como verdad constatada. 

" ••• si la propaganda se convierte en una 

instituci6n inflexible -corno ocurre en las dictadu 
ras-, contaminando los procesas de informaci6n y con~ 

cimienta del pueblo, lo hace porque al grupo en el p~ 
der le interesa mantener a la masa en una eterna si -

tuaci6n de infancia." <29 l 

Ahora bien, cualquier forma de propagan
da que se base sobre un juicio despectiva de la inte-

(29) Bartlett, Federico. "La propaganda po11-
tica." Editorial Huella, Buenas Aires, -
Argentina, 1956 p 17. 
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ligencia comCm y sobre una creencia en las virtudes -
de la uniformidad de ideas, sentimientos y actitudes, 
esta condenada al fracaso, ya que se opone a la expo
sici6n y divulgaci6n de criterios divergentes. Asimi!!. 
mo, creemos que una visiOn Je las mayor1as sociales -
como la que estamos cuestionando, destruye los funda
~entos mismos de una democracia en la que el pueblo -

debe tener una participaci6n de primera linea. 

En un régimen dictatorial la ciudadan1a
no puede ser empujada para siempre a la desvincula 

ci6n de la realidad y a mantenerse en el plano 
oscuro de la uniformidad. Nada puede, a nuestro jui -
cio, evitar la diversidad. Por ello, cuando la propa
ganda se convierte en un arma para el uso Gnico del -
grupo dominante, hay siempre un enorme vac1o impl1ci
to entre aquellos que controlan la informaci6n y qui!_ 
nea aparecen como receptores, sean pasivos o activos. 

En relaci6n con la utilizaci6n que se h~ 
ce de la propaganda en una dictadura militar, debemos 
señalar que aquella se usa como una forma de influir

para evitar que las mayor1as puedan rasgar el velo de 
lo aparencial que el discurso del poder pretende impg_ 
ner1 se trata de lograr el apoyo de las mayor1as me -

diante la utilizaci6n de diversos elementos propagan
d1sticos (algunos de ellos se ver6n con m6s deteni 
miento en el siguiente tema), y a través de todos los 
medios de informaci6n, se intenta convencer de las 

bondades de un proyecto pol1tico, econ6mico y social, 
sin darle la oportunidad a las clases y sectores dom!_ 
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nadas para que tengan otra visiOn de la realidad1 se
trata en definitiva de justificar todas las acciones
de un régimen, aunque ellas estén totalmente reñidas
con las concepciones pol1ticas de los sectores mayor! 
tarios. 

" ••• Toda la habilidad de la propaganda -
consiste en hacernos creer que ese hombre de Estado,
ese gobernante, nos representa 11

• (JO) 

Al disponer a su antojo de todos los me
dios de informaci6n, el representante de un régimen -
autoritario, sin control de por medio, trata de impo
ner su sueño y hacerlo pasar por realidad a cualquier 
precio; es decir, sustituir la realidad por otra a la 
cual se deben plegar los hombres y los hechos. 

Asimismo, debemos expresar que los ge - -
biernos en cuesti6n evitan que los sectores oposito -

res tengan acceso a otros elementos de an4lisis y lo
rnismo se censura a periodistas que a opositores pol1-
ticoa, para que éstos no sean un veh1culo que promue
va el esp1ritu critico de la ciudadan1a. 

Si se parte de la base de que las socie
dades son un todo din!mico y cambiante, debemos con -
cluir en que el inmovilismo a que aspiran las dictadu 

(30) Comenach, Jean Marie. "La propaganda pal!, 
tica". EUCEBA, Argentina 1955, p32. 
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ras mediante diversos medios, se refleja incapaz ante 
las variadas manifestaciones culturales, informativas 
y propaqand1sticas que se van generando en esas soci~ 
dadas. Es as1 como los sectores antidictatoriales ga
nan espacios p~blicos, no obstante las dif1ciles con
diciones represivas y de censura que impone un régi -
rnen dictatorial. 

No es aventurado, por tanto, sostener 
que en los reg1menes citados, los intentos justifica
dores y legitimadores de un proyecto politice y econ~ 
mico, contienen caracter1sticas similares1 represi6n
y censura de la prensa opositora, ejercicio de la 
fuerza (abierta o secreta), creciente interferencia -
en la educaci6n y uso de todos los medios modernos p~ 
ra la transmisiOn y el manejo de noticias, opiniones
y mensajes. 

4. Elementos constitutivos de la propaganda. 

Desde nuestra perspectiva, a la propaga~ 

da no se le puede confinar a un cierto namero de le -

yes funcionales, ni consider!rsele como un cdmulo de
recetas aplicables r1gidamente a cualquier realidad -
pol1tica; por el contrario, es polimorfa y cuenta con 
recursos casi ilimitados. De acuerdo con este crite -

ria, los mensajes y la diversidad de elementos que i~ 
tegran una acci6n propagand1stica, est~n determinados 

por las caracter1sticas del gobierno que la implemen
ta, 
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No obstante lo anterior, los teOricos• -
que han analizado la propaganda gubernamental en so -
ciedades capitalistas como Estados Unidos, o en reg1-
menes dictatoriales como el nazi, fundamentalmente, -
han coincidido en consignar elementos cuyo uso se ha

repetido o ha sido comUn -salvo algunas excepciones
ª la acci6n de quienes han gobernado esas naciones. 

Los elementos conetituvos de la propaga~ 

da a los que nos referiremos son los siguientesa 
l. La mentira¡ 2. la adjetivaci6n1 3. la repetici6n1-
4. la simplicidad¡ S. la unanimidad; 6. la justifica
ci6n1 7, la transferencia, YI 8, la apelaci6n emoti -
va. 

Los componentes señalados han sido apli
cados coincidentemente en realidades como la sociedad 
estadunidense, o en la Alemania de la época de Hitler, 
porque a nuestro juicio, sus necesidades de justific~ 
ci6n, legitimaci6n e influencia, se proyectaron en un 
marco comUn: el capitalismo¡ aUn cuando éste haya asu 
mido diferentes formas de gobierno*t 

* Vease a Bartlett, K. Young, Dornenach, Gonz4lez 
Llaca y Fabregat CUneo. 

** En relaci6n con este tema, creemos pertinente 
apuntar que en una sociedad socialista, la pro 
paganda responde a otros intereses y los elemen 
tos que la integran se aplican en otra¡arspectI
va1 por lo tanto, la actividad propagand1stica -
se ubica en otro marco pol1tico, econ6mico, so -
cial y cultural. En definitiva, las categor1as -
de an&lisis de esta realidad necesariamente de -
ben ser otras1 por ello, nos oponemos a los te6-
ricos que generalizan y tienden a distinguir ,,/ 
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Es pertinente subrayar que para la inve! 
tigaci6n que llevarnos a cabo, hemos delimitado nues ·• 
tro campo de trabajo a los discursos del general Au -
gusto Pinochet, y en dichos mensajes trataremos de 
ubicar los elementos propagand1sticos ya citados. 

A continuaci6n, y para evitar confusio -
nes, explicaremos con detenimiento cada uno de los 
elementos mls utilizados en una acci6n propagand1sti
ca en las sociedades capitalistas y en reg1menes dic
tatoriales. Esta explicaci6n nos permitir! una bGsqu~ 
da m!s precisa de dichos elementos en el discurso pi
nochetista. Asimismo, a modo de aclaraci6n previa, d! 
remos que la utilizaci6n de determinados recursos prE 
pagand1sticos no implica por s1 sola la obtenci6n de
resultados exitosos para los planes legitimadores e -
influenciadores de un gobierno. 

4.l La mentira. 

La mentira consiste en dar premeditada -
mente a un receptor-masa, una visi6n de la realidad -
diferente de la que la gente tiene por verdadera y 
que ha obtenido en su vida cotidiana. " ••• La mentira-

•• ¡los mismos componentes propagand1sticos -
en sociedades radicalmente opuestas. Reitera
mos entonces, la propaganda y los elementos -
que la constituyen en un momento concreto, 
est!n determinados por el car!cter de la 
sociedad y el tipo de gobierno que la pone en 
pr!ctica. 
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tiene como prop6sito modificar las opiniones y condus_ 
tas de los receptores utilizando la manipulaci6n de -
los signos." !3ll "Se puede afirmar que a travb de la 
mentira se encubren los verdaderos prop6sitos de una
polttica." 132

> 

Ahora bien, los motivos de la mentira en 
la propaganda pueden reducirse a cuatro principales: 

- Disimular planes o proyectos. 
- Deslucir al enemigo, acus~ndolo de ac-

tos reprobatorios. 

- Embellecer el propio campo de acci6n,y 
- Llamar la atenci6n. 

Guy Durand1n afirma que para descubrir -
una mentira no basta con observar las formas del dis
curso, sino que es necesario tener un rn!nimo de cono
cimientos sobre la realidad que ea objeto de ese dis
curso y de la propaganda. Segan el mismo autor, las -

definiciones de la verdad y el engaño dependen de la
persona y el contexto pol1tico, econ6mico y social. 

cuanto m&s grande es el estado de ten 
si6n pdblica y de represi6n, mayor parece ser la opo:_ 
tunidad para los gobiernos de aprovecharse de la men
tira respecto del acontecer de una naci6n, aunque 

gran ndmero de personas sabe que hay falsedad en los-

(31) Durand1n, Guy. "La mentira en la propaganda 
y en la publicidad", Edit. Paidoa, España 
1983, p 25. 

(32) Reardon, Kathleen K, "Perauasi6n en la comu 
nicaci6n", Edit. Paidos, España 1983, p 487' 
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discursos oficiales¡ sin embargo, se hayan imposibili 
tados de hacer pliblicas las versiones contrarias. Fi
nalmente, el te6rico de la propaganda, Roberto Fabre
gat apunta que a través de la propaganda moderna los
gobiernos tratan de propagar no lo que poseen, sino -
lo que no tienen. 

4.2 La adjetivaci6n. 

Es larga la lista de adjetivos o pala 
bras-r6tulo que los reg1menes dictatoriales repiten -
para desprestigiar a sus adversarios. Fabregat las 
llama "m1nimos proyectiles que traspasan sin obstacu
lo la imaginaci6n". Por medio de la adjetivaci6n los 
gobernantes etiquetan al opositor o a las iniciativas 
de éste. As!, la iniciativa del adversario es el •ne
fasto• proyecto que repudian las masas, y la del go -
bernante es la ºtrascendente" soluciOn reclamada por
tada la ciudadan1a. En este mismo sentido, los oposi
tores pueden ser rotulados como antipatriotas, extre
mistas, subversivos o aliados al enemigo extranjero¡
mientras quienes apoyan una gesti6n gubernamental son 
catalogados como patriotas, buenos ciudadanos, etc. 

En nuestros d!as continQa vigente el 
efecto desmesurado de apolog1as y denigraciones redu
cidas a una sola palabra. De estas adjetivaciones se
valen los gobiernos para restarle fuerza a quienes no 
comparten sus proyectos o bien, para ponderar sus ac
ciones. 
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4.3 La repetici6n. 

Es la insistencia obstinada en el o los 
pocos temas centrales de un mensaje, present&ndolos
bajo diversos aspectos. La persistencia en un tema -
junto con la variedad de su presentaci6n, es la cua
lidad rectora de una campaña de propaganda. 

El ministro de propaganda hitleriano d! 
cla, a modo de broma, que "la Iglesia se mantiene 
porque repite lo mismo hace dos mil años 11

• 

En los reg1menes dictatoriales el asun
to mAs repetido en medios de informaci6n y discursos, 
ser! el mAs tenido en cuenta por los diversos secto
res sociales y serA el pr6logo de un ambiente que el 
gobierno desea formar. En otras palabras, se repiten 
las f6rmulas simples para que se graben en la memo -

ria de las masas. En este sentido, Adolf Hitler sos
tenla: "desde el momento en que las masas son de le!!, . 

ta comprensi6n, debe repet1rseles la misma cosa un -
millar de veces." !33 > 

4.4 La simplicidad. 

El propósito de e§ta no es hacer re 
flexionar, sino lograr aceptación. Pocos s1mbolos re-

(33) Bartlett, Federico Ch. op. cit. p 67. 
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feridos a unos pocos temas para que no se necesite 
una reelaboraci6n del significado del mensaje. De es
te modo, a través de la simplicidad se tratan de es -
conder objetivos pol1ticos y econ6micos concretos. 

Con el fin de lograr la simplicidad, los 
gobiernos dividen sus doctrinas y argumentos en algu
nos puntos que serán definidos tan claramente como 
sea posible. El slogan es un ejemplo t1pico de simpl.!:, 
cidad en la acci6n propagand1stica, 

Los te6ricos sostienen que se simplifica 

mediante consignas para evitar el desinter~s y el ca~ 
eancio del receptor ante las dudas y reflexiones. Con 

este fin se utilizan los lemas y las consignas, En d~ 
finitiva, el dicho simple y afirmativo ahuyenta a 
cualquier tipo de complicaci6n para quienes reciben -
los mensajes. 

4.5 La unanimidad. 

La mayor1a de los gobernantes de las so
ciedades en donde se utiliza este recurso, desean an
te todo armonizar con sus dirigidos1 rara vez tratan
de expresar una idea contraria a la generalidad, Par

ella el gobernante tiene como tarea reforzar esa su -

puesta unanimidad o de crearla artificialmente. 

Dar la impresi6n de unanimidad y utili -

zarla como medio de entusiasmo y terror al mismo tiem 
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po, es el mecanismo b!sico de las propagandas dictato 

riales. 

Cabe mencionar que para provocar el ase~ 

timiento, para crear la impresi6n de unanimidad, los
gobiernos recurren con frecuencia a las concentracio
nes pllblicas o desfiles. 

4.6 La justificaci6n. 

Es un argumento interesado de parte de -

un gobierno para que los receptoras aprueben alguna -

acci6n o decisi6n gubernamental. 

La justificaci6n sirve a los gobiernos -

para disimular la 1ndole de las intenciones que die -
ron origen a una empresa, de modo que no sea rechaza
da por los qobernadas. As1, quienes encabezan un r~g.! 

roen pol1tico deben justificar pablicsmente las deci -
sienes • En este marco, un gobierno puede encarcelar
a los opositores y clausurar revistas, radios, peri6-
dicos con el argumento de que esos hechos se llevan a 
cabo para 11 preservar el orden 11

• 

4.7 La transferencia. 

Es el elemento de m~s vasta aplicaci6n -
en la propaganda. En este caso, no es él_pol1tico o -
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el qobernante quien aconseja una actitud, es "la hi! 
toria", o es la divinidad, se trata de transferir a
entidades de prestigio, abstractas o concretas, laa
propias ideas, conveniencias o actitudes. 

En la propaganda la transferencia opera 
con entidades o grupos sociales, f&ciles de conectar 
pero diflciles de indagar. Ejemplos: "el honor naci~ 
nal", "la Patria", •las mayorlas", "la juventud", 
etc. Estos son los que cargan con afirmacionea y ar
qumentos, 

con la transferencia se trata de ocul -
tar la identidad o de evitar que se reconozcan la• -
intenciones del qrupo gobernante. En este sentido, -
una institucien abatracta o concreta ocupa el lugar
del propagandista, quien actda en su representacien, 
por ejemplo: "los intereses de la Patria reclaman la 
participacien ciudadana•. 

Dentro de la cateqorla de tranaferenci., 
destacan las· invocaciones religiosas. Estas ae han -

observado en diversas experiencias dictatoriales, 
uno de cuyos ejemplos se ubica en la España franqui! 
ta cuando en las monedas de la época se podla leer -
el siguiente lema: "Franco, caudillo de España pcr -
la gracia de Dios", En l\m6rica Latina, los diacuraos 
de la dictadura de Videla en Argentina o Stroessner
en Paraguay tambi6n dan cuenta de aquel elemento. 

Es importante señalar que a pesar de 



que muchos teOricos no tornan en cuenta el aspecto re 
ligioso dentro de la propaganda, las invocaciones 
en ase tenor son importantes porque se atribuye a la 
divinidad (Dios) la responsabilidad y la direcci6n -
de las pol1ticas de un gobierno. De tal suerte, el -
gobernante aparece s6lo como subordinado al •mandato 
divino•. Por esta raz6n la invocación religiosa tam
biAn ser! observada en el discurso del general Pino
chet. 

4.8 La apelaci6n emotiva. 

En la propaganda gubernamental, tanto -
escrita como oral, este elemento se concreta en doa
aspectos fundamentales1 el amor y el odio. 

El amor a la patria, a las libertades,
ª la familia, a la bandera, etc. El odio hacia los -
"enemigos de la patria", los "extremistasR, etc., o
la rabia contra otros patses. 

Descritos en término• generales algunos 
elementos que forman parte de la propaganda y que 
son citados por la mayor!a de loa te6ricos del fen6-
meno propagandtstico, podemos señalar que dichos el! 
mentas pueden ser muchos m&s, según el contexto en -
el que se apliquen. En este tema s6lo citamos los 
m:is comunes. "· .. el verdadero propagandista, el hom

bre·que quiere convencer, aplica toda suerte de f6r-
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mulas, según la naturaleza de sus ideas y la de sus -
oyentes•, <34 > 

En otro orden, cabe precisar que para m~ 

chas estudiosos del tema, el rumor es un componente -
de la propaganda; sin embargo, en nuestro trabajo no
ha sido incluido porque no resulta operativo para 
nuestro objeto de estudio. Mas bien, el rumor consti
tuye una expresi6n externa al mensaje de un gobernan
te 1 es una respuesta de los receptores.* 

Finalmente, debemos reiterar que todos -
loe elementos explicados deben entenderse como categ~ 
rlas operativas que ser!n manejadas para descubrir la 
propaganda en el discurso polltico, Es decir, para o~ 
servar si aquellos elementos est!n presentes en un .
discurso autoritario producido en una sociedad capit!_ 
lista dependiente como la chilena. 

En el siguiente capltulo se intentar&, -
por tanto, constatar una de nuestras tesis fundamenta 
les: la existencia de propaganda en el discurso de 
Augusto Pinochet. 

(34) Domenach, Jean Marie. op. cit. p 45, 
* El rumor es un instrumenta que se emplea cuando 

se dan las siguientes situaciones: monopolio de 
la informaci6n, censura, opini6n oficial en du
da y un marco de antidemocracia. Se distingue -
de la propaganda porque su naturaleza es de or
den personal, directo, cara a cara y por la va
riedad de sus emisores. El rumor se explica co
mo la respuesta de una masa que se siente impo
tente, por falta de informaci6n veraz y de par
ticipaci6n en los asuntos públicos, los que son 
manejados exclusivamente por una 6lite que deci 
de por las mayorlas. -
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ESTA TESIS N.~. ,11 ~,~:~-~, • SAUI BE LA ü1:iLh11 tu11 

CAPI'l'ULO CUARTO 

LA PROPAGANDA EN EL DISCURSO 
DE AUGUSTO PINOCllET. 

El preaente capitulo lo hemoa reaervado
para conatatar en un caso lo definido te6ric11111ente en 
plginaa anteriores. En ese sentido, nueatro objeto de 
eatwlio aerlln loa diacursoa que el repreaentante del
gobierno militar d~ Chile, Augusto Pinochet, ha pro -
nunciado cada 11 de 11eptiembre dellde 197t a 1986•. En 
eatoa men .. jea intentaremoa deacubrir loa elementos -
que, de aC11erdo con te6r1cos de la materia (Cap.III)
forman parte de una actividad propagand1stica. 

E• tambiln objeto de este apartado, eat~ 
diar c&Do se transmite propaganda en un discurso pol! 
tico, ya que normalmente loa anllisis de propaganda -
apuntan a laa campañas que realizan, tanto loa gobie! 
no• como lo• partidos y movimiento• pol1t1coa, a tra
vla da la prensa, radio, telev1si6n, carteles o pinl:!. 
do de paredes. Rara vez se ha tomado en cuenta los 
discursos pol1ticos como instrumentos transmisores de 
propaganda. 

• En 1980 no hubo discurso de gobierno, porque 
el ll de septiembre de ese año, la junta mi
litar promulg6 su propia ConstituciOn. 
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Conviene señalar que dada la gran canti
dad de material que se recab6 en once discursos del -
gobierno militar, nos vemos en la necesidad de desta
car a6lo los ejemplos m&s relevantes de las catego 
r1aa propagand1sticas que se ubican en los citados 
mensajes. No es nuestra intenci6n adecuar ventajosa -
mente los discursos a nuestros intereses acad~micos,
sino, por el contrario, lograr la mayor precisi6n po
sible en el an&lisis. 

Para evitar confusiones, debemos señalar 
que el trabajo que nos proponemos desarrollar en este 
apartado no es un an&lisis del discurso porque, a 
nuestro juicio, ello implicarla otro enfoque, otras -
categor1as y otro tipo de an&lisis. Nuestro inter6s -
est& referido exclusivamente a analizar la propaganda 
que subyace en el discurso. 

Antes de insertarnos en la trama discur
siva que configura nuestra preocupaci6n, dejaremos es. 
tableoido el contexto en el que tiene lugar el discuE_ 
so pinochetista. No est& por dem&a precisar que aquel 
contexto es el de la realidad social en el que apar! 
ce el mensaje propagand1stico, Son, por lo tanto, fa.=_ 
tares econ6micos, pol1ticos y sociales los que deter
minan la existencia, contenido y direcci6n de una ac
tividad de propaganda. En definitiva, todo mensaje 
propagand1stico asigna a su productor un lugar deter
minado en una coyuntura concreta. 
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l. Contexto del mensaje propagand1stico. 

La situaci6n de dependencia del sistema
capi talista mundial ha sido y es un factor condicio -
nante del desarrollo de la sociedad chilena1 por ende, 
loa fen6menos pol1ticos, econ6micos y sociales ocurr! 
dos en Chile en las dos Ultimas d6cadas, no han esca
pado a las crisis y contradicciones que ha enfrenta
do el capitalismo en el plano internacional. Es decir, 
factores internos y externos se han articulado dial6~ 
ticamente para definir los avances y retrocesos que -
h4 experimentado el pueblo chileno.• 

Establecida esta premisa, no podr1amos -
esbozar un contexto del mensaje propagand1stico del -
réqimen militar, sin antes exponer, desde una perspe: 
tiva general, algunos elementos caracterlsticos del -
proceso que vivi6 Chile con el gobierno del Presiden
te Salvador Allende, y que explican el golpe de Esta
do en su contra en septiembre de 1973. 

En 1970, el frente pol1tico de la Unidad 
Popular, compuesto por partidos marxistas, laicos y -

cristianos, logr6 superar los obst!culos que hist6ri
camente el sistema democr!tico-liberal habla impuesto 
a las fuerzas populares, y llev6 a la Presidencia de
la RepUblica a Salvador Allende, dirigente del Parti-

* Ver Bambirra, Vania. "El capitalismo depen 
diente latinoamericano". Edit. Siglo XXI,
primera parte, México 1978. 

Bl. 



do Socialista de Chile. En casi tres años, esta coa
lición pol1tica, hegemonizada por socialistas y com!!_ 
nistas, realiz6 profundas transformaciones estructu
rales, rescat6 los recursos y riquezas nacionales, -
practicó una pol1tica exterior independiente y proc!!_ 
r6 transitar hacia el socialismo. 

No obstante su inserci6n en una legali -
dad heredada e ideada para el sost6n de la clase do
minante, la Unidad Popular (UP) logró concitar a su
favor mSs del 50 por ciento de las fuerzas sociales
(en 1971), a pesar de las presiones permanentes del
gran capital nacional y extranjero, el bloqueo inte=: 
nacional, los sabotajes y la manipulación propagan -
d1stica. 

" ••• La victoria electoral de la UP en 
1970 constituye un doble fracaso para Estados Unidos, 
porque aquella, sin ocultar sus propósitos de trans! 
tar hacia el socialismo, hab1a alcanzado el Poder 
Ejecutivo utilizando los recursos legales creados 
precisamente para impedirlo ••• •< 35 l 

El golpe militar del ll de septiembre de 
1973 puso t6rmino al proceso de cambio revoluciona ·
rio que se hab1a iniciado con el gobierno de la UP.
De este modo, se cierra una larga etapa de vida pol; 

(35) Uribe, Hernlin. "Argentina, CUba, Chile: rea 
lidad polttica y medios masivos". cuadernos 
del Centro de Estudios de la Comunicaci6n,
nfun. 4, Ed. Libros de M6xico, 1979, ppSS-56. 
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• 
tica, caractnrizada por un amplio desarrollo del movf. 
miento popular, que durante la gesti6n de Salvador 
Allende ocup6 un lugar de primera linea. 

" .. ,En 14 años de dictadura militar, las 
clases dominantes chilenas, dotadas de un poder resu! 
tado de la persecuciOn de laa organizacionea pol1ti -
cas, sindicales, culturales e ideol6gicaa de los tra
bajadores, han logrado imponer profundo• cambios en -
todos los 4mbitos de la formaciOn social chilena•, (l6) 

En el plano econOmico, el r6gimen autor!_ 
tario ha intentado deoarrollar un nuevo patr6n de ac!!. 
mulaciOn de acuerdo con las necesidades del gran capf. 
tal, que a grandes rasgos se puede caracterizar por -
los siguientes factores. 

- Desmantelamiento del !rea de propiedad 
social de la econom1a que ae hab1a es
tablecido en el gobierno de la UP. 

- SuperexplotaciOn del trabajo asalaria-
do. 

- Liberalizaci6n de precios. 
- Reprivatizaci6n de los bancos. 
- Derogac16n de las normas que controla-

ban la inverai6n extranjera, ofrecien
do amplias facilidades a las empresas
transnacionales. 

(36) Gordon, Alicia y Villagr~n, Carlos."Les medios 
de comunicaci6n bajo la dictadura", Cuadernos
En Marcha, nllm 6, M6xico marzo-abril 1980. 
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Ahora bien, la aplicaci6n de ese modelo, 
cuyo objetivo fue establecer una economla social de -
mercado, ha significado en la pr!ctica el control ab
soluto del aparato del Estado por un reducido ndmero
de grupos econ6micoa que han acrecentado au capital -
durante el régimen militar. " ••• El modelo econ6mico -
que comienza a orientar las actividades econ6micas n!_ 
cionales, tanto públicas como privadaa, serla la ex -
presi6n de los intereses del reducido ndmero de empr!!_ 
sarios que hoy en dla controlan gran parte de la acti 
vidad econ6mica privada ... " (37 l 

En esa perspectiva, quienes adquirieron
las empresas que durante el gobierno de la Unidad Po
pular hablan pasado al !rea social de la economla, 
fueron los grupos econ6micos que tenlan una identifi
caci6n polltica e ideol6gica con la Junta Militar que 
comand6 el golpe de Estado en septiembre de 1973. 

Asimismo, la aplicaci6n del modelo econ~ 
~ico neoliberal requerla de dos condiciones para au -
funcionamiento: a) la seguridad de que el Estado no -
ejercerla ninglin control sobre la actividad econ6mi -
ca, y b) el mantenimiento del orden social interno,de 
manera que los inversionistas pudieran tener la abso-
1 uta seguridad de que en el libre jcego del mercado -
no intervendrlan para nada los trabajadores, 

(37) Dahse, Fernando, "El mapa de la extrema 
riqueza". Ed. Aconcaqua, Santiago, Chi
le, 1979 p 14. 
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De ese modo, la puesta en marcha de la -
pol1tica econ6mica del r~gimen militar, con base en -
la primera condici6n (a), se tradujo en un total des
mantelamiento de las propiedades del E&tado, y en la
adecuaci6n de caai toda la gesti6n gubernamental a 
los requerimiento~ del gran capital. 

Respecto de las formas que ha utilizado
el gobierno militar para mantener el orden interno 
(b), 110 puede señalar que la autoridad y la fuerza se 
convirtieron en instrwnentos cotidiano&. No obstante
ello, desde un comienzo el rAgimen supo que para lo -
qrar imponer sus poltticae al conjunto de la sociedad, 
debla reprimir, controlar ~ silenciar toda forma de -
opini6n opoaitoi:a. En ese sentido, loa uniformado& d!!_ 
bieron definir una estrateqia propagandtstica que 
apuntara a descalificar a quienes diriqieron y apoya
ron el proceso de la UP, a borrar toda huella de eae
qobierno, y en definitiva, a tratar de legitimarae 
ante la opini6n p(iblica. En este marco, loa medio& de 
informaci6n, los actos pllblicos y loa discursos ofi -
cialea han sido instrumentos b!sicos de la propaganda 
militar. 

El panorama descrito y los elementos que 
en tArminos generales han quedado consignados, const!, 
tuyen el contexto en el que tiene luqar el discurso -
y la propaganda de Augusto Pinochet, en el periodo 
comprendida entre septiembre de 1974 y septiembre de-

1986. 
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A continuaci6n analizaremos los elemen -
tos propaqand1sticos que subyacen en el discurso pin~ 
chetista. 

2. Los elementos propaqandlsticoa en el discurso 
de Augusto Pinochet. 

I.a mentira (4.l). 

Antes de extraer lo que a nuestro juicio 
son las mentiras que subyacen en los discursos de Au
gusto Pinochet, consideramos que par·l. demostrar la.,, -

existencia de dicho elemento en un mensaje pol1tico,
se requiere confrontar a éste con la realidad a que -
hace referencia. En este sentido, y desde el punto de 
vista operativo, citaremos fragmentos del discurso P! 
nochetista e, inmediatamente, los confrontaremos con
la informaci6n correspondiente que desenmascara las -
tesis sostenidas en esos discursos. 

- Derechos humanos. 

11 
••• Cuando un gobierno -

corno el chileno suspende o restrin 
ge excepcionalmente ciertos dere = 
chas, porque ello resulta necesa -
rio para neutralizar y derrotar la 
acci6n ideol6qica o terrorista del 
marxismo-leninismo, o para levan -
tar al pals de la postraci6n moral 
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y material en que los aW1\i6 la de
maqoqia, no a6lo no eat& vulneran
do loa Derechos Humanos, sino que
los esti protegiendo y afianzan 
do ••• "* 

(11-9-87) ** 

" .•• Quienes asumi,rmnos
el aaqrado deber de rescatar a la
Patria, y aceptamos adem&a el desa 
f10 de iniciar una nueva etapa, no 
a6lo para restaurar loa valorea de 
nuestra nacionalidad, sino para 
crear un nuevo orden institucional 
que proteqiera la vigencia de una
democracia fuerte, en la que se 
respetaran los Derechos Humanos, y 
que a la vez fuese qarantla sufi -
ciente de que no volver1amoa a aer 
qobernadoa por un régimen marxia -
ta1 por primera vez en nuestra hia 
toria un texto constitucional re= 
conoce, como limite de la sebera -
n!a, los derechos esenciales de la 
persona hW1\ana. Lo que aiqnifica -
un reconocimiento explicito de que 
estos derechos son superiores y an 
teriorea al Estado, y que éste no::' 
puede violarlos, sino regular su -
ejercicio ••• " 

(11-9-81) 

• Todos los subrayados que aparecen en los -
fraqmentos de discursos que citamos, son -
de nuestra responsabilidad. 

** Las fechas entre par~ntesis indican el d1a 
en que Pinochet pronunci6 el discurso citado. 
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" ••• una materia a la que 
deseo referirme de manera especial 
es la correspondiente a los Dere -
chos Humanos reiterando el irres -
tricto respeto que el Gobierno les 
concede en su integridad ••• Nues -
tra voluntad respetuosa y vigilan
te de los derechos consustanciales 
de la persona muchas veces ea dea
figurada en algunos medios naciona 
les y, en especial, en el Smbi to = 
internacional ••• " 

(ll-9-86) 

En contraposici6n a lo externado por 
Augusto Pinochet, destaca la siguiente informaci6n1 

- En el peri6dico El oia, publicado en -
la ciudad de .M!!xico (16-12-79/plS), se inform6 que 1-
"La Asamblea General de la ONU aprob6 hoy una resolu
ci6n expresando su profunda indignaci6n ante el hecho 
de que el pueblo chileno contin~e siendo sometido a -
violaciones constantes y flagrantes de sus Derechos -
Humanos y sus libertades fundamentales. Respecto de -
tal resoluci6n hubo 96 votos a favor y 14 en contra,
con 25 abstencionesº. 

_ En el peri6dico The New York Times 
(7-12-92) se afirm6 que la tortura y muchas otras vi~ 
laciones de los derechos humanos prosigu~n bajo la t! 
rania de Augusto Pinochet. 

- En el peri6dico Excelsior de la ciudad 
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de ~xico (l5-l0-BO/p2), se inform6: "La Vicaria de
la Solidaridad, que fue creada por el Cardenal Ra61-
Silva Henriquez, en sustituci6n del Comité Pro Paz -
para dar ayuda legal a las victimas de la represi6n, 
pidi6 a la corte Suprema de Justicia de Chile, en a~ 
gustioso y documentado alegato, que aporte medidas -
urgentes para proteger la vida, la libertad e inte -
gridad de las personas. 

Del documento del Arzobispado a la cor
te se desprenden los siguientes pWltos: 

- La prolongaci6n abusiva del Estado de 

Sitio ha deteriorado la tutela de los 
derechos individuales. 

- Durante los Gltimos siete años se han 
efectuado miles de asesinatos, deten
ciones arbitrarl:Js , torturas a deteni
dos pol1ticos. LOs recursos judicia -
les han sido ineficaces debido a que
el Ministerio del Interior controla -
las Cortes. El recurso de amparo na -
opera. 

- Las violaciones a los Derechos !luma -
nos se han recrudecido, especialmente 
contra dirigentes politicos, estudia!!. 
tiles y sindicales. 

Por su parte, la Agencia Prensa Lati
na (7-12-85), señal6 que las graves violaciones a 

los Derechos Humanos en Chile fueron confirmadas hoy 
por la OEA, durante su XV Asamblea General Ordina 
ria. La Comisi6n respectiva aprob6 por 23 votos a 
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favor, une en centra (Chile) y una abstención (Ecua -
dar), el informe de la comisión Interamericana de les 
Derechas Humanes. 

- También en el periódica El D1a (26-11-
86/pll) se destacó que un proyecte de resolución pre
sentada ante la comisión de Asuntes Humanitarios de -
la ONU, deplora que las autoridades de Chile no hayan 
atendido los repetidos llamamientos para que se rest! 
blezcan los Derechos Humanos y las libertades funda -
mentales en ese pa1s. 

- En el mismo sentido, en la revista 
"Chile, democracia ahora" (enero-febrero 1987/nllm 10, 
pS) se informó que la Asamblea General de la ONU por
décima vez (anee años seguidos) aprobó una resolución 
condenatoria de la dictadura de Augusto Pinochet por
rei teradas violaciones de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en Chile. 

- Organismos de seguridad. 

" ••. En otro aspecto1 e1 
progreso de nuestra situación in
terna permitió recientemente al -
Gobierno disolver la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), or
ganismo creado para enfrentar la
f ase m!s dura de la acción subver 
siva, y si hubo algunos errares = 
dif1ciles de evitar en una labor
tan ardua, no puede desconocerse
que contribuyó poderosamente a la 
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paz y tranquilidad de toda la ciu
dadanfa. 

La circunstancia de ha -
ber podido preparar durante varioa
meses su remplazo por un nuevo or
qanismo m!s adecuado a nuestra ac
tual realidad hace posible que la
susti tuci6n se produzca sin riesgo 
alquno para la seguridad del Esta
do y de cada uno de los chilenos, 
siendo la caractertstica esencial
de la central Nacional de Informa
ciones (CNI) que se ha creado, su
funci6n eminentemente lnformatlva
en el campo de la sequridad, a di
ferencia de las labores ejecutivas 
que excepcionalmente fue necesario 
entregar a la entidad que la prec.!!_ 
di6 •.. 11 

(ll-9-77) 

" ••• El marxismo libra 
una lucha sin tiempo que se desa -
rrolla en todos los frentes, y a -
través de las m!s diversas argu 
cias. Prueba de ello, ha sido tam
bién el intento mal intencionado o 
ingenuo de distorsionar la funci6n 
de los cuerpos de seguridad, que -
con valentía y abnegaciOn proteaen 
la vida de los chilenos y el or en 
pllblico de la naci6n. Tal ha sido
la pretensión de involucrar a los
orqani smos de seguridad en hechos
delictuales que son de la exclusi
va responsabilidad de quienes los
cometieron ..• " 

(ll-9-Bl) 

Frente a las aseveraciones del general 
Augusto Pinochet, en un documento de la Orqanizaci6n -
de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, con fecha f~ 
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brero, mayo, junio de' 1975, se denunci6 ante la opi -
ni6n ptlblica chilena e internacional que 119 chilenos 
que, •upuestamente, hablan muerto en el extranjero 
(Arqentina y Brasil) en enfrentamientos entre "frac -
cione• extremistas", son personas que se encontraban
detenidas en casas de detenci6n clandestinas de la 
DINA. 

Al respecto, se sostiene en el documento, 
exist1an pruebas de los recursos de amparo que se ha
blan interpuesto en la Corte de Apelaciones: Tambil!n
exiatlan numerosos documentos probatorios, incluidas
declaraciones juradas ante notario, de testigos que -
presenciaron los arrestos en Santiaqo y otras provin
cia& de Chile, e incluso de testiqos que hablan visto 
vivos a los arrestados en alqlin cantro de torturas. 

Por su parte, en la revista "Chile acusa" 
(ndm.1, pl2) de julio de 1978, se afirma que "existe
una lista de 618 casos de desaparecidos, denunciados
por sus familiarea y con acopio de evidencias de su -
detenc16n por parte de la DINA-CNI. El total de casos 
sin embargo, es mucho mayor: m&s de 2,500 personas 
han desaparecido en Chile con posterioridad al golpe 
de Estado de septiembre de 1973".* 

* Ante organismos internacionales se han denuncia 
do diversas cifras de detenidos-desaparecidos :: 
por orqanismos do seguridad en Chile. Estas ci
fras oscilan entre los 600 y los 2,800 desapare 
cidos1 al marqen de los fusilados en los d1as :: 
posteriores al golpe. Los organismos denuncian- ••• / 
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Tambi6n la escritora chilena Isabel Alle!! 
de, en entrevista al periOdico El D1a (3-3-B7/p16) 
afirm6 que, seglin reportes del Clero chileno, durante 
el mandato de Augusto Pinochet se han registrado mas
de 30 mil muertos victimas de la represiOn. Sin emba~ 
go, considero que esta cifra "se queda corta". Añadi6 
que esta cantidad bien podr1a rebasar el doble da 
afectados, ya que diariamente se asesina a estudian -
tes, profesores, cient1ficos, pol1ticos y pueblo en -
general. 

- Alleainato de orlando Letelier.* 

" ••• Asignamos gran valor 
a la coincidencia que ambos gobier 
nos (Estados Unidos y Chile) man :: 
tengan, en cuanto a no permitir 
que las investigaciones relaciona
das con el condenable asesinato -
del señor Orlando Letelier, se des 
lice del terreno judicial, que le:: 
ea propio, al campo pol1tico, ha -
cia el cual grupos interesados pr~ 

••• /tes han sido: Amnist1a Internacional1 
CCmisiOn de Derechos Humanos de. la ONUJ -
CCmisiOn Internacional Investigadora de 
los Cr1menes de la Junta Militar de Chile, 
familiares, etc. 

*EX ndnistro de Relaciones EXteriores del
GObierno del Presidente Allende, asesina
do en Washington por agentes de la DINA,
encomplicidad con agentes cubanos anticas 
tristas en 1976. -
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tenden arrastrarlo en ambos pa1 
aes ••• " 

"Junto con repudiar el -
crimen desde un comienzo, el go 
bierno de Chile ha adoptado todaa
laa medida& para colaborar a au ea 
clarecimiento, ta1 cual lo senaia
ra en mi discurso del 5 de abril -
Gltimo. As1 procede un gobernante
cuando su conciencia eat! limpia y 
su conducta nada tiene que escon -
der." 

(ll-9-78) 

Respecto de este ca110, el peri6dico mexi
cano El Dla (lO-J-78/pl2) cit6 un artlculo de la re -
viata Penthouae publicada en Washington, en el que ae 
señala que el plan para asesinar a Orlando Letelier -
fue aprobado "en los mb altos niveles del gobierno -
chileno•, y seguido en todas sua instancias por fun -
cionarioa de la DINA, pclic1a secreta de la Junta 
chilena. 

- En el mismo peri6dico, se inform6 (19-1 
79/pl2) que el ex agente de la DINA, Michael Townley, 
dijo a un Jurado Federal de Washington, que se le en
vi6 a Estados Unidos en 1976 con el prcp6sito de "el! 
minar, matar, asesinar" al ex canciller chileno Orl~ 
do Letelier. Agreg6 que la misi6n fue dirigida pcr 
les altos jefes de la DINA, durante el r6gimen mili -
tar que derroc6 al gobierne de Salvador Allende en 
1973. 

Las declaraciones de Townley implicaron -
al jefe de la DINA, Manuel Contreras SepGlveda, y a -
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los oficiales Pedro Espinoza Bravo y Armando Fernan
dez Larios, quienes han sido acusados, pero cuya eK ·• 
tradición atln no ha sido concedida por el gobierno 
chileno. Townley confesó haber participado en el cri -
men y acordó colaborar con el gobierno norteamericano 
a cambio de una sentencia reducida y la promesa de -
que en poco m!s de tres años ser! dejado en libertad
bajo palabra. 

- El Dia tambi6n publicó dos articulas -
(30 y 31-5-79/p22) del periodista Wilbur Ellis, de E! 
tados Unidos, en los que transcribe parte del largo -
interrogatorio que hizo el fiscal estadunidense Euge
ne Propper a Michael Townley, quien fue condenacto por 
la justicia de ese pais por su implicación en el ase
sinato del eK ministro chileno. En los articulas, 
Ellis destaca las reuniones que tuvo Townley con Ma -
nuel contreras en 1975, entonces director de la DINA. 
De acuerdo con esa inforrnaci6n, el general Contreras
dio instrucciones para asesinar a Letelier y para Pº! 
teriormente hacer lo mismo con los dirigentes de la -
izquierda chilenacarlos Altarnirano y Volodia Teitel -
boin. 

- El peri6dico arriba citado, inform6 
(7-2-87/p14) que "crece en Chile la demanda de diver
sos sectores sociales y politicos para que sea 'escl! 
recido definitivamente' el crimen del ex ministro ch! 
lel)O Orlando Letelier, cometido en Washington. 

La creciente exigencia pdblica se produ
ce luego que. el ex mayor del Ej~rcito chileno, Arman
do Fern&ndez Larios, reconoció su culpabilidad en el-
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caao ante la juaticia de Eatados Unidoa y entreg& nll! 
vos antecedentes que modifican la aituaci&n del proc! 
ao que llev& a loa tribunales norteamericanos a pedir 
la extradici&n en 1979, de Fernlndez Larioa, del coro 
nel Pedro E1pinoza y del director de la DINA, el gen! 
ral retirado Manuel Contreras•. 

- Aaimiamo, El D1a en un cable de waahi!!. 
gton (5-2-87/p14l inform& que el ex militar chileno -
Armando Fernlndez Larioa, implic& al general Augusto
Pinochet en la trama que culmin& con el asesinato, en 
1976, del ex diplomltico chileno y con el poaterior -
encubrimiento del atentado por parte del gobierno chi 
lena. 

- Sobre el tema, el mismo peri&dico mexi . -
cano, en una informaci6n (lB-6-87/pll) afirm6 que la-
dictadura chilena rechaz& oficialmente una petici6n -
de Estados Unidos para expulsar del pa1s a dos ex je
fes de la polic1a secreta del gobierno de Pinochet, -
involucrados en el asesinato de Orlando Letelier, y -
cit6 como fuente al embajador de Estados Unidos en 
Chile, Harry Barnes. 

Estados Unidos habla solicitado en mayo
de 1987 a las autoridades chilenas que detuvieran y
expulsaran al general Manuel Contreras y al coronel -
Pedro Espinoza, m4ximos jefes de la desaparecida DINA. 
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- Poder per11anal. 

• ••• Al celebrar el cuar 
to aniversario de la Liberaci6n = 
Nacional, reitero solemnemente 
que nunca he buacado un continuia 
mo peraonal. Lo que estoy defen = 
diendo es la continuidad de un 
proceso que pertenece a todos los 
chilenos .•• " 

(11-9-79) 

" ••• En este año, la Jun 
ta de Gobierno tuvo que adoptar = 
en forma unlnime la doloroaa mi
ai6n de declarar la imposibilidad 
absoluta para continuar pertene -
ciendo a ella de uno de sua miem 
bros, que despu!s de alejarse pro 
~resivamente de los principios 
del 11 de septiembre, asumiendo -
actitudes pl1blicas de oposiciOn -
que impedlan la acci6n eficaz del 
gobierno, agrav6 su conducta con
declaraciones a un diario extran
jero que, aun cuando ello no fue
ra su intenci6n, compromet!an qrª 
vemente la Sequridad Nacional y -
el prestiqio de nuestras Fuerzas
Armadas y de Orden ••• " 

(11-9-78) 

" ••• Hemos rechazado 
siempre la insidiosa tesis de que 
rer eternizarnos en el poder. -

En este sentido no han
sido sOlo expresiones o promesas, 
sino que todas las etapas fijadas 
hasta la fecha de avance de la 
nueva institucionalidad, han cona 
tituido el mejor desmentido a -

.quienes pretenden difundir esa f!, 
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lacia ••• " 

(ll-9-79) 

Sobre este tema, el ex general de la 
Fuerza Aérea chilena, y ahora ex miembro de la Junta
Militar, Gustavo Leigh, en una entrevista que fue pu
blicada en el libro "El general disidente•, afirmO 
que& • ••• En la medida que el general Pinochet fue co~ 
solidando y centralizando el poder en ou persona, los 
miembro• de la Junta fuimos quedando al margen del 
quehacer gubernamental ••• " <381 

En la citada publicaciOn también se lee: 

Periodista& 
¿Quién decidiO elegir presidente al gen~ 

ral Pinochet?. ¿ COmo se decidiO ésto?. 
Respuesta: 

" •.• En un determinado momento, en el mes 

de diciembre de 1974, decidiO ser elegido Presidente
de la Repdblica; él mismo presento a la Junta un bo -
rrador de proyecto. Esto hab1a sido conversado en 
otras oportunidades y yo le hab1a manifestado abiert~ 
mente mi parecer contrario y el Almirante* también e! 
taba de acuerdo conmigo, en el sentido de que era in
conveniente adem!s de inoportuno. Todas las decisio -

(38) Varas, Florencia. "Gustavo Leigh, el gene 
ral disidente". Edit. Aconcagua, Santiago, 
Chile 1979, p 59 •. 

* José Toribio Merino, Almirante de la Mari 
na y miembro de la Junta Militar. 
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nea de gobierno exiglan unanimidad y uno que se opu -
aiera ya no habla ley. Eao aucedi6 varias veces. Pero 
en esto fui terminante1 porque el cargo de Presiden
te de la RepQblica ea un cargo tradicional de elec 
ci6n popular y nosotros como Gobierno de facto debla
moa uaar cualquier otra deaignaci6n que tendrla el 
mismo valor. Como lo establecla el Decreto Ley 527, -
Jefe Supremo de la NaciOn o bien Jefe de Estado, lla
mA!noslo como queramos, pero no Presidente de la RepG
blica, mientras no sea posible darle un respaldo con! 
ti tucional. 

-¿Qué dijo el general Pinochet a esto?. 
- No aceptO el procedimiento. 
- Pero si ustedes, integrantes de la Ju!!. 

ta Militar de Gobierno estaban en desacuerdo, ¿c6mo -
pudo el general Pinochet declararse Presidente?. 

- De la siguiente manera. El dla que le
mencioné, 17 de diciembre de 1974, se me llamO urgen
te al despacho del general Pinochet. Alll me encontré 
con el general Mendoza*1 el lümirante Merino y el ge
neral Pinochet con el proyecto de Decreto Ley sobre -
el escritorio ya firmado por los tres. Se produjo una 
situaciOn bastante dram!tica, porque me vl enfrentado 
a una situaci6n de hecho. Se comenz6 a esgrimir el 
viejo argumento de que mi actitud iba a romper la un! 
dad militar y por lo tanto, que podla ocurrir cual 
quier cosa en el pala en el momento que vivlarnos1 que 
el hecho que apareci~ramos ante la opini6n pt1blica d! 
vididos alentada a los marxistas para agudizar la re

sistencia1 en fin, que yo iba a ser el llnico respons! 

*Ex director general de carabineros de Chile. 
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ble del quiebre. Fue una reuni6n dram!tica y dura co
mo no recuerdo otra. En resumen, firml!. Hasta hoy 
creo que comet! un error • 

-¿cual es el interés del Presidente Pino
chet en tener este nombramiento?. 

- Hacer.uso pleno de las facultades que -
la Conatituci6n del 25 y la tradiciOn, han concedido
al Presidente de la Repllblica. • 

Respecto del mismo tema, en el periOdico
El D1a (11-7-87/pll) se informo que el general Pino -
chet hab1a declarado en la ciudad de ConcepciOn, que
el gobierno continuara mas all4 de 1989 y que no iba
ª entregar el poder "por el puro gusto o porque algu
nos no han entendido que la constituciOn señala un P!!. 
riodo de 16 años al actual régimen.• 

La misma publicaci6n mexicana informo 
(29-12-86/pll) que el general Augusto Pinochet "mani
fest6 su apego al poder y rechazo a los pol1ticos ºP!!. 
sitores, al mismo tiempo que reitero su propOsito de
proyectar BU régimen m!s all! de 1989," 

-Consulta Nacional de 1978. 

" ••• Al abordar este te
ma no podr1a iniciarlo sin recor 
dar que 1978 se abriO con la bis 
t6rica Consulta Nacional, cuando 
en medio de la incertidumbre o -
el temor de los c1rculos ilustra 
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dos que dicen aer muy entendi -
das en pol1tica, el Presidente
que os habla decidi6 convocar a 
la ciudadan1a a una definiciOn
trascendental. 

E11e d1a en memorable -
jornada c1vica, el pueblo chile 
no lle20 ha•ta la• urna• para -
rechazar , desde lo intimo de -
su conciencia, un acuerdo de la 
ONU que pretend1a interferir en 
nuestra aoberan1a y mancillar -
nuestra dignidad1 y reeditando
la gesta libertaria del 11 de -
aeatieíñbre reafirme la le2itlmi 
da del gobierno ••• • 

(11-9-76) 

Sobre la infarmaci6n que alternativamente 
se gener6 en torno de la Consulta de 1978, diversos -
peri6dicos mexicanos informaron (26-12-77) que la Ca~ 
tralor1a General de la Repllblica de Chile* rechaz6 el 
Decreto del gobierno militar que convoc6 a una consu!_ 
ta popular para el 4 de enero de 1976. La decisi6n, -
seglln las notas, fue adoptada por el Contralor Héctor 
Humares, debido a que el cuerpo legal 11 no se ajusta a 

derecho." 

A su vez, los informes dieron cuenta de -

* La Contralor1a General de la Repllblica es el 
6rgano mlximo de Chile que controla las le -
yes y resoluciones que adoptan los tres pode 
res del Estado, en condiciones normales de :: 
Divisi6n de poderes. 
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que el jefe de la JUnta Militar, Auqusto Pinochet de! 
tituy6 al contralor HActor Humeres luego de que 6ste
habta rechazado el Decreto que reglamentaba el pleb:I! 

cito. 
POsteriormente, diveraaa agencias notici~ 

aas internacionales (30-12-77) señalaron que la Igle
sia cat6lica chilena acord6 pedir al general Pinochet 
la suapenai6n de la Consulta Nacional convocada para
el 4 de enero. Dichas agencias (UPI, AP, AFP y Prensa 
Latina) externaron que era la pri..,ra vez que la Igl! 
sia Cat6lica se pronunciaba sobre la consulta convo
cada por el mandatario para lograr el apoyo popular -
frente a la resoluci6n de la ONU que conden6 a su r6-
gi..,n por violaciones a los Derechos Humanos. 

También las agencias EFE y UPI (4-1-78) -
informaron que "bajo Estado de Sitio, con todas las -
garanttas individuales suspendidas y con indicios de
resquebraj amiento gubernamental, se realiz6 en Chile
la Consulta Nacional convocada por el general Augusto 
Pinochet." 

A su vez, señalaron que el ex presidente
chileno, Eduardo Frei habla declarado que la Consulta 
Nacional •carece de todo valor",y que el senador dem~ 
crata George McGovern calific6 en Washington, al ple
biscito como "una parodia, una farsa y un insulto al
pueblo chileno.• 

sobre el mismo tema, el periOdico El D1a
(5-l-78/p15), informo que el Departamento de Estado -
norteamericano babia afirmado que la Consulta Nacio -
nal llevada a cabo en Chile "careciO de las garant1as 
necesarias para una expresiOn libre de opiniones." La 
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noticia agrega que, por su parte, la Democracia cris
tiana chilena publico un comunicado en Santiago seña
lando que el comicio hab1a constituido un fraude. 

Cabe destacar lo externado por el ex ge
neral Gustavo Leigh en la entrevista que se publicO -
en el libro "El General disidente" respecto de la ci
tada consulta1 

Pregunta1 
Una de la• materias mla pol6micas y mls

discutidas por usted fue la consulta del 4 de enero -
del año 78. ¿C6rno ve usted esta consulta? 

Reapueata1 
Las razones por las cuales la Fuerza 

A6rea •e opuso a la consulta fueron extensamente ex -
puesta• en el oficio que le envi6 al general Pinochet 
en su oportunidad. Lo que mas me preocupaba era que -
las Fuerzas Armadas iban a ser las organizadoras, CO!!, 

troladoras y computadoras del acto. Es decir, hab1a -
un sentido ético y un sentido de prestigio que estaba 
en juego. 

- ¿Hubo fraude? 
- No podr1a afirmar eso. Pero un plebis-

cito nacional sin registro de votantes previo, sin i!!: 
formaciiOn oportuna a la ciudadan1a y sin organismos -
de control legales, carece de la seriedad indispensa
ble para confiar en los resultados. 

En los d1as posteriores al acto fui tes
tigo presencial de personas partidarias del gobierno
que hab1an presidido mesas de votaciOn, que se vana -
gloriaban de haber intervenido abiertamente en sus 
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respectivas mesas, para que aparecieran completos los 
registros con votos a favor. Y as1, tantas activida -
des que prefiero olvidar.•( 391 

- Democracia. 

"Jam&a hemos negado a 
nuestros opoaltores el derechO a -
expresar sus ldeaa y menos hemos -
pretendido creer que todo• nuea 
troa compatriotas adhirieron sin -
condiciones a nuestros postulados~ 

(ll-9-83) 

"En momentos en que alqu 
nos pretenden confundir a la opi = 
niOn p~blica acerca de la aut6nti
ca orientaciOn del gobierno que 
presido, es conveniente reafirmar
a.nte todos los chilenos nuestra -
irrenunciable voluntad de afianzar 
la sOlida democracia que el pa1s -
se merece y por la que hemos lucha 
do desde hace doce años." -

(ll-9-85) 

Ahora bien, frente a estos planteamien -
tos, nos parece pertinente hacer las siguientes consi
deraciones: 

- Desde 1973 en Chile prevalece la '!Ay -

de Estado de Emergencia, adem!s del E! 
tado de Sitio en periodos prolongados. 

- Los partidos pol1ticos que formaban 
parte de la Unidad Popular, que lleva-

(39) Op. cit. p 73 

104. 



ron a la presidencia a Salvadcr Allen
de, fueron declarad.os ileqalea y quelll!. 
dos los reqistroa electoralea. 

- Oiriqentes pollticos, aindicales y es
tudiantile• han sido detenido&, fuaila 
doa, deaaparecidoa o exiliados, y 

- Para el Obispo Carlos camua, la actual 
ConstituciOn chilena ea inmoral, •creo 
que la conatituciOn ea inmoral en la -
foElllil y en el fondo", y en su opiniOn, -
ea fundamental y una exiqencia profun
da del hombre la posibilidad de promo
ver en Chile una elecciOn libre y lim
pia. (PeriOdico El Ola, 4-6-87/plJ). 

Sobre el miamo tema, los periOdicos mex! 
canos Excélaior, El ola y La Jornada (27-9-85) infor
maron que los diriqentes sindicales chilenos Rcdolfo
Sequel y Manuel Bustos, aal como los diriqentes uni -
versitarios Tom!s Jocelyn-Holt y Ricardo Brodoky fue~ 
ron encarcelados bajo los carqos de •subversiOn con -
tra el régimen militar de Auqusto Pinochet." 

- Libertad de expresiOn. 

" ... No permitir el acce
so del enemigo al control de los -
medios de comunicaciOn social, de
universidades o de sindicatos no -

. es coartar la legitima libertad de 
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• 
expresi6n, de pensamiento cultural 
o de orqanizaci6n sindical, sino -
precisamente lo contrario¡ implica 
proteqerlas." 

(11-9-76) 

" .•• El gobierno reconoce 
la misi6n de los medios de comuni
caci6n social, pero tiene el deber 
de velar porque ella sea cumplida
con responsabilidad .•• " 

(11-9-84) 

En contraposici6n a lo eKternado por el
qeneral Pinochet, adquieren relevancia las siquientes 

notaas 

- En el peri6dico El Ola (23-6-83/pl4) -
se inform6: "Las editores de diarios y revistas chil~ 
nos e><presaron su en~rqica protesta por la restric 
ci6n de la libertad de informaci6n impuesta por el q!!_ 

bierno del general Pinochet. En la v1spera, el Minis
terio del Interior eKiqi6, de loa medios de comunica -
ci6n.social, 'el m!s irrestricto respeto del receso -
pol1tico dispuesto por la Constituci6n de la RepQbli
ca aprobada en plebiscito por la Naci6n, para contri
buir en el futuro inmediato a la reconciliaci6n nacio 

nal'"• 

- Asimismo, en conferencia de prensa ce

lebrada el 8 de septiembre de 1983, la Federaci6n La
tinoamericana de Periodistas (FELAP) y la Uni6n de P~ 

riodistas de Chile (UPECH), denunciaron que lueqo del 

qolpe de Estado que derroc6 al gobierno constitucio -
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nal del Presidente Salvador Allende, la situaci6n de 
la prensa y los medios de informaci6n cambi6 brusca
mente. Subrayaron que la primera disposici6n del ge
neral Pinochet referida a los medios de comunicaci6n 

y contenida en el Bando Ntlm. l fue la siguiente: "La 
prensa, radio y canales de televisi6n adictos a la -
Unidad Popular deben suspender sus actividades info~ 
mativas a partir de· este instante. De lo contrario,
recibir4n castigo aéreo y terrestre.• (Bando emitido 
en la mañana del ll de septiembre de 1973). 

Estas organizaciones periodísticas indi
caron que hasta 1983, a lo menos 25 trabajadores de -
los medios de comunicaci6n fueron asesinados, y si la 
cifra no es exacta es porque varios se encuentran en
calidad de "desaparecidos." 

- En la década 1973-1983, 150 profesion!!_ 
les period!stas fueron encarcelados, indican la FELAP 

y la UPECH. Asimismo, informan que el Colegio de Pe -
riodistas fue convertido en una simple asociaci6n gr! 
mial, quit4ndole sus principales atribuciones. Añaden 

que desde 1973 fueron suprimidos diarios, revistas y 

radios. 

- Por su parte, la revista chilena HOY

(15-21 de septiembre de 1986/ntlm. 478) inform6 que el 

d1a 8 de septiembre de 1986 es asesinado el periodi! 
ta Josá Carrasco, luego de ser secuestrado de su casa 

en horas de toque de queda por desconocidos. Agreg6 -
que, al respecto los dirigentes del Colegio de Perio

distas de Chile externaron: "cualquiera de nosotros -
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puede ser vfct.ina de un atentado, de un secuestro y -
hasta de un homicidio tan brutal como el cometido.• 

- Tambi~n el Colegio de Periodistas de 
Chile reiter6, segdn informaci6n del peri6dico El Dla 
(13-2-87/pl5) que persisten en el pala las normas que 
afectan en esencia el derecho a informar, y remarc6 -
que "luchar& por la posibilidad de un pleno ejercicio 
de la libertad de expresi6n.• 

- A1pectos econ6micos. 

• ••• Nunca fuimos más de
pendientes que bajo el régimen so
cialista, que nos habla prometido
una supuesta independencia econ6mi 
ca ... . -

(11-9-75) 

" ... Nuestra propia con -
vicci6n cristiana que liga el va -
lor de cada hombre a su comdn dig
nidad espiritual, antes que a cual 
quier factor de significaci6n so = 
cial que los diferencia, es lo que 
ha llevado a este gobierno a en 
frentar tambi~n directamente el 
problema de la extrema pobreza ••• • 

(11-9-75) 

" ••• Como le consta a to
do el pals el gobierno ha actuado
dec ididamen te con el objeto de ate 
nuar, con un criterio realista, -
problemas tales como el desempleo, 
la falta de financiamiento y otros 
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que aquejan a una parte importante 
de nuestros compatriotas ••• • 

(11-9-831 

En relaci6n con los fra!1111entos citados, 
se destacan las siguientes informaciones: 

- El peri6dico El D!a (28-S-76/pl4) in
form6 que Luis Eberthard, director de la Empresa Es
tatal Portuaria de Chile (EMPORCHI), qu9 maneja los
puertos del pa!s, anunci6 que ~stos seran vendidos o 
arrendados dentro de poco tiempo. La nota agrega que 
en declaraciones publicadas por el diario chileno El 
Mercurio, dicho ejecutivo señal6 que una comiai6n 
iniciar& en breve el estudio de clasif icaci6n de los 
puertos existentes en Chile, que servirá de base al
gobierno para decidir la venta o arrendamiento de 
los mismos. 

- Por su parte, el peri6dico argentino
Clar!n (15-4-80) indic6 que la empresa norteamerica
na Exxon adquiri6 la mina de cobre Chuquicamata de -
Chile. Añadi6 que ese mineral es considerado el m!s
grande del mundo a "tajo abierto•. La mina pertene -
c!a a la compañia Anaconda Mining, hasta que el 11-
de julio de 1971 el gobierno de Salvador Allende pr~ 
cediO a expropiarla. 

- Asimismo, en el periOdico El D!a tlS-
6-80/plS) se public6 una nota de Santiago de Ch.ile,
con el siguiente contenido:• ••• el prosecretario del-
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Comit@ de Inversiones Extranjeras, Ignacio Err4zuriz 
destaco a mediados de junio que la inversiOn extranj!!_ 
ra en la miner!a chilena aumento de 4.5 millones de -
dOlares en 1974, a mil 500 millones de dOlares en 
1979. Seglin Err4zuriz, el incremento se produjo luego 
de que saliera el nuevo estatuto de la inveraiOn ex -
tranjera. El ejecutivo externo tambi~n que loa princ! 
pales proyectos de inversiOn minera en Chile son los
siguien tes: 

- Anaconda Chile Incorporated {estaduni
dense). ExploraciOn y explotaciOn de -
yacimientos de cobre, InversiOn pacta
da aproximada a 1500 millones de d6la-
res. 

- Exxon Mineral Corporation (estaduníde~ 
se). Aclquisici6n de ,la mina "La dispu
ta.• 

- Falconbridge, Super Oil, Mcintyre Mi -
nea (estadunidenae). ExploraciOn y ex
plotaci6n del yacimiento de cobre. "OU!!. 
brada Blanca.• Inversi6n autorizada, -
calculada en 500 millones de dOlares. 

- Noranda Mines Ltd. lcanadiensel 

- St. Joes Minerals Company [eatadunide~ 

se). Inversi6n calculada en 23 millo -
nes de d6lares. 

- Metallgesellschaft (Alemania Federal). 
Inversi6n estimada en 90 millones de -
d6lares ••• • 
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Sobre el tema econOmico de Chile, en un
art1culo firmado por Claudia slnchez, publicado en el 
peri6dico mexicano El D1a (27-2D-82/pl6) se aportan -
los sic¡uientes datos1 

- El desempleo alcanza el 26 por ciento
de la fuerza de trabajo nacional, sin
contar los cientos de milee de subem -
pleados que sobreviven por medio de P! 
queñas actividades; 

- La calda de la producci6n en los prim! 
ros meses de ese año fue de un 17 por
ciento1 

- La recesi6n y el modelo econ6mico han
arrastrado a la quiebra a 431 empresas 
de todo tamaño en 1981; y 

- En lo que va del año (1982) se han de
cretado mls de 750 quiebras y otras 
tantas se encuentran en tr:imite. 

En otra informaci6n, las agencias inter

nacionales ANSA y AFP (25-1-83) señalaron que el pre
sidente nacional de los comerciantes chilenos, Ra 

fael Cumsille afirrn6 que en materia econ6mica "vamos 
a velocidades fandsticas hacia abajo", 

Asimismo, informaciones aparecidas en df 
versos matutinos de MAxico, destacaron incidentes en
tre manifestantes y carabineros chilenos suscitados -

durante la llamada "Marcha del harnbre 11
, convocada por 

el Comando Unido de Pobladores chilenos, con un resuh 
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tado parcial de alrededor de 20 detenidos (5-6-87) , 

con estas notas, concluimos la observa -
ci6n de los' elementos-mentira que se extranjeron del
discurso pinochetista y que se confrontaron con la i!!, 
formaci6n que se gener6 en torno de la realidad a que 
se hizo referencia en dichos mensajes. corresponde 
ahora, recorrer el camino de la adjetivaci6n. 

La adjetivaci6n (4,2). 

Con objeto de contribuir a una mejor ca~ 

presi6n de nuestro trabajo, hemos considerado conve -
niente presentar en dos columnas las adjetivaciones -
utilizadas por el general Augusto Pinochet en los di~ 
cursos consignados en este análisis. En la primera, -

señalaremos los calificativos en torno del gobierno -
militar y su gesti6n; en la segunda, los adjetivos 
respecto del gobierno del Presidente Salvador Allende 
y ·sus seguidores. 
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REFERENCIAS AL GOBIERNO MILITAR 

"Como Presidente de la Reptlbli-
ca• 

"El Supremo Gobierno" 

"La Junta de Gobierno" 

"un r~gimen constitucional" 

"la gesta de liberaci6n n!!_ 
cional (11-9-73) 

"el d1a de la liberac i6n -
nacional" 

"el hist6rico ll de sep -
tiembre• 

' 
"el pronunciamiento mili -
tar del 11 de septiembre• 

"el aniversario de la libe 

REFERENCIAS A LOS OPOSITORES 

"El señor Allende• 

"El gobierno fracauado y co-
rrompido" 

"El gobierno de anarqu!a y -

caos, de desorden social e-
inmoralidad 

"el rl!g;tmen socialista• 
"el rllgimen marxista" 

"el periodo marxista" 
"la tragedia que asol6 a la-
naci6n por espacio de tres-

años" 
"la tdgica experiencia mar-
xista" 

"el socialismo estatista y -

la inseguridad" 
"los tres años de caos y Vi2_ .... .... 
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raciOn nacional 11 

"la qesta libertaria del 
11 de septiembre" 

11 la verdadera epopeya 11 

(11-9-73) 

"la acci6n salvadora de -
las Fuerzas Armadas y 

las Fuer'zas del Orden 11 

"el 11 de septiembre un -
hecho glorioso" 

"la her6ica lucha del 11-
de septiembre 11 

11 la mayor1a ciudadana" 
"la inmensa mayor1a de 

los chilenos" 

lencia marxista" 

"la tiran1a comunilta" 
"la noche triste de 
los mil d1as • 

"el yuqo totalitario -
marxista-leninista" 

"el fat1dico trienio -
marxista" 

"el sistema totalitario" 

"una minor1a marxista 11 

"una 1nfima minarla ceqa
da por la derrota• 

"los grupos opositores• 

"los sectores ofusca 

dos 11 

"ciertos grupos marxis-

tasº ... 
~ . 



"la oivilizaciOn" 
"la nueva democracia" 

11 las Fuerzas Armadas y Fuerzas

del Orden, anica reserva mo 
ral y patriOtica" 

11nuestros nobles soldados" 

"el pueblo chileno" 
11nuestros compatriotas 11 

"los patriotas" 

"las Fuerzas Armadas y Fuerzas -

del Orden, garantes de un proc~ 

so institucional" 

"los representantes del caos 
y la destrucoiOn" 

"la amenaza totalitaria" 
"la agresiOn totalitaria" 
"el totalitarismo comunista" 
"el germen del totalitaria -
mo 11 

"la obra de la inmoralidad" 
(1970-1973) 

"las fuerzas subvers1vas 11 

"el marxismo-leninismo" 

"los agentes del. comunismo-
internacional" 

"los mercenarios extranje -
ros 11 

11el enemigo marxista" 
ºla secta roja" 

"los poli tiqueros y agitad~ 

.. 

res 11 ,_. ... 
In 
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"la acertada tarea de la CNI 11 

"las labores ejecutivas de la 

CNI" 

"la acci6n eficaz del gobier

noº 
11 los posibles excesos cometi

dos por ambos bandos" 

"nuestra s6lida democracia" 

"la decisi6n suprema 11 

"la hist6rica consulta nacio
nal" (1978) 

"las cl!lulas marxistas que -

causan la muerte" 
"los terroristas" 

"los traficantes del terror 11 

"la brutal agresi6n marxis -
ta" 

"la acci6n subvers1va 11 

ºel marxismo convertido en -
agres16n permanente" 

"el genocidio rojo" 

"la amarga experiencia del -
pasadoº 

11 los autoproclamados demOcr~ 
tas 11 

"la postraci6n material y -

moral" 

,_. ,_. 
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ta repetici6n (4.3) 

En nuestro estudio hemos observado que -
este elemento propagand1stico est! directamente liga
do a la adjetivaci6n. Es decir, todos los temas o pa
labras que. se repiten con obstinaci6n en los discur -
sos oficiales de Augusto Pinochet, se encuentran en 
los calificativos que ha impuesto el gobierno autori
tario, tanto en lo que se refiere a su gestión, como
al gobierno del Presidente Allende, a la izquierda y
a la oposici6n chilena en general. 

Establecida esta premisa, se puede asev~ 
rar que 11 marxismo-leninismo", "totalitarismo marxis -

ta", 11 comunistas", "la doctrina marxistaº, "acción 

subversiva 11
, "terroristas 11

, 
11comunismo internacional 11

, 

"tiran1a", "la agresión marxista", "el régimen socia

lista de la Unidad Popularº, etc., son los aspectos -

que anualmente, desde 1974 hasta 1986, son aludidos -
con inusitada frecuencia en los discursoo de cada 11-
de septiembre por el general Pinochet. 

Asimismo, en referencia a la gesti6n del 
gobierno militar, a partir de septiembre de 1973 se -
han repetido insistentemente las siguientes frases. -
"gesta de liberaci6n nacional 11

, 
11 recuperaci6n de la -

libertad 11
, '"los patriotas 11

, 
11 los valientes soldados", 

11el pronunciamiento militar 11
, ºla liberaci6n nacio 

nal 11
, 

11 la liberación de la Patria 11 , "la gesta liberte_ 

dora", ºla verdadera democracia", "el clima de paz y

orden", ºla Patria amada", ºla histórica jornada 11
, etc. 
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• i:.a simplicidad (4.4) 

LOs elementos que corresponden a la sim
plicidad en los discursos de Pinochet, y que normal -
mente se realizan a través del slogan son los siguien
tes1 

• ••• la lucha entre liber 
tad y totalitarismo, entre naciona 
lismo y marxismo es irreductible 117 

(11-9-75) 

11 
••• el comunismo destru

ye las nociones firmes del bien y
del mal, y las subvierte por un 
criterio c1nico y utilitario ••• " 

(11-9-76) 

" ••• jam!s permitiremos -
que esta tierra caiga en la escla
vitud sin retorno del totalitaris
mo comunista ... 11 

(11-9-76) 

11 
•• • ahora nuestra Patria 

ha roto las cadenas de la gran es
clavitud del siglo XX, que es el -
totalitarismo marxista ... 11 

comunismo 
<]Hiramos 
1973 ••• " 

(11-9-76) 

11 
•• • jam4s nos perdona el 

la derrota que le inflin 
el ll de septiembre de = 

(11-9-Bl) 
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11 ••• la lu:ha centra el co 
munismo sovi6tico una verdadera 
querra sin cuartel •.. " 

(11-9-81) 

11 ••• nunca volver! el co
munismo a amenazar la libertad de
nuestra querida Patria ... " 

(11-9-81) 

11 
•• • los chilenos pueden

tener confianza en el gobierno ... " 

(ll-9-85) 

" ••• el ll de septiembre
de 1973 representa para Chile un -
renacer de esperanza y libertad . .. 11 

(11-9-83) 

" ... mi vida esti1 al ser
vicio de la Patria y mi inter6s 
personal subordinado a ella ••• " 

(ll-9-86) 

Creemos oportuno subrayar que todos los
elementos de simplicidad (slogans) destacados aqu1, -
as1 como las adjetivaciones y las repeticiones que ya 
observamos, han pasado a formar parte de campañas pr~ 
pagand1sticas de mayor alcance a través de los medios 
de informaci6n del gobierno militar chileno. 
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La unanimidad ( 4 • 5 l 

En los mensajes del general Pinochet se
destacan los siguientes ejemplos respecto de este ele 
mento de la propagandas 

11 
••• El pa1s, desde el mS.s 

modesto trabajador hasta los compa
triotas con las m!s altas responsa
bilidades, ha reaccionado aportando 
su esfuerzo en una acci6n ejemplar! 
zadora para las futuras generacio = 
nes que sabr!n del aporte indivi -
dual y colectivo que todos hemos da 
do para nuestra Patria •.• " 
- " .•• Esta ha sido una movi 
lizaci6n de toda la Patria ••• " -

(ll-9-74) 

11 
••• }.JB. inmensa mayor1a de 

nuestros compatriotas acepta y res 
palda esas restricciones porque coro= 
prenden que ellas son el precio ne
cesario de la tranquilidad, el or -
den y la paz social ••• " 

11 
••• Una naci6n cada vez -

m!s unida y que ha vuelto a tener -
confianza en su propio destino ..• 11 

11 •• • Esa unidad granltica, 
mancomunada con la integraci6n y 
apoyo de la civilidad a una tarea -
que compromete a todos y que hoy 
vuelca a un pueblo entero con incon 
tenible alegria, lo que hace brotar 
desde el coraz6n mismo de Chile, un 
grito de libertad que ninguna propa 
ganda o presi6n for!nea puede aca = 
llar ... 11 

(ll-9-75) 
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• ••• como presidente de -
Chile, estoy cierto de que esa lla 
ma ser! encendida con el respaldo= 
de un !Jlleblo entero que hoy siente 
su coraz6n con la fibra del m&s pu 
ro patriotismo ••• • -

(ll-9-76) 

(ll-9-77) 

" ••• No pod1a haber vaci
laci6n, pcr eso, al llamado de la
maa-¡r1a ciudadana, las Fuerzas Ar
ma~s y de Orden intervinieron en
un verdadero acto de servicio des
tinado a salvar a la Patria ... 11 

(ll-9-79) 

" ••• Esta fecha (ll-9-Bl) 
representa motivo de doble satis -
facci6n para los chilenos, puesto
que en primer lugar, se corunemora
la histOrica gesta libertadora del 
ll de septiembre de 1973, y a la -
vez se recuerda el primer aniversa 
rio del plebiscito mediante el -
cual el pueblo de chile aprob6 ma
yoritariamente la nueva constitu -
cllln Pol!tica de la Reptiblica ••• " 

(ll-9-Bl) 

11 ••• Para ello, insisto -
que debemos contar con el concurso 
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de todos los sectores de la opini6n 
nacional. Por lo tanto os llamo a -
continuar sumando vuestro trabajo -
en esta elevada misi6n •.• • 

(11-9-82) 

• ••• Pgr sobre los inten -
tos de sectores ofuscados basta la
ceguera, la irunensa mayor1a de los
chilenos se esfuerza por superar -
las transitorias dificultades que -
vivimos, recurriendo al trabajo ho
nesto ... " 

" ••• El bist6rico pronun -
ciamiento militar del 11 de septiem 
bre de 1973 puso fin a la tr!gica = 
experiencia marxista destinada a im 
poner en nuestra tierra un sistema= 
totalitario, y respondi6 as1 al cla 
mor generalizado de la ciudadanta-= 
que exig!a la acci6n salvadora de -
las Fuerzas Armadas y Fuerzas de OE, 
den ••• " 

(ll-9-83) 
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. La justificación (4.6) 

Como ya lo definimos en el cap1tulo ante 
rior, el objeto del elemento justificación es el de -
que los receptores aprueben las decisiones o las ac -
cienes de un gobierno. En este sentido, en el discur
so militar chileno destacan los siguientes elementos
justificadores: 

• ••• El objetivo general de 
la pol1tica interior ha sido crear -
las bases para el restablecimiento -
de una real democracia, mediante el
perfeccionamiento y extensión del 
sistema pol1tico que permita alean -
zar una nueva sociedad inspirada en
el patriotismo, la solidaridad, la -
justicia y la participación respons! 
ble y eficiente ••• " 

11 
••• Se intitilizaron los re 

gistros electorales debido a que, -
por sus comprobados vicios, no ofre
c1an garant1a alguna de seriedad a -
la ciudadanta . .• 11 

• ••• El 11 de septiembre 
las Fuerzas Armadas asumieron la ple 
nitud del poder pol1tico y no han fI 
j ado plazo a su gestión de gobierno';" 
porque la tarea de reconat.ruir moral, 
institucional y materialmente al = 
pa1s, requiere de una acción profun
da y prolongada •. . 11 

(11-9-74) 
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• ••• cuando la autoridad
no se aplica con vigor se cae en -
el libertinaje y luego en la anar
qu1a. Las consecuencias las pagan
entonces todos los habitantes y 
son siempre mls duras que las que
hllbier•n sido necesarias para man 
tener el orden pGblico. -

Por eso nuestra actitud
debe permanecer inflexible por el
bien de Chile y sus hijos ••• • 

(11-9-75) 

" ... se luch6 para defen
der la libertad y el futuro de Chi 
le, que se perd1a entre el caos y 
la demagogia ••• " 

• ••• Se comprende tambi6n 
que ante el marxismo convertido en 
agresi6n permanente, resulte impe
rioso radicar el poder en las Fuer 
zas Armadas y de Orden, ya que s6= 
lo ellas cuentan con la organiza -
ci6n y los medios para hecerle 
frente ... " 

(11-9-76) 

11 
•• • Un rt!girnen institu -

cional, s6lido, tiene el deber de
proteger a la democracia de sus 
enemigos, de los cuales los dos 
m4s importantes son el totalitaria 
mo y la demagogia. -

Un aspecto esencial de -
la defensa contra la amenaza tota
litaria reside en mantener una in
transigente y definitiva proscrip
ci6n legal de toda acci6n destina
da a hacer propaganda del marxis -
me-leninismo . .. " 

(11-9-77) 

• 11 •• • Pero lo que resulta-
inaceptable es la pretensi6n de 
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ciertos grupos particulares de que 
se plebisciten sus propias ideas,
como una alternativa contrapuesta
al proyecto gubernamental, no s6lo 
porque loa grupos que lo solicita
rlo podrlan multiplicarae, convir
tiendo el proceso en un verdadero
caoa, sino porque la legitimidad -
del 11 de septiembre confiere s61o 
al gobierno que ese dla debi6 asu
mir la potestad constituyente, el
tltulo irrenunciable e indelegable 
de plantear ante el pals la f6rmu
la constitucional que, a au jui -
cio, evite la repetici6n de la tra 
gedia que llev6 a la inmensa mayo= 
rla de los chilenos a reclamar la
intervenci6n libertadora de nues -
tras Fuerza a Armadas y de Orden • •• 11 

(ll-9-78) 

" ••• Chile co'nmemora hoy, 
11 de septiembre, un aniversario -
m~s de aquella decisi6n suprema e
irrevocable de las Fuerzas Armadas 
y de Orden, para poner fin a un go 
bierno de anarqu1a polltica, de = 
caos, de desorden social, de dema
gogia y de inmoralidad en que el -
pa1s se habla sumido ••• " 

(11-9-79) 

" ... Reitero que el rece
so polltico partidista es una medi 
da necesaria qua debe mantenerse. = 
Con ello no estamos sino raspen 
diendo al deseo de la inmensa mayo 
r1a del pals; que no quiere volver 
a las amargas experiencias. del pa
sado ••• " 

(11-9-81) 

0 
••• nei t'3ro en este acto 

nijestro prop6sito de mantener el -
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el recesa pol1tica sin alteraciones 
y de evitar toda efervescencia que,
precipitando la normalizaci6n gra -
dual vaya a perjudicar la gran ta -
rea en la que estamos empeñados ••• " 

(11-9-82) 

" ... El gobierno ha reac -
cionado ~on realismo y decisi6n a -
fin de proteger a la comunidad y 
asegurar el normal desenvolvimiento 
de las actividades nacionales, ac -
ci6n que los agentes de la violen -
cia se han permitido, desvergonzada 
y c1nicamente, calificar como causa 
de los actos violentistas produci -
dos ••• " 

(11-9-83) 

"· •. El pronunciamiento mi 
litar no fue solamente una reacci6ñ 
ante el desgobierno existente, su -
aspiración tuvo un sentido mucho 
m!s profundo: rechazar la preten 
si6n de instaurar en Chile un r~gi
men comunista y constituir a las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden
en garant1a de que la dram!tica ex
periencia totalitaria no volverla a 
repetirse •.• 11 

(11-9-84) 

" ... La declaraci6n del Es 
tado de Sitio representó el ejerci= 
cio de leg1timas atribuciones cons
titucionales que nadie, ni en el 
plano interno, ni en el externo, 
tiene el derecho ni menos fundamen
to para cuestionar ... " 

(11-9-85) 

" ... El 11 de septiembre -
de 1973 las Fuerzas Armadas y las -
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• 
Fuerzas de Orden, junto al pueblo 
de Chile, actuaron en defensa de
la esencia misma de la nacionali
dad, cuyos valores y tradiciones
hab1an sufrido entre los años 
1970 y 1973, la m&s brutal agra -
siOn marxista ••• • 

(11-9-86) 

La transferencia (4.7) 

En el marco de esta categor1a de la pro

paganda, las entidades abstractas -dif1ciles de com -
probar en la realidad- que son citadas con frecuen -
cia en los discuDsos del gobierno militar, son las s!_ 
guientes1 

" ... Mls tarde ser& la -
historia la que establezca como -
los chilenos enfreritamos a un ene 
migo poderoso y vencimos la des = 
trucciOn en que se nos habla swn~ 
do ••• " 

(11-9-74) 

"· •• La pol1tica exte 
rior,se orienta no s6lo a preser
var nuestra integridad como Esta
do, sino tambián a afirmar ante -
la comunidad internacional el ca
mino 1ue Sii pueblo libremente ha-
0SCCCJ do 11 

(11-9-75) 
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• 
11 •• , Quienes pretextando

un apoyo al gobierno, emplean el -
término 'nacionali111110' para favore 
cer doctrinas o estilos de incon = 
fundible sello fa1cista, deben sa
ber que eate gobierno los desauto
riza y rechaza terminantemente ••• • 

(ll-9-76) 

" ••• La misma fe, esperan 
za y gratitud palpita hoy en el co 
raz6n de los chilenos, como suce = 
diera hace cuatro años, cuando lle 
qaron hasta nuestros cuarteles pa= 
ra pedir a las Fuerzas Armadas y -
de Orden que liber&ramos a Chile -
de un gobierno que lo llevaba al -
caos y a la destrucci6n ..• " 

(ll-9-77) 

" .• , Expreso mi m!s pro -
funda admiraci6n hacia el verdade
ro protagonista de esta obra:!!_! 
pueblo de Chile, que primero derro 
t6 al marxismo, cuyo esp1ritu ha = 
sido enseguida capaz de superar to 
das las adversidades y que ahora = 
enfrenta con confianza los desa 
f·1os del porvenir . .. 11 

(ll-9-78) 

11 ••• Y es el 11 de :Jep 
tiembre de 1973, cuando se mani 
fiesta de manera l~cida y transpa
rente, inmortalizada en un hecho -
glorioso que se agig11nta a trav6s
del tiempo como la ghsta del pue -
ble que junto a sus oiñbres de ar
iiiiiS, llevara a cabo la acci6n mls
generosa de patriotismo en defensa 
de su suelo y su soberan!a ••• 11 

(ll-9-Bl) 
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" .•• La comprensión, la -
férrea volunt<d y la fe de la ciuda 
danta con su gobierno que esta com 
prometido con la justicia y la li= 
bertad han sido factores decisivos 
para continuar por la ruta normali 
zadora que inici4ramos el 11 de = 
septiembre de 197 3 •• , " 

(11-9-82) 

",,,La ciUdadanla su!o -
comprender. que el propósito de Go 
bierno Militar era conducir al paJS 
hacia un sistema polltico, econOmi
co y social inspirado en la liber -
tad, y ajeno a los vicios que cono
ciéramos hasta 197 3 ••• " 

(11-9-83) 

" ••• Chile conmemora hoy,
con emociOn, una gesta libertadora
que permanece n1tida en nuestra con 
ciencia de hombres libres y que se= 
proyecta al futuro por la decisiOn
soberana de nuestro pueblo.,. 11 

(11-9-84) 

"• •• Con el pronunciamien
to del 11 de septiembre de 1973, el 
aueblo entero rechazo la pretenslln 

e convertir a cfiiic en un rl!gimen
comunista y con ello se puso térmi
no a una grave crisis pol1tica, eco 
nOmica y social, renacil!ndo con m~i 
vigor los ideales de libertad que -
nos legaron los Padres de la Patria. 

Las Fuerzas Armadas y las 
Fuerzas de Orden, demostraron as1 -
su voluntad inclaudicable de actuar 
cuando la Patria lo exige ... 11 

(11-9-85) 
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• • ••• En 1973 el comunismo 
fue echado del poder y la Patria -
recuperó su libertad ••• 

• •.• El atentado al Jefe
del Estado representa una aqreaiOn 
directa a la Nación, porque él sim 
boliza la autoridad y la unidad de 
ella ••• " 

• ••• La civilidad, que 
exiqiO la actuación de las Fuerzas 
Armadas y las Fuerzas de orden en-
1973, se fundió solidariamente con 
éstas en la bdsqueda del objetivo
de dotar a Cilile de una democracia 
sequra y estable ••• • 

(11-9-86) 

Inserta en la transferencia, lau invoca
ciones religiosas m4s relevantes que aparecen en el -
discurso de Pinocnet, son las siguientes1 

" .... S6lo un pronuncia 
miento militar guiado por la mano
invisible de Dios, logró evitarlo
(el comunismo) justo en el momento 
oportuno .... " 

" ••• Bajo la protección y 
qula de Dios Todopoderoso, a quien 
hoy invoco con la misma fe, grati
tud y esperanza de siempre, el pu! 
blo de Chile reafirma en este dia
su decisión de marchar hacia la 
conquista del futuro, al calor de
ese sentimiento de amor a la Patria 
que nace desde nuestras entrañas -
m&s profundas ••• " 

(11-9-75) 
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.... -_ ......... ..,._....,.. _____ ._ ---·----·---------------------·---·-------·------·· 

• ••• Y con recogimiento y 
lunildad ante la magnitud de la ta
rea, pido a Dios Nuestro Señor, de 
quien recibimos la vida, la Patria 
y la libertad, que no permita ja -
mls que esa luz se apague, y que -
mientras mls duras sean las tempes 
tades que arrecian, mayor sea el :" 
vigor con que Chile redoble su de
cisiOn de mantenerse fiel al jura
mento prestado ••• 11 

(11-9-76) 

" ••• Caminamos actualmen
te con paso firme y seguro hacia -
las metas que nos hemos trazado, y 
para ello, Oh, Dios Todo Poderoso 
invocamos tu ayuda y protecci6n pa 
ra que con tu infinita sabidur1a = 
guíes los pasos de este pueblo jo
ven que cree en el porvenir ••• " 

(12-9-76) 

", •• Con emoci6n patri6ti 
ca me uno a cada chileno y a cada= 
mujer de nuestra tierra para agra
decer juntos al Dios Todo Podero
so que hizo posible ayer que resca 
t!ramos a Chile de la tiran1a y = 
que hoy nos permite entregar nues
tros mayores desvelos a una causa
justa que busca la grandeza de la
Naci6n ••• 11 

(11-9-84) 

11
, • • Al expresar a mis 

conciudadanos mi fe en la Patria y 
en su destino, los invito a todos
ª dar gracias al Todopoderoso por
su permanente apoyo a nuestro dia
rio vivir ... " 

(11-9-82) 
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• ••• con profunda ernoci6n 
invoco al Dios Todopoderoso que me 
ha permitido seguir viviendo para
luchar por la libertad de nuestra
Patria y reitero que mientras El -
as1 me lo permita, emplearé todas
mis energ1as al aervicio de esta -
tierra que tanto amamos ••• " 

(11-9-86) 

Del aspecto religioso observado, es me -

nester aubrayar que desde 1974 hasta 1986, todos los
mensajes vertidos los 11 de septiembre, contienen es
te tipo de invocaciones1 es decir, son una constante
en el discurso autoritario. 

Por lo anterior, se puede señalar que 
Augusto Pinochet transfiere a "Dios Todopoderoso 11 la
responsabilidad de lo que supuestamente ha hecho su -
gobierno por "la libertad", y por "la Patria 11 1 y de -

lo que no pudo lograr "el marxismo". De acuerdo con -
esta 16gica pinochetista, las contradicciones econ6m:!:_ 
cae, pol1ticas y sociales son resueltas finalmente,
por la •mano invisible de Dios" o por "la gu1a del T~ 
dopoderoso 11

; la realidad que se genera por un sistema 

econ6mico y social irracional pasa entonces, a formar 
parte de un lenguaje "subversivo" y ttantipatriota" • 
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La apelac16n emotiva (4.8) 

En todos los discursos de Augusto Pino -
chet que fueron examinados, encontramos que este el! 
mento se ubica en el odio a todo lo que represente o
haya representado al gobierno de la Unidad Popular, -
al marxismo y a los militantes de la izquierda chile
na. De este modo, en el discurso autoritario "loe rna~ 
xistaa", "los extremistas", son los "enemiqos 11 de la 
"Patria amada". 

En el discurso dictatorial el amor se 
. centra fundamentalmente, en la Patria y en la familia. 

En relaci6n con esta ~ltima, en el mensaje de cada on 
ce de septiembre, Pinochet alude, por ejemplo, a su -
"querida esposa", al bienestar de "nuestros hijos 

que eran v1ctimas inocentes", a "la estabilidad del -

hogar", y al "trabajo abnegado y generoso de la mujer 
chilena". 

A continuaci6n citarnos algunos ejemplos
concretos de la apelaciOn emotiva en el discurso auto

ritario del gobierno chileno: 

" ••• Estamos actualrnente
en condiciones de proseguir en pos 
de las metas para construir un Chi 
le pr6spero, asegurar el futuro y= 
el bienestar de nuestros hijos, 
que eran v1ctimas inocentes de la-
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demagogia y la palitiquerta•. 

(ll-9-74) 

•.,.La mujer chilena sen
t1a destruirse la estabilidad de su 
hogar, al ver como la violencia ha
brla terminado con la seguridad m!s 
elemental para sus hijos ••• • 

(11-9-75) 

" Para concluir esta -
parte de mi intervenci6n, quiero 
destacar como hecho relevante de es 
tos diez años, el trabajo abnegado:; 
y generoao de miles de mujeres chi
lenas que, constituidas como pila -
res de la familia y de nuestra so -
ciedad, han impulsado acciones va -
luntarias de aut6ntica solidaridad
y beneficio social. En ello ha ca -
rrespondido un· papel prioritario a
mi querida esposa por cuyo interme
dio rindo un homenaje a la mujer 
chilena ••• " 

(11-9-93) 

Como comentario final de este cap!tulo,
nos parece interesante precisar que toUos los elemen
tos propagand1sticos descubiertos en los discursos de 
Augusto Pinochet, no fueron ut~lizadoe en forma pura¡ 
es decir, en un fragmento se pueden encontrar mezcla
dos dos o m!s categor1as propagandlsticas. 
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CAPirULO QUINTO 

Lo• efectos de la propaganda dictatorial en la 
realidad chilena. 

En el apartado anterior se intent6 dese!!. 
brir y hacer transparente la utilizaci6n de diversas
categor1aa de la propaganda que se insertan en el di!!_ 
curso dictatorial. En otras palabras, se observ6 el -
c6mo se hace propaganda a trav6s de un discurso pol1-
tico, para lo cual se consignaran variados fragmentos 
de los discursos de Augusto Pinachet. 

En el presente capitulo, pretendemos re! 
pender, en la medida de lo posible, a una de las cue!!. 
tienes centrales de nuestra investigaci6n1 es dec1r,
al pcr qu6 el gobierno militar chileno no ha lograda
sus objetivos de influir en los receptores de sus me~ 
sajes y, por ende, al por qu@ no ha logrado contar 
con el apoyo de los sectores sociales a quienes se di 
rige. 

Para responder a las inquietudes mencio
nadas, primero nos basaremos en criterios de orden 
te6rico, y al mismo tiempo haremos referencias a los
elementos propagand!sticos que se observaron en los -
discursos del general Pinochet y, posteriormente, pa
ra reforzar nuestras aseveraciones, tomaremos en cue~ 
ta investigaciones de opiniOn pliblica que se realiza -
ron en Chile, resultados de elecciones de dirigentes
de estudiantes, colegios profesionales y mineros, as! 
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• cam algunas movilizacianea sociales que dan cuenta de 
la realidad actual chilena y que permiten tener un -
referente m&s cercano de las efectaa que producen -
en esa aociedad los mensajes que emite el gobierno -
militar. 

De antemano, hacemos constar que la ta
rea que nos hemos propuesto en este apartado no es -
f&cil, sobre todo par los abst!cu~as que presenta el 
estudio de una sociedad en la que no se dan condici2 
nea adecuadas para que Asta en su conjunto, se expr! 
se libremente respecto del acontecer pol1tico y de -
los grandes problemas del pa1s. No obstante ello, 
trataremos de aportar los datos m!s precisos, con 
los que contamos hasta ahora, para contribuir a la -
claridad de nuestro trabaju. 

l. Disonancia cognoscitiva. 

El receptor -afirma Gonz4lez Llaca- es 
proclive a rechazar los mensajes que no corresponden 
con su sistema de creencias, y a retener todos ague -

llos que lo apoyen y justifiquen en sus propias acti
tudes y puntos de vista, Ahora bien, en la medida 
que el pllblico se siente predispuesto a buscar mena! 
jes compatibles con sus opiniones y su realidad, hu
ye de aquellos que le provoquen lo que Robert Merton 
define como "disonancia cognoscitiva"; ea dectr, la

que le provoque ºruidoº entre la realidad que enfre!! 
ta la gran mayor1a de la gente y el mensaje propaga!!. 
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d1stJco que ª" e:itremezcla en -el discurso. 

• ••• En caso de que la respuesta de los -
receptorea no concuerde con las representaciones o 
a!mbolos utilizados por el emisor del minsaje, es por
que se ha producido lo que Osgood llama 'diferencial
aem&ntico' ". <40> 

Ahora bien, el oyente, el lector o el t! 
levidente consulta su propia experiencia inmediata y, 
si no corresponde con los contenidos del mensaje, 
tiende a rechazarlos. "La desconfianza engendrada por 
esas diacrepancias menifiestas entre los hechos y la
propaganda tiende a generalizarse y dirigirse hacia -
la totalidad del mensaje que conlleva propaganda". <41> 

En otras palabras, para que el mensaje -
tanto informativo como propagand!stico sea eficaz, -
debe utilizar el mismo c6digo de los receptores • En
ese sentido , si un gobernante habla de respeto a los 
Derechos Humanos, el pueblo tiene que estar viviendo
en un marco en el que no se hagan desaparecer oposit~ 
res, no se asesine impunemente, no se restrinja la 
libertad de expresi6n, no se exilie o encarcele a los 
opositores, etc.1 asimismo, si un jefe de gobierno 
sostiene que el pa!s vive un proceso de amplia demo -
cracia, la realidad debe respcnder a ese planteamien-

(40) Gonz&lez Llaca, op. cit. pag. 80 

(41) Merton, Robert K. "Teor!a y estructuras 
sociales". Edit. FCE, México, 1968, 
p 608. 
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to. 

Como lo manifestamos en p!rrafos anteri~ 
res, al recibir un mensaje, los receptores se remiten 
de manera autom!tica a su propio marco de referencia, 
a sus particulares experiencias, y si los mensajes no 
coinciden con vivencias personales o grupales, y si -
existe alguna duda, ésta se generaliza a todo el dis-
curso, 

Cuando el público se da cuenta que desde 
las instancias del poder se est!n realizando todo ti
po de maniobras verbales para enajenar, al sujeto em! 
sor le quedan muy pocas probabilidades de convencer.
HA• adn, si un pueblo, como el chileno, tradicional -
mente participativo en la cosa pC>blica, conoce la hi~ 
toria de su pa1s y ha vivido un proceso pol1tico, ec~ 
nOmico y social en el que ha tenido un papel de prim~ 
ra 11nea, no puede ser sorprendido por la propaganda
dictatorial, aunque en ella se utilicen los medios 
m!s sofisticados, y aunque se saturen los espacios 
period1sticos, radiales y televisivos. 

Por lo anterior, discrepamos con el teó
rico Fabregat Cuneo, quien afirma que el pdblico ter
mina por tolerar o aceptar lo que un d1a le resulta -
familiar y quien señala que precisamente la propagan
da se encarga de familiarizarse y acostumbrar a la 
gente a que se interese ·en ella y responda positiva -
mente al mensaje luego de una saturaciOn de los mena!!_ 
jea doctrinarios de los emisores. Por el contrario, a 
nuestro juicio, el logro del conocimiento en torno de 
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un pro)'8Cto polltico, econ6mico y social, y el apoyo a un 
r6gimen de gobierno, no est! determinado por el ctlmu
lo de propaganda que se pone en practica, ni por las
t~cnicas modernas que se utilizan en su implementa 
ci6n, sino por la coherencia entre el mensaje propaga!l 
d1atico y el acontecer cotidiano, entre discurso y 

realidad. Al mismo tiempo, un elemento que gravita en 
la recepci6n del discursa y del mensaje de propagan -
da, es la legitimidad que ante el pdblico tienen qui!!_ 
nes detentan el poder y que san las fuentes del mensa
je. 

2. Propa~anda y legit1maci6n. 

Un Estada verdaderamente s6lido es aquel 
que procura convencer, en lugar de oprimir; el que1-

nutre su fortaleza en el iinimo interno y en la adhe -
si6n espontanea de aquellas a quienes gobierna, De e.!!. 
te modo, el poder que recurre continuamente a la fueE_ 
za de sus instrumentos coercitivos, demuestra su deb.f. 
lidad, la artificiosa de su dominio, lo ef1mero de su 
existencia, ya que toda la realidad inmediata y apab!!. 
llante de las armas no basta para mantener en el po -

der a un régimen sin unidad m1nima de valores y sin -
justificaci6n de su autoridad. 

Si el poder se limita a cumplir can los
requerimientas del marco jur1dico, tal vez ejerciera
un gobierno legal., pera su estabilidad depender! en -
Oltima instancia de la aceptaci6n general de los ciu-
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dadanos¡ es decir, de su legitimaci6n. 

La legitimaci6n es la calidad que presenta 
un gobierno de estar identificado con ~a idea de poder 
que tiene el pueblo. En consecuencia, posee un canten~ 
do subjetivo¡ es la creencia comunitaria de que el po
der vale la pena de ser obedecido, y que debe propor -
cion!raele un apoyo voluntario.• 

to, el 
lograr 

Lo anterior significa que el convencimien
apo;•o y 11 movilizaci6n sociales no se pueden -

mediante la aplicaci6n constante de métodos re-
presivos. Precisamente, la.propaganda es uno de los 
principales medios.para lograr aquellos efectos y la
legitimaci6n para mantener ·la cohesi6n social¡ sin em
bargo, un gobierno que surge de un golpe de Estado y -

de la conculcaci6n de todos los derechos politices, 
econ6micos y sociales de la mayor1a del pa1s, no puede 
lograr esa legitimidad y menos cuando el gobierno de -
Salvador Allende, derrocado en septiembre de 1973, 
fue elegido en votaciones democrAticas, mismas que le
dieron una legitimidad de origen. 

Para el profesor Gonz4lez Llaca, el s1ndr~ 

me de una situaci6n de cambio social, es que la propa
ganda de quienes detentan el poder pierde ·su capacidad 
de influir en el pueblo. No se acepta la visi6n ador
nada de la realidad, y el futuro politice se torna con 

'* Ver la "Comunicaci6n pol1tica 11 • Cotteret, Jean 
Marie. Editorial El Ateneo, Argentina, 1977, 
p 49. 



fUso, Asimismo, ante la pérdida de fortaleza de la pro 
pagand1s""como medio alternativo a la fuerza que utili: 
za la dictadura militar, la obediencia lletransforma -
en sumisi6n violentada, la comunicaci6n pol1tica del
gobernante ae convierte el mcn6loqo1 y la cohesi6n de 
la sociedad deviene en la aqudizaci6n de la lucha en
tre laa clases sociales antag6nicas. La eficiencia de 
la propaganda y por tanto la legitimidad no se obtie
nenr el cambio social, tarde o temprano, se debe ha -
cer presente. 

3. Debilidad de la propaganda pinachetista. 

Como señalamos en plginaa anteriores, 
nuestro objeto de estudio ha sido el diacurso de Pin~ 
chet y el mensaje propagand1stico que subyace en 611-
de ah1 se desprende uno de nuestros planteamientos 
centrales en el sentido de que la propaqanda impleme~ 
tada en el discurso dictatorial no logra persuadir a
la gran mayar1a de los chileno• porque el contexto en 
el que se pone en practica el mensaje propagand1stico
corresponde a una realidad ajena al diacurso. 

Dicho lo anterior, se puede afirmar -con 
J.M. Domenach- que el peor enemigo deuna propaganda -
dictatorial es ella mismai la repetici6n acaba por f!!_ 
ti;ar , el mensaje obsesionante y mentiroso llega a -
un punto que se debilita a s1 mismo y las justificaci~ 
nes no logran ocultar el obscuro rostro de la repre -
si6n y el autoritarismo. 
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• 
El receptor reacciona ante el m msaje de 

una manera que no es meramente "individual", sino so
cial. Aunque el primer impacto de la propaganda le 
llegue directamente a ~l, ya tiene de antemano un si.!!. 
tema personal de valoree, determinados intereses y ª.! 
piraciones, un cierto nivel de conocimientos y auto -
conciencia, también productos de su existencia social, 
que oponen una resistencia al contenido de los mensa
jes cuando éstos chocan con sus ideas. 

El pluralismo de las influencias socia -
les (y las influencias que otorga la realidad cotidia 
na) es el obst4culo principal que se apene al triunfo 
de la propaganda dictatorial. 

Ahora bien, surge la inquietud respecto
del poder1o o del grado de influencia que tiene en 
las manos una propaganda que pretende ser la Qnica e 
incontrastable. Al respecto, se puede afirmar que ni!! 
guna propaganda es invencible cuAndo encuentra otra
propaganda que la enfrente. En el caso chilena, aun -
que la propaganda opositora se expresa normalmente en 

espacios limitados, la mejor propaganda antidictato -
rial ea la realidad econ6mica, pol1tica y social que
enfrentan las clases y sectores sociales que en nues
tros d1as, son el laboratorio donde la Junta Militar
pone en practica su proyecto pcl1tico y ecan6mico nea 
liberal. 

En definitiva, lo dicho abate la creen -
cia en el poder de ciertas propagandas a las cuales,
se supone, es imposible sustraerse. Se puede señalar-



que la mayor1a del pueblo chileno esta saturado de pr!1_ 
paganda oficial y ello, precisamente, por repugnancia
ª los excesos propagand1sticos; eate hecho ha condu -
cido a la b6squeda de la informa.ci6ntn fuentes alter
nativas que partan de la realidad concreta para expli
car cualquier hecho de interAs nacional. Y precisamen
te, la saturaci6n propagand1stica de la dictadura se -
genera a partir del monopolio de los medios de inforrn~ 

ci6n y, en definitiva, de la palabra, cuyos usos con -
base en la mentira, las repeticiones, la adjetivaci6n
y todas las categor1as antes estudiadas, lejos de for
talecer a la propaganda, la debilitan en tanto el pue
blo se gu1a por la realidad y los hechos que diariamen 
te va generando la dinilrnica social. 

Por ejemplo, en la categor1a Justificacio 
nea, el general Pinochet sostiene que "el objetivo ge
neral de la pol1tica interior ha sido crear las bases
para el restablecimiento de una real democracia"(l974), 
pero desde cualquier punto de vista, en la realidad -
pol1tica chilena no hay ningfin elemento que apunte a
la democratizaci6n de la sociedad; por el contrario,
hasta mediados de 1987, todas las decisiones del go -
bierno chileno reflejan una exacerbac16n del autorita 
rismo. 

4. Tendencias de opini6n y actitudes. 

Una de las posibilidades para demostrar, 
tendencialmente, las formas de pensar y los valores -
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de quienes en Chile han sido objeto de la propaganda
dictatorial, son las investigaciones de opini6n (en
cuestas), las elecciones de dirigentes de colegios 
profesionales, sindicatos y estudiantes, as1 como las 
movilizaciones que han llevado a cabo las organizaci!!_ 
nea laborales m!s importantes de la sociedad chilena, 
Por ello, y en apoyo a las consideraciones te6ricas -
formuladas en los temas anteriores de este cap1tulo,
pasamos a exponer algunos indicadores de inter6s para 
los objetivos de nuestro trabajo. 

La revista chilena An!lisis* public6 en
enero de 1987. dos investigaciones de opini6n: la pri
mera realizada por el Centro de Estudios de la Reali
dad Contempor!nea (CERC), de la Academia de Humanismo 
Cristiano, que junto con tomar una radiograf1a de Ch!_ 
le del año 1986, durante la dltima semana de junio y
primera de julio, compar6 esa realidad con resultados 
obtenidos en encuestas aplicadas en tiempos de demo -
cracia. Para ello, el CERC recurri6 a trabajos reali
zados por el Centro de Estudios de la Opini6n Pdblica 
(CEDOP) y abarc6 889 entrevistas efectuadas a hombres 
y mujeres mayores de 18 años, de las diferentes comu
nas (municipios) de Santiago. El universo considerado 
por la encuesta tom6 en cuenta 1,230 casos y el total 
de rechazos y pérdidas ascendi6 a un 27.7 por ciento. 

La segunda la constituy6 una serie de e~ 
cuestas de la empresa chilena Diagnos que se vienen -

* Revista ANALISIS, ndm 124, 20-26 de enero de 
1987, p 25, Santiago de Chile, 
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efectuando desde 1983, siendo la mls actual la realiz! 
da los primeros d1as de diciembre de 1986, lo que per
mite tener una idea actualizada respecto de la opini6n 
de loa diversos sectores de la sociedad chilena. La e!l 
cuesta de Diaqnos también tuvo como universo a la ciu
dad de Santiago y las muestras alcanzan alrededor de -
500 casos, ol error m!ximo -sostuvo el director de esa 
inatituci6n- es de 4,5 por ciento. 

Ahora bien, los resultados de las invest.!, 
qacione• son los siguientes1 
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1. 

2. 

3. 
4. 
s. 
6. 

Apoyo de la ciudadan1a a loa Presidentea Frei, 
Allende y Pinochet. 

Pregunta:"¿Qu~ grado de apoyo cree Ud. que da la gente al 

Frei Allende Pinochet 
(1970) (1972) (1986) 

' ' ' 
Lo apoya la inmensa 
mayor1a 7.3 10.9 2.6 

Lo apoya la mayor1a 46.7 44.9 26.6 

Lo apoya una minor1a 38,0 

Lo apoya poca gente 39.9 38.4 26 .l 
Otras respuestas 3.3 

No sabe 6.1 2.5 7.7 

Fuente: Datos encuestas CERC (1986) y CEDOP (1970 y 1972), 

Presidente?" 

... ... 
"' • 



Imagen de las Fuerzas Armadas 

Pregunta: "Mucha se discute sobre la.imagen que las Fuerzas Armadas 
tienen en la poblaci6n civil del pa1s, ¿C6ma cree Ud, 
que es esta imagen?" 

1986 Abril Junio Agosto Octubre Diciembre 

Buena imagen 10.l* 9.6 8,6 12,8 9,1 

Ni buena ni mala 32.4 26 .3 32.7 32.4 27.2 

Mala imagen 52,5 58,5 50.9 50,5 61.0 

No sabe 3,0 4.9 5.3 3,0 1.0 
No responde 1.5 0.3 2.2 o.a 1.0 

• Cifras en porcentajes 

Fuente: resumen y comparaci6n de encuestas realizadas por Diagnas, .. ... .... . 



De otro estudio del CERC respecto de los 
'"Cambios en la opini6n ptlblica1 una aproxil\\aci6n al
estudio de la cultura pol1tica chilena•, ae despren -
den los resultados que a continuaci6n se explican1 

De acuerdo con esta encuesta, s6lo un 
4.2 por ciento opin6 que la aituaci6n del pa1s es bu~ 
na1 un 37 .6 por ciento opin6 que ea r,egular1 un 31.3 
la considero mala y un 24.1 por ciento que ea muy ma
la. La mayor1a de loa encuestados en es'te caso (un 
55.4 por ciento) eatimO que la aituaciOn era mala o -
muy mala. 

El estudio del CERC -indica la revista 
An&liaia- advierte que al comparar encuestas hechas -
en tiempos de democracia con aquellas realizadas du -
rante la dictadura, hay que tener en cuenta las dife
rentes condiciones en que se forma la opiniOn ptlblica: 
en el primer caso (1970-1973) el clima era de liber -
tad de informaci6n, donde loa diarios, radio y telev! 
siOn no aOlo daban a conocer los puntos de vista del
gobierno, sino tambil!n de la opoaici6n. "El ciudadano 
comtln en el caso del Chile de hoy, aOlo puede tener -
una informaciOn veraz y m&s .amplia de pocas radios, -
semanarios independientes, conversaciones familiares, 
amigos y compañeros de trabajo o estudio, para forma~ 
se una opiniOn pol1tica" -indica Carlos Hur¡eua- inve!!_ 
tigador de aquel instituto, y plantea la poaibilidad
de que exista un sesgo importante a favor del gobier
no militar, sea por la diatorai6n de la informaciOn, 
el miedo o por el efecto de ambos. A pesar de ello, -
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Pinochet, el gobierno y las Fuerzas Armadas aparecen 
con apoyo débil. 

Aun cuando para los chilenos una de 
sus principales preocupaciones es la soluci6n de 
los problemas econ6micos, la~ encuestas muestran que 
junto a ello, son decididos partidarios de la demo -
cracia, rechazando categ6ricamente el autoritarismo; 
los resultados de las encuestas formuladas por el 
CERC y Diagnos. son coincidentes al respecto. Segdn -
CERC, un 60 por ciento apoya la democracia y un 
6.3 por ciento el autoritarismo, existiendo un 25.4 
por ciento que expres6 que le daba lo mismo un go 
bierno u otro. 

Otro aspecto ilustrativo en el estudid
de CERC es la visión de los chilenos acerca de los -
partidos pol1ticos y la democracia. Se hizo una com
paraci6n entre el apoyo que éstos tienen actualmen
te y el que ten1an en 1973. Los resultados muestran
una disminuci6n del grado de apoyo, de un 68.S por -
ciento en 1973 a un 60.3 por ciento en 1986. 

Sin embargo, el soci6logo Huneus indica 
que la disminuci6n ha incrementado los porcentajes -
de los 11no sabe, no responde" y no de quienes est!n
en contra de los partidos. 

Cabe reiterar que el realizar una en 
cuesta en un marco dictatorial, implica necesariame!!_ 

te que mucha gente no quiera o se abstenga de opinar, 
por temor a ·la represi6n de la que podr1a ser obje -
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• 
to. No obstante, la encuesta sobre loa partidos pal1-
ticos constituye una respuesta al discurso pinocheti_!! 
ta que califica de demagogos y farsantes a los miem -
broa de esas organizaciones. Y aunque el porcentaje -
de apoyo a aquellos partidos aparece con una disminu
ción de 8.2 por ciento con respecto al de 1973, desde 
nuestra óptica, un apoyo de 60.3 por ciento catorce -
años después, refleja que la represi6n, la censura y
la persecución de que han sido objeto las organizaci_2 
nes opositoras, no hanlogrado evitar que la mayor1a -
de los chilenos sigan visualizando a los partidos po-
11ticos como canales lógicos de expresión de los int! 
reses e inquietudes de todos los sectores sociales. 

En otra investigación .se pregunt61-
"¿Qué régimen pol1tico considera mejor para Chile, la 
democracia, el autoritarismo o la continuidad del go
bierno de Pinochet?", y las respuestas fueron elocue~ 
tes: un 70 por ciento apoyó la democracia; un 5.2 por 

'ciento prefiere un tegimen autoritario y un 13,2 por
ciento quiere que continúe el régimen de Pinochet. 

En todo caso, las encuestas eviden
cian que la popularidad del general Pinochet tiene 
una notoria tendencia a descender. Sobre el particu -
lar, en un estudio comparativo entre los años 1984 y-
1986 realizado por el sociólogo chileno Gustavo Jimé
nez, sobre la base de las encuestas de Diagnos, un 
51.3 por ciento opin6 en 1984 que Pinochet debla re -
nunciar , contra un 67.9 por ciento que manifestó lo
mismo en 198.6. 
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A continuaci6n presentaremos otro trabajo 
de la empresa Diagnos en el que se observa can clari -
dad la apini6n de las sectores opositores al gobierno 
militar. 
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F6rrnula de Gobierno 

Prequnta1 De las eiquientes fOrmulas de gobierno, ¿cual cree Ud. que ser1a la m4s 
adecuada para resolver los principales problemas que vive el pa1s?. (In
dique sólo el ntlmero de su respuesta).· 

Las categor1as de este cuadro son1 
l. El gobierno actual del Presidente Pinochet 
2. Un gobierno formado s6lo por militares 
3. Un qobierno encabezado por la derecha 
4. Un gobierno encabezado por la Alianza Democrática (AD) 
s. Un gobierno encabezado por el Bloque Socialista (BS) 
6. Un ~obierno encabezado por el Movimiento Democr4tico Popular (MOP) 
7, Un gobierno de toda la oposici6n unida (AD,MDP, BS) 
8. Otra f6rmula 
9. No sabe 

1 O. No re apande 

Grupo sociaecon6mico Sexo E d ad 
T, • IU " LJDCl.On • ,,, J.J;. b º'º ,. . o.u º' • • •• 

• . . . . . . . . .. J . . . . . 
.. • . . . . . 
.. , . . . . . . .. b 1 . . . . " l . .. I • ·" L.Lo/ • . J .u .,, " •»l J4." L~o:> .. 

" 1.1 13.H / ,) o.u .. , 4.9 6.9 5,9 
.. , ••• •• 1 }_ ll. ;J ••• .. , 1 .,. u ••• .. , .. u •• u o.o •• u J.¿ . ., J. I 1.> ... 

Fuente: Diaqnos. Encuesta Visión Diagnos Diciembre 1986. 
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Desde otro !ngulo , la revista chilena An! 
lisis* patroc'in6 una encuesto. de opini6n con el fin -
de tener una idea de lo que estaba pensando el pueblo 
de Chile en ese momento, luego de 10 años de que 6ste 
no tiene derecho a expresarse masivamente. La serie -

dad del trabajo que a juicio de la revista fue rigur!!_ 
samente cient1fico, estA fundada en la metodolog1a 
que se empla6 para llevarla a cabo. 

Para cumplir con el objetivo central de -
aquella investigaaiOn, "An!liais" considero un unive=. 
so comprendido por hombrea y mujeres de Santiago, de
entre 18 y 55 años, pertenecientes a los estratos 
socioeconOmicos alto, medio y bajo. El nllmero total -
de la mueatra fue de 300 personas divididas en cien -
de estrato alto, cien del medio y cien de estrato ba
jo, 

Un dato importante que aporta la menciona
da revista ea que, a pesar del tiempo transcurrido, -
el temor sigue jugando un papel importante en loa pr!!_ 
nunciamientoa, adem!s de ser un factor que no puede -
ser reflejado en cifras, 

Ahora bien, la pregunta hecha por "An!li -
sis" fue la siguientes "Tambi6n en estos d1aa se ha -
hablado de transiciones, de cambios de gobierno, de -
plazos, de salida del Presidente Pinochet, de salida
de todo el gobierno, en fin, de muchos cambios. ¿Qu6-

* Revista Ari!lisis nllm. 79 del 10 al 24 de 
abril de 1984, Santiago de Chile. 
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piensa Ud. al respecto?". Sobre el particular se entr~ 
qaron diversas alternativas y los resultados relativos 
a la continuaci6n del qobierno son los siquientes (ver 
cuadro en la aiquiente p&qina) • 
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1. Debe renunciar 
· el Presidente. 

2. Debe renunciar 
el Pd te. y todo 
el r6gimen. 

3. Debe continuar 

el Pdte.pero -
con otro equipo 

4. Oeoe continuar-

el Pdte. pero -

con el mismo -
equipo, 

~. No responae. 

Continuaci6n del gobierno militar 

Total 
Alto ·Medio Bajo Mase. Fem. Edad ' 

19-35 36-55 

l0.6 5.6 7.4 5.1 e.a 6,4 7.1 6.7 

49.4 49.7 54.6 58.3 47.0 55,5. 44.3 51.0 

18.7 19.5 10,_B 18.4 11. 7 15,B 15.4 15.6 
·. .. . ' 

. 
.. · .. ·• - '·:'' 

16.7 15. 7 . . 22;0{ 10.1 27.7 10. 9 22.B 20.7 
5.b 9 .•. ~ 

' 
. ··. 4,4 . I• u.i 4,U 3.4 10.4 6.U 

. . . - ~ 

•' 

... 
U1 
U1 . 



En este sequndo cuadro la pregunta se hi
zo s6lo a quienes respondieron que deseaban que Pino -
chet continuara con el mismo equipo o con otro distin
to. Es decir, la base encuestada la constituy6 el 36.3 
por ciento del universo (los porcentajes restantes son 
57, 7 por ciento por la renuncia, y 6 por ciento que se 
abstuvo de responder) • Los resultados de la pregunta: 
¿Qué pien•a Ud: qué el Presidente Pinochet debe queda!:_ 
se mucho tiempo, hasta el 89 o debe acortar los pla 
zos?,"fueron los siguientesi 

IUWJ. BCCiaJ. 5elCD ""'"' 'It>tal 

Alto !biio Ba1o Mise. Fem. 18-35 36-55 ' 
Mls ti'!! 

9.0 po. 6.8 2.2 4.5 4.5 5.9 1.5 4.2 

Hasta -
1989 39.8 51.1 46.8 43.0 51.3 47.3 46.3 47.0 

1lcortar 51.2 42.1 51.0 52.5 44.2 46.8 52.2 48.8 

Al interpretar y relacia1ar los resultados de anilos

cuadrca, se puede OCll1Cluir que un 75.-1 por ciento de la poblaci& 

de Santiago quiere que el r&:¡illlm termine •. Esta cifra est! ex>nst! 
tuida por los que creen que la renuncia de Pinochet d~ 
be darse inmediatamente (57.7 por ciento) y que surge
de la suma de los que responden 11 debe renunciar el 

Pdte :• mb aquellos que opinan que debe dimitir Pino 
chet y todo el régimen, y por aquellos que consideran
que el régimen debe salir antes de 1989. Estos últimos 

son un 17.7 por ciento, cifra que corresponde a la C8.!!_ 

tidad de personas que -dentro de quienes quieren que 
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siqa Pinochet (36.3 por ciento) piden que se acorten
los plazos. 

La contrapartida al 75.4 por ciento de re -
chazo la da el 17.3 por ciento que apoya la culmina -
cien del r6qimen en 1989, y el l.3 por ciento que es
partidario de que el gobierno militar siqa m!s all! -
del 89. 

Es decir, el 36.6 por ciento inicial -que 
pide la continuacien del r6qimen- se reduce, en t6rm! 
nos generales, a un 18.6 por ciento del universo estu 
diado. 

Por dltimo, en un sondeo de opini6n p6blica 
realizado por la empresa especializada TESMERC, publ! 
cado el 9 de diciembre de 1986 se indica que actual -
mente en Chile, con un r6qimen militar desde 1973, 
una mayor1a del 36 por ciento tiene posiciones pol1t! 
cas favorables a la izquierda, un 35.8 por ciento es
centrista, un 14.8 por ciento es derechista y s6lo un 
7.8 por ciento apoya la qesti6n de Pinochet. 

- En relaci6n con la actividad de la clase -
trabajadora chilena, se puede afirmar que lueqo de C.!!_ 

si una d6cada de control y represi6n, 1983 marca el -
inicio de una etapa de ascenso de las movilizaciones-

sindicales. 
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Disuelta la Central Unica de Trabajadores 
de Chile (CUT) en 1973, los dirigentes sindicales fue
ron objeto de persecusi6n, c&rcel y exilio¡ no obstan
te ello, en medio de una dificil situaci6n se crean 
nuevas organizaciones laborales como la Coordinadora -
Nacional Sindical, que encabeza el 83 las protestas y
las huelgas contra el régimen militar, reivindicandoel 
derecho de los trabajadores a un salario justo, al em
pleo y a la democracia. 

Asimismo, medios informativos chilenos y
extranjeros dan cuenta, en noviembre de 1985, de la 
Jornada Nacional de Protesta a la que, precisamente, -
convoca el movimiento sindical. Sobre este particular, 
se informa que con fecha 5 de noviembre de aquel año,
el pala queda paralizado casi en su totalidad a partir 
de las 14 horas, mientras miles de trabajadores, amas
de casa, estudiantes y profesionales, untan sus exige_!! 
cias de pronto retorno a la democracia. 

158. 

• ••• voceros del Comando Nacional de Tra~ 
jadores, consultados sobre la Jornada Nacional de Pro
testa, indicaron los siguientes resultados: transporte 
colectivo paralizado en un 90 por ciento¡ comercio pa
ralizado en un 80 por ciento¡ inasistencia absoluta d.e 
los alumnos de la Universidad¡ 70 por ciento de los C9_ 

legios secundarios y un porcentaje similar en estudios 
b4sicos, En cuanto al aspecto laboral, el informan
te del CNT en Santiago señala que en esta capital se -
observ6 un ausentismo casi total en las empresas meta
llirgicas y t.extiles, y cifras regulares en las restan-



tes. Ademas se efectuaron actos de movilizaci6n social 
y casi total paralizaci6n en las provincias de Valpa -
ra1so, Concepci6n, Arica, Antofagasta, Osorno, Puerto
Montt y Punta Arenas."* 

Tambi6n destaca en el plano laboral el 
llamado que hizo el Comando Nacional de Trabajadores a 
un paro nacional el 2 y 3 de julio de 1986. Cabe co -
mentar que este paro fue considerado como el mas impcE_ 
tante movimiento opositor de trabajadores al r6gimen -
militar. Al mismo tiempo, es preciso señalar que aque
lla organizaci6n de trabajadores agrupa a m&a del 70 -
por ciento de las organizaciones sindicales chilenas.
Analistas nacionales y del exterior consideraron a di
cho paro nacional como un éxito rotundo de los secto -
ras opositores, lo que se reflej6 en ausentismo labo -
ral y estudiantil, as1 como en protestas callejeras. 

- Sobre el sector minero, destacamos los siguientes 
hechos: 

En octubre de 1985 se produce la primera
huelga de los mineros del carb6n en contra del régimen 
de Augusto Pinochet. Cuatro mil trabajadores de ese m! 
neral, reunidos en asamblea, desconocieron el princi -

pio de acuerdo logrado por sus dirigentes (que hab1an
sido nombrados por el gobierno) con la empresa y deci-

• Peri6dico Excelsior, p2 6-11-85. 
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dieron no concurrir al trabajo. 

En junio de 1986, la lista del Movimien
to Democr!tico Popular que integra a los partidos m!s 
importantes de la izquierda chilena, gana las elecci~ 
nes del sindicato nllmero 2 del yacimiento de cobre de 
Chuquicamata. El MDP obtuvo cinco de un total de sie
te puestos dirigentes con una votaciOn de 4 mil 129 -
sufragios, mientras el Partido Dem6crata cristiano l~ 
grO mil 179 votos correspondiéndole dos representan -
tes. La lista pro gobiernista no obtuvo ningún cargo
en esa direociOn. 

En marzo de 1987 la izquierda chilena o~ 
tiene la primera mayor1a en las elecciones de los tr! 
bajadores del cobre (el gremio m!s importante y pode
roso de Chile), al conseguir siete consejeros, de un
total de quince en la nueva directiva del sindicato.
La Democracia Cristiana obtiene seis consejeros de 
ocho que ten1a en el anterior consejo1 en tanto que -
el oficialismo sOlo consigue dos cargos. cabe comen -
tar que la izquierda aumento de cuatro a siete sus d!_ 
rigentes, eligiéndose a un militante socialista como
presidente de la Confederaci6n de Trabajadores del Co 
bre, que agrupa a 22 mil afiliados. 

- En lo que se refiere al sector empres! 
rial, en junio de 1983 la Confederaci6n de Empresa 

rios de Camiones declar6 que la huelga general chilena 
convocada por el gremio para esos d1as se manterldr1a-
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hasta las 6ltimas consecuencias. Posteriormente, en -
noviembre de 1985, los camioneros chilenos afirmaron
sentirse frustrados porque"el régimen militar est! 
contribuyendo a hundir a nuestro gremio". Es preciso
señalar que el gremio mencionado en 1973 fue un fue~ 
te aliado de los militares para el derrocamiento del
gobierno del Presidente Salvador Allende. Dicho gre -
mio est! compuesto por 70 mil afiliados. 

-En el sector de los profesionales, en -
diciembre de 1985 se realizan elecciones para renovar 
la directiva del Colegio de Periodistas de Chile, que 
agrupa a todos los profesionales de la informaci6n de 
este pa1s. En dichos comicios triunfan ampliamente 
los candidatos opositores al gobierno militar. Cuatro 
de los cinco cargos que se eligieron para la directi
va del Consejo Nacional del Colegio fueron obtenidos
por candidatos dem6cratacristianos e izquierdistas, -
ambos opositores al régimen. 

Asimismo, en diciembre de 1985, el pres.!:_ 
dente de la Asociaci6n de Académicos de la Universi -
dad de Chile expres6 que exist1a conciencia en todas
las universidades chilenas sobre la necesidad de po -
ner término a la intervenci6n militar en ellas a tra
vés de la designaci6n de rectores castrenses. 

En· enero de 1986, los m6dicos de los ho! 
pitales p6blicos chilenos acuerdan realizar un nuevo
paro de labo.res y renunciar masivamente, si las auto-

161. 



ridades decretan otros despidos de profesionales de -
la salud. 

En julio de 1986, concluye el VII Conqr~ 
so Nacional de Abogados de Chile en el que se señala
que los mandos del Ejército deben renunciar, con el -
fin de que se superen los conflictos que enfrenta el

pa1s. 

En febrero de 1987, el gremio de los pr~ 
fesores chilenos lleva a cabo una protesta en las ca

lles de Santiago en contra del gobierno militar, por

el despido de miles de educadores. Ese mismo d1a son
detenidos el presidente del Colegio de Profesores de
Chile, dos dirigentes y nueve maestros. 

-En relaciOn con el movimiento estudian
til chileno, citaremos diversos resultados de eleccio 

nes de dirigentes universitarios. Previ~ente, es pr~ 
ciso comentar que las elecciones en las universidades 

chilenas, por norrña han sido un 11barOmetro 11 de la po

l1tica nacional, donde los diversos proyectos, parti
dos y alianzas prueban su vigencia y perspectivas. 

También la FederaciOn de Estudiantes de Chile ha sido 

no pocas veces, laboratorio de nuevas propuestas y 

conglomerados pol1ticos. 
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Elecciones en la Universidad de Chile. 

1984 

Izquierda 

Mcvimiento Democr!tico 
Popular (MDP) 
(Juventudes Comunistas 
y Juventud Socialista) 

Bloque Socialista (BS) 

Centro 

Democracia Cristiana + 
socialdemocracia (DC + SD) 

Partido Humanista (PH) 

Derecha 
UniOn Nacional + Uni6n De
mocr 4 tica Independiente 
(UN + UDI) 
Nacionalistas 

1985 

Izquierda 

MDP 
BS 

Centro 

DC + SD 
PH 

Derecha 
UN + UDI 
Nacionalistas 

Votos 

3,107 

1,331 

4,508 

431 

3,027 

684 

5,574 
l,03s 

5,6SO 
'321,' 

' 
22. 7 

9.7 

32.9 

3.1 

21. 9 

32.2 
' 6. o 

32.6 

1.9 

21.9 
1.2 
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1986 

Izquierda 

MDP + Izquierda Cristiana + 
Juventud Radical Revolucio
naria + Movimiento de Ac 
ci6n Popular Unitaria 

Centro 

OC + Federaci6n Juvenil So
cialista + l'H 

so 

Derecha 

UN + UDI + Otros 

Elecciones Universitarias* 
1986 Votos 

Universidad de TaraEac! 
Izquierda 853 

OC + PH + FJS 329 
Derecha 666 

Universidad de Santia20 (UTE) 

Izquierda 2,828 

OC + PH 2,275 

Derecha 1, 275 

Nacionalistas 157 

* Revista "Unidad y Lucha", nCun 
de Chile, noviembre de 1986. 

Votos 

5,891 

5,986 

407 

2, 837 

37.4 

38.0 

2.6 

is.o 

Totales 

164. 

44.1 Oposici6n 60.8% 

16.7 Gobierno 34. 5% 

34,5 

41.0 Oposici6n 74 % 
33.0 Gobierno 20.8% 
18.5 

2.3 

98, Santiago 
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Universidad catOlica de Santia20 

Izquierda 1,794 25.6 OposiciOn 59.4% 
DC + FJS + PH 2,364 33.8 Gobierno 35.5' 
Derecha 2,486 35.5 

Universidad de Conce~ciOn 

Izquierda 2,427 36.9 OposiciOn 77.6' 
JRR 200 3.0 Gobierno 17. 7' 
OC + FJS + PH 2,482 37.7 
Derecha 1,164 17.7 

Instituto Profesional de ChilUn 

Izquierda 514 4 3. o OposiciOn 94 .2% 

oc 612 51.2 Gobierno 
Derecha 

Universidad de La serena 

Izquierda 1,398 56 
oc 602 24 OposiciOn 80% 

Derecha y Gobierno 371 15 Derecha y Ge-
bierno 15% 

Elecciones de Presidente y Directiva en las universi-
dades de Chile 

Ciudad Universidad Presidencia Directiva 

Arica Tarapac:! JJCC JRME-JR 
Iquique Arturo Prats JS 
Antofagasta Antof agasta-

del Norte JRME IC-JS 

CopiapO Atacama JJCC JS-JRR 

La serena La Serena JS JJCC-JRME 

• Juventud Rebelde Miguel Henr1quez (JRME) • 
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Ciudad Universidad Presidencia Directiva 

Valpara1so Cat611ca JDC JS-JJCC 
Playa Ancha JJCC Indep-JS 

UTEMS JRME 
Valpara1so JJCC JS 

QUilpu~ UTFSM JDC 
Santiago De Chile JDC FJS-Hum. 

Cat611ca JDC FJC-Hum. 
De santiago JJCC JRME-IC 

CUric6 Cat611ca JS IC-JJCC 
Talca Tale a Indep-Izq. 

Cat611ca JJCC JS 
t:hill!\n Inst. Prof. 

de Chill!n JDC JDC 
concepci6n Concepci6n JDC JDC-JS 

B1o-B1o JS JS 
Talcahuano Cat611ca JDC JDC 

UTFSM MAPU 

Temuco La Frontera JJCC 
Cat611ca JDC 

Valdivia Austral JS JS-JSD 

Inst. Prof. de 
Valdivia JS JJCC 

osorno Inst. Prof. de 
Osorno JDC JDC 

Punta Are-
nas Magallanes JDC JDC 



Elecciones de dirigentes*de la CONFECH** 
(por organizaciOn pol1tica). 

Universidad Arturo Prats JS 
Universidad del Norte JS-IC 
Universidad CatOlica de 
Valpara1ao JDC-JS 
Universidad de Chile JDC-FJS Izquierda 
Uni veraidad CatOlica de Centro 
Santiago JDC-FJS Gobierno 
Univeraidad 'l'llcnica JJCC-JRME 
Universidad de COncepciOn JDC-JS 'l'otal 

Inst. Prof. de Valdivia JS-JJCC 

* Revista "Chile: democracia ahoraº, Año III, 
n!lm. 10, enero-febrero 1987, M~xico p 33. 

** ConfederaciOn de Estudiantes de Chile 
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CAPITULO SEXTO 

Propaqanda y realidad social. 

En p!ginas anteriores se demastr6, sobre 
la base de un estudio concreto (la propaqanda en el -
discurso de Pinochet), que la afirmaci6n en torno de
la supuesta gran influencia de la propaganda en el 
cambio de opiniones y actitudes, carece de sustento -
real, en tanto actGe en planos desconectados de la 
realidad. En otras palabras, aportamos diversos ele -
mentas para probar que la propaganda (espec1ficamente 
la que se transmite en un discurso) del gobierno -
militar chileno, no logra convencer a la clase domina 
da y sectores sociales que no comparten su proyecto -

econ6mico y pol1tico, no obstante la variada gama de 
recursos que ha utilizado en el plano propagand1stico 
para loqrar sus objetivos. 

Dicho lo anterior, si una actividad de -
propaganda se inserta en el marco de una sociedad ca
pitalista, dependiente en lo econ6mico y autoritaria
en lo pol1tico, como son las caracter1aticas de la 
formaciOn social chilena, necesariamente tendr! que -

desarrollarse en un escenario de antagonismos de cla
se, Ello nos conducir~ también, a la distinci6n de d.!_ 
versos tipos de propaganda, siendo fundamentalmente:
una propaqanda enajenante y, una propaganda concienti 

zadora. 
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El presente capitulo est4 dirigido por
tante, a formular algunas consideraciones sobre esos 
tipos de propaganda, as1 como a reflexiona~ y plan -
tear algunas propuestas generales sobre lo que a 
nuestro juicio deber1a ser una actividad propagand1~. 
tica • 

• l. Propaganda para la enajenaci6n. 

No est! por dem!s reiterar que la soci~ 
dad chilena actual posee rasgos que responden a un -
sistema capitalista profundamente dependiente del C!!_ 

pital extranjero; lo que se expresa en la ejecuci6n
de un proyecto econOmico neoliberal que se vale del
régimen autoritario para controlar sin mayores difi
cultades la puesta en pr!ctica de dicha estrategia,
aun cuando ésta implique la generaci6n de graves de
sigualdades sociales. 

El proyecto neoliberal que hace suyo y
pone en pr4ctica el fegimen militar, conlleva al mi~ 
mo tiempo una mezcla de represi6n pol1tica, cultural 
e informativa. Se busca de este modo, y con el auxi
lio de la propaganda, la aceptaciOn social al proye~ 
to econOmico- pol1tico autoritario. 

La propaganda es entonces un elemento -

que no se puede separar de la estrategia castrense,
m4s a(m, se le destina a cumplir una funciOn priori-
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taria en las políticas de persuaci6n del r~gimen mil! 
tar. As1, la propaganda se erige en un instrumento m! 
diante el cual se intenta legitimar la gesti6n mili -
tar, y en un complemento de las acciones de fuerza 
que ponen en pr&ctica las Fuerzas Armadas. 

De acuerdo con la utilizaci6n que hace -
de la propaganda un gobierno -en nuestro caso el mil,! 
tar-, se puede hablar de que esa propaganda tiene ca
racter1st1cas enajenantes , ya que a través de su 
puesta en pr~ctica se pretende desvirtuar la realidad 
y evitar que amplios sectores sociales tengan una op:!:_ 
ni6n de esa realidad, diferente a la que intenta impe_ 
ner el gobierno. 

Una propaganda que es utilizada para en!!_ 
jenar nos conduce directamente al mundo de la pseudo
concreci6n que plantea Karel Kosi~4 i.\, el sentido de -
que la realidad es captada en forma engañosa y par 
cial. Por ello, el conocimiento de la realidad es su
perficial, no trasciende a las causas de los fen6me -

nos. 

El conocimiento limitado y fragmentario
de la realidad en el mundo de la pseudoconcreci6n tr!!_ 
ta de crear una falsa conciencia de esa realidad en -
los hombres. De este modo, la propaganda es accionada 
sistem!ticamente para estimular la falsa conciencia.
Sin embargo, la propaganda no actda aislada, sino j"!! 

(42) ~sil<, Karel. "Dialootica de lo concreto". Eli. Grija!_ 
l:o, M!xico 1979. (Ver págs. 25 a la 38). 
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to a otros factores que se integran en una formaci6n
social 1 factores econ6micos, pol1ticos, sociales y 

culturales. 

As1, en la medida que la propaganda tie~ 
da a frustrar toda posibilidad de conocimiento objet.!_ 
vo de la realidad, se puede caracterizar como enaje -
nante. Sobre el particular, coincidimos con Silvia Mo 
lina t43> cuando se preguntai "¿es la enajenaci6n un: 
fenOmeno esencial de la propaganda o simplemente se -
trata de un aspecto circunstancial, relativo al desa
rrollo de ciertos tipos de propaganda en condiciones
sociohist6ricas determinadas?". 

Al respecto se puede responder que mien
tras la propaganda sea entendida en su concepciOn re! 
tringida, es decir, de acuerdo con el lugar que se le 
tiene asignado en el sistema capitalista -manipula 
ciOn y mentira-, ella continuar! siendo enajenante, 

A nuestro juicio, sobre el tema de la 
propaganda enajenante se puede establecer la siguien
te consideraciOn: toda sociedad dividida en clases 
como se manifiesta agudamente en la sociedad chilena, 
genera propaganda en distintas formas y con diversos
contenidos; es decir, la propaganda es producto de la 
estructura sociopol1tica y una clara expresiOn de la
lucha de clases. 

En definitiva, en un r6gimen militar, la 

(43) Melina, Silvia. "Apuntes sobre la propaganda", 
Revista Mexicana de Ciencias Pol1ticas, nCim. 76, -
abril-junio 1974, p 13. 
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propaganda de gobierno tendr! un sentido restringido*, 
a la vez que negativo1 ser! sin6nimo de manipulaci6n, 
de mentira y de control. En este caso, el método de -
la propaganda y aua elementos constitutivos se utili
zaran de acuerdo con 101 intereses de una clase so 
cial, que tiene en el gobierno militar a su represen
tante, y que no es otra que la gran burgues1a chile -
na. 

Frente a la propaganda que se utiliza con fi
nes enajenantes, en tanto evita y obstaculiza la !>!!. 
sibilidad del conocimiento de la realidad, y en tanto 
representa intereses de la clase dominante chilena, -
se expresa y tiene lugar otro tipo de propaganda, que 
responde a otros objetivos y a otros intereses: la 
propaganda concientizadora. 

2. Propaganda para la conciencia. 

LO que distingue a la propaganda concien-

* Un ejemplo del concepto restringido de propaganda 
lo aporta el te6rico estadunidense Leonard Dobb,
cuando define a la propaganda como el "intento pa 
ra lograr afectar las personalidades y controlar= 
la conducta y la opini6n de los individuos hacia
fines que no se consideran cient1ficos 11 

Doob, Leonard. "La naturaleza de la propaganda". -
en Charles Steimberg y otros. "Los Medios de Comu 
nicaci6n social", Ed. Robles, Mlixico 1969, p 4197 
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tizadora es que ha dejado de orientar al hombre hacia 
metas parciales, y al atacar de frente la problem!ti
ca del capitalismo, lo ubica y enfrenta con su reali
dad; al mismo tiempo lo enfoca hacia la búsqueda de -
su comprensión y hacia su transformación. 

No obstante lo dicho en el p~rrafo ante
rior, es preciso afirmar que una propaganda cuya uti
lizaciOn apunte a concienti•ar a las clases domina 
das, y al conocimiento del sistema social, pol!tico y 
econ6mico en el que se llevar~ a cabo, estos aspectos 
no son suficientes si se pierden el sentido histOrico 
y las perspectivas coyunturales. Por ello, la etapa -
histOrica por la que atraviesa Chile es referencia b! 
sica para la ejecuciOn de una propaganda que tienda a 
rasgar el velo de lo aparencial con el que el r6gimen 
autoritario trata de cubrir la realidad chilena, 

Como se observó en el cap1tulo V, el hom 
bre s1 puede escapar al influjo de la propaganda. Por 
lo tanto, no es suficiente la monopolizaci6n propaga~ 
d1stica ni informativa, ni su instrumentación por me
dio de la utilización de una gama de est1mulos emoti
vos y de mecanismos de persuaci6n. Mls ann, la clase
Y los sectores sociales que se oponen al r~qimen del
general Pinochet no son prisioneros del mensaje prop.! 
gand1st1co del qobierno, en virtud de que est!n vi 
viendo una realidad que cotidianamente se aleja de 
los contenidos propagand1.•ticos oficiales. Esa misma
realidad es la que conduce a los opositores a actuar
en sentido inverso al que proponen los mensajes auto-
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ritarios. 

como ya se ha señalado, los mensajes pr!!_ 
pagand1nticos no diseñan la conciencia de los indivi
duos, ellos sólo pueden cumplir una función reafirma
dora de una opinión ya establecida. Asimismo, una cr! 
sis social y económica destruye los esquemas dominan
tes por m!s refuerzos que se pongan en ellos y por 
m~s propaganda que se ponga en ejecución. En situaci!!_ 
nea de crisis los mensajes propagand1sticos no pueden 
mantener una situación, se les decodifica cr1ticamen
te porque se ha tomado conciencia de la realidad a 
partir de ella misma. 

En situaciones de relativo equilibrio* -
los mensajes colaboran a mantener cada cosa y cada 
ser en su lu9ar1 pero cuando las contradicciones so -
ciales tienden a agudizarse, los mensajes no son suf! 
cientes y a menudo se abre paso a la violencia insti
tucionalizada, Si ya no se puede persuadir porque las 
versiones sobre la realidad son puestas en duda, son
analizadas cr1ticamente y también rechazadas, enton -
ces a la persuasión sucede la represión. Ejemplo de -
ello es la situación pol1tica chilena. 

Cabe indicar que las situaciones de rel! 
tivo equilibrio, es decir, sociedades cuyos gobernan
tes han sido elegidos o desigandos por la voluntad P!!, 

* Ver Prieto Castillo, Daniel. "Discurso autori 
tario y comunicación alternativa". Ed. EdicoI", 
México 1976. 
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pular, son aquellos en los que cada quien actda con -
vencido y en las que la capacidad de creer no se ha -
agotado. 

Es preciso dejar establecido que no se -
debe incurrir en la creencia de que los mensajes pro
pagand1sticos son quienes diseñan la conciencia ajena 
de manera mec!nica, ya que esta suerte de reflejo en
tre el mensaje y la conciencia del receptor es produ~ 
to de la desconfianza en las posibilidades de ruptura 
de una propaganda que prevalece en un sector dominan
te de una sociedad determinada. El mecanismo sobre el 
que estamos llamando la atenci6n, de ser real en mat~ 
ria de propaganda, hubiese permitido el éxito absolu
to de los menaajes persuasivos del gobierno militar -
chileno. 

3. Deontolog1a de la propaganda, 

No es nuestra intenci6n exponer una esp! 
cie de manual de lo que debe ser una acciOn o una ac
tividad propagand1stica, por el contrario, creemos 
que no hay reglas r1gidas respecto del fenOmeno de la 
propaganda; por ello, sOlo nos interesa proponer al!J!:!. 
nas lineas sobre la deontolog1a propagand1stica, 

En el transcurso de nuestro estudio he -
mas señalado que los mensajes propagand1sticos no son 

los que definen una situaciOn social. El an!lisis o -
estudio que se llevo a cabo en torno de la propaganda 
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en el discurso del qeneral Pinochet, es un ejemplo el!. 
ro1 sin embarqo, el mensaje propagandtatico puede ac -
tuar como reforzador de las opiniones y actitudes de -
la clase y sectores oociales que apoyan la qesti6n gu
bernamental. Dicho mensaje es, al mi•mo tiempo, porta
dor de la ideologla del qobierno militar mas no un in! 
trumento que con sus acciones cambie definitivamente -
las opiniones y las actitudes. En dltima instancia, 6! 
tas se modificarln acorde con causas pollticao, econ6-
micaa y sociales que en su desarrolla dialéctica abri
rln paso y darln oportunidad a que otro tipo de propa
ganda qane espacios y finalmente se imponga mientras -
sea coherente can la realidad del pala, Dicha la ante
riar,el deber ser de la prapaqanda estl determinada 
par las intereses y objetivas que una clase social se
fije respecto de aquella en una coyuntura hist6rica d!!. 
terminada. En ese sentido, la propaganda serl utiliza
da para mentir, manipular, lograr adhesiOn y leqitimar, 
o bien, serl puesta en prlctica para que los sectares
mayoritarios de una sociedad adquieran conciencia y c~ 
nazcan la realidad que viven para transformar esa so -
ciedad. 

consideramos que en el casa chileno la 
propaganda debe apuntar a la transformaciOn social, a
legrar que los sectores opositores al r6gimen militar
tengan una visi6n na deformada de la realidad, y al 
convencimiento para la participación y movilizaciOn a~ 
ciales. Este tipo de propaganda se irl imponiendo en -
la medida que se vayan superando todas los obstlculos
que ha puesta el gobierno autoritaria para la demacra-
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tizaci6n de la sociedad chilena. 

La democracia -entendida corno una demo
cracia de amplia participaci6n popular y no como una 
democracia formal-, exige una divulgaci6n pronuncia
da de todos los temas qua se relacionen con la vida
cotidiana de aquellos que no tienen voz en los con -
duetos oficiales. Asimiamo, requiere de una gran ac
tividad orientada a que se logre conocer la acci6n -
gubernamental para compararla cr1ticarnente con la 
realidad. También, la democratizaci6n de la sociedad 
chilena hace necesario que las organizaciones pol1t_!: 
cas opositoras al régimen autoritario hagan uso de -
la propaqanda para lograr convencer con base en un -
elemento fundamental de toda actividad propagand1st_!: 
ca que intente concitar el apoyo, la conciencia y la 
movilizaci6n: la identidad mensaje-realidad. 

No hay verdadera democracia, sostiene -
Jean M. Domenach, cuando el pueblo no est~ al co 
rriente de lo que sucede y cuando no es llamado a 
participar en las grandes decisiones. 

En la actual coyuntura chilena, la pro
paganda de los sectores opositores aunque enfrente -

serios obst~culos y limitaciones impuestos por el r~ 
gimen castrense, debe evitar desde todo punto de vi!!_ 
ta la utilizaciOn de los elementos que se registra -
ron en los mensajes pinochetistas. Esta es, la ment!_ 

ra, la transferencia, la apelación emotiva, la unani 
rnidad, etc., deben ser descartados de la actividad 
propagand1stica de los sectores sociales chilenos 
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que eatln comprometidos con la del!'<lcracia popular, 

La propaganda debe estar libre de las 
practicas autoritarias. Debe preparar a loa aectore•
mayoritario• (trabajadores, mineros, campesinos, eat~ 
diantea, sectores medios) para el cambio de la socie
dad chilena a partir del conocimiento de la• cauaaa -
que han dado origen a la actual situaci6n del pala y
que hacen necesaria la modificaci6n, 

En definitiva, la propaganda y quienes -
hacen de ella un instrumento de gran valor en la ta -
rea de convencer y movilizar a las maaa• en pro de 
una sociedad que supere las desigualdades 11Cciales, -
deben enfrentar al hombre con su mundo y proponerle -
su conocimiento y transformaci6n. Frente a la propa -
ganda distorsionadora y manipuladora que ha puesto en 
practica el gobierno militar chileno, no basta con 
oponer la verdad para que Asta sea reconocida1 es ne
cesario también que su base de sustent&ci6n aea la 
confianza en la inteligencia de los sectores mayorit.!!_ 
rios de Chile, para que prevalezca y se mantenga, 

En la superaci6n de este largo periodo -
de oscuridad en el que ha estado sumido er pueblo 
chileno desde 1973, la propaganda tiene un papel rel!!. 
vante. Quienes manejan y llevan a cabe diversas acti
vidades propagand1sticas con el objeto de terminar 
con el r~gimen autoritario, enfrentan la gran respon

sabilidad de hacer de la propaganda una manifestaci6n 
• natural de una sociedad que cree en un futuro democr! 
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tico, justo e independiente para Chile. 

La propaganda, como fen&neno que permite 
identificar mensajes y realidad, debe aer un elemento 
integrante de todas las acciones que articulan quie -
nea bay aportan sus esfuerzos para lograr la democr!!_ 
tizaciOn de la sociedad chilena, y para conseguir que 
finalmente el pueblo sea el constructor de su propio
destino. 

Concluaionea. 

A modo de conclusiOn inicial es preciso
considerar que en los l1mites de una inveatigaciOn c~ 
mo la realizada, es imposible rescatar todo el conte
nido dialéctico que le ha dado vida al fen6meno prop!. 
gand1stico. Por ello, en este trabajo solamente se 
abordO el estudio de la propaganda desde la perspect! 
va de las Ciencias de la ComunicaciOn, espec1ficarnen
te en relaciOn con el proceso de inforrnaci6n. Hubiera 
sido a todas luces ambicioso y aventurado intentar -
un an!lisis de la propaganda que abarcara las diver -
eas disciplinas que la han hecho objeto de su estu 
dio1 entre ellas, la psicolog1a, la sociolog1a y la -
ciencia pol1tica, 

Asimismo, la propaganda es un fen6meno -
que visto como parte del proceso de informaci6n, se -
estudia normalmente a trav~s de la prensa, la radio,-
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la televisi6n, campañas electorales, etc.1 rara vez -
las investigaciones se desv1an de esa l1nea. Sin em -
bargo, nuestra intenci6n fue llevar a cabo un estudio 
diferentei a riesgo de que los te6ricos del an!lisis 
del discurso nos acusaran de invadir sus terrenos. 
·Frente a esta posibilidad, debemos poner en claro que 
nuestro trabajo no fue ni pretendi6 ser un an!lisis -
del discurso ni un an!lisis de contenido1 por el con
trario, fue un estudio del mensaje propagand1stico 
con referencia en el proceso de informaci6n. 

Dicho lo anterior, nos damos por satisf!:_ 
chos con haber dado respuesta, con la claridad sufi -
ciente, a las hip6tesis que nos planteamos al comien
zo de la investigaci6n. En este sentido, creemos que
de este trabajo se desprenden resultados alentadores, 
en virtud de que los objetivos trazados inicialmente, 
se cumplieron en términos generales. 

Desde el punto de vista de las hip6tesis 
que guiaron la investigaci6n, se puede señalar que en 
diversos pasajes del discurso de Augusto Pinochet se
observ6 la eKistencia de categor1as claramente propa
gand1sticas: el cuarto capitulo da cuenta de ello. S~ 
bre el particular, elementos como la mentira, la 
transferencia, la repeticiOn, etc., tuvieron expre 
si6n pr!ctica en los mensajes pinochetistas. Concret~ 
mente, nuestra primera hip6tesis se demostr6 verdade
ra, y el recorrido que hicimos por los or1genes y la

evoluci6n de la propaganda nos aport6 m!s elementos -
para responder al primer supuesto. 
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Se observo también que deade hace siglos, 
la propaganda actúa en funciOn de loa problemas pol1t! 
cos¡ es decir, en la lucha entre quienes detentan el -
poder y quienes tratan de conquistarlo. Por ende, la -
lucha entre las clases sociales ea la que ha servido -
como marco de actividad de ese fenOmeno, 

En relaciOn con el segundo supuesto que -
delineo los pasos de nuestro an!lisis, y que se refie
re a que el gobierno militar chileno no ha logrado sus 
objetivos propagand1sticos en el sentido de que la el! 
se trabajadora, las capas medias y los eatudiantes ap!!_ 
yen su proyecto pol1tico-econ0mico¡ podemos expresar -
que tal hipOtesis se confirmo con mucha claridad en el 
capitulo "Efectos de la propaganda dictatorial". Al -
respecto, podemos concluir en que de acuerdo con los -
datos obtenidos, los sectores mayoritarios de Chile 
opinan y actdan en direcciOn contraria a las pretensi!!_ 
nea propagand1sticas del general gobernante, no sOlo -
por una falta de identificaciOn con el proyecto pol1t!_ 
co-econOmico del gobierno, sino porque el mensaje que
se le pretende introyectar autoritariamente, no corre!_ 
pande con la visiOn y la experiencia que aquellos sec
tores tienen de y en la realidad chilena. 

Un aspecto interesante de comentar es que 
en nuestra segunda hipOtesis planteamcs que la propa -
ganda pinochetista no logra sus objetivos en "la clase 
trabajadora, sectores medios y estudiantes chilenos 11 1-

sin embargo, la informaciOn obtenida da cuenta de que 
tambi~n existen sectores empresariales que se oponen a 
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la gesti6n y proyecto del régimen militar. Un ejemplo 
de ello es el gremio de los transportistas, otrora 
aliado de los militares en el derrocamiento del Pres!_ 
dente Salvador Allende, El caso citado nos conduce a
destacar un hecho que probablemente no tenga relaci6n 
directa con nuestro estudio, no obstante lo queremo•.
conaignar1 el gobierno militar tiene como base de su!!. 
tentaci6n fundamentalmente a la gran burgues1a monop~ 
lica chilena, a las Fuerzas Armadas y a las grandes -
empresas transnacionales. 

Otra de las conclusiones gue se pueden -
extraer de nuestro trabajo apunta a que la propaganda 
que subyace en loa discursos del señor Pinochet nada
tienen en comtln con la difusi6n de ideas como era el
objetivo de la actividad propagand1stica en 6pocas P! 
aadas. Ademas de la marcada utilizaci6n de mentiras,
transferencias, justificaciones, etc., en loa mensa -
jes del representante del rl!gimen autoritario sa apr! 
cia la insistencia en el aspecto emotivo, con el que
se intenta evitar que los receptores busquen razona -
mientos mas profundo& en torno de la realidad, rnisma
que es distorsianada y manipulada. Esta es precisa -
mente , una de las causas que nos llev6 a caracteri -
zar a la propaganda pinochetista como una •propaganda 
para la enajenaci6n". 

En definitiva, con la propaganda que Au
gusto Pinochet vehicula en sus discursos, no obtiene

la adheai6n ~i la legitilna.ci6n que requiere pa~a con~ 
tinuar ejerciendo el poder. Los magros resultados que 
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alcanza con sus actividades propagandtaticas hacen que 
la autoridad y la fuerza se conviertan en los elemen -
tos b!sicoa de control social. En esa perspectiva, la
l6gica militar no otorga ningdn espacio a la explica -
ci6n y al razonamiento. 

En este marco de control, desde septiem -
bre de 1973 hasta 1986, el r6gimen militar ha impuesto 
su proyecto capitalista con su expresi6n de neo-liber! 
lismo econ6mico y ha utilizado diversas estrat6gias de 
persuasi6n ¡ sin embargo, dos elanentos se han convert!, 
do en una barrera insuperable para la propaganda pino
chetista1 la realidad, ajena al discurso oficial, y la 
memoria hiut6rica de los trabajadores chileno• respec
to de lo que para ellos constituy6 el gobierno del Pre 
sidente Salvador Allende, en t6rm1nos poltticos, econ6 
micos, sociales y culturales. 

Cabe agregar que de acuerdo con la invea
tigaci6n realizada, la propaganda oficial se torna in
capaz de desvirtuar una realidad que eat! configurada
por graves contradicciones sociales y en la que d1a a
dta el f en6meno propagandtstico adquiere su verdadera 
dimensi6n, en una propaganda que se sitda en el camino 
de la democracia y cuyos mensajes se ubican en esa 11-
nea. 

En medio de las conclusiones de nuestra -
investigaci6n, no dejaremos pasar la oportunidad para
agregar otras consideraciones en relaciOn con nuestro
objeto de estudio . 
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En primer luqar, el modelo de informaciOn 
que se considero para este trabajo, no se cilmpliO des
de la Optica del réqimen militar porque a pesar de que 
éste monopoliza la mayor parte de los medios de infor
maciOn, no logra que la sociedad chilena aauma las ac
ti tudea que a él convienen1 por el contrario, los re -
captores lejos de ac.eptar los mensajes propaqand1sti -
coa, le restan toda credibilidad y se movilizan con b.!!. 
se en otros referentes discursivos. Esto dltimo nos 
conduce directamente a afirmar que en el fondo del pr~ 
blema, hay un evidente cuestionamiento a la leqitimi -
dad del r6qimen de qobierno. 

En sequndo té~ino, el mensaje propaqan -
d1stico es sOlo una parte de la problemltica pol1tica, 
econOmica y social chilena. El problema fundamental ea 
el proyecto neo-liberal que se ha implementado por la
fuerza y que al mismo tiempo se intenta esconder por -
medio de la demaqoqia, el prejuicio, el rechazo fan!t! 
co del marxiamo y la condena irracional a los oposito
res, En dltima instancia, el peliqro radica en la hip~ 
teca que se est! haciende de Chile con el consiquiente 
compromiso para las qeneracionea venideras. 

Antes de finalizar nuestras conclusiones, 
ea importante subrayar que los conocimientos adquiri -
dos en este estudio se lograron con base en la inform! 
ciOn que se recab6 en un momento concreto y en el mar
co de todas las dificultades que implica el alejamien

to del medio en que tuvo luqar la actividad propagan -
d1stica estudiada. Por lo mismo, no pretendemos que 
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nuestro trabajo sea definitiva, por el contrario, sall!!. 
moa que otro• momentos hiat6ricos permitirln obtener -
un cllmulo mayor de informaci6n que contribuya a enri -
quecer y desarrollar el conocimiento del fen6meno pro
pagand1•tico. 

Final~nte, confia~oe en que este modesto 
esfuerzo por deacubrir con un mayor grado de preciai6n 
una de las actividades de propaganda del r6gimen auto
ritario chileno, sirva como aporte para quienes se in
ternen en el polémico campo de la propaganda. Espera -
moa ta.'!lbi6n que eate estudio haya sumado nuevos eleme!!. 
toa de cr1tica para quienes rechazan a esa gran irra -
cionalidad que significa una dictadura militar en los
finalea del siglo xx. 
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