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N T R o ~ u e e 1 o ~ 

América latina está luchando actualmente por su segunda

y deFinitiva independencia: la independencia econ&nica. Secularme.n 

te sometida y saqueada por Jos Espa~oles, Ingleses y Nortea~erJca. 

nos, principalmente, ha 

mes Fortunas a costa de 

sus pueblos. 

sido una región donde se han a~asauo enoJ:, 

la pobreza, insalubridad e lngnorancia de -

La sujeci6n económica determina la dependencia polftica

SI en tiempo de Ja dominaci6n Espai'iola y Portuguesa (esta .::iltlma en 

menor grado), América Latina servra preFerentemente para proveer de 

materias primas a los pafses colonialistas, durante Ja dominación 

Inglesa y Norteamericana el objetivo cambió: ya no era objetivo 

principal de esos pafses saquear Jos recursos naturales, sino expo.r. 

tar productos elaborados, maquinaria y teconologra. Bajo las garras 

del imperialismo Nortea.nericano se conjugan tres Factores de expl,g_

taci6n: La su·cci6n de los recursos naturales, la exportación de pr,g_ 

duetos elaborados, maquinaria y tecnologra, y por .::iltimo, el que 

viene a ser el Factor más im?ortante y más deprimente para Latlno.a.

mericana: la exportación de capitales. 

Una revisi6n del cuadro de las economras dependientes de 

A~erica Latina nos mostrará, sin lugar a dudas, que es esta reglón

del Continente la que Financra, en .::iltimo término, el desarrollo de 

Jos Estados Un idos de Nortea.neri ca y no a 1 revés, como 1 o hacen 

creer los medios inFormativos al se~vicio de los intereses comercia. 

les y Financieros del vecino pafs del Norte. 

América Latina es una regi6n r·ica en recursos naturales-
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y hu~anos, en posibilidades, pero ha permanecido en la pobreza a 

causa de la explotaci6n de que siem?re ha sido objeto. 

Ca~ este cuadro desolador de dependencia econó~ica 

misión a los designios de los poderosos. de parte del tercer 

y las alentadoras luchas de sus pueblos por obtener su plena 

pendencia, nos encontrarnos al dejar las aulas de la Facultad 

recho de la UN~M. 

y s.u.-

mundo,, 

ind~ -

de o~-

El triunfo de la Unidad Popular de Chile, f"orrna parte de 

esas luchas que libran los pueblos de los países explotados por 1.L-

quidar sus males ancestrales, y por encaminar sus pasos hacia matas 

donde desaparezca 1 a explotación que del ho;nb re hace su semejante

¿ Cómo explicarse el triunf"o de la Unidad Popular? ¿Era el ca~blo 

o::urrido en aquél país del. extremo sur producto de la improvizaclón? 

¿Existía una larga trayectoria en la organizaci6n popular y una pr,g_ 

f"unda conciencia en las masas trabajadoras? 

Entre otras, las anteriores interrogantes Tueron algunas 

que nos planteaTios. Y este trabajo esta he::ho con la f"irme inten 

ci6n de encontrar explicaciones objetivas de la realidad chilena; 

se trata de explicarse, pref"erentemente, las causas del triunfo de

la Unidad Popular. Posterionnente se hace una breve descripci6n de 

las condiciones en que arribó al gobierno la Unidad Popular y. por

último, se hace mención de las transformaciones que en la estruct~

ra económica ha real Izado el gobierno popular, encabezado por el 

Dr. Salvador Allende, a partir del prograTia de la Unidad Popular. 

Sin dejar de anotar, desde luego, que todo el trabajo e.:;. 

tá inspirado en el deseo de contribuir, aunque sea en mTnirna parte, 
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a la defensa del triunfo de la Unidad Popular; porque defender el 

triunfo popular logrado en Chile, es defender a América Latina; si.g. 

nifica luchar por su emancipación, y significa luchaG también, por

un futuro independiente donde la riqueza cultural y material sea p.a. 

trimonio de todos y no de unos cuantos privilegiados. Este trabajo 

es, por otra parte, un modesto homenaje a la grandeza del pueblo 

chileno que se ha distinguido por su marcada vocación democrática.

y un homenaje, también, a la conducta y acertada dirección de los -

lideres de la Unidad Popular. 

ce una 

En el primer capitulo, como su titulo 

referencia breve de la historia chilena, 

lo enuricia. se ha

destacando las paL-

tlcularidades que presenta. Resulta necesario conocer ese recorrj_-

do histórico que nos dará varios elementos para entender el triunfo 

de la Unidad Popular (entre otros cabe mencionar, en la época col~

nial, la inquebrantable resistencia de los indígenas chilenos a se~ 

reducidos a la encomienda). Se hace alusión en este capitulo a la

época colonial, para culminar con el triunfo del Dr. Salvador Al le.a. 

de, haciendo en ~1 último inciso m~nción de las clases sociales que 

han tenido mayor influencia en el desarrollo histórico chileno. 

El Capitulo segundo trata la Poi itica Internacional chi

lena. En el curso de este cap~tulo se hace referencia a la actitud 

de los diferentes gobiernos, enfocando, principalmente, los probl~

mas internacionales con Bolivia, Perú y Argentina. Destacando, po~ 

teriormente, en forma concretn, los principios que rigen la Poi Ttl

ca Internacional de Chile en su larga historia. Se inserta en foL

ma extensa. parcialmente el contenido del VI men5aje que el Presl -
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dente Eduardo Frei M-::>ntalva rindi6 el 21 de M.11yo de 1970 al Congr.e.

so. Por otra p3rte, y p3~a apreciar las dil-erencias que existen eo. 

tre la polftica internacional seguida por los anteriores gobiernos

ª Allende y la Formulada por la Unidad Popular, se inserta el cont.e. 

nido del progra.Tia de la Unidad Popular y la inter•·enci6n del Mini,s.

tro de Relaciones Exteriores chileno, Clodomiro .Olm•eyda, en Costa -

Rica, en el seno de la Org3nizaci6n de Estados Americanos, en abril 

d·e 1971. Y se deja para el último capTtulo el des3rrollo de un t.e,

ma que por su contenido tendrfa cabfda en el capTtulo tercero: pr.Q

yecci6n de una polTtica exterior independiente, que por cónstituir

un3 real izaci6n palpable de la Un, . Popular se ubica en el capf1:J.L 

lo V. 

En el Tercer capTtulo, que se reFiere a los Partidos P.Q-

1 fticos de Chile: el Conservador, Liberal, Radical, Dem6crata Crl,s.

tiano, Socialista y Comunista, se hace, al principio del desarrollo

de cada uno, una reseñ3 hist6rica: su origen, elementos de la n~ 

ci6n chí lena que los integraron en sus diFerentes etapas; se dest.il

can los princip3les acuerdos que deFinen la Fisonomfa de cada uno;

se consignan, asimismo, las relaciones que han existido entre algJ.L 

nos de ellos y los desprendimientos que otros han experimentado. 

Posteriormente, ya teniendo el cuadro general, se Insertan las i.a. 

tervenciones de dos miembros prominentes de cada uno de los part.l. 

dos, que explican los planteamientos y principios que en materia p.Q 

ITtica y socio-econ6mica sostiene cada uno de ellos. Dastacandose-

los aspectos que deFinen la corriente polftica que cada partidor.e.

presenta y los intereses de la clase social que cada uno deFlende. 
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Al estudiar los partidos Comunista y Socialista se hace

menci6n de las dlFerentes alianzas que han realizado. 

En el Cuarto ca?ftulo se destaca en el primer Inciso el

contenido de la Constituci6n Polftica chilena, en cuanto a la actLI.il, 

ci6n del r.ongreso en la designaci6n del Presidente de la RepabJJca, 

cuando no se o~tiene una mayorra absoluta. Posteriormente' se anal.L 

za desde el triunFo electoral de la Unidad Popular, pasando por el

angust ioso peri6do que vlvi6 Chile, desde el 4 de s.eptJem~re de 

1970, hasta la ratiFicaci6n del triunFo del Dr. Salvador Allende 

por el Congreso Nacional, el 24 de octubre del mismo año. De esta

última Fecha al 4 de noviem~re de 1970, en gue asumi6 el gobierno 

la Unidad Popular; haciendo mencl6n, tambi~n. de las presiones l.a. -

ternas y externas que suFri6 en los peri6dos señalados el goblerno

popu lar. 

El aJtimo caprtulo se resume a lo siguiente: bosquejar -

un cuadro general de la economra chilena en el sexenio de Frel; s~

ñalar el car~cter intervencionista que ha desempeñado el Estado ch.L 

leno en el proceso econ6~ico y su ecentuaci6n en la ges~i6n guberna 

tiva de Allende, como i:lnica Formula para independizar econ6mfcame.a.

te a Chile y acelerar el progreso en beneFicio de las mayorfas de~

poserdas; se hace reFerencla al contenido del programa de la UnJdad 

Po?ular, en materia de nacionalizaciones, inversiones extranjeras,

reForona agraria, para el logro de su objetlv.:> Inmediato: establecL

miento de un Estado Popular, y mediato: lnstauracl6n de un r~gfmen

social ista. Se menciona, ta~bi~n. la actitud del gobierno y prensa 

NorteamerJcana ante las nacionalizaciones, y posteriormente se hace 
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alusi6n a los cambios que d•i!Sde que asumi6 el gobierno el Dr. Salva. 

dor Allende S9 han ocasionado en los diFerentes Partidos PolTticos, 

haciendo especial énfasis en las elecciones municipales de Chile, 

real izadas en abril de 1971, que nos dá aTipl ia perspectiva de las 

mutaciones experimentadas en las relaciones de los direrentes part.l. 

des poi rt ices. 

El Fuerte respaldo dado en dichas elecciones a la Unidad 

Popular, constituye, hasta entonces, el principal aliciente que nos 

permite conriar plenamente en el triunro del pueblo chi lene, y una

muestra indiscutible de la habilidad del Dr. Salvador Al lende y de

avance irreversible en Ja aplicaci6n del programa de la Unidad PopJ.L 

lar. Ese respaldo dado a la Unidad Popular viene a ser, también, 

la manirestaci6n de la convicci6n del pueblo chileno de seguir la 

ruta trazada para superar su Tiiseria espiritual y material. 

Termina el capítulo V con lo que, hasta el memento de e..:¡_ 

cribirse estas Jrneas, ha realizado la Unidad Popular en materia de 

polrtica exterior, enrocando el establecimiento de relaciones dlpl,g. 

mdticas con varios parses socialistas. 



CAPITULO 

BREVE REFERENCIA HISTORICA DE LA NACION CHILENA 

a).- ETAPA COLONIAL 

El enroque de la etapa colonial, nos impone el deber de

rererlrnos, aunque sea s61o de manera breve, a Ja conquista del tJ;:.

rrltorio Chileno por los Españoles y a la estructura general del 

pars. 

La conquista de Chile se lev6 a cabo en condiciones sJ;:.-

mejantes a Ja conquista realizada en los demás territorios de Ameri 

ca, sin olvidarse, naturalmente, de las particularidades con que se 

realiz6 ese sometimiento en cada país. 

Principalmente, es digna de destacarse una causa, que d.ii:. 

termin6 de manera casi absoluta el empeño que los Españoles pusi~: 

ro:i para conquistar y dominar un t_erritorio: esa causa Fue la rlquJ;:. 

za -r1inera1 

Los medios de que se hizo uso para realizar la conquista 

y asegurar la supremacfa de los Españoles Fueron desde la evange1i

zaci6n hasta la guerra más despiadada, con las conocidas exageracl~ 

nes con que narran los Españoles, a sus superiores, lo sucedido, c~ 

mo puede comprobarse, entre otras Fuentes ~n las CARTAS DE RELACION 

de Hernán Cortés, y en la o~ra del cronista y acompañante del pri"la. 

ro, Berna! Díaz del Castillo. 

La evangelizacl6n y la colonizacl6n de Chile present6 

más obstáculos que en los demás territorios americanos; el reino de 
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Chile se encuentra poblado por aborigenes de notable valentfa, y·~ 

causa del estado de guerra casi permanente - nos dice Jaime Eyzagu.1. 

rre. en su obra "Flsonomfa histcSrica de Chile"- la tarea de Ja ev~ 

gelizaci6n, como en general la obra colonizadora, se dificulta en -

Chile mas que en ninguna otra parte de América. Los resultados e..:a.-

tan ~uy lejos de corresponder al esfuerzo de Jos misioneros, que 

a:::fem~s de no ;>oder desenvo lvarse en un e 1 lma de paz prop le lo a la 

doctrina que predican, deben actuar co~ un material humano que en -

el orden de las jerarquias del esp~ritu y de· la cultura estd muy 

por debajo del que encontraron en México y el PerO~ (1) 

do el punto de vista de Jaime Eyzaguirre, leemos en la obra "Breve

historia de Chile" de Ricardo Donoso que "ninguna región del mundo

americano habra costado a Espaí"ia una sangrfa .nds proFunda, en ho.;u -

bres y en dinero. que la conquista del territorio de Chile. Ni un-

esfuerzo mas sostenido para echar las bases de sus primeras poblJ1.-

ciones y asegurar el vasto dominio del Per.::I" (2) 

La conquista de Chile se realiza por un puí"iado de Espaí"i..'2 

les. frente a Jos cui"les se encuentra Pedro de Valdlvia; hombre en

e! que se dan las caracterlsticas del espaí"iol de fa época: ambicicSn 

excesiva por las riquezas de que.se tenfa noticia; lo cual hace que 

se aventuren a atravesar el mar para llenarse de riquezas; hombre 

de voluntad decidida y de inquebrantada fé en el poderío espaí"iol. 

A la llegada de los Espaí"ioles, los aborigenes Chilenos 

se encuentran entre la etapa inferior y media de Ja Barbarie. El 

(1) 

(2) 

EYZAGUIRRE JA/ME, Fisonomfa Hist6rica de Chilé, fondo de Cult.u.
ra Econ&nlca México-Buenos Aires, Primera Edlci6n,1948. Pag. 41 
DONOSO ~ICAROO, Breve historia de Chile, EUOEBA (Editorial Un.L
versitaria de Buenos Aires), Argentina 1963. Pdg. 10 
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estadio inFerior "empieza con Ja introducci6n de la alf'arerfa. p~ 

de demostrarse que en muchos casos y probablemente en todas partes. 

naci6 de la costum~re de recubrir con arcilla las vasijas de cest&,

ría o de madera para hacerlas reFractarias al Fuego; y pronto se 

descubri6 que la arcilla moldeada servra para el caso sin necesfdad 

de la vasija anterior, y en el estadio medio de la Barbarl"e se CA -

racteriza por el cultivo de hortalizas por medio del riego y el em

pleo de adobes y piedra para la construcci6n" (3) 

Ahora bien. el cuadro que presenta la colonia, es el s.L-

guiente: 

1.- Explotaci6n de las mirias por los Espai'ioles y la apA 

ricl6n de un ejercito de asalariados. en condiciones de miseria. 

2.- La existencia de ia encomfénda y. por tanto, la co.n. 

centraci6n de Ja riqueza territorial en manos de una muy breve nü.

norTa; hecho que se convertirfa en causa determinante, en la lucha 

por sacudirse el yugo español. 

La encomienda presenta en Chile una particularidad. Nos 

señala Eyzaguirre, en la obra mencionada con anterioridad el s.L 

guiente hecho: "En tierras de avanzada cultura autdctona. como~ 

xico y el Pera. el régimen de la encomienda encuentra un campo de-

aplicaci6n m4s o menos propicio. Incluido a la existencia gre9.i1. -

ria y a un régimen de disciplina y jerarqufa, el indlgena de esas-

regiones se adapta con ~as Facilidad a la nueva instituci6n. Pero 

en Chile. donde la vida de Jos pobladores se halla despojada de t.g, 

do sentido org~nico y donde la dominación incaica que pudo serles 

(3) MARX ENGELS, Obras Escogidas. Tomo 11, Editorial Progreso Mosca 
1956 P~g. 185 

,_ 
í/ 

"' 
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benéFica Fué demasiado breve y parcial para dejar-huellas de su pa-

so la enco.nienda t:ropieza con grandes obst:aculos. Aqur el aborige~ 

aventurero y trashu.nante. ana la 1 ibert:ad an.§rqulca y no se resigna 

con Faci 1 idad a verse acasi 1 lado en el régimen de pueblos, bajo v.L

gi lancia y regla.nentaci6n" (4) 

Al negarse a ser acasillado, el aborigen. se crea un pr.12 

blema de grandes dimensiones econ6micas: la escacez de mano de obra 

anenaza la subsistencia de la poblaci6n y. el español para poder s.Q. 

brevivir y consolidar su poder, recurre una vez m.§s a la violencia-

Y obliga por la Fuerza al aborigen a prestarle sus servicios. 

3.- El proceso de absorci6n y de Fusión real Izada por y

con los españoles; la concentración de la rfqueza en pocas manos d~ 

termina que ·1a sociedad quede claramente divldida en clases soci.a -

les: en el plano superior, con mayor jerarqura, aparece el Español

Y el criollo; el plano inferior se encuentra constlt:uldo por la el~ 

se asalariada de las minas y del c_anpo, los slrvient:es do:nestic.os,

indios sanetidos, esclavos y negros. 

El s~netimiento de los aborigenes - recalcando lo que ya 

se ha apuntado con anterioridad- se Finc6 en dos razones muy poder~ 

sas: 

a. - La evange 1 i zac i 6n 

b.- El so.netimiento Forzoso 

En virtud de que los aborigenes eran superados en técn.L-

ca y en armas para la guerra, el apoderarse de su territorio, a pA

sar de la tenaz deFensa que de el hicieron, no Fue problema lnsalb.a 

ble. La habilidad del español en cuanto a la táctica a seguir Fué
(4) EYZAGUIRRE, op. cit. pp. 45 y 46 

l 
! 
! 
' 

-
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determinante para lograr la conquista de los territorios de América 

A manera de ejem?lo cabe citar la alianza que Cortés realizó con 

los Tlaxcaltecas para poder derrunbar el poderro de la gran Tenoch

titlán. El uso de los caballos, que en ~~érica no se conocTan, y 

de armas de ruego constituye un valuarte de mucha importancia, si 

no Jo determinante para Ja sujeción de los territorios y población

de América. 

4.- Los brotes de rebeldia, en Ja epoca colonial, Fueron 

escasos con limitado éxito; Jos españoles valiendose de todos Jos -

medios a su alcance, lograban siempre someter a Jos lndTgenas rebe.L 

des. Constituye una peculiaridad de Chile el hecho de que Ja guA -

rra Fuera constante y tuviera a los esp3ñoles en alarma permanente. 

Este hecho signiricativo de Ja etapa colonial Chilena va a ser dA -

terminante en su ulterior desarrol Jo económico, poi rt ico y social: 

se forma una nación con un sentido arraigado de nacionalismo, que 

quizá supere a las demás naciones del continente americano. 

s.- El creciente proceso de evangelización, durante la 

colonia, llev6 como Finalidad primordial el total sometimiento de 

los indigenas al español, con ~iras, ta~blén, a hacerlo subdlto del 

Rey español, y poder recoger asr los tributos que se hacian neces.il,

rios para el sostenimiento del poderro español y emprender nuevas -

aventuras de conquista. 

6.- '-ª labor cal Jada de Jos rel iglosos españoles, trajo

como consecuencia el establecimiento de un gobierno conreslonal y -

Ja total mono?ol izaci6n de Ja educación p9r el clero de Ja colonia; 

asr como Ja conrormaci6n, mental de los aborigenes a Jos principios 
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religiosos que la penfnsula proclamaba por boca de los conquistad.Q.

res, y que más tarde costarfa gran cantidad de vidas al surgir un -

pueblo con anhelos de independencia. 

Cuando la Colonia existe en todo su explendor surge el 

choque por el trato que los espaffoles dan a Jos indfgenas, con la 

concepcic5n.de algunos sensatos moralistas cristianos. La ·descrl¡¡. -

cic5n que de esta situacic5n nos hace Jaime Eyzagulrre, nos permite -

a;:>reciar clara.11ente este fen6meno: 

"Pero sin duda -nos dice el escritor mencionado-, donde

la presencia de los religiosos se advierte con más vigor, es en el

conjunto de problemas derivados de las relaciones jurfdicas entre -

españoles e indrgenas. Si en el terreno de Ja lucha armada son 

el los los que propician la guerra permanente defensiva y consiguenr.. 

que se suprima por completo el castigo de la esclavitud para los 

prisioneros araucanos, en el ca~po pacffico de 

n6micas abogan porque se conceda al trabajador 

miento co~patible con su dignidad de hombre. 

las actividades ec.Q.

lndf~ena un trat:a 

Y en este no se 1 inü..-

tan a denunciar los abusos de a~os inescrupulosos, sino·que se ad~

lantan a ofrecer por si mismos un ejemplo de justicia social, dl,1;;. -

tando expontáneamente un reglamento que salvaguarde los derechos de 

los operarios indfgenas de su servicio. Por este compromiso suscr.l. 

to en Santiago en 1608 ante el protector de indios, se garantiza la 

plena libertad de contrato para el natural; el derecho a gozar de 

un salario justo, por lo menos, suficiente para sustentarse y ve¿ 

tirse el y su mujer, moderandose v ahorrar algo para cuando no p~

dan trabajar; el derecho a jubilaclc5n a los cincuenta affos de. edad-
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o cuando se hallen impedidos de trabajar; y hasta una especie de 

pensión vitalicia para la viuda"_(5) 

7.- En =uanto a la explotación de la tierra, existió en-

Chile: 

a).- La encomienda 

b).- Las tierras comunales 

La Forma de la encomienda -repitiendo algunas ideas ya -

expuestas- Fue semejante a la que se dió en Méxléó, con la partlc.u.

laridad de que en Chile se presentó en una cantidad mucho m~s peq~ 

ña que en nuestro pars. La escaza cantidad de indrgenas que los e,:a. 

pañoles tienen encomendados; la resistencia, por medio de guerra. 

que representaban los aborígenes y las enFermedades contrafdas de 

los españoles, asr como la aparición de un elemento con caracterr~

ticas Frsicas y psíquicas especiales: el mestizo, determinó una co.c. 

ta vida a la encomienda en Chile. La decadencia e Inoperancia de -

la encomienda corre aparejada a la escacez de la raz_a indrgena. Pa 

ra 1702 la encomienda languidece por Falta de aborígenes y para 

1791. la encomienda es suprimida en Chile. 

Es el mestizo el que viene a representar a Finales del 

siglo XVIII, el sucesor del indrgena, pero en una situación muy d~

Ferente: no tiene que pagar tributos y servicios como lo hacra el 

indrgena; tampo=o se le acasilla. Pero para asegurar su subsisten-

cía se ve precisado a emplearse con el propietario agrrcola y de ma 
nera imperceptible se va ligando a la explotaci6n de la tierra, y -

que se ejerza sobre él autoridad, por el español, con sentido pate.c. 

nal i sta. 
(5) EYZAGUIRRE, op. cit. pág. 42 
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El régimen gremial hace su apar!ción en Chile con el SUL 

gimiente del mestizo; él es el que ejerce el artesanado en las cl~

dades reunido en gremios. 

Otro hecho de particular im?ortancia que presenta Chile, 

en la epoca de la colonia, y que es digno de destacarse es el sJ. 

guiente: los españoles dirigieron su visión y su acción hacia la e.2S, 

plotación de los recursos ~lnerales, y como Chile es un país rico 

en hierro, cobre y salitre se formó un ~jercito de trabajadores; 

los asalariados que viven en condiciones de miseria, y que hace su.e. 

gir posteriormente partidos obreros de filiación socialista. 

Este último dato nos proporciona un valioso informe para 

entender clara:nente, de manera objetiva, el cam~io que se -esti!I ge¿

tando en Chile una vez que ha arribado al poder el Dr. Salvador A -

llende, lider socialista de aquella nación hermana. 

b).- LUCHA POR LA INDEPENDENCIA 

Las condiciones materiales de existencia del pueblo Ch.L

leno al iniciarse la decadencia de la colonia; la influencia de 

ideas innovadoras, venidas principalmente de Francia y el ejemplo -

presentado por las colonias Inglesas de Norteamerica fueron entre 

otras, algunas de las causas, de mayor Importancia que Influyeron 

en el ~nimo del pueblo Chi lene para l·nlciar el movimiento 1 ibert& 

rlo. 

La división de épocas o etapas que generalmente se aco~

tumbra hacer, para el estudio de un determinado pars, debemos toma.e. 
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las con las debidas reservas y entenderlas solamente como una div.L

s i6n que se hace con fines de exposici6n; porqu~ las etapas no se -

deben dividir arbitrarla~ente; a los elementos ~e decadencia que se 

dan en una época, corren aparejados los elementos nuevos que perf.L

lan el advenimiento de una nueva etapa. Con esta reserva hemos e.o.

tendido el cuadro de la historia Chilena. 

De manera sintética, apreciamos los factores apuntados -

en el primer parrafo de este inciso, en la lectura del libro de R.L

cardo Donoso, que nos dice: "La penetraci6n de las ideas de los f'.L

lósofos del siglo XVIII se hizo sentir en el ambiente de algunos 

ho;nbres ilustrados de Chile. Dos de ellos, que tuvieron oportunL 

dad de viajar por España antes de la Revolución Francesa, José Ant.Q 

nio Rojas y Manuel de Salas, se empaparon, no s6lo del espTritu de

renovación que sacudia a las viejas naciones del antiguo mundo, s.L

no que formaron escogidas bibliotecas en las que se hallaban repr~

sentados los fil6sof'os, los naturalistas, los tratadistas de der~ 

cho público y los escritores más destacados del siglo, desde Loke -

has ta Montesqu i eu, desde Buffon has ta Rousseau, desde Vo"l ta 1 re ha,s.

ta los renovadores de la Naútlca, el Arte Militar, las Matemáticas, 

la Astronomra y las Ciencias Naturales. Las bibliotecas que logr.a.-

ron hacer llegar a territorio de Chile fueron las primeras en que -

se encontraron las obras cientff'icas que expresaron el pensamiento

de l siglo XV 1 1 1 . 

El espectáculo de la independencia de las colonias lngl~ 

sas de América del Norte sacudió intensamente el espfrltu de alg¡¿ -

nos soñadores, y en su alma comenzó a penetrar la luz de la posib.L-

1 idad de llegar algún dTa a la emancipaci6n. 
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Desde antes de desencadenarse la revoluci6n Francesa, 

que transFormarra todo el mundo moderno, la posibilidad de sacudir

el yugo de España qued6 de maniFiesto con las rebeliones del Alto -

Perú encabezada por Tupac-Amarú y de los comuneros en el Virreinato 

de Nueva Granada. En el Fondo de esos movimientos de rebeli6n ha -

bTa un claro sentido polTtico, y aún cuando las consecuencias de 

ellos y de las intrigas de cuantos se vieron mezclados en la gran -

conspiraci6n del siglo XVIII, sepultadas en el olvido, no escapó a

la perspicacia de los hombres políticos la perspectiva de un cam~io 

proFundo en el estado de cosas que hasta entonces habra prevalecido 

en el mundo colonial hispanoanericano. 

Las Ideas de la revoluci6n Francesa ··ont 1 nua e 1 autor-

citado- se diFundieron por todo el á.nblto de las colonias y Fueron

inútiles cuantas precauciones se tomaron tanto en la península como 

en las colonias para evitar el anenazador contagio de las nuevas 

ideas. Láminas, grabados, adornos, joyas, pasquines, evocaban los-

episodios más sobresalientes y el virus demoledor de las Ideas de -

los FilósoFos y de los enciclopedistas se extendio desde México ha.s_ 

ta la capitanía General de Chile, pasando por Caracas, Bogotá, Lima 

y Buenos Aires. 

No era un secreto para los hombres ilustrados de esta 

parte de la América el pensamiento íntimo de los hombres poi Ttlcos

de Inglaterra, en el sentido de dislocar el imperio español y Fav.Q-

recer cuantas iniciativas se tomaran para lograrlo. Desde la Firma 

de la Convención de San Lorenzo de diciembre de 1790 que abrro a 

los· ingleses la navegaci6n del PacTFico, Ja doctrina ~el 
do cay6 hecha pedazos, y el hasta ayer solitario mar del 

mar cerra.
Sur vl6 
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sus aguas cruzadas por nu~erosas banderas bostonesas, inglesas y 

Francesas. El contrabando surgió Fuerte y lozano y, a la sombra de 

los productos manufacturados, se deslizó otro contrabando ~s pel.L

groso, el de las nuevas ideas de los filósofos que sacudlan los· 

troncos y al mundo occidental y penetraban hasta las testas coron&

das de Prusia y Rusia. 

En los últhnos lustros del siglo XVIII -apunta Ricardo 

Donoso- los hom~res observadores de la realidad soclal y econ6mlca

Chilena comprendian con perfecta claridad que se habfa llegado a 

una etapa en el desarrollo económico que justiFicaba mutaclones pr.Q 

fundas. La agricultura y la ganadería satlsfacfan ampl.iamente las-

necesidades del mercado interno y apreciables cantidades de excede.a. 

tes encontraban magnlFlco mercado en el Perú. La mlnerfa, medlante 

la explotación de yacimientos de cobre, plata y oro, constltufa un

rubro no despreciable de la actividad económica y hacia flnes del 

sig?o XVIII alcanzó cifras considerables. 

Com·o una consecuencia del desarrollo de la producción 

prosigue nuestro autor -", el comercio internacional se e"xten::fio, 

surgieron nuevos capitales y las rentas de la REAL HACIENDA pusl~ 

ron a las autoridades en situación de encarar la construcción de 

obras públicas de importancia. Hacia fines del siglo XVI 11 la e.,5. -

tructura de la economía Chilena presentaba caracteres propios y una 

serle de elementos suficientes para estimular la actividad product.Q 

ra. Algunos espíritus esclarecidos, entre los que se pueden citar

a! Ilustre go~ernador Don Ambrosio O'Higgins, y a los seffores f'1a. 

n~el de Salas, Anselmo de la Cruz y José de Cos lriberri, vincul& 

dos a las actividades económicas, comprendieron con perfecta clar.L-
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dad las necesidades de la economra chilena y en el esprritu de los

hombres pensadores comenz6 a surgir el anhelo de manejar dlrectame.o. 

te las cuestiones relacionadas con el las, sin necesidad de recurrir 

a las autoridades de la penTnsula. Esos anhelos se exteriorizaron-

claramente al romperse el vTnculo jurrdlco que unra a chile con la

metr6poli, y constituirTa un Factor primordial que gravitarra inte.Q 

samente en las aspiraciones por ! legar a la independencia poi rtica" 

( 6) 

La lucha por l• independencia de la naci6n chilena tuvo-

rasgos semejantes al resto de la América española. La central lza -

ci6n del poder polrtico y econ6mico por los españoles; la total ma.c. 

ginaci6n de los criollos en las cuestiones públicas; el decarmlento 

del poder español y la invasión a España por Napoleón aceleraron el 

proceso de independencia de las colonias que estaban bajo el don\l. 

nio español Y al presentarse la coyuntura apropiada, surgió en 

las Inteligencias m~s claras del pueblo chileno, criollos principa..l. 

mente, la idea de constituir una autoridad propia, de recobrar la -

soberania que les habra sido usu~pada por los conquistadores espaf\s2 

les. 

Marcan el antecedente de la Guerra de Independencia, ITIQ

vlmientos aislados y de escasa importancia, que poco a poco van ga-

nando adeptos. Derrotados una vez, vuelven a surgir con mayor v.l. 

gor y representan para la corona española una amenaza constante. 

Al ser derribado el poder del capit~n Don Francisco Ant.Q 

nio GarcTa Carrasco, es reemplazado por el criollo Don Mateo de T,¡i

ro y Zambrano "que se habra enriquecido en la agricultura y repr~ -
(6) DONOSO, op. cit. pp. 23 - 24 y 25 
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sentaba los anhelos, sentimientos y aspiraciones de cuantos dese.a -

ban un cambio profundo en el orden de cosas hasta entonces predoml.

nante" (7) 

El 18 de Septiembre de 1810 qued6 integrada la primera 

Junta Gubernativa, de la cual formaban parte y predominaba el el.1:. 

mento criollo. Sobresalía en dicha junta la personalidad de Juan 

Martínez de Rosas. Esta Junta tom6 varias decisiones, de las c...a 

les sobresalen: 

a).- La organización de tipo mil;tar para resistir las -

agresiones que pudieran darse del exterior. 

b).- Se abrió el comercio con los paises extranjeros. 

c).- Convoco a un congreso de caracter general en el 

cual estarían representadas las provincias de Chii·e. 

En la lucha por la Independencia, las dlferentvs clases

sociales, que en el escenario de la historia chilena se dan, hacen

sentir sus intereses a través de sus voceros: surgen los partid& 

ríos de reformas; una corriente conciliadora que deseaba la instaJ,1.

raci6n de un gobierno moderado, y una corriente que luchaba a capa

y espada por la supervivlencla del estado de cosas existente en ese 

momento. También "surgen p.:>r los mismos días los primeros docume.n-

tos de Derecho Pl'.ibl leo, la declaración de los derechos del pueblo -

Chileno y el reglamento para el arreglo de la autoridad ejecutlva,

en los que apu_ntan los prop6sitos de organizar ún gobierno permane.a. 

te por medio de una constitución, ·el derecho inalienable del pueblo 

de Chile de organizarse políticamente y a dirigir sus relaciones ex 

teriores, la expresión de la unidad y sol idarldad de Chl le con los
(7) DONOSO, op. cit. pág. 26 
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pueblos de origen hispano y el deseo de unir a todos Jos pueblos 

americanos en un congreso general" (8) 

El movimiento de emanclpaci6n Chilena prosigue con los -

naturales obst~culos por parte de EspaHa y en 1812 se d~ a conocer

un cuerpo de leyes denominado REGLAMENTO CONSTITUCIONAL DE 1812. 

En este reglamento se reconocra a Fernando VI 1 como soberano de Cttl. 

le, pero ese reconocimiento se sujetaba a una condlci6n: que Ferna.n 

do VII aceptase la constituci6n que se diera el pueblo Chileno. En 

nombre de Fernando VII gobernarra una Junta Integrada por tres mlem 

bros. Adem~s en el citado reglamento se reconocra el principio de-

soberanra popular, al establecer que cuando un gobernante contrav.l.

nlera el contenido de la voluntad popular, plasmada en Ja constlt.¡¿

cl6n, el poder volverra al pueblo. 

Como otro aspecto de mucha importancia, se seHala en el

reglamento de 1812, la 1 ibertad de imprenta: "el hombre tiene el d&. 

recho de examinar cuantos objetos est~n a su alcance, por consigltl.

ente, quedan abolidas las revisiones, aprobaciones y cuantos requ.l.

sltos se opongan a la libre publlcaci6n de los escritos•• (9), est:.a.

blecra el artrculo lo. del Reglamento. 

"Este periodo de la historia nacional es el que los hl.:o.

toriadores denominan de la Patria Vieja, durante el cual surgieron 

las luchas de las Facciones en torno a las vigorosas personalld.il. -

des de Don Bernardo O'Higgins y Don José Miguel Carrera •..• Ambos

se disputaban la supremacra del mando, hasta que una considerable

Fuerza militar enviada por el Virrey del PerO destruy6 a las Fue.1:.-

(8) 
(9) 

DONOSO, op. cit. pág. 
DONOSO, op. cit. p~g. 

28 
28 
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l zas patrioticas en la acci6n de Rancagua (lo. y 2 de Octubre de 

1814). Pero en estos 4 años de lucha (1810 - 1814) en Favor de la-J 
i 
¡ 
1 

1 
emancipaci6n quedaron incorporados en el derecho Pablico, la nacl.12-

nal ldad, la igualdad jurrdica de todos los nacidos en territorio de 

Chile, la 1 ibertad de Jos P-sclavos, la libertad de comercio y la 1.L 

bertad de imprenta" ( 1 O) 

La lucha por la Independencia necesit6 de todos los e.:¡ 

Fuerzas de la naci6n Chilena, en virtud de que en algunos lugares -

la monarquía habra hechado proFundas ralees, y no obstante, el hJ;:. -

cho de que los Españoles hayan logrado aplacar algunos levantamieA

tos, la idea de independencia se aFirmaba conForme transcurría el -

tiempo, y asT el 12 de Febrero de 1818 "antes de las jornadas de 

Malpó, que sel16 la independencia polftica de Chile y abatro para -

siempre las Fuerzas españolas, se veriFic6 Ja solemne proclamac16n

Y jura de la lnd•pendencia de Chile, que constituye el acta de nac.J,. 

miento de la naci6n a la vida independiente y libre. Ch lle Fu~ de,:¡, 

de entonces un sujeto de la sociedad de las naciones, un Estado e.o.-

tre los Estados. Esta declaraci6n cambi6 Fundamentalmente el aspe.&;. 

to político y jurídico de la situaci6n, por cu~nto desde ese mome.o.

to los patriotas dejaron de ser insurgentes para convertirse en so.l 

dados de un pueblo que luchaba por su independencia" (11) 

Forma, asf, el pueblo Chfleno un Estado libre, lndepe.o.-

dlente y soberano. Decía el documento suscrito por el_ rector s.¡¿ -

premo del Estado, Don Bernardo O'Higglns: "hemos tenido a bien, en 

ejercicio del poder extraordinario con que para este caso partfc.¡¿-

(JO) DONOSO, op. cit. p4g. 29 
(JI) DONOSO, op. cit. p4g. 30 
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lar nos han autorizado los pueblos, declarar solemnemente, a nombre 

de ellos, en presencia del altfsimo, y hacer saber a la confedera. 

ción del género humano, que el territorio continental de Chile y 

sus islas adyacentes, forman de hecho y por el derecho un Estado 1.i. 

bre, independiente y soberano, y quedan por siempre separados de la 

monarqufa de España, con plena aptitud de adoptar la forma que mas
convenga a sus intereses" (12) 

Cabe solamente agregar que la lucha por la independencia 

emprendida por el pueblo Chileno hacia 1810 y conseguida en 1818 es 

menos sangrienta y de escasas acciones de guerra, comparada con la-

lucha por la independencia de México. Este hecho se explica porque 

México representaba para España una verdadera mina de riquezas, don. 

de los jerarcas españoles podfan recurrir para equilibrar las arcas 

de esa nación; Chile, no obstante las enormes riquezas minerales, 

no pas6 de considerarse como una Capltanra y no llegó a tener el 

rango de Virreinato. 

(12) DONOSO, op. cit. p~g. 31 
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c).- PERIODO COMPRENDIDO DESDE LA OBTENCION DE LA IND.E. -

PENDENCIA HASTA LA CONSTITUCION DE 1925 

El gobierno de Don Bernardo 0 1 Hlgglns proclamó varias r~ 

rormas necesarias para cambiar de rarz la risonomra colonial Chll~

na, para transFormar la estructura colonial e implantar y consol.l.. -

dar un régimen democr~tico representativo. 

Restablecfo el Instituto Nacional y la Biblioteca Naci.o.

nal; permitfo la libre circulación de libros,. revistas, periódicos; 

se opuso a la inserci6n de una declaración religiosa en los textos-

legales y abogó por la tolerancia religiosa. Tuvo el mérito de pr~ 

sentar la primera Iniciativa para suprimir el mayorazgo; suprlmlo -

los trtulos de nobleza: realiz6 obras de benerlclo social; promovió 

reFormas administrativas. 

Todas estas rerormas distanciaron al gobierno de O'H.l.. 

ggins con las clases conservadoras y lo sometieron a una hostilidad 

creciente. A ~s de ésto, el levantamiento del general Ramón Fre.l.-

re, Intendente de Concepción, hizo imposible la continuación de su

gobierno, y lo obligaron a dimitir en la asamblea realizada el 28 -

de Marzo de 1823. 

En la misma asamblea se designó una Junta con el encargo 

de convocar a un congreso en un término de seis meses y en caso de

que no lo hiciera y no resolviera los problemas de las provincias.

se desintegrarra. 

La administracl6n de O'Higgins no resolvTo los prlnclp.il.

les problemas que padecra la nación surgida a la vida Independiente; 

a su caTda quedaban cuestiones de mucha Importancia: ''lo obra de la 
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Independencia no estaba terminada y la incorporaci6n de Chiloé, don 

de se manten fa un caudillo realista, s6lo pudo hacerse eFectiva a -

principios de 1826, cuando ya la acci6n de Ayacucho seña16 el ocaso 

de la dominaci6n española en la América meridional" (13) 

Al enterarse R. Freire de la cafda de O'Hlgglns, se pr.Sil.

sent6 con sus Fuerzas en Santiago, desconoci6 los poderes de la Jun 

ta y se integr6 un congreso plenipotenciario que design6 al General 

Freire como Director Supremo, asesorado por un senado. Pronto sLU:.-

gieron discrepancias entre el gobierno y el senado, al proponer é.s.

te reFormas radicales. Después de haber votado el gobierno de 

Freire la abolici6n de la esclavitud, el senado logra la supresi6n

total de esta instituci6n el 24 de Julio de 1823. 

Durante la administraci6n de Ram6n Frelre se aprob6 la -

constituci6n de 1823, con tendencia a centralizar la administraci6n 

organiza un ejecutivo d~bil y un senado con ralees aristocrdticas. 

Crea un complicado mecanismo administrativo que lo hace muy costoso 

establece la censura previa, y vuelve a darse una nueva ruptura en

tre Freire y los conservadores, hasta ~ue se declara nula la const.L 

tuc16n en diciembre de 1824. 

Para estos dfas se inician las discusiones sobre el si.s.

tema a adoptar para organizar a la naci6n Chilena, y como el slst~

ma Federal era el que mds satisracfa las aspiraciones de Ja clase -

directora de Chile, Fué el que gan6 mas adeptos y a la postre se lm 

plant6. 

Hacia la mitad de 1826 se reuni6 un nuevo Congreso en 

donde predo;n i naban 1 as ideas Federa 1 is tas, y e 1 1 l de ju 11 o de 1 afio 

(13) DPNOSO, op. cit. p•g. 34 
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mencionado se declara que Ja Rep~blica de Chile se constituye por -

el sistema federal, cuya constituci6n se presentard a los pueblos -

para su aceptaci6n. 

Chile pasaba, ya para entonces, por un peri6do crrtico,-

un peri6do de caos, desorganizaci6n y anarqufa. Las adhesiones que 

se habían presentado para las ideas federales iban desapareciendo,-

tan pronto como habfan surgido. Toma 

este tiempo Francisco Antonio Pinto. 

las riendas del gobierno para 

Las elecciones para llevarlo-

al poder se rigen por Ja Constituci6n del 18 de agosto de 1828, que 

sustituy6 a 

que tendrd 

Ja de 1824. Es nombrado Vice presidente Diego Portales, 

una influencia preponderante en el gobierno de Pinto. 

Cabe destacar que en Ja Constltuci6n de 1828 se suprimen 

los mayorazgos con Ja firme lntenci6n de transformar Ja estructura

arlstocrdtica de la naci6n Chilena, y que al perjudicar Jos inter~

ses de Jos terratenientes, provocarra una reacci6n violenta en coJJ.

tra "de el Ja. 

Y asr en este ambiente de inestabilidad llegamos al affo

de 1831 en que tuvieron lugar las elecciones presidenciales, resu..1..

tando Presidente de Ja Rep~blica, el general Joaqurn Prieto. Porta 

les se retira a la vida privada desde donde seguird ejerciendo una

gran influencia para evitar toda transformac16n radical que lesiona 

ra Jos intereses de Ja oligarqura terrateniente . Comienza en esta-

.§poca lo que Jos historiadores Chilenos han dado en llamar "LA REAk 

CION DOCTRINARIA", que se tradujo-en la elaboracfc5n de una nueva 

constituci6n, promulgada el 25 de mayo de 1833, con estructura·coA

serv~dora. Se aflanz6 el poder polrtico y social de Ja ollgarqura

terratenlente; el congreso estaba integrado por una camara de Dlp.1.1.-



- 20 -

tados y una de Senadores, éste último constltufa un cuerpo cerrado, 

conservador, con una duración de nueve a~os; el poder ejecutivo se

acrecent6 y a él se subordinó el poder legislativo; el presidente -

de la República no.~braba a los ministros de despacho y empleados de 

sus Secretarfas, tenfa el derecho de veto a 105 proyectos del Con -

greso; designaba a todos los empleados de la admlnlstraci6n p~blica,. 

a los oficiales y jefes de las fuerzas armadas, asf como a los Age.o. 

tes Diplom3ticos; dirigfa las relaciones exteriores de la nación. 

Pero la reforma legal que mayor trascendencia tuvo fué 

el restablecimiento del mayorazgo, que la Constitución de 1828 ha 

bía suprimido. Esto daba al gobierno Chileno una flsonomfa netame.o. 

te ol igarquica, con influencia preponderante de la clase terra~ 

ni ente 

Los liberales asumen su responsabilidad y desde entonces 

inician las luchas por despojar al ejecutivo de todas las atribucl,g_ 

nes que tenfa encomendadas y, establecer un gobierno de corte de1T112-

crática que permitiera un mayor acceso del pueblo en las runciones

públ icas e impulsara las reformas que la ftaclón necesitaba. 

La abierta oposición que ocasionaron las medidas tomadas 

por la Constitución de 1833; la resistencia de las masas populares

por la dirección que habfa tomado el poder público; todo el peligro 

que se cernra sobre los intereses de los terratenientes, producen -

la vuelta de Diego Portales al Ministerio de Guerra y Marina, prlllli:. 

ro, y después al Ministerio de Interior y ~elaciones Exteriores 

Para esta etapa se crea la Confederación Perú-boliviana, 

en Ja que Portales vé una amenaza hacia Ja soberanfa de Chile e ln.l. 

cía Jos preparativos para el ataque. Se faculta al ejecutivo para-
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declarar la guerra al Perú y "para usar de todo el poder público 

que su prudencia hallare necesario para regir el Estado sin otra 1.L 

mitaci6n que la de no poder condenar por sr. ni aplicar penas, d.1:, 

biendo emanar estos actos de los tribunales establecidos o que en -

adelante estableciere el mismo presidente" (14). Asr culmina el p,g_ 

der desmedido y abierto de Portales. La guerra con la ConrederA 

ci6n Perú-boliviana tiene dos momentos: primero, se evita el enfre.o.. 

tamlento y el ejercito Chileno regresa sin combatir; segundo, el 

ejercito Chileno logra derrotar y desbaratar las fuerzas de la Co.u.

federaci6n. 

Diego Portales, asesinado en los preparativos de la pr.L

mera acci6n contra la Confederaci6n Perú-boliviana, sienta las bA -

ses del predominio de ta oligarqura Chilena sostenida y desarroll&

da por Prieto, Manuel Bulnes (más moderado) y Manuel Montt. Como -

este último mantuvo en todo su vigor las facultades del Ejecutivo,

los liberales se lanzaron a ta lucha armada y como la corretacl6n 

de fuerzas favorecra a la clase en el poder, pronto son desbaratA 

das las fuerzas liberales. 

No obstante la derrota que sufren en el campo de las a.e.

mas, continuan su lucha a través de la prensa y el parlamento para

lograr limitar las atribuciones del Ejecutivo; luchan, también, por 

la libertad del sufragio, la modificacl6n de la estructura que C.iiL -

racterizaba a la naci6n Chilena. 

Manuel Montt, reelegido para un segundo peri6do de cinco 

años, tiene que enfrentarse en forma más directa con el descontento 

del pueblo. En el inicio de su segundo perl6do de gobierno choca -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

( t 4) DONOSO, op. cit. pág. 45 
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con las Fuerzas conservadoras de la Iglesia, y el problema termina

con la secularizaci6n de las instituciones y el quebrantamiento de-

Ja Fuerza del clero. La alianza de clases tan caracterrstica de la 

Naci6n Chilena se inicia bajo el gobierno de Montt; se Fusionan el

sector extremo de los conservadores con los elementos 1~s avanzados 

del partido 1 iberal, que tanta preponderancia tendrra al surgir la-

renovaci6n de poderes al término del mandato de Montt. A 1 re Forzar, 

aun m4s, el presidente, el poder omnipotente que ya tenfa, acrecen

taba el odio del pueblo y aumentaba la Fuerza del partido liberal-

-conservador. 

El congreso toma para estas Fechas la Fisonomra que Je -

habr4 de ser peculiar a Jo largo de Ja historia de Chile, y que en

la actual ldad representa un verdadero poder al lado del ejecutivo -

y no un apendice de éste. Al presentarle un proyecto en virtud del 

cual los autores y complices, directos e Indirectos de un motFn, s~ 

rFan solidariamente responsables de los perjuicios que suFleran el

tesorero púbJ ico y Ja Fortuna privada, y de los gastos que demand.il

ra el erario público el restablecimiento de la normalidad, respons.il 

bllidad que se harra extensiva no s61o a los da~os de que Fuera ac.1.1. 

sado el reo, sino que a todos los que resultaran de los movimientos 

revolucionarios, el congreso opuso vigorosa resistencia y logr6 mg_-

diFicarlo en sentido menos violento. Aprcbado el proyecto con las-

modiFlcaciones hechas por el congreso, se le d4 el nombre de Ley de 

Responsabilidad civil. 

El desprestigio del gobierno de Manuel Montt por las ~

didas extremas que tom6: la Fuerza eFectiva del partido liberal-con 

servador; el descontento de las masas populares, son entre otros, 
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los factores de mayor importancia que impiden Ja ree1eccl6n por una 

tercera ocasi6n, de Montt. 

José JoaquTn Pérez es proclamado como candidato a Ja pr..::. 

sidencia por el partido Nacional, que era el partido de Ja clase en 

el poder. Inicia, una vez al frente del gobierno, una serle de r..::.-

formas tendientes a terminar con las luchas Internas y daile unidad 

y cohesi6n a Ja naci6n Chilena. 

f~r~: 

Sintetizando, las medidas tomadas-

Lanz6 una ley de amnlstfa para todos los desterrados por 

causas polfticas. 

EJ congreso logr6 derogar la Ley de Responsabilidad Ci 

vil, señalada anteriormente, puesta en vigor por el gobierno de 

Montt. 

En el aspecto Internacional tiene que hacer frente a Ja

dec1araci6n de guerra a España. 

Entedfo que no era posible seguir gobernando bajo Ja vi

gencia de Ja Constituci6n de 1833 y se Inician Jos debates en el 

congreso, en que hace su aparici6n el partido radical, de ideas 

avanzadas y que a Ja postre fué determinante para aprobar las refo.i:. 

mas constitucionales. 

Se establece Ja No-reeelecci6n del Presidente de Ja Rep.11 

bllca para el perl6do Inmediato. 

Se hace rncts flexible el sistema electoral 

Se establece la libertad de cultos 

Al término de su gobierno, el partido liberal y los p;q:,

tldos independientes habfan acrecentado su fuerza; el congreso era

m~s respetado, lo integraban personalidades que ocuparfan, postA 
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riormente, la presidencia de la República: Federico Errázuriz Zana.c. 

tu, 1 lberal gubernamental, Anlbal Pinto, liberal gubernamental, e.n.

tre los más destacados. 

Federico Errázuriz ocupa la presidencia para el primer -

perlódo donde ya impera la No-reelección. Una de las rerormas de 

mayor trascendencia, realizada bajo su mandato, rué la relativa a -

la lntegraci6n del senado, con lo que dejó de ser éste un cuerpo c~ 

rradamente olig~rquico para convertirse en una corporación represe.e. 

tativa ... De acuerdo con la rerorma aceptada los senadores serfan -

elegidos por las provincias, en proporción de uno por cada tres d.L

putados; durarfan seis años en runciones y se les eleglrfa en vota.

ci6n directa y no Indirecta como antes. 

Con esta rerorma gan6 el senado independencia ante el p~ 

der ejecutivo y prestigio ante el pafs. 

Adem~s. nos señala Jorge Basadre, '~reo, Errázurlz, un -

nuevo ministerio, el de Relaciones Exteriores. De acuerdo con la -

Ley de diciembre de 1871 Chile tenra un conrlicto pendiente con A.c.

gentina y otro con Bolivia, este último se agravaba más dfa a dfa. 

Además con motivo de los ataques de los Indios de la Tierra de Fu,e.

go a unos naúrragos Ingleses se hacra evidente la necesidad del re~ 

guardo de las costas del sur. Asr fué como el gobierno de Erraz,¡¿ -

rlz, por medio de su ministro Clruentes solicitó del congreso aut.Q

rlzaci6n para contratar un empréstito de dos millones doscientos 

mil pesos para destinarlos a la construcción de dos blindados. La

autorizaci6n rué concedida" (15) 

(15) BASADRE JORGE, Chile, Perú y Bolivia Independientes. 
Editores S.A. Primera Edlcl6n 1948. Pág. 400 

Salvat -
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Etapa de la alianza liberal 

AFiánzado mas el partido liberal unido con el partido~ 

radical. lanza la candidatura de Anfbal Pinto a la Presidencia de -

la República, en' contra del conservador Benjamrn Vicuña Hackenna. 

La campaña present6 un espectaculo bastante atractivo comp~rable a

las luchas por el poder que se desarrollan actualmente en los pa.L -

ses de caracter democrati¿o. La votaci6n Favorecl6 a Anfbal Pinto. 

El gobierno de Anfbal Pinto. desde el principio, hubo de 

enFrentarse con diFicultades de car~cter internacional. Las rela -

cienes diplomaticas con la República de Argentina eran tirantes. en 

virtud de problemas surgidos a rafz de no quedar claros los lfmites 

entre ambos paises. La amenaza de un conFlicto armado entre los 

dos pafses. se desterr6, transitoriamente, al Firmarse un convenio

con Fecha 6 de diciembre de 1878. 

Salvado ese problema. surge al norte del pafs otro co.n -

Flicto internacional. igualmente por lfmites, con 861 ivia. Después 

de inFructuosas misiones dlplo:naticas por parte de Chile .• que a t,1;2-

da costa querra evitar un enFrentamiento armado, y de la temporal 

eFicacia del tratado suscrito entre Chile y Bolivia, de agosto de 

1866 que establecía la medianerra para la zona comprendida entre 

los paralelos 23 y 25, o sea. la percepci6n por mitad de todos los

impuestos que gravasen el guano y los metales, el problema recrud~

cfo y la guerra era practicamente inevitable. 

La causa para el inicio de las hos~llidades Fué mfnlma:

en el terreno disputado por Bolivia y Chile existra una compañfa de 

salitre, denominada AntoFagasta, a la cual se grav6 por el gobierno 
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Boliviano con un impuesto de diez centavos el quintal de salitre. 

La compañra se neg6 a pagar ese impuesto. El gobierno Boliviano o.i:. 

den6 el remate de las propiedades de la mencionada compañra. Ante-

tal situaci6n, y una vez Fracasados los intentos de arbitraje, el 

~obierno Chileno ocup6 antoFagasta y declar6 que reivindicaba el t~ 

rritorio al sur de los 23 grados. 

La alianza Peruano-boliviana, que tiempo atras se habra

estado preparando se enFrent6 al ejercito Chileno en la llamada g~ 

rra del PacíFico. Despu~s de varias acciones sangrientas, el ejeL-

cito Chileno vencl6 al de Pera y Bolivia. 

"En el campo de las relaciones Internacionales -nos señ.il 

la Ricardo Donoso- el triunFo de Chile sobre el Pera y Bolivia tuvo 

consecuencias trascendentales: el 23 de julio de 1881 se Flrm6 en -

tre Chile y Argentina un tratado, por el cual el primero renuncio a 

las espectativas que tenra sobre la posesl6n de la Patagonla, y qu~ 

habrra de constiturr el punto de P.artida para resolver deFlnltlv.a. -

mente la vieja cuesti6n de limites que discutían ambos parses" (16) 

Las negociaciones con el Pera Fueron m~s laboriosas. El 

autor de Ja obra "Chile, Pera y Bolivia Independientes", .Jorge Bas.a. 

dre. citado por Donoso nos describe las consecuencias que la guerra 

del PacrFlco tuvo para el Pera y las negociaciones para Finiquitar-

dicho problema. 

gar la guerra. 

Asr nos dice: "En bancarrota estaba el Pera al llJ:. 

Desastre en mar y tierra durante casi cuatro años:-

un aliado inatll, ausencia de ejercitas organizados y de gobiernos-

eFectivos, la parte ~s culta y poblada del territorio, ocupada: el 

empobrecimiento y miseria generales; la ruina de los campos y de 
(16) DONOSO, op. cit. p~g. 79 
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las Industrias no habran sido aOn convincentes para este pars. como 

la miseria y las deudas no quitan la soberbia a los nobles de vieja 

cepa. Pero 11eg6 la hora de rendir cuentas con la realidad" (17) 

Las negociaciones de paz entre Chile y PerO culminan con 

e 1 tratado de ANCON ( 20 de Octubre de 1883) , en v 1 rtud de 1 cua 1 "P~ 

rO cedfo a Chile a perpetuidad e incondicionalmente el territorio -

de la provincia de Tarapacá; el territorio de las provincias y Ar.L

ea contlnuarfa en poder de Chile durante 10 años, al t~rmino de los 

cuales un plebiscito resolverfa su situaci6n definitiva ... meses 

m4s tarde, el 4 de abril de 1884. se firmó un pacto de tregua con 

Bolivia, en virtud del cual quedaba Indefinidamente bajo la sebera-

nfa de Chile todo el litoral Boliviano. 

veinte años más tarde" (18) 

El tratado de Paz se firm6 

El gobierno de Domingo Santa Marra (1881-1886) que suc~-

de al de Anfbal Pinto, en el aspecto interno se enfrenta. prlnctpa+ 

mente, con el problema del clero, que no tiene mayor trascendencia; 

durante su peri6do se aceler6 la secularización de las instituclg, -

nes. En el campo Internacional, el gobierno de Santa Marra prom~-

g6 el tratado de limites, celebrado por el presidente Anfbal Plnto

con la RepObl ica Argentina. tratado por el cual "el 11 tlglo de fro4 

teras pendiente era solucionado, fijando como lrmite la cordillera

de los Andes y dando a Chile la regl6n del estreche. si bien este 

pafs. en vista de las circunstancias. cedfa en sus aspiraciones a 

la Patagonla. Con el PerO toc6 al gobierno de Santa Marra firmar -

el tratado de Paz de 1883; y con Bolivia, el pacto de tregua de 
(17) DONOSO, op. cit. p4g. 80 
(18) DONOSO, op. cit. p6g. 80 
(19) BASADRE, op. cit. p4g. 504 



- 28 -

1884" (19) 

Durante el régimen de Santa Marra, Ja inFluencla del Pr~ 

sldente de la Rep6blica Fué determinante en la orientación que tomó 

la polrtica gubernativa y en la relegación a segundo plano del P.Q -

der legislativo. Sin embargo los anhelos de independencia de este-

01 timo Fueron evidentes y Ja oposición se arreci6 al Fina fizar el 

perl6do presidencial de Santa Marra, llegando a negarle, el 5 de 

Enero de 1886, la sanci6n de la ley que autorizaba el cobro de co.a.

tribuciones. 

El sucesor de Santa Marra, José Manuel Balmaceda, llega

al poder en una época de Florecimiento económico, como consecuencia 

del aumento en la exportaci6n del salitre, Jo que le permite ln.L 

ciar un basto programa de obras pl'.ibllcas. Sin embargo en el 1'1t~ 

rior la revuelta se presentra y el presidente impotente para conj.u.-

rarla vé mermada su autoridad y decaído su prestigio. "Los hlst.Q -

rladores Chileno -apunta Ricardo Donoso- han se~alado los Factores

determinantes de Ja tragedia, en Ja lnFluencla cada vez mayor de Ja 

opinl6n pOblica, en las antiguas aspiraciones de llegar a un rég.L -

men de mayor equilibrio de poderes, restando poderes al ejecutlvo;

en Ja existencia de una clase media lnFJuyente, y en el anhelo de 

que la mayorra del Congreso reFlejara las aspiraciones de Ja op.L 

nl6n p6bl lea" (20) 

Las tentativas de concillacldn son lnFructuosas y el 

País se sume en el caos que culmina con Ja carda de Balmaceda, su 

sacrlFicio posterior y Ja creación de una Junta Gubernativa, mle.a. -

tras se prpcedfa a Ja elección de Presidente.de Ja Repl'.iblica. Te.c.

(20) DONOSO, op. cit. p~g. 87 
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mina asr el r~glmen Presidencialista y se Implanta el régimen parl.il 

mentarlo. régimen que se va asentuando paralelamente con el desarr.a. 

llo econ&nlco. 

Los presidentes que se sucedieron dentro del cauce Cóns.

t itucional, y sin graves alteraciones Fueron: 

Jorge Hontt 1891-1896 

Federico Err~zurlz E. 1896-1901 

Germiln Rlesco E. 1901-1906 

Pedro Hontt 1906-1910 

Ram6n Ramos Luco 

Juan Luis SanFuentes 

Arturo Alessandri 

1910-1915 

1915-1920 

1920-1924 

En estos perl6dos seffalados, surge al escenario polftfco 

y econ~ico Ja clase media. Para 1912 la Camara de Diputados esta-

integrada en su mayorra por elementos de la clase media y rapidame.a. 

te se desplazan hacia los negocios. Para 1915 conquistan algunos 

asientos dentro del Senado y cuando asume el poder Arturo Alessao. 

drl, su arribo asegura el trlunFo de la clase media y el" ocaso de 

la ollgarqura. 

Tambi~n es digno de destacar, en los perl6dos menciorua. -

dos anteriormente, Ja aparici6n de una numerosa clase obrera que v..L 

vra en condiciones de miseria e insalubridad. Surge, prlnclpalme.a.-

te, en Tarapac~ y AntoFagasta. Las condiciones de vida, y las r.A -

preslonesvlolentasde que son objeto sus peticiones y huelgas, son

Factores que lnFluyen para que se vaya Formando ~na clase compacta

y homogenea. en cuanto a la lucha por deFender sus Intereses y que

aFronte su porvenir con conciencia de clase. 
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A la cafda de Arturo Alessandri, en Septiembre de 1924,

le sucedlo un gobierno de facto. y retorna al poder el 20 de Marzo

de 1925; se~ala las bases de una nueva constltucl6n, elaborada por

una Comisi6n Consultiva y no por una asamblea deliberante. La con.:¡_ 

tituci6n fué promulgada y entr6 en vigencia el 18 de Septiembre de-

1925, que es la que actualmente rige al Pafs, con algunas modifica

ciones que se le han hecho. 
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d).- PERIODO QUE ABARCA DE 1925 HASTA ANTES DEL TRIUNFO 

DEL DR. SALVADOR ALLENDE. 

La lucha y las diFerentes tendencias entre los grupos 

que para 1925 existian en Chile, ocasiona una segunda carda de Art.u. 

ro Alessandri. Le sucede en el poder Figueroa Larrain que hubo de-

hacer Frente a una situacl6n econ&nlca bastante diFicll. Jorge 84-

ssadre, resume de la siguiente manera el cuadro de la economfa Chj_-

lena de esa época: "La crisis Fiscal era terr.lble. La hacienda p.4-

blica Chilena dependfa del salitre y éste suFrfa la competencia del 

salitre sintético y los eFectos de la depresl6n econ6mlca. De 

35,000 toneladas en 1923-1924, la produccl6n mundial del salitre 

sintético subi6 a 450,000 toneladas en los años 1924-1925, y a 
583,000 toneladas en los años 1925-1926. Por el contrario, el co.n.-

sumo del salitre Chileno baj6 de 2,440,000 toneladas en 1925 a 

1 ,880.000 en 1926 ... las consecuencias de esta situacl6n eran de 

prever: alto déFicit en el presupuesto, miseria, agitaci6n social 

intranquilidad polftlca" (21) 

En el siguiente peri6do presidencial, corresponde dlrj_ -

glr los destinos de la Naci6n Chilena a Carlos lb~ñez (1927-1931),

que hubo de hacer Frente a una mayor intervencl6n del ejercito en -

la polftica Chilena y una aguda crfsis econ6mlca. Es te O 1 timo pr.s;i.-

blema trat6 de resolverlo con emprestitos desorbitados del exterio~ 

con los cuales inicia una serie de obras de lnFraestructura: tendj_-

do de vías, introducci6n de agua potable, alcantarillado, pavimentA 

cl6n, puentes, canales, caminos, ediFlclos pObllcos etc.¡ emprestl..
(21) BASADRE, op. cit. p~g. 617 
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tos del exterior que necesariamente habrfa de desembocar en una rnil.

yor dependencia respecto del exterior. 

Por lo que toca a la polftica exterior que sigufo el 9.12-

bierno de lbáñez. es necesario destacar el siguiente hecho: 

1 .- Arregló el conFlicto Chileno-Peruano, derfvado del 

incumplimiento del tratado de Ancón, que hacra diFiciles las rel.il. -

cienes entre ambos paises. 

y la de Arica para Chile. 

La parte de Tácna resultó para el Per6-

Le suceden el gobierno de Montero (Juan Esteban) y Ja R~ 

p6blica Socialista con duración de cien dfas, que el escritor An..L -

bal Ponce caliFica como resultado de la crfsfs económica de Jos 

EE. UU. de 1929. A más de ésto, otra de las razones que impfdleron 

que madurara Ja Rep6blica Socialista en Chile, rué la Falta de ed.u.

cación polftica de las masas; también cabe mencfonar que las Fue.e. -

zas Favorecían, en ese entonces, a la derecha. 

Y una vez más asume el poder polftico Alessandrl, de e.u.

yo perl6do cabe destacar una de las medidas más audaces al celebra.i:. 

se el acuerdo Ross-Calder, que daba particlpacl6n al Fisco en las 

utilidades de Ja compañfa Chilena de electricidad, poderosa empresa 

extranjera que ejercfa casi todo el 

de Chile. Y por lo que respecta a 

control de Ja energfa electrfca 

la polftica Exterfor aslstfó Ch.1. 

le a la VII ConFerencia lnternacfonal Americana que se celebró en -

Montevideo en 1933 aunando sus esFuerzos a los otros paf ses america 

nos con el Fin de poner término a ·Ja guerra de Chaco. 

A mediados del a~o de 1938, haclendose eco de la oplnl~n 

de Ja Nación Chilena anunció la r~tirada de Chile de la Sociedad de 
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las Naciones. 

Para las elecciones de 1938 el pueblo estaba bien polar.1. 

zado en izquierdas y derechas y se iba a presentar una lucha elec~ 

ral apasionada. La derecha lanz6 la candidatura de Gustavo Ross 

Santa Marra y el Frente Popular a Dn. Pedro Agulrr~ Cerda. El Fre.n 

te Popular era una coalisi6n de los partidos Radical. Demócr~tlco.

Soclalista y Comunista. 

EFectuadas las elecciones. el 25 de Octubre de 1938. s.A-

116 triunrante por mrnima mayorra el candfdato del Frente Popular.

Cuyo programa a desarrollar era el siguiente:. 

"En el orden poi rtico sust:entaban a).- El mant:enlmlent:o

y derensa del régimen democr4tico. restaurando las garantras lndfv.1. 

duales y respet:ando los derechos, b).- La correcta generacf6n de 

los poderes pablicos por la libre expresl6n de la voluntad ciudad.A

na; c).- La supresi6n de las leyes represivas de car~cter polrtfco

y d).- El respet:o a todo credo polrtlco. social y religioso. 

En el orden econ6mlco preconizaban ent:re otras cosas: 

a).- La planirlcaci6n de la economra nacional en Forma que se lncr~ 

mentara Ja produccf6n minera, industrial y agrrcola. regulandola y

procediendo a una distrlbucl6n m~s equitativa y m~s just:a; b).- La

creacl6n del cart:el del salitre y Yodo de acuerdo con los Intereses 

de la economra Chilena; c).- Una leglslaci6n sobre empresas lmperl.A 

listas, con el propdsito Fundamental de derender el patrimonio na -
cional y los intereses del Estado. de los empleados y los obreros;

d) .- La supres16n de los monopolios; e).- La rerorma agraria: el 

apoyo eFectivo a los propietarios medianos y peque"os,; la coloniz& 

cl6n a base de empleados. parceleros y trabajadores campesinos. 
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En el campo social se obligaban: a).- Al perfecclonamle.c. 

to de la legislacl6n social y al cumplimiento estricto de lo dlct.a.

do por las leyes vigentes a beneficio de los empleados y obreros; 

b).- A dar una legislación para los trabajadores agrrcolas, parcel.a 

ros y peque~os propietarios; c).- A perfeccionar los reglamentos de 

la jornada de trabajo; d).- A fijar salarios racionales, de acuerdo 

con las necesidades materiales y culturales de las clases trabajad.Q 

ras y de Jos empleados, lnspirandose en la formula ·~ igualdad de -

trabajos, Igualdad de salarios". 

En el pleno Internacional defendran dos puntos: 

a).- La defensa de Ja paz Americana junto con una resp.a

tuosa polftica de Independencia de las dem~s naciones y 

b).- La cuidadosa atencl6n a la defensa nacional, dota.a.-

do a las fuerzas armadas de lnstruccl6n, equipos y medios acertados 

para su eflc~z desarrollo, con el objeto de resguardar la soberanf~ 

nacional. 

El Frente Popular para hacer realidad este programa de -

gobierno, contaba adem~s. con el apoyo de la Alianza Popular LlbeJ:,

tadora formada por los radicales socialistas, la Alianza Popular 14. 

bertadora Izquierdista y la Vanguardia Popular Socialista" (22) 

Al asumir el poder Aguirre Cerda, Inmediatamente se pr.a

sentó la oposición de los conservadores y liberales bajo la consl.a

na de pres en ta r a 1 ej ecu t 1 vo "Una fuerza s6 l ida, compacta y organ.L-

zada 11
• ?ero el programa presentado por el Frente Popular y las r.a-

formas realizadas en poco tiempo, anuló en cierta parte la opos.L 

cl6n. Sin embargo se presentaron las dificultades en el Frente P,g_
(22) BASADRE, op. cit. pp. 713, 714 y 715 
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pular, por las luchas internas que ahf se dieron: agravandose la s..i.. 

tuaci6n del Frente por la enFermedad de Aguirre Cerda, que hubo de

dejar el mando. 

De acuerdo con la Constitución tocó ocupar el poder al 

Vicepresidente Méndez Arancibia, quien asumió el poder el 11 de l'l.Q

viembre de 1941, debiendo convocar a elecciones y en las cuales rA

sultó electo Juan Antonio Rios. 

En el breve tiempo que estuvo en el poder Méndez destaca 

su polftica Internacional. "Por decreto del 9 de Diciembre de 1941 

se declara que Chile no considerarfa beligerantes para los eFectos

de la aplicación de las leyes y principios que rigen la neutralfda~ 

al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica y a los demas gg.

biernos americanos que se hubieran declarado o se declaracen en e,:¡,-

tado de guerra. con motivo deJ con~J icto entre los EE. UU. y el ~--

p6n. Posteriormente, por decreto del 17 de diciembre se hfzo exte.Q. 

sivo el de Fecha 9, al conflicto bélico entre los EE. UU. y Alenw. -

ni a e 1ta1 i a. Por último el 18 de diciembre del mismo a~o se aprg-

baron las declaraciones de solidaridad americana suscritas en Lfma

(1938), en Panamil (1939) y en la Habana (1940);. (23) 

El gobierno de Juan Antonio de los Rios se caracteriza -

porque tiene que hacer frente a las dificultades de la Segunda GU.1:,-

rra Mundial. Se otorgan al ejecutivo Facultades extraordlnarfas PA 

ra resolver los problemas de orden económico, administrativo y f.1. -

nanciero derivados del conflicto mundial. 

A estas Fechas vinieron a surgir las consecuencias de la 

crisis ocurrida al Frente Popular, que llevó al poder a Aguirre Ce~ 
(23) BASADRE, op. cit. pilg. 718 
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da, disminuyendo la lnFluencia de los partidos Socialista y comunl.:¡_ 

ta, y ·1a derecha se vi6 Fortalecida. 

El perl6do comprendido de 1946 a 1952 es cubierto por Dn 

Gabriel Gonzalez Videla. En las elecciones que lo llevaron al p.Q 

der ninguno de los contendlen·tes obtuvo mayorfa absoluta. El Co.o. 

greso eligió a Don. Gabrfel González Vldela que habra obtenido la 

primera mayorra. 

Se destacan como sobresalientes durante el mandato de V.L 

dela la inaguracfón de la planta de acero Huachfpato y la perFor4 -

cl6n de pozos petroleros, con lo que se Inicia la venta de ese pr.i;¡

ducto al exterior. 

La guerra de Corea Fué determinante para aumentar de l11il. 

nera considerable el comercio exterior de Chile. 

El cuadro general del mandato de Vldela, lo describe An.I. 

bal Pinto en los siguientes términos: "Quienquiera que hubiera a04-

llzado las circunstancias Chilenas en los anos que eslabonaron el 

decenio de los cuarenta con el siguiente podrra haber presumido que 

la ruptura del radicalismo con la Izquierda darra origen a una a.L -

ternativa polftfca obvia y, en cierta medida, existente de hecho: 

Ja alianza del partido de centro con la derecha. 

Los perFfles de la coyuntura parecran muy proplcfos para 

ese enlace. La guerra de Corea causó una expansión considerable 

del comercio exterior, que se propagó por la vra de los gastos fl.:¡.

cales y los créditos privados de toda la economra. Por otro Jado,

en parte por ese Factor y mas aún por haber madurado algunas lnveJ:.

siones princfpales iniciadas en anos anteriores -sobre todo en la -

planta de acero Huachipato- tuvo lugar un verdadero salto en la pr.i;¡ 
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duccl6n industrial. En principio, pues. estaban dadas las condlcl,g, 

nes para una salida conservadora, que envolviera una consolldacl6n

del nuevo "establecimiento" sociopolftico que se habfa gestado en -

el segundo quinquenio de los anos cuarenta. 

Sin embargo -continúa el autor citado-, la realidad delTlQ 

116 estruendosamente tan razonables perspectivas. A fines· de 1952, 

el ex dictador lbáffez. sin contar con el apoyo de ninguno de los 

grandes partidos, arras6 con sus rivales y con la llamada "voz de 

las cifras" (24) 

El 4 de septiembre de 1952 tuvieron lugar las elecciones 

para designar sucesor a Videla. Se presentaron en la contienda 

electoral cuatro candidatos para obtener el favor del electorado y

asumir las riendas de la nacl6n Chilena: Dn. Carlos lbdnez del Cam

po; la derecha levant6 a Arturo Hatte Larrafn; los radicales y de11U2 

cristianos a Pedro Enrique Alfonso y los comunistas y parte de los

social istas al Dr. Salvador Allende. 

Obtuvieron las dos mas altas mayorfas Dn. Carlos lbdffez-

y Dn. Arturo Hatte. El congreso ellgi6 al primero que Habfa obten.L 

do la mayorra sobre Matte. 

El arribo al poder Dn. Carlos lb~nez, por una segunda 

ocasl6n, pues ya habfa sido presidente de la República Chilena en 

el perl6do 1927-1931, es entendido por el escritor Anfbal Pinto del 

modo s i gu 1 en te: 

"En el fondo podrfa distinguirse la fusl6n de dos eleme.c. 

tos claves: una personalidad carlsmdtlca y la masa heterogénea de -

(24) AN IBAL PINTO, "Desarrollo, económico y Relaciones sociales" en 
Chile, Hoy Editorial Siglo XXI. México 1970. pp. 31 y 32 
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los "marginados" de todas las capas sociales, unidos nada más por 

su descontento y :,..o,..arados por las más opuestas interpretaciones 

respecto al sentido e implicaciones de su candidatura coman. 

Esta combinaci6n de elementos - prosigue nuestro autor 

se maniFest6 con claridad en los primeros años del Fascismo y el n& 

zismo, pero no es extraña a América Latina. Perdn y Janio Quadros-

son dos nombres que vienen de inmediato a la memoria, que asocian a 

parte de la extrema derecha, que anhelan un orden autoritario, y a

la masa despolitizada, atrarda por las Facetas populistas, conve..c. -

glendo ambas corrientes en la antlpatra por el juego polrtlco trad.L 

clonal y por Ja Inmoralidad en Jos asuntos póblicos. No es colnc.L-

dencia que tanto lbáñez como Quadros levantaran como emblema una e.:¡_ 

coba" (25) 

Inicia su gobierno Carlos lbáñez pidiendo Facultades ~-

traordinarias al congreso para detener Ja inFlacldn. Pues hacia 

Jos primeros meses de los años cincuenta "el comercio exterior pe..c.

dl6 entonces el impulso originado en el conFllcto de Corea y suFrld 

las consecuencias de la segunda contraccl6n de posguerra de la e~-

nomra de los Estados Unidos. Gobierno y Congreso, como de costum -

bre, habran girado sin prudencia sobre las ganancias del auge antc.

rior, de modo que la mudanza de circunstancias causd un eFecto co.a.

slde.-able, acelerilndose el ya Fuerte ritmo de la inFlacldn" (26) 

Para detener la inFJacldn, su régimen titubeo en tomar 

medid.as radicales. "Sin embargo, ·e se agudo desajuste no l 1 eg6 a 

desbordarse, ni en "hlperinFalcidn", como muchos auguraban, ni en 

un es¡aJlidp social cgmp otrqs suponfan. 
(25) NIBAL PINTO, op. cit. pág. 32 
(26) ANIBAL PINTO, op. cit. pág. 35 

En los hechos Fué (tra.a.-
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sitoriamente) paliado con uno de Jos m4s dr4stlcos y ortodoxos pr.Q. 

gramas de estabi 1 izaci6n ensayados en América Latina y cuya pieza 

b4sica Fué la dismlnuci6n del porcentaje de reajuste de sueldos y 

salarios y el control de las remuneraciones" (27) 

En la jornada electoral, para elegir presidente de Ja RJ:, 

p~blica durante los años 1958-1964, participaron cinco contendle.a. -

tes, que obtuvieron la siguiente votaci6n: 

J.- Jorge Alessandri Rodrlguez, 387,297 votos 

2.- SALVADOR ALLENDE, 352,915 votos 

3.- Eduardo Frei, 252,168 votos 

4.- Bossay, 190,832 votos 

5.- Zamorano, 41,268 votos 

La Izquierda -representada en Ja contienda por el Dr. 

Salvador Allende-, que ocupa un segundo lugar en Ja votacl6n, surge

como una Fuerza decisiva en el cuadro polftico Chileno, y se proye""

tar4 en toda la naci6n con bastantes posibilidades para asumir el 

poder y dirigir al pueblo hacia la construccl6n de un régimen Socl4 

is ta. 

También surge con bastantes posibilidades el partido D.e.

m6crata-cristlano, representado por Eduardo Frei. 

Jorge Alessandri, apoyado por los partidos conservador y 

Liberal, principalmente, asume el poder e Inicia su admlnlstraci6n

en un clima de m4s tranquilidad que las dos anteriores. 

AnFbal Pinto señala como f'actor decisivo en Ja "establl...I.. 

dad" del régimen de Alessandrl Ja expansi6n de las transacciones e..K, 

teriores. "Una raz6n indudable del Fen6meno estriba en Ja f'uerza -
"[27) ANIBALPINTO, op. cit. p4g. 39 
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especfflca de la coalición gubernamental Sin embargo, hay otros 

hechos quiz~ más significativos para el an~llsls de la cuestión. 

Uno y principal es que alrededor de 1959 se abre un P.&:. 

ri6do de continua y creciente dilatación del sector exterior que no 

se ha interrumpido hasta la época de escribir estas lineas (comlen-

zos de 1970). En otras palabras, el que habra sido tradlclonalmen-

te el punto m~s vulnerable y "explosivo" de la estructura económica 

chilena pasó a ser su pivote más sólido. Oos factores bien conoc.l.-

dos permitieron esa expansl6n de las transacciones exteriores: la -

bonanza en el mercado del cobre y el endeudamiento. El primero fué 

relativamente m~s Importante en la segunda mitad de los anos sesen

ta¡ el otro en la primera mitad'~ 

La expansión del comercio exterior se tradujo en una sen 

sible elevaci6n de la tasa de crecimiento y en una apreciable est.il.-

billdad de los precios. Situación que se vino a romper al flnal.l. ~ 

zar el periódo presidencial al acrecentarse las importaciones y s.i;¡

brepasar la capacidad de pago. 

La situación vino a ser crftlca cuando los partidos se -

preparaban para la elección de 1964. lnslnuandose, Inclusive, una-

posible victoria del candidato de la Izquierda, Salvador Allende. 

La alianza del partido de derecha y del radical, que h.a-

bfan levado a Alessandri al poder en 1958, fracasa en 1964 y des.a-

parece la posibilidad de que la fuerza de derecha asuma el poder p.& 

ra un segundo periódo. Quedan solamente dos contendientes: 

a).- Eduardo Freí, del partido Demócrata-cristiano apoya 

do no en forma oficial por la derecha y 
* ANIBAL PINTO, op. cit. pp. 41 y 42 
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b).- SALVADOR ALLENDE que representa al partido Comunl..s..-

t:a y al Socialist:a; consig.uiendo en est:a cont:ienda elect:oral cerca

de un mill6n de vot:os. 

Obtiene la vlct:orla Frei •que cubrlrd el perlódo que·v•-

de 1964 a 1970. La admlnlstracl6n llevada a cabo durante su m111nd&-

t:ci se caract:eriza porque "volvió a registrarse la lntrlgan·te y tod& 

vra no explicada, suficient:ement:e, conducta pendular de la economfa 

chilena. Después de una fase de activación del creclmlent:o econ6nü. 

co (1965-1966) disminuyen las tasas de expansJ6n. lgua 1 ocurre en-

la inflación, pero a cont:ramano: afloja el paso en el bienio ln.L 

clal y t:iende a acelerarse hacia el Final del gobierno •. 

En est:e ciclo, lo mismo que en la administración ante. 

rior, no puede atribuirse al sect:or ext:erlor la responsabilidad de-

esas fluct:uaclones y comport:amient:o. Tanto las Importaciones como 

las exportaciones se dilat:an con rapidez y perslst:encla a caballo -

de la excepcional bonanza del cobre y de la prosecución (aunque con 

menor acent:o) del endeudamiento ext:erno. Precisamente, en est:e cu.e. 

so del comercio exterior - en esencia ajeno a cualquler·voluntad o

decisión nacionales- el que permlt:e contrapesar precariamente la n\iL 

yor presión social, sobre t:odo a t:ravés del mayor gasto p~bllco. La 

aceleración inflacionaria de 1969-1970 es una clara lndfcacl6n del

agravamient:o de ese desequilibrio b•srco o general" (28) 

Ya al finalizar su gobierno, cabe destacar el comentarlo 

que hace en forma breve el escritor tant:as veces citado: Anrbal PI.a. 

t:o, respect:o a lo que él deno:nlna "Ja erosión Democristiana". Lo -

hace en los siguientes t:érmlnos: "Al margen de cualquier evaluación 
(28) ANISAL PINTO, op. cit. pdg. 47 
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del gobierno de Frei, no cabe poner en duda dos hechos primordiales 

El primero, ya se~alado m~s arriba, es que no conslguro romper el 

patrón tradicional del comportamiento económico. El segundo es la-

indudable "erosión" poi rtica del régimen y del part:ldo de gobierno

en los di timos años ... en las alturas de 1970 es dlFrcrl apreciar

con alguna certeza hasta qué punto se mantiene la lnFluencla denu;t -

cristiana en esas capas y esFeras o, desde otro 4ngulo, en que med.l. 

da el las han vuelto a ser una "masa en disponlbl lldad" para dlstla.-

tos proyectos polrtico-electorales. Sin embargo, lo cierto e lndf.a, 

cut:lble esque no se materializó aquella Fusi6n m4s o menos completa 

o progresiva de las dos partes del "movimiento FreFsta" de 19611'(29) 

Con este cuadro en donde se aprecia la decadente lnFIJ,l. 

encfa del partido Dem6cratacristlano, y el Fortalecimiento de los 

partidos de Izquierda, llegamos al a~o de 1970 en que se escenlFlc& 

r4 una lucha electoral cerrada y, en la que saldr4 trlunFante el 1-i

der socialista SALVADOR ALLENDE. 

(29) ANIBAL PINTO, op. cit. pp. 48 y 49 
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e).- REFERENCIA SOCIOLOGICA DE LA NACION CHILENA EN LAS 

ETAPAS SEAALADAS. 

En esta parte Final, del primer capftulo, se intenta·h4-

cer un bosquejo muy general de las clases que han desempeftado un pA 

pe_I preponderante en la evoluci6n hlst6rlca de Ja Nacf6n C
0

hllena: -

para lo cual es precfso hacer reFerencla: 

1).- Al carácter oligárquico que tuvo la Amt1rlca Espal'IQ

Ja, aan despu~s de conseguida Ja independencia polftfca por los t:.c

rritorios sometidos al dQTilnio Hispano. 

2).- Y a las clases directoras en las sucesivas etapas,

enFocando concretamente la peculiar situacl6n Chilena. 

"Al producirse la emanclpaci6n amérfcana-nos dice Jorge

Basadre, reFiriendose a Chile, Pera y Bolivia- estos pafses, como -

sus vecinos, adoptaron para sus respectivos gobiernos la forma Rep.u. 

bllcana democrática. Sin embargo, no podfan ser entonces democr.a. -

clas desde el punto de vista social. El analFabetismo, el desnivel 

econ6Tilco, las dlFerenclas raciales hicieron Fatalmente ae las gra.a. 

des masas elementos cuya acci6n se eFectu6 en Forma peculiar o no -

se manlFesto" (30) 

Y enfocando la sltuacl6n Chilena, el escritor menclonadq. 

nos sena la: 

"En Chile, la alta clase -burguesra m6s que nobleza-. IT1ll. 

yormente habituada que otras al trabajo y a la admlnlstraci6n ln.l. -

cl6 la revolucl6n de l_a Independencia. Fué necesario que esta el&-

se se juntara con el grupo de jeFes militares del Sur, es decir, 
(30) BASADRE, op. cit. pág. 746 
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que se creara la unión de la alta clase de Santiago y de Concepción 

y el militarismo para que llegara la estabilidad. Pero m4s tarde.

al amparo de la ordenación polftica y de otros Factores Favorables, 

viene el progreso Fiscal, administrativo y econ6mlco. Se desarrg_ -

lla, entonces, una nueva clase a la que resulta estrecha la armazón 

de la sociedad patriarcal de 1830. En los affos de 1860 y slgule.a. -

tes, un gobierno transaccional, el de Dn. Jos~ Joaqufn Pérez, hace

colaborar a los sectores liberales más moderados con los sectores -

menos conservadores del elemento tradicional. Este, por otra parte, 

ha suFrldo el daffo de la abolición de los Mayorazgos. Dicha Fusión, 

pacfFica y parcial, no altera las bases económicas de la vida. La

victoria de la guerra de 1879-1883 con el Perú dá a Chile la reglón 

del salitre comprendida en el antiguo departamento peruano de Tar4-

pac4 y en el antiguo litoral boliviano de AntoFagasta. Se altera-

entonces ya la estructura de la clase dirigente Chilena. Aparece~ 

un elemento netamente plutocrático_. La vida pierde mucho de la se.a. 

cillez y de la sobriedad de antaffo. Sin embargo, este nuevo proc.c.

so de Integración y de desintegración se opera sin grandes dlFicu..1..-

tades y 

ra. En 

la clase dirigente puede absorver a la plutocracia salitr.c.

la presidencia de la República, a Fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX se ve a Dn. Federico Err4zuriz, hijo de un

presidente anterior a la guerra del salitre, y a dos hijos de Dn. 

Manuel Hontt (el presidente de Hierro) de 1851 a 1861. Pero a P.C. 

sar de todo, ya al elemento dirigente empiezan a Faltarle homogene.l. 

dad y unidad, y de ahf la caida del régimen parlamentario. La me.e.

ca ascenden~e de las clases ~edias y populares provoca desde 1920 -
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hondas alteraciones de la vida poi ftica y social Chl lena. Es el a~ 

venimiento de hombres produ:ido por la implantacl6n de la ensenanza 

gratufta, y con el cual coinciden la desorganlzaci6n de la Hacienda 

P~blica iniciada poco antes de la guerra del PacfFico y agravada 

después de ella por el crecimiento de la burocracia y el desprest..L.

gio de un parlan"'ntarismo sin resortes de equilibrio" (31)° 

Emerge con gran fuerza desde los Inicios de este slglo,

en Chile, una nu.nerosa clase obrera. Es la clase trabajadora :ntls -

consciente de I~ América Latina: la clase mas.organizada, con obje,

tivos bien claros a lograr y, con conciencia de su fuerza. 

Se Fu~dan diferentes organizaciones obreras .que deFle,n -

den sus intereses y luchas tenasmente por mejorar su nlvel de vida, 

en transicl6n hacia un régimen de los trabajadores, manuales o lntc. 

lectuales: hacia un régimen socialista. 

Esta clase trabajadora de la naci6n Chilena mfllta, en -

su mayorra, en los partidos polfticos de avanzada: el partido socf.& 

lista y comunista, que los ha representado en las luchas elector.& -

les y en puestos escalados por los dirigentes de estos partidos en

e' co .. greso. 

(31) BASADRE, op. cit. pag. 747 
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C A P T U L O I I 

P O L T / C A NTERNAC O NA L C H L E N A 

a).- TRAYECTORIA Y ACTUACION DE LA NAC/ON CH/LENA EN EL 

TERRENO INTERNACIONAL 

Para apreciar y precisar claramente la política lntern,il

cional Chilena. es necesario reFerirse a su trayectoria en el campo 

internacional. destacando los principales acontecimientos y dejando 

constancia de la actitud asumida por los gobiernos Chilenos en los

diFerentes problemas surgidos. Y ya con conocimiento de lo antjit 

rior resumir los principios que en poi ítlca Internacional ha sus te.a 

tado el País Andino. 

En el conFlicto que suscit6 Perú sobre los territorios

de Tacna y Arica. al pretender apoderarse de esas regiones ricas en 

minerales. Chile trató de evitar un choque. sometiendo los desaju.s,~ 

tes surgidos al arbitraje con Fecha 3 de Enero de 1879 e inslstl6 -

sobre la conveniencia de someterse a él. y s61o cuando el somet.L 

miento al arbitraje Fue imposible se ocasion~ el conFIJcto armado -

del cual salio victorioso el ejercito chileno. 

En el conFlicto surgido entre Bolivia y Paraguay. cong

cido como el conFI icto del chaco. y en donde Chile adopto el papel

de Estado neutral, por decreto del 13 de mayo de 1933. chile y a.e_ -

gentina suscribieron un acta el 1° de Febrero del a~o citado ªA 

teriormente. proponiendo "el arbi t"raje juris para todos y cada una

de las cuestiones. cesaci6n de las hostilidades. retirada de las 
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tropas de ambos bligerantes y la desmovilización" (1). Los gob i e.e.-

nos de Brasil y Pera acogieron la formula presentada por Chile y A.c. 

gentina, pero las condiciones que estableció Bolivia llevaron flna.I. 

mente al fracaso la propuesta del arbitraje. 

En el conflicto del Chaco surgió un pro~lema par.a los 

Paises imftrofes: el permitir o no que pasaran armas por los terr.L 

torios de esos vecinos Paises con destino a Bolivia. 

En un tiem?o Chile retuvo en Arica armamento dirigido ha 

cia Bolivia, lo que ocasionó la reclaTiaclón airada del gobierno de

este óltimo Pafs; pues al discutirse en la Conferencia Panamericana 

de la Habana, celebrada en 1928, el proyecto sobre neutralidad mar.L 

tima, el artículo 24 establecfa: "El Estado neutral no est.a obllg.il.

do a im?edlr, en sus puertos o aguas, la salfda o al transito, por

cuenta de uno u otro de los beligerantes, de armas, municiones, y -

en general de todo cuanto pueda servir a un ejercito o escuadra" 

( 2) . 

Dada la situaci6n geogr.afica de Bolivia, sin salida al 

mar, la Delegación de este Pafs pidi6 que al Inciso anterior se le

agregara: "Deber.a permitirse el transito cuando hallandose en g~ -

rra dos naciones am·ericanas, uno de los beligerantes es un Pafs Mc.

di terr.aneo que no tenga otra Tiedlda de proveerse y siempre que no -

afecte los intereses vitales del Pafs cuyo tr.ansito se pide" (3) 

La delegaci6,, Chilena firm6 la Convencl6n de la Habana,

con las rese~vas del caso. 

e 1 > 
(2) 
(3) 

RICARDO 30N050, Alessandri Agitador y Demoledor, Fondo de Cult.LL 
ra Econ6mica la. Edición 1954 Pag 325 
DONOSO, op. cit. pag. 326 
D0~050, op. cit. pag. 326 
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Como al gobierno Chileno habfa retenido arma~ento destJ..

nado a Bolivia, y al reclamarle el gobierno de este Pafs contest6 -

que no aseaba obligado a permitir el transito de armas por su terr.L 

cario, la Ca~cillerra Boliviana contest6 diciendo que la actitud 

de 1 gobierno Ch i 1 eno creaba "una grave 1 i mi tac i 6n a 1 a i ndepende.a. 

cia de Bolivia, toda vez que en virtud del tratado de Paz de 1904 

encre Chile y Bolivia, aquel Pars concedfa a éste "el ~s ampl lo y-

1 ibre derecho de cransito comercial por nuestro territorio y pue.c. -

cos del Pacff'ico" (4). Pero no se aclaraba nada tracandose de gu~-

rra. 

Cruchaga Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores, se 

inclin6 por la opinión de dar libre paso al arma~ento destinado a -

Bolivia teniendo en cuenta intereses de caracter Internacional. 

Para los años de 1930 las relaciones comerciales con la-

Repl'.lbl ica Argentina habfan decafdo. Chile teniendo como ministro -

de Relaciones a Cruchaga, inici6 los tramites para la celebraci6n -

de un tratado que limara las asperesas existentes y se Iniciara con 

mayor vigor el Intercambio comercial. El tratado se f'lrm6 el 3 de-

Junio de 1933 en que se estipulaba "la f'orma en que se llquldarfan

los derechos aduanales que pesaban sobre los artfculos y mercancfas 

que conscitufan la base del interca~bio entre ambos Parses; se ere& 

ba una comisión c~Tiercial permanente Chileno-Argentina, que coa. 

erara el compromiso de propiciar la construcci6n de ca~inos. y se -

convenfa en suprimir severamente el contrabando" (5) 

--------~rt ic i~a Chile en la V 1 1 Conf'erencla Americana que se -

(4) DONOSO, op. cit. pag. 326 
{S) D~N3SO, op. cit. pag. 326 
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reunl6 en Montevideo en 1933 y su Influencia es decisiva para que -

Bolivia y Paraguay, beligerantes del Chaco, concierten armisticio.

Forma asimismo parte de la comlsi6n de medlacl6n, junto con Brasll

EE.UU. PerO y Uruguay para poner fin a las hostilidades de los beli 

gerantes del Chaco, cosa que se logra hasta el 25 de Octubre de 

1935 en que la conferencia de la Paz declara terminada Ja ·.guerra e.11 

tre ambos Pafses. 

En la trayectoria, en el campo de las relaciones lnternA 

cionales de Chile, es necesario se~alar que este Pars en Septiembre 

de 1934 logra "un asiento en el Consejo de la Sociedad de las Nacl.s;¡ 

nes, Jo que le permltl6 a:::tuar en todos Jos debates relativos al 

conflicto ltalo-etfope. En las instrucciones que se otorgaron a la 

delegacl6n Chilena se le manlfest6 que Chile, como fiel sostenedor

de los tratados Internacionales y firmante del pacto que constltuy6 

la Sociedad de las Na:::lones deberfa procurar el cumplimiento estrl~ 

to de sus disposiciones, que estipulaban los medios de resolver los 

conflictos internacionales y contemplaba sanciones a los Estados r~ 

calcltrantes. Se le reco~end6 igualmente marchar en loºposible de

a:::uerdo con las demas naciones a~erlcanas y no participar sino en -

las actividades que le correspondieran como miembro de la Sociedad

y e 1 Consejo" (6) 

Al agudizarse el conflicto ltalo-etfope y al estallar la 

guerra contra Etlopra,_Chile se vl6 envuelto en un epls6dio que s,'1-

Jo :::ara en la 6rbita de los Pafses Europeos. El hecho de haber fra 

casado en su mlsl6n la Sociedad de las Naciones, hizo surgir en el-

(6) DONOSO, op. cit. pag. 336 
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dnlmo de algunos dirigentes Chilenos la necesidad de abandonarla, -

pues era Impotente para evitar conflictos entre las Naciones. 

La posici6n de Cruchaga Tocornal, en cuanto a la actitud 

de Chile en el seno de la Sociedad de las Naciones, era en el sent.i 

do de seguir colaborando y esperar a la celebraci6n de la· Conferen-

cla de Buenos Aires para tomar una decisl6n definitiva. S 1 n emba.c.-

go como a nivel parla~entario la discusi6n de si se abandonaba o no 

el citado organismo internacional habra to.Tiado fuerza, trat6 de r~

futarse la opini6n de Cruchaga -aunque sin conseguirlo- en los s.i -

g~lentes términos: 

"No tenemos por qué protestar en unas ocasiones y apla.u.

dlr en otras, para luego terminar por no saber c6mo votar. A fin -

de evitar estas actitudes variables, incoherentes, sin 16glca, y 

que revelan que falta la brGjula que pueda orient•r una polrtlca In 

ternaclonal clara y definida, lo mds acertado es retirar la delega: 

ci6n de Chile ante la Sociedad de las Naciones" (7) Y Chile no aba.a. 

don6 la Sociedad de las Naciones en ese momento. 

En visperas de la conferencia realizada en Buenos Aires

en 1936, el Ministro de Relaciones Exteriores, Cruchaga plantéo en

una sesi6n secreta la si tuaci6n Internacional de Chile "en la que -

comenz6 por afirmar que la actitud futura de Chile con respecto a -

la Sociedad de las Naciones dependerra del resultado de la reunf6n

a efectuarse en la capital del Plata. Consideraba que fa Gnlca 

cuesti6n pendiente con la Argentina, la de las Islas del Canal Bea

gle, no tenra importancia y que en la primera oportunidad que se 

(7) DONOSO, op. cit. p•g. 338 
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presentara se concertarra un arbitraje. El asunto del transandino, 

aunque lentamente, marchaba a la soluci6n: Chile sostenra que el F& 

rrocarrll debra pasar a ser propiedad del Go~ierno argentino, y que 

estando la sección occidental en su poder se podrran Fijar en ambas 

secciones tariFas convenientes que no estuvieran Inspiradas en pr,g_ 

pósitos de lucro. 

Sin embargo, el problema con la Repdbllca Argentina no -

es el transandino, ni cuestión comercial alguna, agregó. El probl& 

ma es de naturaleza diFerente. La Repdblfca Argentina tiene a~b.L -

clones de ser una potencia nundlal y últlma~ente ha estado arm~nd,g_

se. El esFuerzo de su potencia •Tiilltar ha sido particularmente l.o.

tenso en la región de la Patagonla. Tengo la rntlma convicción de

que esas medidas son de caracter potrtico Interno, encaminadas esp& 

cialmente a asegurar la nacionaliza.clón de aquellos territorios. 

El gran crecimiento de la argentina y su esprrltu de pr& 

potencia ha creado en algunos sectores del Pars anlgo una idea algo 

im?eriallsta, en la que se advierte el propósito de tomar la.dlre~

ción de la polrtica internacional a~erlcana. Hay el deseo de pr& -

sentar, me atrevo a decirlo, un Frente a los Estados Unidos. 

Expresó que desde que se habra hecho cargo del Minlst& -

rio habra procurado marchar de acuerdo con la argentina en todas 

las cuestiones que Interesaban al Pafs, pero que habra notado que -

prevalecra en la polftlca argentina un espfrltu de prepotencia, que 

no era de hostilidad, pero sr de tendencia dominadora, alentada por 

el propósito de im?rlmir directivas. 

Son m~chos los argentinos que creen que la cuestión del

Chaco debiera solucionarse con la concesión por Chile de un puerto-
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a Bo 1 i v 1 a d 1j o. 

Sostuvo la necesidad de reForzar la acción de Pafs en t~ 

da Am~rica, especialmente en el Brasil, cuyas relaciones habfan e.:¡_-

tado abandonas en Jos Oltimos affos. Elogió calurosamente la acti -

tud de ese Pafs hacia Chile en las conrerencias de paz de Buenos~ 

res que pusieron t~rmino a Ja guerra del Chaco. 

Aludiendo a las relaciones con el PerO expresó que eran

perFectas y que se desenvolv ian dentro de u:i amb lente de gran co..c. -

dlalldad, y que a~~os gobiernos estaban animados del m~s decidido -

propósito de marchar de acuerdo en todas las cuestiones de importa.a. 

cia. 

La ~isma cordialidad prevalecra en las relaciones con BQ 

livla, pero el cuadro se presentaba con colores m~s sombrfos en las 

relaciones con Colombia. En su opinión el Presidente L6pez estaba-

animado por Ja idea Fija de acentuar la personalidad internacional~ 

de su Pafs, pues consideraba que se hallaba dismlnufdo en el mapa -

polftico de Am~rica. A la realizacldn de esta idea obedecfa el pr.Q 

pdsito de Formar un blok bolivariano, del que se derivarra la nece

sidad de organizar una liga de Naciones Americanas, que contarfa, 

ade~s. con el apoyo de Cuba, Santo Domingo y Venezuela. 

Pasó a continuación revista al estado en que se hallaban 

las relaciones con Estados Unidos, Mé~lco, Venezuela y Cuba, recon.Q 

clendo que eran de perrecta cordialidad" (8) 

La permanencia de Chile en el seno de la Sociedad de las 

Naciónes Fue o~jeto de acaloradas discusiones. Hasta que el 14 de-

(8) DON030, op. cit. pp. 339, 340 y 341 
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Mayo de 1938 se anunció oFicialmente el retiro de Chl le de la Socl.e. 

dad de las Na::::iones, Formulada en los siguientes términos por el MJ.. 

nistro de Relaciones Chileno, dirigida al Secretario General de d.L

cho organismo: "Tengo el honor de participar a Usted para los Fines 

correspondientes, que mi gobierno, en ejercicio de la Facultad a 

que se reFlere el número 3o. del artfculo lo. del Pacto constitut.l.:: 

vo de la Sociedad de las Naciones, ha resuelto retirarse de la S,g_ -

ciedad y Formaliza por la presente la notiFicaci6n a que el cltado

artfculo alude" (9) 

D·entro de las relaciones internacionales de Ch.lle ha oc.1.1. 

pado un lugar muy Importante el conflicto de lTmltes con Bolivia. 

El tratado de Paz de 1904 "importó la renuncia por Bol lvia de toda

pretensl6n de soberanra al sur del rlo Loa, con lo que Chile rec,g_ -

braba los territorios que integraban la Capitanra General en 1810. 

Pero el tratado consagr.5, a la vez, nu.11erosos beneficios y compens~ 

clones para Bolivia. Asr, dispuso en su Favor el rn.tls amplio y 1.L -

bre tr~nsito comercial por el territorio de Chile; la construccl6n

por éste de un ferrocarril desde el puerto de Arica a la Ciudad de

la Paz y la entrega a Bolivia, sin costo, de la parte de la linea -

férrea que surcan su territorio; el pago por Chile de obligaciones

en que Incurriera Bolivia por garantias hasta el 5% sobre los cap.L

tales destinados a la construcci6n de cinco ferrocarriles internos; 

la cancelacl'5n por Chile de créditos concedidos por Bolivia, por In 

demnizaciones de obligaciones que ·aFectaban al litoral por ella r.e.

nunciado y que excedieran de los seis millones de pesos oro de 18 -

peniCJ.!:!.·es; y el...E!.'!,!12...2.'2.!:. Chile de 300.00::> libras esterlinas en dln.:::.
(9) DONOSO, op. cit. p~g. 350 
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ro ef'ectivo" ( 1 O) 

Las negociaciones realizadas, que condujeron a la su,:¡_ 

crlpci6n del Tratado del 20 de Octubre de 1904, f'ueron trabajadas -

durante largo tiem?O y Finiquitadas en Santiago por el Canciller 

Chileno Emilio Bello y el diplomático boliviano Alberto Gutlerrez. 

Cabe asimismo señalar respecto al mismo tratado, que al ser sometJ..

do al pueblo boliviano éste lo ratirlc6 por medio de un plebiscito, 

con un total de 38.0~0 surragios, que dentro de la estadrstlca elek 

toral boliviana represent6 clara unanimidad. 

Después de suscribir el Tratado de 1904 en la rorma m41s

l ibre y más abierta, Bolivia inlci6 una orensiva diplom~tlca en con 

tra de Chile, que ha pro?iciado la suscripci6n de convenios que Je

permitan a Bolivia tener salida al mar. 

El 16 de Agosto de 1937 se suscribió en Santiago una con 

venci6n, que en su primer artrculo sePlala: "el Gobierno de Chile, 

de conrormidad con el artrculo VI del Tratado de Paz y Amistad de 

1904, reconoce y garantiza el más amplio y libre tránsito a través

de su territorio y puertos mayores para las personas y cargas que -

crucen por su territorio de o para Bolivia. Dentro de las estlpul.iil 

clones Chileno-bolivianas vigentes, el libre tránsito comprende t_g_

da clase de carga y en todo tiempo sin excepci6n alguna. 

El ar;:. 11 dispone: "Ambos go!:>lernos podr;!ln mantener en

los puertos o lugares donde se erectuén operaciones de tránsito, 

A3entes Aduaneros que, en representaci6n de las Aduanas de su re.&. 

pectivo Pars, tendrán las" racul tades necesarias par;a dar cumpl lmle.n 

to debido ~rrin buena rorma a la ~resente convencl6n. 
TT"O'J" [OS P ~.,,.~ES CH LENO-BOLIVIANOS, Editorial Zlg-Zag 

Santiago de Chl le (Folleto), pp. 10 y 11 
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El artículo IV establece el procedimiento para el tráns.L 

to de mercaderfas hacia Bolivia, del que se desprende en Forma cla

ra la partlcipacl6n decisiva que les cabe a los Agentes bolivianos. 

Repetimos que en esta internaci6n el gobierno Chileno no 

establece ninguna traba, que no ha hecho cuestl6n del tipo o cal.L -

dad de las Importaciones en tránsito. El libre trdnsito es el ~s-

a-nplio posible. Bolivia puede importar todos los productos que n.e.

cesite para su desarrollo industrial, para el desarrollo econ6mlco

y cultural; en Fin, todo lo que requiere una Nacl6n progresista, 

sin restricci6n alguna" (11) 

El 31 de Enero ::le 1955, se suscribió en la Ciudad de Ar.L 

ca un Tratado de complementac.ió:-i econ6mlca Chileno-bol ivlana. 

"C:ste Tratado, como lo expresa su preá'Tlbulo, tendra a d.e. 

sarrollar una acción coordinada con o~jeto de lograr la complementa 

ción de las eco:-iomras de anbos países. En el artrculo 2, letra F,-

por ejem;>lo, se establecía como norma Fun::la-nental para esa compl..e. -

mentaci6n econ6mica, "el acuerdo de un sistema que a-npl ié y Faci 1.L

te el actual r~gimen de libre tránsito de las merca::lerias origina -

rias de uno ::le los países por el territorio del otro, para su expo..c. 

taci6n a terceros países. Dicho sistema co.nprenderd, asimismo, las 

Facilidades necesarias para pennitir la im;>ortaci6:-i de uno de los -

dos parses a través del territorio del otro, de mercaderías origina 

r ias de terceras nac Iones" ( 12) 

( 1 1 ) 

( l 2) 

Folleto Editado por el Ministerio ::le Relaciones Exteriores de
Chi le: "FACILIDADES DEL LIBRE TRANSITO QUE CHILE OTORGA A BOL..1. 
VIA", Santiago MCMLXI 11, pp. 9 y 10 
FACILIDADES DEL LIBRE .... pág. 11 
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Como consecuencia de haber suscrito los tratados mencl.g,

nados antes, Chile ha dado pleno cumplimiento a esas obligaciones -

contrardas para no interferir en Jo m~s mfnimo en el desarrollo de

Bol ivia. 

No obstante Ja buena voluntad que siempre ha mediado de

parte de Jos diferentes gobiernos Chilenos, para respetar y cumplir 

las diferentes obligaciones contraidas con Ja Naci6n Boliviana,~.:¡_

ta ha dado muestras de su inconformidad por el enclaustramiento en

que se encuentra. El presid~nte de Bolivia, Paz Estenssoro volvi6-

a revivir Ja vieja herida ya casi sana. Con el objeto de buscar o

de invocar un elemento de cohesi6n social para impedir la grave cri 

sis que sufrra el Partido Naciona1 Revolucionario de Bol lvla se vi6 

precisado· a hechar mano de los conflictos que se habran suscitado -

entre Chi Je y Bolivia; y como consecuencia, el 16 de Abrl 1 de 1962-

Bol ivia rompe relaciones con Chile y lo acusa como un Pars agreslv? 

ante la 0rganlzaci6n de Estados Americanos, sin obtener de este o.e=. 

ganlsmo el menor respaldo. 

La polrtica Internacional Chilena, por lo que se -refiere 

a los Gobiernos anteriores al del Dr. SALVADOR ALLENDE, y concreta

mente la polrtica internacional que se ha desarrollado en el seno -

de Ja OEA, es descrita por el actual Ministro de Relaciones Exterl.Q. 

res de Chile en los siguientes t~rmlnos: 

"El verdadero car&cter de la OEA co;no Instrumento al se.e. 

vicio de los intereses de Jos EE.UU. ha quedado en evidencia. Sin 

embargo, Chile como todos los parses del continente desarrolla su -

polrtlca internacional dentro de los moldes y directivas seftaladas-
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por el sistema Interamericano, sin que la opini6n pública haya~ -

quirldo plena conciencia de Ja naturaleza y fines que persigue esa-

~n t i dad • ti e 1 3) 

El desarrollo de la polftica Internacional Chilena, para 

tener un cuadro general de ella, en las últimas dos decadas, pod.ii:, -

mos apreciarlo, con algunos de los datos ya se~alados y con lo e.K. -

puesto por Almeyda, que nos proporciona un punto de vista completA

mente diferente al oficial, es decir, al punto de vista que ~ostiJ::.-

nen los gobiernos Chilenos. Sin embargo para. tener una visi6n más-

amplia de las relaciones internacionales que guarda Chile con Jos -

EE.UU., con los pafses de Europa; sus relaciones con Afrlca, Asra,

Oceanfa¡ su posici6n dentro de la organizaci6n de las Naciones Un.i.

das; su posici6n dentro del Sistema Latinoamericano hasta antes de

asumi r el gobierno Ja Unidad Popular es necesario insertar parcia.L

mente el contenido del capftulo que se refiere a las relaciones i.a.

ternacionales. que presentó el Presidente Eduardo Frei al Congreso-

en su Sexto mensaje, el 21 de Mayo de 1970. Aunque el contenido de 

este informe se refiere al peri6do gubernamental de Freí, en t~rrn.i.

nos generales puede hacerse extensivo a otros peri6dos anter1ores,

teniendo en cuenta que Chile es hasta hoy un Pafs calificado como -

subdesarrollado y que en consecuencia sustenta determinados princ.i.

pios en polftica internacional• que tienden a defenderlo de las 

grandes potencias imperialistas. 

El informe que debe rendir el Presidente de la República 

es obligatorio por mandato Constitucional. Lo establece la Const.i.-

tucl6n política Chilena en su art. 56: "El congreso abrirá sus s.1::. -
(13) CLODOHIRO ALHEYDA, Reflexiones Polfticas, Prensa Latinoameric& 

na 1958, pág. 24 
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slones ordinarias el 21 de Mayo de cada año y las cerrará el 28 de

Septlembre. 

Al inagurarse cada legislatura ordinaria, el Presidente de

la Rep6blica dará cuenta al congreso Pleno del estado administratL

vo y pol ftico de la Naci6n" (14) 

El siguiente es el texto parcial del informe rendido ante -

el Congreso Nacional, por el Presidente de la Rep6blica Eduardo 

Frei Montalva en lo que se refiere a Relaciones Internacionales de

Chi le: 

"El gobierno propuso en 1964 una polftica que significaba -

en esencia darle un nuevo contenido a la posici6n de Chile en la C,g, 

munidad internacional y mejorar sustancialmente sus relaciones ext.e. 

riores. Ese programa se ha cumplido con plenitud. 

Durante estos años nuestra polftica Exterior ha crecido en-

extensi6n, en Importancia y en eficacia. El dinamismo creado deb.e.-

rá mantenerse por la s61a fuerza de lo ya realizado. 

El cambio de la polftica éxterior de Chile, coherente con -

nuestra tradici6n internacional, con los principios sustentados y• 

las obligaciones contrafdas, ha significado movilizar un complejo -

in~dito de relaciones intergubernamentales y entre los pueblos, las 

cuales están impulsando, en otros pafses y.en asociaciones de pa.L -

ses una definicl6n más favorable para Chile, para Latlnoam&rlca y -

en general para el mundo en desarrollo. Todo esto ha significado -

un profundo cambio de estilo. Ello ha sido comprendido por el PaTs 

Los objetivos de esta polTtlca trascienden las presiones de 

_P_a_r_t_·_, _d_o_s __ º __ d_e __ g_r_u_p_o_s_. __ R_e_qu i eren de una ac ti tud nac i ona 1 que sob r.e.• 

(14) CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE,. Conforme a la• 
Edici6n Oficial, Editorial Nascimiento. 
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pasa las discrepancias naturales en una democracia legftima. La ma. 

yerra de los Chilenos los comprende de una manera que debo recalcar 

Ello se produce porque nuestra voluntad de vivir libremente y en 

paz y desarrollo va acompañada de la capacidad para tener libertad

de crrtica e independencia de juicio para condenar -como lo hemos -

hecho sin destincidn y sin excepcidn- los atropellos a la justicia-

en cualquier regidn del mundo. 

fundo de los Chilenos. 

Esto corresponde al modo de ser pr.12 

Estoy convencido de que la persistencia hist6rica de Chile, 

Estado congruente con su razonable pasado, su impuesta geografra y

su designio de tener los bienes de la civilizacl6n sin perder su 

propia alma, le permiten ser el semejante, el vecino, el pr6jlmo de 

cada pueblo de la tierra con el cual comparte o intercambia ideas,-

mercancias y experiencias. 

Por eso Chile realiza su polrtica internacional en todas 

las reglones del mundo y con todos Jos pafses que están dispuestos~ 

a la convivencia. 

NACIONES UNIDAS 

Estamos adheridos a las Naciones Unidas y Je prestamos todo 

nuestro apoyo porque existe una Identidad 

pfos que aanan a la Organizacf6n y Jos que 

ca interna e internacional. La justicia, 

probada por Jos prlncL -

inspira~ nuestra polrtL

Ja paz, Ja 1 lbertad y el-

progreso para todos los hombres son parte de la def lnici6n de nue..li.

tra accidn polrtica y son nuestros objetivos para Chile y para t.12 

dos los parses del mundo. Por ello trabajamos y Jo seguiremos h.& -

cfendo con decisi6n y fe dentro de Ja Organizacidn d.e las Naciones-
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Unidas. 

Deseo dejar constancia del agradecimiento del gobierno por

la valiosa cooperaci6n que a tra,/és del Programa de las Naciones 

Unidas para el. Desarrollo nos est~ prestando esa organizaci6n mµn 

dial, como también a través de la FAO y UNESCO para los programas 

relacionados con nuestros planes econ6micos y sociales. 

COLABORACION DE LOS BANCOS DE DESARROLLO 

En esta misma oportunidad quiero dest·acar la colaboraci6n -

del BIO, que ha contribufdo de una manera tan Importante al finan. 

ciamiento de numerosas obras que no se habrfan podido realizar.sin

su decisivo apoyo. El monto y el destino de los créditos concedi -

dos justifican el agradecimiento de mi gobierno por la confianza d,¡¡:_ 

mostrada por este alto organismo financiero. En la misma Forma d,¡¡:_-

seo agradecer las ayudas econ6micas prestadas por el Banco Mundial

ª diversos proyectos contemplados en nuestros planes. 

CRISIS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 

El año recien pasado termin6 la llamada primera década del-

desarrollo de la~ Naciones Unidas. Al mirar hacia atr~s constat.a -

mos que Fue un decenio en el que definitivamente hizo crisis la c,g.-

operaci6n internacional. ContinOan y aumentan los obst~culos al cg. 

mercio; las condiciones del rlnanclamlento internacional son cada 

vez m~s rfgidas, a pesar de la acci6n positiva de algunos organi..s. 

mos; el transporte es una actividad al servicio de los grandes ce.n.-

tros Financieros. Airadas voces internacionales han surgido para -
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denunciar ésta situaci6n. As r, e 1 in f'orme Pea rson, junto con des t:a 

car el problema de un área de responsabilidad, hace suyas t:<>das 

las soluciones que veniamos persiguiendo desde UNCTAD. RaOI Pr.a. 

bisch, que por anos viene luchando por superar las dif'erencfas ~cg

n&nicas int:ernacionales, en su más reciente fnForme sobre América 

Latina plantea los probleas internos y externos del desar.r.ollo de 

nuestro continent:e. 

DERECHO DE MAR 

Debo advertir a la comunidad Chilena que un largo y decfs.L

vo debate sobre el "Derecho del Mar", que toca intereses b.Ssicos de 

la nacidn, de su vocacidn y su patrimonio material. está perf'ilánd.Q 

se y se expandirá sin duda en el Futuro prdximo. 

El debate mundial, que ha apuntado a la deFensa de los fnt:.e. 

reses del mar de los tres parses del PacrFico del Sur y de otros 

siete Estados Latinoamericanos que proclaman las 200 millas, se~

neralizará probablemente en Fecha pr6xima. 

Una Conf'erencla tendrá lugar para regular aquel fos aspectos 

del Derecho del Mar cuya codif'icaci6n, hasta ahora, no ha sido P?S.i. 

ble concretar. Se trata especialmente de la extensi6n del mar t.e. 

rritorial, del r~gimen jurrdico aplicable a la navegacldn por los 

estrechos internacionales, de Jos derechos en materia de pesca y 

conservaci6n del Estado ribere~o. y del problema de Ja apropfacfOn

de las inmensas riquezas mineras y otras de Jos Fondos oceánicos s.L 

tuados más allá de las jurisdicciones nacionales. 

SI bien en dicha conrerencia la responsabilidad de def'inir-
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la sltuaci6n de Chile corresponder~ a la pr6xima administraci6n, e.5,. 

te gobierno ha venido rea·l izando activas gestiones diplomaticas te.a. 

dientes a resguardar desde "ya el interés nacional 

SISTEMA LATINOAMERICANO 

Pero nuestra regi6n es nuestro mundo inicial. América Lat.L 

na es la responsabilidad de los Latinoamericanos. En ella hemos 

trabajado con esruerzo y éxito en la vra de la integraci6n econ6rn.l.

ca y en la lucha com~n rrente a los pafses desarrollados. 

Sostenemos la voluntad de desarrollar e integrar nuestra r~ 

gi6n y ravorecer Ja emergencia de un sistema Latinoamericano coh~ -

rente con Ja convivencia con Jos Estados Unidos de América. Lo s~-

rra igualmente respecto de cualquier otra potencia con Ja que tuvi~ 

ramos semejantes vinculaciones geogr~ricas, jurfdicas y de amistad. 

A través de las declaraciones Conjuntas de cuatro Preside.a.~ 

tes de América Latina, entre ellos el de Chile, ha adquirido val.L -

dez y vigor el concepto de "Sistema Latinoamericano", penetrando r..11. 

pidamente en el uso ordinario del lenguaje. El Sistema se traduce

en la arlrmaci6n de la personalidad internacional de América Latina, 

en la presencia de nuestro conjunto de naciones en todas y en cada

una de las grandes cuestiones que nos arectan, las que no podrfan 

ser ravorablemente resueltas sin una creciente y decisiva acción 

mancomunada de nuestros pafses. 
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RELACIONES CON LOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Nuestro intercambio comercial y di31ogo polftico con pafses 

i<ldividualmente considerados o integrando areas de inter&s para.Ch.i. 

le ha sido intenso. 

En los aspectos se~alados. nuestras relaciones con los 

miembros del Acuerdo Andino est3n marcadas por la solidaridad que 

crea nuestro vasto compromiso de acción coman. 

Estrechas y cordiales son nuestras relaciones con el Per~ 

y hemos visto con satlsFacción la Instalación en Lima de la Junta -

del Pacto Andino. Igualmente unidos estamos en el Consejo lntergJ.L

bernamental de Pafses exportadores de Cobre. Nuestra cooperación -

con el Pera y Ecuador dentro del Sistema de los Pafses del PacfFlco 

Sur para la protección de las riquezas marftimas ha continuado en -

estrecha colaboración. 

Se ha aFirmado la tradicional amistad Chileno-ecuatoriana. 

Se ha extendido e intenslFicado nuestra vinculación económica. i.n -

cluyendo la Formación de empresas mixtas y otras de coop~raclón rnu.

tua. 

El entendimiento cordial con Colombia ha pasado a ser un 

Factor muy importante en la polftica exterior de Chile. Este ha da 

do Frutos importantes en beneFicio recfproco y ha sido un Factor p,g, 

sitivo y una garantfa en la constitución del Mercado Andino. 

La participación de Bolivia en el Acuerdo de Integración 

Subregional ha sido recibido en Chile con la más proFunda satlsFa¡;_-

ci6n. Vemos en este paso promisorias expectativas de cooperación 

económica y desarrollo conjunto que da una nueva dimensión a nue.:¡_ 
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tra vecindad geográFlca. Todo nos une a Bolivia; compartimos toda-

clase de intereses y conexiones. Por desgracia, las relaciones d.L-

plomáticas aan no se reanundan. Nuestros esFuerzos perseverantes, 

cuyos testimonios la oplni6n pOblica Chilena e internacional con.12 -

ce, son demostraci6n de buena Fé y de activo interés. 

Las relaciones Chi lene-venezolanas se caracterizan durante -

este per~6do por una gran identidad de concepciones Frente a los 

problemas que aFectan al Continente y al esFuerzo para soluciona.i:.. -

los. La proFunda amistad que liga desde antiguo a los gobernantes-

de ambas naciones está puesta al servicio de ambos parses .. Estamos 

unidos en el trabajo Futuro de la Corporaci6n Andina de Fomento, 

pieza decisiva en el proceso integracionista. 

Con Paraguay se han mantenido los antiguos lazos de amistad 

Es tradicional nuestra estrecha relaci6n con Uruguay. s irnl. 

res consideraciones debo hacer con respecto a nuestras relaciones 

con M~xico y con los paTses de Am~rica Central y el Caribe. Al mi.s. 

mo tiempo hemos aumentado con esas· naciones nuestro intercambio c.12-

mercial que seguramente puede llegar a ser importante. En el caso-

de México ya se ha incrementado en m~s de un 5~ durante esta adni.L

nlstracldn. 

Con Brasil hemos mantenido hist6rlcas vinculaciones de co..c.-

dial amistad ... Unidos por una de las Fronteras más dilatadas del 

globo, compartimos con Argentina Innumerables e intensos vrnculos. 

En estos affos hemos Ido enrlquecl~ndo esta relaci6n con una mejor -

comprensidn mutua de los intereses y derechos de ambos pafses. Se

ha solucionado satisFactoriamente el litigio Fronterizo en la zona

de Palena, poniendose en acci6n por primera vez el Tratado de Arb~-
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traje de 1902 .•• 

RELACIONES CON LOS PAISES DE AMERICA DEL NORTE 

Con Estados Unidos hemos mantenido una polrtica de amistad-

y de estrecha conexi6n. Las relaciones comerciales. econdmicas y -

financieras con dicho pafs han sido positivas y en algunosº casos no 

s6Jo se han referido a préstamos de desarrollo econ&nico, sino a 

ayudas relativas a Ja reforma agraria y a la reforma educacional. 

Nuestras vinculaciones se han basado en un espiritu franco y dire""-

to, que ha hecho más estrecha nuestra tradicional amistad dentro -

del respeto recrproco a los puntos de vista de cada pafs. Quiero 

dejar constancia expresa de que el gobierno de Estados Unidos com 

prendía, como era el caso, que la negociaci6n y la naclonalizaci6n

pactada del cobre Chileno respecto de compañías situadas en terri~ 

ria de Chile eran materias exclusivas del gobierno Chileno. El Jo,-

si bien es natural y lógico, es altamente positivo y digno de dest.a. 

carse. 

Es grato recordar que el gobierno de Canadá ha ihiciado en

estos años una nueva polftica en América Latina. 

RELACIONES CON LOS PAISES DE EUROPA 

Con Italia nos ha unido una cordial amistad polrtica -

que renueva Jos valores culturales compartidos. Ella se ha expres.a.

do singularmente en acciones fundamentales y comunes en Naciones 

Unidas. El gobierno aprecia, asimismo, la actitud Italiana en la 

comunidad econ6mica Europea de apertura del Mercado Coman hacia Al114. 
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rica Latina. Estamos ciertos de que con esta Naci6n se abren per.s.-

pectivas muy importantes para la inversi6n de capitales o la Forma

ción de sociedades Mixtas que contribuyan a nuestro desarrollo i.o. -

dustrial con mutuo beneFicio. 

Nuestra amistad con Alemania Federal se ha aFianzado con 

permanentes contactos del más alto nivel con importantes convenios

econ6micos y de asistencia Técnica y con un intercambio comercial 

que ha convertido a dicha Nación en uno de los primeros compradores 

de productos Chilenos. 

Particular signiFicaci6n ha tenido la participación Finan -

ciera siempre ampliada, de Francia, y las nuevas vinculaciones i.n. 

dustriales y tecnológicas con el Reino Unido, ast como los acuerdos 

que nos han permitido importantes adquisiciones de variado orden en 

esos dos países en el último año. 

Nuestras relaciones con España son inalterables. La Fil i.a,-

ción cultural que _resulta de nuestro vínculo más que histórico, con 

tinúa renovandose, pero a el la se ·agregan ahora nuevos concretos 

elementos de acercamiento en el campo del comercio y de la aslste.n.

cla técnica. 

Es nuestro deseo de mantener relaciones normales y amlstQ. -

sas con todos los Estados del mundo, sin otra limitación que el In

terés nacional, mi gobierno reanud6, en las primeras semanas de su

instalación, relaciones diplomaticas y consulares con los patses S,g_ 

cialistas de Europa Oriental. Este paso ha sido muy positivo por -

la posición de Chile en el concierto Internacional. Las vi ncu 1 ac i.Q. 

•nes que hemos ido estrechando con la Unión Soviética, Polonia, Ch~

coslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria, han permitido un variado-
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conjunto de contactos e intercambios en los planos polftico, econ4-

mico, cultural y cientffico, que han redundado en un efectivo ace..c.-

camiento. En diversos convenios negociados y suscritos en el curso 

de estos años, se ha puesto de manifiesto este ambiente de armonfa-

y cooperaci6n. Estoy convencido de que nuestras relaciones con los 

pafses socialistas, sobre todo en el plano comercial, son .suscept.L

bles de incrementarse sustancialmente en beneficio mutuo, y con a.L

gunos hemos celebrado convenios que creo ser3n muy positivos. 

Debo destacar de manera muy significativa la Intensa conve..c. 

gencia que nos une a la acci6n polftica internacional de la Rep~bl..i. 

ca de Yugoslavia. Nuestro anhelo comOn por 1a paz, asf como para 

superar la po1ftica de bloques y por el fortalecimiento de las N.a -
cienes Unidas, han quedado una vez m3s de manifiesto con diversos -

encuentros personales. 

RELACIONES CON AFRICA, ASIA Y OCEANIA 

Especial preocupaci6n de mi gobierno ha sido estrechar nue.s. 

tras relaciones con los pafses que comprenden el área geogr3fica de 

Africa, Asia y Oceanfa, inmensa regi6n que es habitada por más de 

dos mil millones de seres que constituyen numerosos Estados. La 

gran mayorfa de estos pafses forman parte del Tercer Mundo, y por 

tanto, comparten con América Latina los problemas del subdesarrollo 

y el anhelo de encontrar f6rmulas que permitan un rápido y sustaii. 

cial mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos. 

Hemos participado activamente en el proceso de toma de conciencia 

de esta situacl6n y hemos impulsado en las Naciones Unidas y otros-
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organismos Internacionales la acción camón tendiente a lograr rel.a

ciones m~s justas entre los parses m~s desarrollados y el Tercer 

Mundo. Hemos expresado tambien nuestra solidaridad con estas NaciQ 

nes en la lucha para terminar con los óltimos vestigios del colonia 

lismo " (15) 

b);- PRINCIPIOS QUE RIGEN LA POLITICA INTERNACIONAL CHILENA 

La polrtica Internacional que han desarrollado los dlfere.n

tes gobiernos Chilenos, a partir de que Chile se constituyó en una

Naci6n politicamente independiente, con pequeñas variantes, ha.ma.n

tenido sus rasgos fundamentales, hasta antes del triunfo de la Un.L

dad Popular y su arribo al gobierno. 

Haciendo un resómen, teniendo en cuenta los principales h.t::.

chos y declaraciones, tratados, acuerdos y conferencias que se de,:¡_

tacan en el presente inciso, podemos afirmar que los principios "11:.~ 

dulares, los principios sustanciales que inspiran y conforman la pQ 

lrtica Internacional Chilena son: 

Principio de No-intervención y Autodeterminacl6n de los PU.ti:. 

bias. 

La Convivencia pacrfica y el desarrollo de un espfrltu de 

solidaridad con todas las Naciones del Mundo, principalmente, de.n -

tro de la Comunidad Latinoamericana. 

El cumplimiento estricto de los Tratados y de todas las 

Obligaciones internacionales. 

El ejemplo de medios de solución pacrfica en los confll~ -

(15) SEXTO MENSAJE al Congreso Nacional del Presidente de la RepJl 
~'i6ª de Chile Dn. Eduardo Frel Montalva, Santiago 1970. pp. S 
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tos con otros Estados. 

El respeto a los principios de Derecho Internacional 

La equidad en la Legislacl6n interna 

Y precisamente, el cumplimiento cabal de esos principio~, 

permite a Chile tener relaciones diplomaticas y consulares con la 

mayorra de los parses del mundo. 

Para hacer erectlvos los principios que caracterizan la p.12-

l i t ica Internacional de Chile, cuenta con representaciones en los 

m3s importantes Organismos Internacionales, tales como en la Asam -

blea General de las Naciones Unidas, en la Comisi6n Econ&nica para

América Latina (CEPAL); Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentaci6n (FAO); en la Organización Internacional

del Trabajo (OIT); en la Organizaci6n de las Naciones Unidas para -

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); dentro de la 1 Asam -

blea General de la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA). 

e).- POLITICA INTERNACIONAL DE LA UNIDAD POPULAR 

En 1958, Clodomiro Almey_da, actual Ministro de R·elaciones -

Exteriores de Chile, en una serie de artrculos publicados bajo el 

Trtulo de "Rerlexiones Polrticas", señala cuestiones de vital inti;:.

rés para la América Latina. 

A raíz de la caída del Presidente Arbenz de Guatemala, s~ -

guramente teniendo en cuenta las dem3s experiencias de LatinoamérL

ca en sus relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, nos dL 

ce que es necesario actuar "denunciando, pues, el verdadero car~.s;;. -

ter del Sistema Internacional en que Chile se encuentra inserto, en 
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términos claros, rotundos y contundentes, preparamos el camino para 

la emergencia de una polrtica Internacional Chilena. ajustada a las 

realidades econ6micas y sociales, y que interprete rielmente nue..:;. -

tros intereses hist6ricos" (16) 

Congruente con el p3rraro anterior y en vista a la actitud

de verdadera agresi6n hacia Guatemala, por la OEA, repudiando y d~

nunciando la conducta de dicho Organismo Internacional, señala que

"La 0rganizaci6n de Jos Estados Americanos con su actuaci6n que c.12-

mentamos, se ha sacado Ja careta. Se ha descorrido el velo y nadie 

de buena re podrá negar qu0> su intervenc i6n en e 1 "arra i re" guat~ -

malteco ha sido malévolo, hip6crita y mendaz. 

"El verdadero carácter -prosigue Almeyda- de la OEA como 

instrumento al servicio de los intereses de los Estados Unidos ha -

quedado en evidencia. Sin embargo, Chile como todos los parses del 

continente desarrolla su política Internacional dentro de los mo.l. 

des y directivas señaladas por el Sistema Interamericano, sin que ~ 

la opini6n p6blica haya adquirido plena conciencia de la naturaleza 

y rines que persigue esa entidad. 

"Pueda ser que la experiencia de Jo ocurrido con Guatemala

- apunta m3s adelante nuestro autor- sirva de suriciente argumento

ª quienes todavra creen que el Panamericanismo está establecido en

interés de todos, y contribuya a establecer su verdadero sentido 

que no es otro que aquel que el adagio popular conoce con el nombre 

de "ley del embudo". La parte an~ha para Jos rubios del norte; la-

angosta para los morenos del sur" (17) 

( J 6) 
( 17) 

CLODOMIRO ALMEYDA, Rerlexiones Polrticas, 
ALMEYDA, op. cit. pág. 24 

1958. p. 21 
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1.- PROGRAMA DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR EN MATERIA -

INTERNACIONAL. 

De las reFlexiones que se plantea Almeyda sobre Am~rica. l..,a.

tina y concretamente sobre Chile, surge lo que m~s tarde se inserta 

rá en el Programa, de la Unidad Popular, pero no como una .reFlexi6n 

sin sentido sino como una reFlexi6n y una lecci6n que invariableme.n 

te ha recibido América Latina en su trato con los EE.UU. 

El programa, en materia Internacional, que la Unidad Pop.u. -

lar puso a la consideraci6n del pueblo Chileno, y que ahora ha esta 

do desarrollando, como veremos más adelante, es el siguiente: 

gida a: 

"POLITICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO POPULAR 

Objetivos 

La política Internacional del gobierno Popular estará dir.L-

AFirmar la plena autonomía polftica y econc5mica de Chile. 

Existiran relaciones con todos los pafses del mundo, ind.lii:. -

pendientemente de su posici6n ideol6gica y polftica, sobre la base

del respeto a la autodeterminaci6n y a los intereses del pueblo de

_Ch i le. 

Se establecerán vfnculos de amistad y solidadridad con los

pueblos dependientes o colonizados, en especial aquellos que est~n

desarrollando sus luchas de liberaci6n e independencia. 

Se promoverá un Fuerte sentido latinoamericanlsta y antimp~ 

rlalista por medio de una polftica internacional de pueblos antes 
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que de cancillerias. 

La defensa decidida de la autodeterminación de los pueblos

será impulsada por el nuevo gobierno como condición básica de Ja 

convivencia internacional. En consecuencia~ su política será vig.1.

lante y activa para defender el principio de no intervención y para 

rechazar todo intento de discriminación, presión, invasión o bl~ 

queo intentado por los países imperialistas. 

Se reforzarán las relaciones, el intercambio y la amistad -

con Jos países socialistas. 

Más independencia Nacional 

Las posición de defensa activa de la independencia de Chile 

implica denunciar la actual OEA como un instrumento y agencia del 

imperialismo norteamericano y luchar contra toda forma de panamer.L

canismo implícito en esa organización. El gobierno Popular tenderá 

a la creación de un organismo realmente representativo de los pa.!. ~ 

ses latinoamericanos. 

Se considera indispensable revisar, denunciar y desahuciar

según los casos, Jos tratados o convenios que signifiquen compromJ..

sos que limiten nuestra soberanía y concretamente los tratados de -

asistencia reciproca. los pactos de ayuda mutua y otros pactos, que 

Chile ha suscrito con los EE.UU. 

La ayuda foránea y empréstitos condicionados por razones pQ 

líticas, o que impliquen la imposición de realizar las inversiones

que deriven de esos empréstitos eri condiciones que vulneren nuestra 

soberanía y que vayan contra los intereses del pueblo, serán rech.a-

zados y denunciados por el gobierno. Asímismo, se rechazará todo -



- 73 -

tipo de imposiciones foráneas respecto de las materias primas 

Latinoamericanas, como el cobre, y a las trabas impuestas al libre

comercio que se han traducido durante largo tiempo en la imposlbili 

dad de establecer relaciones comerciales colectivas con todos los -

países del mundo. 

Solidaridad Internacional 

Las luchas que libran los pueblos por su liberación y por -

la construcción del socialismo recibirán la solidaridad efectiva y

militante del Gobierno Popular. 

Toda forma de colonialismo y neocolonialismo será condenada 

y se reconocerá el derecho a la rebelión de los pueblos sometidos a 

esos sistemas. Asimismo toda forma de agresión económica, política 

y/o militar provocada por las potencias imperialistas. La política 

Internacional Chilena debe mantener una posición de condena a la 

agresión norteamericana en Vietman y de reconocimiento y sol idari 

dad activa a la lucha heroíca del pueblo Vietnamita. 

Del Mismo modo se solidarizará en forma efectiva con la R.!i:.

volución Cubana, avanzada de la revolución y de la construcción del 

socialismo en el continente Latinoamericano. 

La lucha antimperialista de los pueblos del Medio Oriente -

contará con la solidaridad del Gobierno Popular, el que apoyará la

búsqueda de una solución pacífica sobre la base del interés de los

pueblos Arabe y Judio. 

Se condenará a todos los regímenes reaccionarios que promU&. 

van o practiquen la segregación racial y el antisemitismo. 
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Polftica Latinoamericana 

En el plano Latinoamericano el Gobierno Popular propugnará

una política Internacional de afirmaci6n a la personalidad Latinoa

mericana en el concierto mundial. 

La integración Latinoamericana deberá ser levantada sobre -

la base de economfas que se hayan liberado de las formas imperiali~ 

tas de dependencia y explotaci6n. No obstante se mantendrá una a~-

tiva polftica de acuerdos bilaterales en aquellas materias que sean 

de interés para el desarrollo Chileno. 

El Gobierno Popular actuará para resolver los problemas 

fronterizos pendientes en base a negociaciones que prevengan las i.n 

trigas del imperialismo y los reaccionarios, teniendo presente el 

interés Chileno y el de los pueblos de los pafses limftrofes. 

La polftica Internacional Chilena y su expresi6n diplomát.L-

ca deberá romper toda forma de burocratismo o anquilosamiento. D.ii:.-· 

berá buscarse a los pueblos con el doble fin de tomar de sus luchas 

lecciones para nuestra construcci6n socialista y de ofrecerles nue~ 

tras propias experiencias de manera que en la práctica se construya 

la solidaridad internacional que propuganamos" (18) 

Una vez que tom6 posesión el Dr. Salvador Allende, el 3 de

Noviembre de 1970, después de obtener mayorfa de votos en la jorna

da electoral del dfa 4 de Septiembre del año señalado y de serle ra 

tificado el triunfo por el congreso nacional, el Canciller Chileno

designado por la Unidad Popular para presidir el Ministerio de Rela 

cienes Exteriores, Clodomiro Almeyda, de 47 años de edad, ratific6-

(18) PROGRAMA DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR, Ministerio de Rela 
cienes Exteriores-Departamento de Impresos. 
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en lo esencial el programa que en polftica internacional se propone 

realizar la Unidad ~opular. Declar6 que la base y Finalidad de !a

política Internacional Chilena sera promover la paz entre los pu~ -

blos. 

Señal6, también, que esa polftica a desarrollar por el G.Q -

bierno de la Unidad Popular, tendría como Fundamento "los. compronü. 

sos libremente contrafdos, el respeto a la autonanfa nacional y a -

Ja autodeterminaci~n. permitiendo una coexistencia pacfFica para el 

desarrollo social de la humanidad. Chile respetar~ los compromisos 

internacionales sin que ello involucre el visto bueno de la OEA, p.a 

ra reiniciar negociaciones diplomaticas con Cuba. Los mismos pri.n-

cipios valen para los canpromisos de car~cter econ~ico contrafdos

por Chile en la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALO 

y el pacto subregional Andino. La ayuda extranjera no debe impl.l. -

car compromisos en la soberanfa de nuestro Pafs y debe interesar 

Fundamentalmente a los objetivos que el gobierno se propone real.l. -

zar en Chile y debe, adem~s. ser manejada por Chile mismo" (19) 

A los dos meses de haber asumido el Gobierno, la. Unidad P~

pular, por conducto de Salvador Allende dijo que Chile se mante.n 

drfa dentro de la Organizaci6n de Estados Am~ricanos, porque aprov~ 

charran esa tribuna internacional para dar a conocer su pensamie.n -

to; y que se mantendrfa dentro de Jos organismos internacionales 

que tendieran a propiciar el desarrollo econ~lco de Jos pafses. 

Sobre la permanencia de Chile dentro de la OEA, al asumir -

el Gobierno Allende~- nunca se especul6 en serlo en la posibilidad -

de que este Pafs abandonara el citado Organismo internacional o de 

(19) PERIODICO "EL DIA" de Fecha 7 de Noviembre de 1970 
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que pudiera encontrar objeción alguna a su permanencia. 

2.- INTERVENCION DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, EN

EL SENO DE LA O.E.A, EN ABRIL DE 1971 

El Gobierno de la Unidad Popular congruente con el contenL-

do de su programa a desarrollar en el ~mbito internacional y CO.Q -

cretamente dentro de la OEA, no queda en la formulación del mero 

programa, y asr tenemos que la intervención del Ministro de Relaci.Q. 

nes Exteriores de Chile, Clodomiro Almeyda, en la Asamblea Anual de 

la OEA que se efectuó en San José, Costa Rica en Abril de 1971, ha.

ce efectiva la posición de Chile. 

Creo que es de vital interés, para comprender claramente el 

papel que actualmente est~ desempeñando Chile en la Comunidad LatL

noamericana, insertar en el presente trabajo la versión de la inte.c. 

vención del Ministro de Relaciones Exteriores Chileno en el seno de 

la Asamblea de la OEA. A m~s de lo anterior, la inserción integra-

del texto de la intervención de Almeyda, se hace necesaria para a -

preciar la verdadera proyección de la polTtica Internacional Chil~-

na _que est~ dando la Unidad Popular. Y porque esa po l 'rt ica rompe -

con la posición tradicional que habían sostenido los gobiernos ant~ 

riores. En el inciso anterior he escogido del informe que rinde 

Eduardo Frei 

m~s esencial 

al congreso, el 21 de mayo de 1970, 

e importante. Ambos documentos -el 

lo que considero -

de Freí y la inte.i:. 

vención en Costa Rica de Almeyda- ·nos permiten establecer una campa. 

ración para precisar las diferencias entre dos lineas políticas com 

pletamente opuestas. 
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La versión de la intervención de Clodomiro Almeyda nos la -

p ropo re i ona e 1 periódico Ch i 1 ene "LA NAC 1 ON" • con fecha Sabado 17 

de Abril de 1971; el texto de la intervención es el siguiente: 

"Señor Presidente: 

La delegación de Chile desea felicitarle por su elección. 

Ella es un reconocimiento a su persona y a su alta investidura. asr 

como un homenaje a Costa Rica y a sus instituciones democr~ticas. 

que hoy nos ofrecen nuevamente su generosa hospitalidad. Para la -

representación Chilena es particularmente grato nuestra presencia 

en este País hermano con cuyo pueblo nos une desde hace muchos años 

vinculaciones afectivas y culturales que deseamos acrecentar y ha. -

cer cada día m~s positivas. 

La delegación de Chile llega a participar en esta Asamblea

General de la Organización de los Estados Americanos, inspirada por 

un espirftu constructivo de contribuir al esclarecimiento de las 

grandes situaciones que afectan a nuestros pueblos. Considera por-

ello oportuno que se planteen con franqueza en este foro interamer.l. 

cano diversos puntos de vista que queremos, como lo quie·ren todas -

las naciones Americanas, desempeñe alg~n papel significativo en el-

tanscurso de las relaciones intrahemisféricas. Chile interviene en 

este debate en un momento en que nuestro País acaba de experimentar 

un vuelco polftico trascendente, cuyas caracterrsticas son necesa -

río destacar. para poder comprender el sentido y el alcance de nue.=¡_ 

tra participación en este torneo y en esta institución. 

A fines del año pasado. de acuerdo a su Constitución y a 

sus leyes, conforme a nuestra secular y robusta tradición instit.u. -
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clonal, el pueblo de Chile se di6 un Gobierno Popular, democrático

y revolucionar·io, para iniciar en nuestro Pafs la construcci6n del

Social ismo. El cambio polftico que implica aquella decisi6n no fue 

el producto accidental de contingencias pasajeras. Representa el 

producto orgánico de decenas de años de lucha, en las que las fueL

zas populares Chilenas se mezclaron en el combate, forjaron su uni

dad, se dieron un programa que traduce con fidelidad las genuinas -

exigencias de nuestro pueblo y de nuestra comunidad nacional. 

Los recientes comicios electorales reafirmaron y fotaleci.f:.

ron, a través del voto favorable y mayoritario Clel pueblo., el manda. 

to que recibi6 en Septiembre pasado el Presidente Allende, para ha.

cer realidad el programa de la Unidad Popular. 

Nuestro Pafs inicia, as~ conforme a su peculiar condici6n -

nacional y a su tradicional vocaci6n democr3tica, una dificil y pr~ 

miseria experiencia social, destinada a vencer el subdesarrollo, 

romper su dependencia, remover los obstáculos que dificultan el de~ 

pegue de sus fuerzas productivas, y lograr3, finalmente, merced al

trabajo esforzado de sus hijos, formas superiores y más justas de -

convivencia colectiva. Superando posturas reformistas y desarrJ2 

!listas que demostraron su incapacidad para sacar a Chile del atra

so y dinamizar su desarrollo, el actual Gobierno se ha comprometido 

ya, de lleno, a la realizaci6n de las tareas señaladas en su progra. 

ma. En primer lugar, estamos empeñados en la reordenaci6n de nue~

tra estructura econ6rnica, con miras a la conformaci6n de tres gran

des 3reas de propiedad: estatal, mixta y privada, de modo que la 

primera sea dominante y el Estado llegue a ser el n~cleo efectivo -

de la direcci6n de la economra y de su planificaci6n para el desa. -
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rrol Jo. 

El área de pr·opiedad estatal se está integrando con las a.n-

---te-riores emp-resas estatales y of'rece en el f'uturo, asr como con los 

monopolios nacionales y extranjeros que estamos expropiando, esp.e.. -

cialmente en el sector de las riquezas básicas, de los bancos y de

las f'inanzas, la distribuci6n del comercio exterior. 

El área mixta se está constituyendo con empresas en que se

mantienen los capitales privados Chilenos y f'oráneos con capitales

estatales, con el prop6sito de permitir la combinaci6n de recursos-

sociales con las iniciativas empresariales, que se quiere_ promover-

en interés del pafs. 

El área privada está constituTda por la mayor parte de las

empresas existentes, que el Gobierno Popular desea utilizar plen.a -

mente en su capacidad productiva y de empleo en provecho nacional 

En estas direcciones ya se ha avanzado bastante en estos 

cinco meses de Gobierno, y el Congreso, con mayorra opositora, ha 

aprobado en estos dfas la iniciativa gubernativa que permitirán.a -

cionalizar la gran Hinerra del Cobre, la llamada Viga Maestra de la 

economfa Chilena. En esta actitud, el Gobierno Chileno se apoya en 

el principio de Derecho Internacional, reconocido por las Naciones

Unidas, que reconoce la soberanra de los Estados para disponer l.l. -

bremente y recuperar sus recursos naturales. 

En segundo lugar, el Gobierno está acelerado, prof'undizando 

y extendiendo Ja Ref'orma Agraria, ya iniciada durante la administra 

cl6n anterior, no s6lo con f'inalidades económicas, sino que también 

p.ara promover la plena lrÍcorporaci6n del campesino a la vida naci.'2-

nal en todos sus aspectos. 

~-~.~_; ..... , ~¡_,_.'..· .. · ~ f::. 
n. ~ .. 1.: " 
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En tercer lugar. el Gobierno está desarrollando una serie 

de reformas en las estructuras polfticas, administrativas y socia 

les, destinadas a remozar la institucionalidad Chilena y a ir pr.12 

gresivamente profundizando nuestra vida democrática, mediante 1~ 

apertura de nuevos y multiples canales de participaci6n popular. 

Por Oltimo, el Gobierno Popular se prop6ne, junto con dlfu.n. 

dir la cultura en el seno de las masas, luchar en contra de sus d~

formaciones alienantes que mantienen y acentOan nuestra dependencia 

cultural. 

Legalidad Absoluta 

Todo este proceso de transformaci6n en la estructura econ~

mico-social del pafs, lo estamos realizando dentro del escrupuloso

respeto a nuestra legalidad democrática, a los Derechos Humanos, a

la independencia del poder Judicial y en condiciones de una normalj_ 

dad institucional que tiene su más fuerte baluarte, por una parte.

en las organizaciones polfticas y sindicales populares, y por otra, 

en las Fúerzas Armadas, que han hecho honor ahora como s·iempre a su 

juramento republicano de respetar y hacer respetar la Constituci6n

y 1 as leyes. 

La cabal realizaci6n de esta polftica exige e impone en el

concepto Internacional la plena vigencia de los principios de No in 

tervenci6n y autodeterminaci6n de los pueblos y el irrestricto re.=¡_

peto a los tratados y acuerdos internacionales libremente convenj_ -

dos con resguardo de )a soberanfa nacional. 

El Gobierno Chileno seguirá haciendo suyas estas orientaci.12 
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nes cardinales en su polrtica externa. que hacen posible la coexi.:a.

tencia pacrFica de los Estados. sin consideraci6n a la naturaleza -

de su régimen econ~mic~ social. como a~imismo se empenar~. como Jo

ha_hecho hasta ahora, en Fortalecer la seguridad internacional •. p.a~ 

ra lo cual no será remiso a participar constructivamente en los o.i:.

ganismos mundiales y regionales de diversa rndole y en las· inicia. -

tivas que propendan a la consolidaci6n de la paz mundial y al des.a

rrollo econ6mico. social y polrtico, que todos los pueblos del mu.a.

do, en especial de aquellos que se encuentran en las más diFfclles

condiciones para superar el atraso y la dependencia. 

Dentro de este esprritu debe interpretarse el empeño puesto 

por el Gobierno de la Unidad Popular, para obtener la aprobaci6n 

constitucional del protocolo de reFormas a la Carta de la OEA. El

proceso interno correspondiente ha quedado recientemente terminado, 

y el instrumento respectivo de ratiFicaci6n será depositado en e.:a. -

tos dfas ante la Secretarra G~neral de este Organismo. ManiFest.a 

mes asr, en la práctica, nuestra voluntad de participaci6n activa y 

crrtica en la Organizaci6n de los Estados Americanos. 

Relaciones con todo el Mundo 

Consecuente con estos mismos prop6sitos. queremos mantener

relaciones normales con todos los Estados del mundo. Hemos, asr, 

establecido relaciones diplomáticas con la RepQblica China y con la 

Repabllca Democrática Alemana. y nos proponemos hacerlo, dentro de

nuestras posibilidades, con las Naciones de Asia y del AFrica con -

las que todavra no las tenemos. 
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El Gobierno de Chile se opuso en su oportunidad en los erg.a. 

nismos del Sistema Interamericano, a las medidas que excluyeron a -

Cuba de la comunidad americana y que la sancionaron con la ruptura

de Relaciones diplomáticas y de interrupci6n del comercio por los 

Estados Unidos. Esta oposición se Fundaba en la juricidad de las 

medidas propuestas. 

La nueva administración del Presidente Allende, adoptando -

las mismas razones que determinaron la oposición Chilena a la ado~

ci6n de dichas medidas, no se consideró ni moral ni jurrdicamente -

obligada a acatar las sanciones a su juicio arbitrarias impuestas -

a Cuba, y respondiendo a una sentida y vigorosa aspiración nacional 

procedió a restablecer plenas relaciones con esa hermana nación, 

con la que deseamos mantener las más amistosas relaciones. 

En consecuencia, Chile apoyará cualquiera iniciativa que 

tienda a dejar sin erecto las sanciones impuestas, poniendo término 

a una situación que se torna cada vez más insostenible y artiFiciai 

Es conveniente recordar, a prop6s (to de este asunto, que el Gobie.c.

no de México nunca aceptó la juridicidad de las sanciones a Cuba, -

sin recibir objeción alguna de la Organizaci6n ni de sus miembros.

Del mismo modo, nada impidió que Jamaica se incorporara a la OEA, -

no obstante que a la Fecha de su ingreso mantenra relaciones Cons~

lares y económicas con Cuba. Se explica, por lo demás el repudio -

del pueblo Chileno a la polrtica de la OEA, que excluy6 de su seno

y la condenó; si se tiene presente, la conducta tan diFerente de la 

Organización, que en ciertos casos toleró y en otras llegó incluso

ª pretender legitimar, claras violaciones a la soberanra de los pu~ 

bias y a arraigados principios como los de autodeterminación y no -
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intervenci6n. 

No necesito mencionar estos desgraciados acontecimientos. 

porque su recuerdo está vivo en la conciencia de Jos Latinoamerica

nos. 

El Gobierno de Chile se ha preocupado especialmente por Fo.e. 

talecer Jos vTnculos que nos ligan con las hermanas repúblicas de 

América Latina. No hemos escatimado ni escatimaremos esruerzo a.L-

guno por remover los obstáculos que puedan estorbar este prop6sito

secular y sustantivo de Ja polftlca internacional Chilena, de esti.c. 

pe e inspiraci6n Bolivariana reactualizada en las nuevas posiciones 

prevalecientes ahora. Queremos sinceramente -yo dirfa apasionad.a. -

mente- resolver toda cuesti6n que nos separe en temas discrepantes. 

Llegar Jo antes posible, a arreglar nuestro Onico y último litigio

limftroFe pendiente con Ja República de Argentina, dentro del marco 

jurfdico en que ambas naciones han resuelto siempre sus problemas,

sin comprometer jamás la paz y Ja amistad que valoramos prorundame.ti. 

te y que estarTa en el origen y Ja substancia de nuestras respect.L

vas nacionalidades. 

Queremos restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia 

convencidos de que la actual situación de nuestros pafses no tiene

justiricaci6n ante nuestros pueblos y ante la historia. 

lntegraci6n Latinoamericana 

Dentro de esta orientaci6n latinoamericana, Chile ha mant~

nldo sus compromisos con la Asociacl6n Latinoamericana de Libre C~

mercio, que ha continuado impulsando el desarrollo del acuerdo de -
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Cartagena. que promueve la progresiva complementación e integración 

de las naciones andinas, en provecho del desenvolvimiento económico 

de nuestros pafses y de las necesidades cie nuestros pueblos. Por 

eso concurrimos a la oportuna y reciente invitación del Canciller 

Peruano. cuya labor en pro de Ja amistad Chileno-peruana es de ju,:a.

ticia citar con el Ffn de que los Ministros de Relaciones Exterl,g_ -

res de los pafses del Pacto Andino nos reuniéramos en Lima para ev.a. 

luar Jos auspiciosos resultados a que estamos arribando en nuestra

empresa común. 

Suscribimos en el Cuzco Ja histórica decisión que nos 

obliga a Bolivianos, Colombianos, Ecuatorianos, Peruanos y Chilenos 

y esperamos también en el Futuro a Jos Venezolanos- a seguir carn.L -

nando unidos en una dirección que nos augura un común futuro de paz 

y prosperidad. 

Las honrosas invitaciones que ha recibido el Presidente -

Allende de Colombia y Ecuador para visitar esos paises estan dest.L

nadas a remachar esta solidaridad subregional andina» que está e.a. 

caminada a ir articulando paulatinamente, con los esFuer~os de t.Q 

dos los latinoamericanos, por conquistarse un destino común de gra.n. 

deza en el conFuso mundo contemporáneo. 

Nos es grato dejar constancia de las amistosas relaciones 

que mantiene nuestro pafs con los Estados Unidos. Estamos conscie.n. 

tes de que hay cuestiones entre nuestros dos pafses, en que disent.L 

mos 6 podemos disentir; pero ello no es óbice -a nuestro juicio- P.iil. 

ra que sobre la base del respeto al principio de no intervención y

al derecho de Chile para determinar libremente su destino, no poda

mos desarrollar y cultivar una amistad tradicional. 

El Presidente Nixon dijo que los Estados Unidos mantendrán-
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con Chile las relaciones que éste desee mantener con ellos. El Pr.e. 

sldente Allende le ha respondido. que las deseamos buenas y cada 

vez mejores. traduciendo una genuina aspiración nacional. 

El coman interés latinoamericano, por superar el subdes.a. 

rrollo y la dependencia los ubica en el mundo, junto a los otros 

pueblos que en el Asia y en el AFrica enFrentan un desaFió·comOn. 

Sin desconocer la particular condición de Am~rica Latina. es evide.o. 

te que la corriente de la historia, tiende a ir vertebrando los e.s.

Fuerzos de los pafses en desarrollo, en procura de su objetivo sol.L 

dario. 

Hay que cerrar la brecha 

Es de~isi6n del Gobierno de Chile, incorporarse activamente 

al grupo de naciones llamadas no alineadas, que ya en Lusaka cent.a.

ron con la presencia Chilena, pero que en adelante queremos ace.a. 

tuar y Formalizar. Similares propósitos, persigue el Gobierno de 

Chile al incrementar y consolidar las relaciones existen~es con los 

países socialistas. Estamos conscientes del papel Fundamental de 

dichos Estados, en el mantenimiento de la paz y seguridad interna 

cional y en el desarrollo de los pafses atrasados y dependientes. 

Trataremos que las aspiraciones de estos parses atrasados 

y dependientes, dentro del marco de las Naciones Unidas, lleguen a

tener la m~xima resonancia e inFluencia. Sólo asr. la organización 

mundial podrá contribuir exitosamente, a cerrar la brecha cada vez

mayor, que separa irracionalmente al mundo capitalista desarroll,a_

do de los pueblos de Asia, AFrica y América Latina. 
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Pensamos que una de las grandes deficiencias de las NaclQ 

nes Unidas y que dificultan la eficacia de su acci6n a escala mun -

dial, estriba en que sus miembros, no han llegado todavra, a poneL

se de acuerdo para alcanzar su necesaria universalidad. 

Es un grave error hist6rico que se sigan desconociendo los

derechos legTtimos de la República Popular China y que las poten 

cias coloniales que aún subsisten, se obstinen en negar la indepen

dencia a pueblos que ya deberran haberse emancipado políticamente,-

contribuyendo a la par con el progreso de la humanidad. Y luego, -

no es un error sino un escarnio,, que se siga practicando .Ja discr..L

minac ión rae i al, que s':'bs i sta la aberrac i6n del llamado "apartheid" 

Chile expresa su solidaridad con todos los pueblos oprimi. -

dos por el imperialismo, el colonialismo y el neocolonial ismo y el-

racismo en cualquiera de sus formas. Seguramente, a través de dolQ 

rosas alternativas en todo el orbe, triunfarán finalmente las revQ

luciones de liberaci6n nacional. 

Esperamos que la universalidad de las Naciones Unidas, la -

unidad de la lucha de los pueblos en vias de desarrollo y el apoyo

de los parses que están en condiciones de suministrar recursos y IT1i:. 

dios para favorecer el desenvolvimiento, crearán en los próximos 4-

ños, las condiciones suficientes para una gran tarea conjunta. E.s.
ta tarea, debe ser encaminada a unificar las estructuras sociales -

y los dispositivos polrticos que impiden a la gran mayorra de los -

habitantes del planeta, utilizar el imponente acervo cientrfico, 

tecno16gico y productivo. 
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El Rol de la OEA 

Pedimos y queremos que la Organización de los Estados Alner.l. 

canos. enmarcada Firmemente en el sistema de las Naciones Unidas. 

como un Organismo regional complementario, que sustente el diálogo

entre los Estados Unidos y América Latina. Creemos que el· Futuro 

de esta entidad, depende de su capacidad para superar las cuesti.Q 

nes Fundamentales en que ha descansado, no supuestos más o menos 

tácticos que encubren y Falcean la realidad. 

En primer lugar, la discusión que consiste en suponer que -

aqur nos reunimos 23 Estados iguales. 

En segundo lugar, la discusión que supone que existe una 

gran homogeneidad entre estos Estados, en base a presuntos inter~ -

ses, objetivos e Ideales comunes. 

La enorme diFerencia de poder entre los Estados Unidos y e.a 

da uno de nuestros pafses latinoamericanos considerados aisladame.a.

te, es imposible que sobre el artiFicio de ponerlos iguales, pueda

cimentarse un trabajo eFiciente, veraz y constructivo. 

Es tan evidente la oposición de intereses entre el Norte y

el Sur, que se plantean en diversos aspectos de la vida económica 

y del acontecer polftico, que es imposible, que ocultando la lmp.Q 

nente realidad pueda ediFicarse nada s61 ido y dur_adero. 

Hay consenso en que la Organización de los Estados Amerlc.a-

nos está en crisis. Nosotros creemos que esa crisis reside precisa 

mente en la persistencia de estos dos equfvocos: que hay igualdad -

económica y polftica. La igualdad jurfdlca, es la consagración l~

gal de la injusticia. No puede haber solidaridad real entre la p_g_-
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tencia con mayor poder econ&nico y polTtico en la historia de la h.u. 

manidad, que busca naturalmente, como objetivo básico, su seguridad 

y la del sistema social que le ha permitido llegar a esa situaci6n

y la del conjunto de parses latinoamericanos que en una u otra Fo..c.

ma buscan alterar en su Favor, el equilibrio implrcito en la estru.i;;. 

tura de poder, para poder llegar a acceder al pleno goce de los b~

neFicios que el desarrollo social ha colocado. 

En la medida en que subsistan Fricciones como Fundamentos 

básicos de la Organizaci6n de los Estados Americanos, ésta jugará 

objetivamente, un rol Favorable a la mantenci6n de las relaciones -

de dependencia entre el norte superdesarrollado y el sur subdesarr.12 

liado. Por eso, nuestros pueblos han criticado a la OEA y la han 

llegado a denominar Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, y 

no creen ni conFian en ella. 

desde 

Felizmente los cambios producidos en 

los momentos más agudos de la llamada 

la situaci6n mundial 
11Guerra Fria" y en el -· 

que la OEA jugó, a espaldas de nuestros pueblos, un papel Fundame.a.

tal en el dispositivo de dominio e inFluencia de los Estados Unidos 

sobre América Latina, hasta hoy dra, en que el peso relativo de las 

Fuerzas sociales que luchan por la paz y la justicia internacion.a. -

les, ha aumentado considerablemente Fuera y dentro del Continente,

Fel izmente -decimos- esos cambios abren condiciones promisorias p.iil.

ra replantear el problema de las relaciones interamerlcanas, en té.e. 

minos de mayor realismo y autenticidad. 
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La Junta de Defensa 

Es compatible, desde luego, con estos sanos prop6sltos la -

subsistencia de la ánomala situación que afecta a la Junta inter.a~ 

ricana de Defensa, que habiendo sido expresamente rechazada su in:;,.

titucionalidad en la Carta Reformada de la OEA, por la Tercera Con

ferencia lnteramericana Extraordinaria, continué existiendo sosten..l.. 

da presupuestariamente por la Organización y continúen existiendo 

sus actividades de tono aparente con lo que atentan contra las ba. -

ses democráticas y el principio de no intervención, incorporado a 

la propia Carta de la OEA. 

La interesante iniciativa Uruguaya de que se estudien las -

carencias demostradas por la praxis de la Organización, durante el-

último lustro, incide directamente en estas reflexiones. No podr.e.-

mas abocarnos seriamente al análisis de este tema, si no vamos a 

las raices mismas que han determinado la virtu~ inoperancia de la -

OEA en los asuntos más fundamentales para América Latina, y que han 

deteriorado su imagen ante los pueblos del continente. 

No procedente a esta rorma, al margen de la OEA, se desarr.Q. 

liarán iniciativas de instituciones que como las implfcitas en la -

Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), en los -

propósitos que dieron nacimiento al Comité Especial de Consulta y -

Negociación (CECON), la propia ALALC y particularmente en el pacto

Andino, responden mucho más que en la matriz principista y orgánica 

de la OEA, a las reales exigencias del desarrollo Latinoamericano y 

a los problemas que plantean su confrontación con la polftlca y los 

intereses de Estados Unidos. 
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Interés ComQn Latinoamericano 

El consenso de la Viña del Mar, las conclusiones allí contA 

nidas que todos los gobiernos Latinoamericanos entregaron por mano

de mi ilustrado predecedor en la Canci lleria Chilena, Gabriel Va..l 

dés, al Presidente Nixon, revisten a juicio de nuestro Gobierno; 

una importancia Fundamental. En él se identiFica por vez primera a 

nivel gubernamental, intereses comunes de toda América Latina y se

precisa la oposici6n de política e intereses entre nuestros pueblos 

en vias de desarrollo y los Estados Unidos. 

Estimamos que la direcci6n en que se orientan las activida

des de CECLA y los esFuerzos que la inspiran, como asimismo, el diA 

logo que ya se ha iniciado entre América Latina y Los Estados Un...L 

dos en el marco de CECON, representan una tendencia auspiciosa en -

el plano de las relaciones interamericanas, que esta Organizaci6n 

regional debe recoger, asimilar y promover, si no quiere pasar a la 
historia como un dispositivo anacr6nico, destinado a sostener una -

estructura de dependencia entre el norte y el sur, ya que nuestros

pueblos en conciencia, est~n denunciando y esForz~ndose por romper. 

Esta es pues de querer hacer de esta Organizaci6n, una estructura -

semejante a las Naciones Unidas en un ~mbito territorial m~s pequ~

ño, suplicando fnnecesariamente a organismos e instituciones. A 

prestémonos para ir conrormando a través de la OEA, una entidad que 

sepa Formalizar ericazmente el di~logo político y económico entre -

los Estados Unidos y América Latina, con plena conciencia de lo que 

nos une y de lo que nos separa, dentro del contexto general de las

Nac iones Unidas verdaderamente universales, capaces de atender las-
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demandas de los pueblos, por la emancipaci6n social, la paz, la jU.5. 

ticia y la prosperidad. 

El Gobierno de Chile está agradecido y comprometido con la

decisi6n de Ja Junta de Comercio y de Desarrollo de designar a nue.:a. 

tra Capital como sede de la Tercera Conrerencia sobre Comercio y D&. 

sarro) lo. 

éxito. 

Santiago Sede de Reunión de UNCTAD 

No escatimaremos esruerzos para que la Conrerencia sea un -

Consideramos que la UNCTAD es el Organismo Internacional 

más importante dentro del sistema de Naciones Unidas, para debatir

en conjunto Jos problemas de desarrollo. Es un roro en el cual 

existen mecanismos apropiados para adoptar decisiones que conduzcan 

a erradicar eJ subdesarrollo de los pueblos de Am~rica Latina, Arr..i. 

ca y Asia. 

El hecho de que la Conrerencia tenga lugar en Chile y que -

la reunicSn previa del llamado "Grupo de los 77" se erectúe en la C.a. 

pital Peruana, permitirá un análisis de la realidad Latinoamericana 

y dará soluciones que lleven a una reestructuraci6n de la economra

y del comercio mundial, tendientes a una nueva y justa divisi6n 1.0.

ternacional del trabajo Favorable a nuestros pueblos. 

Si el GATT, ha Fracasado en sus trmidos intentos para dar -

soluci6n a los problemas comerciales de nuestros parses, y otro ta.e. 

to ocurre, en Jos dem6s mecanismos económicos mundiales en que pr..L

van los intereses de unas pocas naciones, debemos reForzar el ~nico 

Organismo internacional del que los parses subdesarrollados pueden-
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participar en condiciones de igualdad. 

En la UNCTAD y en otros foros apropiados, articulando una -

acción conjunta con los paTses africanos y asiáticos, y en diálogo

permanente con los paTses industrializados, deberiamos obtener un -

cambio en el injusto trato comercial que se da a las materias pr...i. 

mas y lograr un acceso fluído, de nuestros productos industriales -

a los amplios mercados de Europa Occidental, a Estados Unidos y Ca

nadá, sin medidas proteccionistas que anulan compromisos previamen

te acordados. Debemos encontrar canales de transferencia tecnológ...i. 

ca sin trabas jurídicas ni materiales y obtener de la comunidad in 

ternacional, una contribución a nuestra propia investigación cientL 

fica. Finalmente será necesario recortar los acuerdos logrados en-

UNCTAD en las esferas del transporte marTtlmo, particularmente en -

lo que se refiere al fomento y protección de nuestras marinas meL -

cantes. 

Las tareas y negociaciones internacionales en el campo del~ 

comercio y del desarrollo se proyectan indudablemente hacia nuestro 

hemisferio. 

La OEA ha realizado ciertos esfuerzos para solucionar estos 

problemas, pero hasta ahora, el éxito no la ha acompa~ado. El Con-

sejo interamericano Económico y Social (CIES), se ha convertido en

un foro académico de los problemas del desarrollo latinoamericano.

sin el necesario complemento operativo. 

La creación de CECON parec_ió que llenarTa ese vació respe~

to de los problemas comerciales, pues los Estados Unidos se compr.Q

metieron a negociaciones destinadas a resolver las dificultades de-

las 

los 

exportaciones 

resultados 

latinoamericanas. 

esperados. Nuestro 

Este diálogo, tampoco ha dado

interlocutor no ha dado 
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respuestas decididas a los problemas que se le han Formulado. Esta 

situaci6n debería ser evaluada y revisada por el CIES en la pr6xlma 

reuni6n ministerial de Julio de este año, para que se le entregue a 

CECON Facultades operativas tangibles donde modiFiquen los datos de 

acuerdo con la experiencia obtenida. 

Por estos motivos es que hemos visto con simpatía .y apoyado 

la iniciativa de Brasil para que se incluya en la agenda, el tema -

relativo a la evaluaci6n institucional en el campo del Comercio In

ternacional, pues repetimos que lo que ocurra en la esFera intern.a.

cional, se reFleja ne~esariamente en el hemisFerio. 

A juicio del Gobierno de Chile, los mecanismos interamerica. 

nos pueden ser de importancia en esta materia para América Latina -

si estos están dispuestos a poner en práctica las decisiones adopta. 

das. Por ésto, nos preocupa el hecho de que después de transcurrl.-

dos casi seis meses de este año, nada hayamos conocido respecto a 

la Funci6n legislativa en los Estados Unidos, para poner en ejec.u. 

ci6n el esquema de preFerencias generales no recfprocas y no discrl. 

minatorias. Mucho más ha preocupado y nos preocupa, qu~ claras di~ 

posiciones normativas de la Carta de OEA que ha decidido y proscr...i.=. 

to las medidas coercitivas de carácter económico, para Forzar la v~ 

Juntad soberana de un Estado del Continente, puedan ser desconocj_ -

das en perjuicio de naciones latinoamericanas que pretenden ejercer 

soberanra sobre sus recursos naturales, a Fin de elevar las condj_ -

cienes de vida de su pueblo. 

El Gobierno de Chile estará siempre dispuesto a rechazar la 

aplicaci6n de éstas presiones, como instrumento de polftica interna. 

cional. 
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Uno de los aspectos m~s significativos en que se está expr~ 

sando la voluntad de los Estados Latinoamericanos, por desarrollar

sus economfas y vigorizar sus industrias, que dicen relaci6n con la 

defensa, el aprovechamiento y explotaci6n de los recursos naturales 

existentes en Jos mares adyacentes a sus costas. Para Chile, ya en 

el año 1952 inicia junto a Ecuador y a Perú una renovada polftica. 

En tal sentido, es particularmente grato, como estas tésis están eJJ. 

contrando apoyo en un vasto número de Estados Latinoamericanos. No 

obstante, la existencia de regrmenes jurrdicamente distintos, pueda 

consolidarse una posici6n latinoamericana que nos permita enfrentar 

unidos los desaffos internacionales en sus tareas codificadoras s.12-

bre ciertos aspectos de derecho del mar. 

Entre los obstáculos más importantes que encuentran los pu~ 

bias latinoamericanos, para poder vencer el subdesarrollo, se hará

el dispendio de sus escasos recursos en sostener un nivel armamenti.:a. 

ta del todo incongruente con sus prop6sitos de desenvolver acelera.-· 

damente sus economías. 

Hay que limitar el Armamentismo 

La declaraci6n de los Presidentes de América, suscrita en -

Punta del Este en 1967, ya expresó la urgencia de abordar esta cue.:a. 

ti6n. Con anterioridad el propio Gobierno de Chile, durante la a.d.

ministraci6n del Presidente Alessandri insisti6, coincidiendo con -

la iniciativa de Costa Rica, en la necesidad de preocuparse seria. -

mente de limitar las carreras armamentistas entre los pafses del 

Continente y en nacionalizar la naturaleza y el volu.men de Jos ga,:¡,-



95 -

tos militares. 

El actual Gobierno de Chile comparte estas preocupaciones y 

prop6sitos. por eso ha recibido Favorablemente la sugerencia Colom

biana tendiente a constituír una comisión especial que prepare para 

la próxima Asamblea General. un conjunto de propósiclones realistas 

y viables que encaren la progesiva solución del problema p~anteado. 

aún cuando está consciente de que éste no puede ser el único y pri.D. 

clpal Foro para debatir y resolver un problema complejrsimo que ti.A 

ne alcances que van más allá de los Estados Latinoamericanos. Con

el apoyo. en principio de la iniciativa de Colombia, nuestro ~ 

bierno no hace sino reiterar. la decisión paciFísta de Chile. insl~ 

tentemente maniFestada en el seno de las organizaciones lnternaci~

nales. 

Señor Presidente. Señores Cancilleres. Señores Delegados. -

la polrtica interna del actual Gobierno Chileno. que se propóne re.a 

1 izar en nuestro pars. las transformaciones necesarias para superar 

los obstáculos domésticos al desarrollo. tiene necesariamente que -

artícularse con una política internacional en escala mundial y a~

ricana que tienda a Favorecer a las Fuerzas. iniciativas. ideas y -

tendencias que pugnen y trabajen por colocar al servicio del hombre. 

lo que el hombre ha creado. y que ya es suficiente para erradicar -

del mundo. el atraso, la ignorancia y la miseria. Sólo proyectando 

a niveles internacionales nuestras aspiraciones hacia la justicia -

y,la 1 ibertad y la democracia. podremos asegurar que el esFuerzo 

que internamente realizamos. tendrá algún día. la correspondencia 

con el quehacer. en la misma dirección. de los otros pueblos de !a

tierra. 
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Respetuosos del p~incipio de la no lntervención en procesos 

internos de otros pafses y sin reclamar ni buscar liderazgos de nin 

guna especie, sln estridencias, dlscreta y sobrlamente, a la manera 

Chilena, procuraremos que de nuestra conducta de cada dfa vaya de.s.

tllando y fluyendo nuestra contribución nacional a la paz mundial 

y el aporte Chlleno, a la lucha unlversal de los hombres y de los -

pueblos, que como nosotros, se afana por hacer lmperar la justicia

sobre la tlerra" {20) 

En una nota aparecida en el dlario chileno "El Mercurio", 

de fecha 25 de Mayo de 1971, Clodomiro Almeyda, la voz oficlal en -

materia de relaciones exteriores de la Unldad Popular, en su visita 

a Bucarest, volvió a ratlflcar los prlnclpios que en polftica inte..c. 

naclonal sustenta el actual Gobierno Chileno. Concretamente señaló 

que "sólo sobre la base del m3s escrupuloso respeto al principio de 

no intervenclón, a la autodeterminación de los pueblos y a la igua.L 

dad jurfdica de los Estados, grandes o pequeños, y el propósito de~ 

encontrar la paz y la cooperación ·internacional, es posible la co~

xistencla constructiva de Estados con regrmenes sociales difere.n 

tes, la real izaclón de la distención internacional" 

Agregó Almeyda, dirigiendose a su colega Rumano, "colncid.L

mos con ustedes en condenar la intervención Norteamericana en el SJ.1. 

reste asi3tico; en sostener que la solución de los problemas del Me. 
dio Oriente debe encontrarse en el cumplimiento riguroso de los~ -

cuerdos del Consejo de Seguridad, _que es preciso estimular a los IJ1Q 

vimlentos de liberación nacional que luchan contra el imperlalismo, 

el colonialismo y neocolonialismo, en Asla, Africa y América Latina 

{20) Periódico "LA NACION" (de Chile) Sabado 17 de Abril de 1971 
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Pensamos también que es una idea digna de ser apoyada aquella de 

realizar una conFerencia de seguridad general Europea. 

"La revolución Cubana -agregó el Ministro de Relaciones E.is.

t:eriores de Chile- abrTo en nuest:ro. cont:inent:e una nueva et:apa •. Ca 

da paTs, a su manera, a su tiempo y de acuerdo con su estilo y tra

diciones, se est:~ abriendo el paso hacia el porvenir; Chile ya ha 

demostrado estar marchando por este camino y no obstante las dlr.e. 

rencias de orientaciones polTticas con otros pueblos del continent~ 

orientadospor el principio de no intervención, procuramos convivir

pacfricamente y cooperar con nuestros vecinos y nuestros hermanos.

Favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo del movimiento popular -

de iberacidn nacional latinoamericana" (21) 

Prosiguiendo con su gira para Fortalecer las relaciones con 

los paTses socialistas, Almeyda, visit6 la URSS, Yugoslavia, Checo.:¡_ 

lovaquía, con quienes concertd importantes acuerdos de asistencia 

técnica y Financiera, para promover el r~pldo desarrollo de Chile y 

elevar el nivel de vida del pueblo Chileno. 

(21) Peric5dico "EL MERCURIO" (Chileno) 25 de Mayo de 1971 

( 

¡ 
' 
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C A P T U L O 111 

L O S PARTIDOS P O L T e o s E N C H L E 

Desde antes y al proclamarse la independencia polrtica de -

Chile, el 18 de Septiembre de 1810, y hasta los años primeros del 

decenio de 1830, encontramos ciertas tendencias pol Tticas, pero no

se puede hablar en sentido estricto, de la existencia de Partidos -

Poi Tticos. Priva sobre todo el arraigo de ciertas personalidades. 

Los movimientos o tendencias que más tarde irán organizand,g_ 

se en partidos polTticos que se presentan en el panorama chileno 

son: Los realistas, grupo en que predomina el elemento Español; los 

patriotas moderados, que rormaban la mayorra, y los radicales (vl,g_

lentos, exaltados o revoltosos) dirigidos por Manuel Rodríguez, Ma.
nuel de Salas y Bernardo O'Higgins. 

Posteriormente, Carrerinos y O'Higginistas acapararán la .a 

tenci6n y el apoyo popular hasta 1830. 

Sergio Guilisasti Tagle, autor de la obra que nos servirá 

de gufa para la realización del presente capítulo, ubica Ja inicia

ción de los partidos polTticos en la caída de O'Hlgglns, en 1823. 

"Sin embargo -señala en el inicio de su obra- a partir de la caTda

de O'Higgins, los bandos políticos orrecen un esquema más claro, en 

el cual sobresalen los "Pelucones" (aristócratas y doctrinarios) CJ.L 

ya actuación más destacada en este período, lo constituye el ensayo 

de organización polTtico-constituc;onal de los hermanos Egaña" (1) 

Veamos en seguida, a grandes rasgos, cuál ha sido el origen 

(1) SERGIO GUILISASTI TAGLE, Los Partidos Políticos Chilenos, Ed. 
Nascimento, Santiago 1964, Segunda Edición, pág .. 21 
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de cada uno de los partidos que han existido y existen en Chile, 

qué principios sustentan en materia política; cuál ha sido la act.i.

tud de cada uno de ellos en el aspecto económico; cuál ha sido la 

posición de cada partido en el aspecto social, en fin, qué pape~ 

han desarrollado los diferentes Partidos Políticos de Chile en la 

historia de esta Nación hermana. Se verán en e 1 orden que. 1 os apu.n 

ta Sergio Guilisasti Tagle: el Partido Conservador, el Liberal, el

Radical.el Demócrata Cristiano, el Socialista y el Comunista 

a) - EL PARTIDO CONSERVADOR 

El origen del Partido Conservador se encuentra en la tende.n 

cía política representada por los Pelucones, y será Diego Portales, 

personaje que tuvo mucha influencia en los inicios de Chile lndepe.n 

diente, a quien se deba en gran parte la organización del Partido 

Conservador; partido que dirigirá los destinos de Chile en los p~ 

ri6dos de Prieto, Bulnes y Montt (1831 a 1841, 1841 a 1851 

1861) 

1851 a-

La base jurfdica que de manera directa sirvió y ayudó a la

integraci6n del Partido Conservador, es la Constitución promulgada

el 25 de Mayo de 1833, que como queda dicho en el primer capftulo -

de este trabajo, tenía una estructura conservadora, aspirando a la

consolidación de la oligarqufa terrateniente en el aspecto econ6mJ..-

co, polftico y social. Y para lograr tal finalidad rodeaba al pg_ -

der Ejecutivo de poderes desorbitados. 

"Sociológicamente -dice Ral'.il Morodoen su libro POLITICA Y -

PARTIDOS EN CHILE- desde sus comienzos, el Partido Conservador fue, 



'ºº 
pues, un partido agrario y expresi6n del latifund~smo. Los sec t.12 -

res rurales fueron siempre su clientela polftica habitual. el ient.e. 

fa como en el mundo Europeo, por la mayor fijación de los elementos 

tradicionalistas y los consecuentes vicios electorales deJl'control 

directo e indirecto de la población campesina. La idea de "patrón" 

-dueño de 1 "fundo"- implicaba una permanente sumís i6n soc ioecon6m.L-

ca y, lógicamente, político-electoral. La Iglesia católica será 

también un elemento base de fijación de este esquema. Cuando e 1 d.e. 

sarrollo industrial se inicia, y en Chile, como dijimos ocurre tem

prano, la marginalización de las nuevas fuerzas sociales ser~ fáci~ 

mente constatable y apoyarán a otros grupos poi íticos" (2) 

En el curso de los años de 1831 a 1871, aproximadamente, en 

que el Partido Conservador ejerce su hegemonra en Chile, surgen di.

visiones en su seno, "en efecto, en 1835, un sector moderado que en 

cabezan Benavente y Rengifo, trata infructuosamente, a través del 

peri6dico "El Filopolita", de Formar tienda aparte. Después, en 

1857 otra Fracción constiturra el Partido Nacional o Monttevarlsta-·· 

-tan lejos de las utopías reformistas como del espíritu demogdgo- -

según se expresa en un manifiesto. 

En 1858, los conservadores. junto con los l Ibera les. int.e. -

grarán la "fusión 1 iberal-conservadora", que en 1863 pasó a lama.r.-

se simplemente "Coalición". En 1873. el Partido ~onservador aband.12 

na el Gobierno y ejerce una tenaz oposici6n durante toda la llamada 

República Liberal, retornando en 1891, tras la carda de Balmaceda"-

( 3) 

(2) 

(3) 

RAUL MORODO, Polrtica y Partidos en Chile, Ediciones Cuadernos
Taurus S. A. Madrid 1968, pág. 35 
GUILISASTI, op. cit. pag. 22 
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Es necesario destacar que en la quinta Convención del Part:J,. 

do Conservador, celebrada en 1901, se introduce una declaración FLUJ. 

damental, al establecer que "la suprema aspiración del Partido Con

servador es el mantenimiento y desarrollo del orden social cristl,a

no y en asuntos religiosos, el Partido Conservador se mantendrá en

la debida sujeción a las ense~anzas y autoridad de la Iglesia". (4) 

Sin modiFicaciones sustanciales en la linea polftica marca.

da en 1901, realiza el Partido Conservador de la sexta a la decimo

segunda asambleas nacionales, en el perlódo comprendido entre 1909-

y 1937, y durante el cual ocupará cargos ministeriales. Hasta que-

en 1938 triunFa el Frente Popular, con On. Pedro Aguirre Cerda a la 

cabeza y entonces ese partido se ve relegado. 

En vista de las elecciones presidenciales de 1938, y prec.L

samente a raíz de ellas, surge como un desprendimiento del Partido

Conservador, la Falange Nacional, que con el tiempo vino a const.L -

tufr el Partido Dem6crata Cristiano. 

Lo más sobresaliente de la décimo tercera Convención Naci~

nal del Partido Conservador, celebrada en 1941, es la declaración -

en el sentido de que rechaza la doctrina comunista. "Con moti va de 

los sucesos políticos que promovieron en 1948 en torno a la dicta -

ci6n de la ley No. 8987 de DeFensa Permanente de la Democracia, que 

proscribió las actividades del Partido Comunista Chileno, el cense.e. 

vatismo se divide en dos sectores: tradiconalista y socialcristiano 

El nucleo llamado "rojo" de este .:lltimo, se incorporará más tarde a 

la F~lange Nacional, constituyendo con ésta, en Julio de 1957, el 

Partido Demócrata Cristiano. El otro grupo, el "azul", se unirá al 

Partido Conservador Tradicionalista, dando vida, en Diciembre de 
(4) GUILISASTI, op. cit. pag. 23 

~ . .t~J..MIT-=::A ~ 

~··· 
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1 953, a 1 Partido Conservador Unido". (5) 

Ahora bien, veamos la postura del Partido Conservador ante-

los diferentes problemas que aquejan a la Naci6n Chilena. Por boca 

del senador Francisco Bulnes Sanfuentes, ardiente defensor de la 

causa conservadora y de Bernardo Larra in Vial. también senador nos

enteramos de los principios del Partido Conservador. 

"El fundamento filos6fico del Partido Conservador de Chile, 

señala Francisco Bulnes Sanfuentes, es el catolicismo. Lo dice, 

clara y enfáticamente, la Declaración fundamental de nuestro progr& 

ma: El Partido tiene como suprema aspiraci6n el orden socJal crl~ -

tiano, en el cual todas las fuerzas espirituales, sociales, jurfd~

cas y econ6micas cooperan al bien común según los dictados de la 

justicia y de la caridad. Conforma sus doctrinas fundamentales a 
las enseñanzas de la iglesia y entiende y sustenta los derechos, d.r;:. 

beres y libertades en el sentido cat6lico. Sostiene que existen d.r;:. 

rechos y deberes naturales, no derivados del Estado, sino anterlg, • 

res y superiores a él, y que esos derechos y deberes forman Ja base 

sobre la cual debe establecerse el orden jurfdico positivo" (6) 

Más adelante, después de señalar que el Partido Conserva 

dores s61ida y sinceramente democrático, dice Bulnes Sanfuentes 

"Como consecuencia de nuestra convlcci6n democrática, y también de

nuestra aspiraci6n cat61ica, somos integralmente anticomunistas. 

Es evidente que el comunismo se combate con el mejoramiento de las

condiciones de vida del pueblo; pero como asociaci6n ilfcita, revg,

lucionaria, especia_lmente peligrosa en un pafs como el nuestro, que 

puede paralizar de entero si se inmovilizan unos pocos centros vita 
(5) GUILISASTI, op. cit. pag. 24 
(6) GUILISASTI, op. cit. pags. 32 y 33 
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les, el comunismo también debe ser combatido en Chile, Impidiendo -

su organización acci6n y propaganda, y cerrando a sus personeros el 

acceso a los cargos públicos y sindicales. Es un recurso doloroso, 

pero Jo creemos Jrcito dentro de Jos principios genera_les del Oer.1:.

cho e indispensable para preservar en nuestro pafs el régimen de"1Q.

cr;'lt ico" (7) 

Respecto al sufragio, el Partido Conservador se pronuncia-

por imitarlo a los mayores de edad, que sepan leer y escribir, 

pues en la practica considera que es el sistema m;'ls adecuado para 

sustentar una verdadera democracia. 

En materia de polTtica Internacional, el Partido conserva -

dar aspira a lograr una comunidad que esté regida por Jos princ.L 

pios cristianos, que sea respetuosa del Derecho Natural. Lucha por 

lograr la igualdad jurrdica de los Estados, por el principio de no

intervención, y por Ja observancia de los deberes y derechos Funda-

mentales de los Estados. Aspira al fortalecimiento de Ja Organiza-

ción de las Naciones Unidas y reconoce la utilidad de la Organiza -

ción de Estados Americanos al mismo tiempo que rechaza Jos bloques-

regionales dentro de América. Desea para Latinoamerlca un mayor 

acercamiento espiritual, económico y legislativo, como medios para

lograr la integración de lberoamérica. 

Veamos ahora, en la entrevista con Bernardo Larrain, cu~I 

es la posici6n del Partido Conservador respecto del problema econ~

mico: 

"En 1 o econ6m i co- socia 1 - sei\a 1 a el personaje c 1 tado- .p ropua 

na, el Partido Conservador, la sujeción de Ja economra a la moral,-

(7) GUILISASTI, op. cit. pag. 37 
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Ja colaboración de los Factores de la producción y la desaparición

de la conciencia clasista, para ser reemplazada por la Función SJ2 -

cial. 

En términos muy generales, tal es Ja posición socialcristia 

na o democristiana, que ha revolucionado al mundo de postguerra, 

dándole una nueva estructura y un nuevo contenido" (8) 

"En cuanto a las relaciones entre capital y trabajo -dice -

Bernardo Larrain- el Partido Conservador propicia: 

a).- La colaboración entre ambos Factores, para Jo cual prJ2 

clama, como anhelo, la implantación de un esprritu donde capital y

trabajo unan sus esruerzos, reemplazando Ja conciencia clasista por 

Ja de Función social. 

b).- En orden al objetivo anterior, propicia Ja participa -

ción de los asalariados en las utilidades de las empresas; Ja despJ2 

Jitizaci6n del sindicato; Ja creación de los llamados sindicatos 

verticales, con participación de patrones y asalariados; Ja asocia~ 

ci6n libre en sindicatos libres; 1·a ordenación del derecho de hueJ.."' 

ga, mediante la delimitación de su ámbito y el arbitraje obligatJ2 -

rio; Ja prohibición de Ja Federación de sindicatos y de la sindica-

ci6n de Jos asalariados 

en nuestra legislación; 

riscales y semiriscales, ambas existentes -

y, en general, una poJrtica del Estado te.a.-

diente a Ja colaboración social. 

Toda polrtica econ6mica debe converger a darle al hombre lo 

necesario para su subsistencia y Ja de su Familia y proveer para el 

Futuro, considerando a Ja vez, las posibilidades nacionales y las -

exigencias del bien coman. Debe velar por el bienestar del nucleo-

(8) GUILISASTI, op. cit. pag. 59 
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Familiar y proteger, especialmente, a las nuevas generaciones; asi.:¡_ 

tir al anciano, al enFermo y al inválido, cuidando de que la prev...i..

si6n no llegue a matar Ja iniciativa privada ni el esprritu de pr~

greso y de lucha que hace crecer a las naciones" (9) 

b).- PARTIDO LIBERAL 

Como queda dicho en el inciso dedicado al Partido Conserva

dor, éste surge deFinitivamente, después de Ja batalla de Llrcay, -

el 17 de Abril de 1830, y su inFluencia durará, aproximadamente, 

unos cien ailos. La base del Partido Conservador estuvo representa-

da por el movimiento de Jos Pelucones. 

El Partido Liberal, por su parte,. tuvo como antecedente, el 

movimiento del "Pipiolaje", en el que estaban representados, para -

los primeros años de Ja independencia política de Chile, los elemen 

tos de mayor cultura y con postulados progresistas, que acusaban 

una notable inFJuencia de Ja ideología Francesa y del pensamiento -

de Jos enciclopedistas. 

La Constitución de 1828, con claras tendencias liberales, 

Fue redactada bajo la inFluencia de esos elementos mas avanzados. 

TriunFantes Jos conservadores (Pelucones) en Lircay, el M.L
nistro Diego Portales sienta las bases del dominio conservador y 

termina ahr Ja inFluencia liberal, que volverá a surgir hasta 1874. 

Hacia 1835· surge un movimiento con miras netamente 1 iber.a -

les, cuya principal Finalidad Fue tratar de disminuir las Faculta 

des del ejecutivo; movimiento que adquiría mayor Fuerza, gracias al 

(9) GUILISASTI, op. cit. pags. 62 y 63 
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denominado ''Renacimiento iterario" de 1842, que se caliFicó de l.L-

beralismo, y que reconoció en el escritor liberal José Victorino 

Lastarria a su principal impulsor. 

"El citado movimiento, en las postrimerias del Gobierno de

Bulnes, se transForma en un Partido polrtico. Asr surge, en 1849,

con elementos pelucones y restos dispersos de antiguos liberales, -

el nuevo Partido Liberal o Progresista, predominando después el c&-

1 iFicativo de liberal, término que, varios años antes, había intr~

ducido en Chile, desde la República Argentina, Dn. Manuel José Gan

darillas. Su primer jeFe será el mismo Lastarria que participó en

la Sociedad de la Igualdad, junto a Bilbao, los Blest, los Matta, -

Barros Arana. También actuó en los Clubes de la ReForma, deFendien 

do las ideas liberales" (10) 

Para 1858, con el objeto de oponerse a las excesivas Facu.L

tades que tenra el Presidente de la República, se unen los Liber.a -

les y Conservadores en la Fusión Liberal-conservadora, que goberna• 

rra en el periódo de Pérez, de 186"1 a 1871. Sin embargo los libera 

les más 

Radical 

avanzados. no aceptaron dicha alianza y Formaron el Partido 

a 

o "Rojo 11
• 

La Fusión Liberal-conservadora 

la Constitución de 1833: se ~rohibe 

Presidente de la República. 

logra una importante reForma 

la inmediata reelección del 

Una vez que la Fusión Liberal-conservadora logra llevar al

Gobierno a Dn. Federico Errázuriz Za"art:úparael periódo posterior

al de Pérez, se disuelve, al abandonarla el Partido Conservador en

·1973. 

(10) GUILISASTI, op. cit. pags. 74 y 75 
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El Partido Radical, la avanzada de la época, desprendida 

del Partido Liberal, estableció alianza con los liberales, creandQ

se la "Alianza liberal" que gobern6 hasta la carda de Balmaceda 

(1891) O sea, en el peri6do conocido en la historia de Chile como -

la RepOblica Liberal, que in~luyó sustancialmente en el régimen p.Q

lrtico Chileno, y que logr6, para la causa liberal, importantes r.A

Formas a la Constituci6n de 1833. Se dictaron leyes educacionales 

que impulsaron la enseñanza media y superior, leyes que garantiza -

ron el ejercicio de los derechos individuales. 

A la RepOblica Liberal seguirá la República Parlamentaria. 

Cabe destacar que en la segunda Convenci6n del Partido Lib.A 

ral, celebrada en 1907, se pronuncia por la separaci6n de la lgl.A 

sia del Estado, anhelo que se realizará hasta la Constitucl6n de 

1925. 

En la quinta Convenci6n de 1931, se aprueba la Constituci6n 

de 1925. De esta Convención en adelante, resalta por su carácter 

neta y abiertamente anticomunista, la octava, celebrada en 1947. 

"En eFecto, por asentimiento unánime, se aprueba la "pet.ición de d.A 

clarar al comunismo Fuera de la 

después, con la dlctaci6n de la 

de la Democracia" (11) 

ley". prop6sito alcanzado un año 

ley No. 8987, de DeFensa Permanente 

Es necesario destacar por último, que el Partido Liberal .a.

poya en las elecciones de 1964 al candidato postulado por la Dem.12 -

cracla Cristiana, Eduardo Frel Montalva. 

En esencia, el liberalismo señala, respecto de otras c.Q 

rrlentes Filos6Ficas, y principalmente dirigidas sus armas contra 

(11) GUILISASTI, op. cit. pags. 77 y 78 
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el Marxismo, que éste es dogm~tico, porque es de permanente aplic.a.

ci6n; que ya Fracas6 en el mundo, por su violenta distorsión de la

condici6n humana; que las proFecTas de Marx y Engels no se han re.a.-

1 izado, porque no obstante el proFundo analisis que hace Carlos 

Marx de los problemas socio-econ6micos, nunca pudo prever los cam -

bies, que dentro del sistema capitalista, se han presentado; que de 

hecho las clases van desapareciendo, por causas y Formas diferentes 

a las señaladas por los creadores del Socialismo CientTFico; que la 

mayor posibilidad de educación a las masas, borra la diFerencia de

clases. 

El 1 ibera) ismo sostiene como principio medular que s61o Ia

Democracia puede conducir los destinos de una colectividad. Respe""

to del suFragio universal, el Liberalismo es partidario de mantene.i:. 

lo en toda su amplitud, pero reconoce que s6lo llegará a ser una 

realidad y un beneFicio para la democracia cuando la ense~anza 11.ti:.

gue a las capas más humildes del pueblo, es decir, cuando haya pi.ti:.• 

na conciencia ciudadana. 

"El Partido Liberal - señala Eduardo More Montero, persona

je importante dentro de la corriente Liberal- propicia el establec..L 

miento de la democracia social y esta aspiración nuestra es preciso 

subrayarla, ahora más que nunca, en raz6n de que la demagogia exhl

blrle al paTs, no el aut~ntico retrato del ideario liberal, sino 

una caricatura de él. 

En eFecto, preconizamos un sistema polftlco en que indiv..L -

duos y sociedad encuentren un perFecto equilibrio. Ni la personal.l._ 

dad individual es absorbida y anulada por el Estado, ni éste es de:¡_ 

pojado de su Función rectora y orientadora de Ja vida en coman. El 
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individuo detenta Frente al Estado derechos inalienables, y el Esta 

do reclama. a su vez, de cada individuo, un comportamiento en armg,

nía con las exigencias del interés colectivo que él representa" (14' 

En el aspecto socio-econ6mico, el Partido Liberal lucha.por 

que los bienes de producci6n sean de propiedad privada, en virtud -

de que los bienes de producci6n en manos de los particular-es y gra

cias al incentivo individual proporciona resultados m~s eFicaces. 

Adem~s de que de esa manera se evitan malos manejos por Funciona 

ríos inmorales; los bienes de capital en manos privadas aseguran la 

autentica democracia, la libertad y la dignidad del hombre; las~ -

cializaci6n de los bienes de producci6n lleva directamente al Fraca 

so, porque el Funcionario estatal no tiene el incentivo personal 

con que cuenta el sistema capitalista. 

Por lo que se reFiere a la intervenci6n del Estado en el 

proceso econ6mico, siendo éste un punto ampliamente debatido, Pablo 

Aldunate Phillips, entrevistado por Guilisasti Tagle para que deFL

na los principios que sostiene el Partido Liberal en materia econ~

mlca, dice: 

"En la lucha planteada, en Chile, entre el Liberalismo y Ja 

intervenci6n estatal, sostiene aquél que existen dosis de interve.n.

ci6n medicinales y dosis que son t6xicas. 

La característica de nuestra economía es la de una interven 

cl6n excesiva e inoperante, que debe ser substancialmente disminui

da y relajada en casi todos sus campos, para que el pars pueda IL -

brarse de la miseria. 

Desde luego el Liberalismo acepta, en algunos aspectos, una 

(12) GUILISASTI, op. cit. pags. 104 y 105 
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intervenci6n hecha a través de la ley. para orientar y encausar Jas 

iniciativas particulares hacia fines de interés nacional. Acepta.-

igualmente, Ja propiedad estatal de bienes de capital en aquellos 

rubros en que, siendo el los indispensables a la colectividad. la 

iniciativa privada no esté en aptitud de formarlos. 

Como norma general, considera nociva para el pars la inte.i::-

venci6n que realiza el Estado a través del funcionario. E 1 1 a resu.l. 

ta arbitraria. Ineficaz y con grave tendencia a la corrupci6n naci.Q 

nal. 

Critíca, especialmente, la tendencia infantil o sectaria de 

considerar conveniente cualquier tipo de intervencl6n por el sólo -

hecho de serlo, y perjudicar cualquier tipo de libertad econ6mica,

aunque sus beneficios sean evidentes. por el s61o hecho de ser 1.L -

bertad. Este tipo de sectarismo, desafortunadamente, ha hecho e,&. -

cuela. 

El Liberalismo es una actitud plena frente a Ja vida, en t~ 

das sus manifestaciones, libre de prejuicios y de sectarismos, basa 

do s6Jo en la realidad de los fen&nenos humanos. De acuerdo con 

ello, comprende que la complejidad del mundo actual hace imperativa 

la lntervenci6n de la autoridad, en lo posible a trav~s de Ja ley,-

en muchas formas de la convivencia humana. Pero esa intervenci6n 

debe reducirse a Jo indispensable, para que tal convivencia sea~ 

til y justa. La íntervencl6n puede aceptarse como Freno de injust.L 

cias y arbitrariedades, como forma de encaminar el uso de los cap.J..-

tales privados hacia el provecho colectivo. Pero es la libertad el 

motor del progreso, de la abundancia y de la felicidad humanas. 

{ . 
i 
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El Liberalismo busca, en consecuencia, poner a disposicl6n

del pueblo y de la economra de la naci6n un-capital de carácter pr..L 

vado, lo más Fuerte y poderoso posible, manejado por el genio crea-

dor de las iniciativas particulares. Un pueblo culto y sano, que -

cuenta con un capital cuantioso, puede encontrar prosperidad y tra

bajo bien remunerado. 

Esta es la Finalidad social y econ6mica que se propdne el 

iberalismo y que él ha conquistado, en la práctica, donde y cuando 

ha imperado" (13) 

c).- PARTIDO RADICAL 

El Partido Radical nace de la separaci6n de un sector del 

Partido Liberal al realizarse la Fusi6n Liberal-conservadora, en 

1858. La lenta estructuraci6n del nuevo partido, recibe el impulso 

de los liberales más avanzados. Y se consolida, o se tiene como 

afio de su deFinitiva aparici6n, en la vida polrtica ~e Chile, en 
8 

1863. 

El surgimiento del Partido Radical se atribuye princlpa.L -

mente a la existencia de una numerosa clase media que hasta ento.a. 

ces se encontraba marginada de la vida polrtica. Y se vi6 reForza-

do por la presencia de elementos intelectuales y proFesionales egr.e. 

sados de la Universidad, que luchaban por la emancipaci6n social, -

religiosa y moral. 

En los primeros tiempos de existencia del Partido Radical 

se reconoce que Formaban parte de él sectores obreros y artesanales, 

( 1 3) GU 1L1SAST1 , op. cit. pags. l 22, 1 23 y l 24 
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que m~s tarde se vieron precisados a abandonarlo, en virtud de que

predominaron en la direcci6n del Partido elementos representativos

de los banqueros y de los comerciantes ricos. 

"Desde el punto de vista sociolc5gico, el radicalismo, en el 

siglo XIX y parte del XX, objetiviz6 ·muy bien el cambio socioecon~-

mico y la misma conciencia de su inevitabilidad. El Partido RadL -

cal naci6 como partido Urbano, de clase media, de proFesionales e 

intelectuales, marginal izados del decisic5n-Marking político tradL -

cional. De ahí, entre otros Factores, su estrecha conexi6n de las-

nuevas fuerzas político-sociales. En la medida en que el.desarr~ -

llo industrial avanza y surge el proletariado con ambigua concien 

cía política, el radicalismo durante algun tiempo, sabr~ capitalL -

zar el apoyo de la naciente clase obrera" (14) 

Los principios b§sicos que inspiran la accic5n del partido -

Radical se acuerdan en la Convenci6n de 1888. Entre otros hay que-

destacar: la separaci6n de la Iglesia y el Estado; la enseñanza pr.L 

maria gratuita, laica y obligatoria; el respeto al derecho del s.1,¿ -

Fragio; la autonomía Municipal; el mejoramiento de las condiciones

de existencia de los proletarios; el mejoramiento de la condici6n -

legal de la mujer. 

Respecto de las masas populares, el Partido Radical tuvo 

una actitud reFormista, pues para él los obreros no tenran la suFL

ciente cultura y preparaci6n para conducir las riendas del gobierno 

Y como agrupaci6n política, que ya queda dicho anteriormente, agl.1,¿- ',; 

tinó en su seno a una pujante clase media, y tuvo sus princi.pales -

discrepancias con la oli~arquía en el aspecto religioso y educativo, 

(14) MORODO, op. cit. pp. 40 y 41 
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cuestiones donde el Partido Radical representaba la avanzada de la

época. 

Dur~nte este siglo, el Partido Radical, a través de varias

combinaciones, ha est:ado en el Gobierno, y ha ocupado .la Preside.a. -

cia de la Rep6bl ica, en Forma ininterrumpida, de 1938 a 1952. "En

eFecto, en Mayo de 1937, el radicalismo acordó su retiro del GobieJ:. 

no y mantener en todas sus partes, el Pacto del Frente Popular, com 

binación polrtica que, en Octubre de 1938, eligió Presidente de la

Repablica a Dn. Pedro Aguirre Cerda (1938-1942), inaugurando asr la 

"Era de gobiernos Radicales", que Integraron además, 

ciones de los ex Presidentes Ríos Morales (1942-1946) 

las administra. 

y Gonzá 1 ez V.L 

dela (1946-1952), periódo en el que se dió gran impulso a la indu,:a.

trialización del pars (electricidad, petroleo, acero), planiFlcand~ 

la técnicamente a través de la Corporación de Fomento de la ProdUJ;;.

c i6n, creada durante la administración de Aguirre Cerda" (15) 

El acuerdo de mayor importancia que se tomó en la decimoct.a. 

va Convención del Partido Radical, eFectuada en 1951, Fue en el sen 

tido de no establecer ning6n entendimiento con el Partido Liberal,

con el Conservador, ni con el Comunista; pues esos acuerdos, se d.i:.

cía, impedran la plena realización del programa del Partido Radical 

Hasta la vigesima convención se vuelve a adoptar otro acueJ:. 

do de trascendencia, que mucho tuvo que ver en la linea del Partido 

Radical y en la decisión de integrar la Unidad Popular, para llevar 

a la Presidencia de la Rep6blica al Dr. Salvador Allende. Se deFi

ne, el Partido Radical, en esta Convenció~ por la doctrina socia. 

lista democrática; se declara por una eFectiva reForma agraria; por 

(15) GUILISASTI, op. cit. pag. 136 
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el perreccionamiento de la seguridad social 

De 1957 a 1963, el Partido Radical tiene puestos ministeria 

les, junto a liberales y conservadores. En 1964, levanta como can.-

didato a la Presidencia de la RepQbl ica, al senador Radical, Julio

Durán Neuman. 

En 1969 el sector más avanzado, dentro del Partido Radical

logra el control de la direcci6n del Partido y expulsa al sector 

más reaccionario, que mucha inrluencia había tenido para concertar-

compromisos y alianzas con la derecha. Y en cumplimiento de los 

acuerdos tomados en esta Convenci6n de 1969, pasa a rormar parte de 

la Unidad Popular. 

Ahora bien, veamos cuales son los principios que sustenta -

el Partido Radical en materia política. Despu~s de pasar revista a 

las Convenciones realizadas por el Partido Radical yde señalar los

principales acuerdos que en ellas se tomaron, Marcial Mora Miranda, 

miembro prominente del Partido Radical, señala: "En consecuencia, 

el Partido Radical declara que considera necesarias las siguientes

premisas para el establecimiento de una sociedad sin clases que ga

rantice al individuo una vida libre y digna, con el pleno goce de 

los benericios materiales y espirituales creados por la civiliza 

ci6n. 

En el Orden Político: 

lo.- El mantenimiento del régimen democrático y del sistema 

representativo de gobierno, basado en el libre desarrollo de las cg, 

rrientes de opini6n expresadas por los partidos polfti.cos; 

2o.- El respeto absoluto a la libertad de las personas, de- ~ 

~~ 
~ 
r<J 

~~ 
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opiniones y creencias; 

3o.- El repudio a toda clase de dictaduras, y 

4o.- El reconocimiento, como base de las relaciones entre -

Jos hombres, de Jos principios contenidos en la Declaraci6n de Jos

Derechos Humanos, proclamados por las Naciones Unidas" (16) 

Para recalcar m.3s adelante que Jos Factores "const.antes" 

que constituyen la esencia del Partido Radical son: "a).- Lafcismo; 

b) DeFensa de las Libertades; c) Gobierno sobre la base de Jos Pa.c.

t idos Polfticos; d) La precupación por Ja educaci6n; e) El sentido

civil ista y jurfdico; F) El mejoramiento de la condici6n legal de -

la mujer, hasta igualarla con el hombre; g) La deFensa del régimen

Parlamentario; h) La preocupaci6n por las clases asalariadas, que -

culmina en Ja lucha por una sociedad sin clases; i) El evolucionl~

mo; j) El racionalismo y k) La tolerancia" (17) 

Por Jo que se reFiere al suFragio Universal, el Partido Ra

dical se pronuncia en Favor de él y lucha por perFeccionar Jos met~ 

dos electorales. El suFragio, para el Partido Radical, debe tener-

el carácter de obligación legal para Fortalecer el régimen democr4-

tico; de Jo contrario, considero como un derecho, el individuo pu~

de ejercerlo o no, lo cual lo aleja de Jos problemas de Ja comunL -

dad. 

Respecto a los principios que sustenta el Partido Radical 

en Polrtlca Internacional, tenemos: desea una convivencia arm6nica-

y pacfFica de todos Jos pueblos de la tierra. Pero esa convivencia 

sólo puede ser realidad por medio de Ja responsabilidad solidaria -

de todas las naciones; se declara a Favor del 
_(_J_6_) _G_U_,.l _L_l .... S-A-S-T ...... l-,-o-p-.-c'"-1-t-.-p-a-g-.--J ~62 
( 1 7) GU 1L1 SAS T 1 , op . c i t . pag . 1 63 

respeto a Ja lndepe.a.-
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cia y soberanra de los Estados; y porque la coerción y la guerra 

sean abolidas como medios para solucionar conrlictos internaciona 

les. Pugna, por otra parte, por el respeto a la igualdad jurrdica

de los Estados¡ por la no intervención; por el cumplimiento de las-

obligaciones emanadas de los contratos internacionales. 

contra la opresión y la tiranra. 

Se declara 

"El Partido Radical propicia -señala m~s adelante Mora M.L • 

randa- la necesidad de que los parses de América Latina se integren 

en una unidad polTtica y econ&nica que Facilite el desenvolvimiento 

completo de sus pueblos y les permita colaborar al progreso unive.i:.-

sal en una Forma proporcionada a sus potencialidades. Mientras se-

producen las condiciones necesarias para que este objetivo sea a.l. -

canzado es imperativo y urgente luchar por obtener la integracidn 

económica de estos pafses. 5610 asr podr~n estas naciones -hoy p.12-

1 rtica y económicamente débiles, que no representan, separadamente, 

ni <'uerza militar ni poder econ6mica- enFrentar las nuevas reelid.íl• 

des mundiales que est~n determinando la Formación de grandes congl.12 

merados políticos y econdmicos, que cuentan con abundantes recursos 

naturales y humanos y que constituyen mercados capaces de justiF.l. 

car la creación de industrias económicamente sanas. Estas indu..:i. 

trias, a su vez, podr~n satisFacer las necesidades de la poblacfdn, 

Fomentar el comercio mundial y elevar los niveles de vida de los 

trabajadores" (18) 

Humberto Enrfquez Frodden expone los principios que sostl.1:.

ne el radicalismo en materia econdmica y social. 

La proposición principal del programa económico del Partido 

(18) GUILISASTI, op. cit. pag. 179 
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Radical, se expresa en lo acordado en su última Convención Nacional, 

en los siguientes términos: "El desarrollo de la economfa nacional

es condición indispensable para mejorar y elevar el nivel de vida. 

El aumento eFectivo de los ingresos individuales sólo puede obtene.1:. 

se a través del aumento de la renta nacional y de su más justa di~-

tribución entre trabajadores y capitalistas. E 1 de sarro 1 1.o econ6m.l. 

ca no puede servir de pretexto para que una minoría privilegiada se 

enriquezca indebidamente, sino que debe diFundir sus beneFicios ha

cia todas las clases y, especialmente, hacia aquellas que aún no 

participan del ingreso nacional en una proporción socialmente justa 

Sobre esta proposición Fundamental, de amplio contenido s,g_

cial, pero con una base absolutamente racionalista y cientfFica, se 

levanta el programa económico del Partido Radical" (19) 

¿Cuál es la posición del Partido Radical en cuanto a Ja i.c.

tervenc ión del Estado en el proceso económico? 

El Partido Radical parte de Ja base que el Estado es el m,4-

ximo órgano de -cooperaci6n 

sostiene que el Estado debe 

social. Congruente con esta proposició~ 

intervenir en el desarrollo económico -

para resguardar Jos intereses de la mayorfa y para planiFicar dicho 

desarrol Jo con miras a Ja satisFacci6n de las necesidades del pu.e_ -

blo. El Estado, en materia econ6mica, ser~ siempre intervencioni_:¡_-

ta; pero esta intervención debe hacerse siempre que proporcione Jos 

resultados más Favorables para el desarrollo económico y el progr.e.

so genera 1 . 

Otros pronunciamientos del Partido Radical, que nos perm..l. -

ten entender, a grandes rasgos, Ja plataForma de principios que in~ 

(19) GUILISASTI, op. cit. pag. 189 
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piran su acción, son los que siguen: lucha porque empleados y obr.s:.

ros tengan puestos de dirección dentro de las empresas, y porque 

dentro de éstas, obreros y empleados participen de las utilidades. 

Propugna que la sindicalizaci6n sea respetada, y Fortalecida por -

los asalariados. porque es el medio de deFensa de sus intereses. 

Lucha, por otra parte, para que se constituya un sistema único de -

seguridad social, es decir, un sistema de seguridad que proteja la

salud y dem~s riesgos sociales, como accidentes de trabajo, inval.L-

dez, cesantía vejez, muerte, embarazo, lactancia, viudez, orfandad. 

Igualmente lucha, el Partido Radical, porque se lleve a c.a.

bo un plan nacional para la solución del problema de la vivienda. 

d).- PARTIDO OEMOCRATA CRISTIANO 

Los primeros origenes del movimiento Democristiano han de -

reconocerse después de 1 a pub 1 i cae i ón de 1 a Ene re l i ca de Lec5n X 1 1 1; 

"Rerum Novarum" del mes de Mayo de 1891. 

El Partido Demócrata Cristiano tiene, en sus origenes, PA 

ric5dos contradictorios. Surge como un sector juvenil desprendido 

del Partido Conservador, conocido con el nombre de Estudiantes Ca.o.-

servadores, entre cuyos dirigentes aparecen los nombres de Eduardo

Frei ex Presidente de Chile y Radomiro Tomic, candidato de la Oem,g_

cracia Cristiana en 1970. 

Hacia 1935 se eFectu6 una Convenci6n Nacional del Partido -

Conservador, en la que se acordó darle cierta libertad al movimiea

to de los estudiantes conservadores, que de esa manera Iban actua.o.

do con mayor independencia, ya como Falange Nacional. 
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Las discrepancias y direrencias entre el Partido Conserva -

dor y la Falange se Fueron agudizando. Al principio se vi6 el moví 

miento de los jóvenes conservadores con simpatía porque renovaba 

con sangre nueva las Filas del partido Conservador; posteriormente

Fue tolerado con cierta esperanza de absorver ese movimiento juv.i:, -

nil, y Finalmente Fue resistido, por la verdadera Fuerza que llegó

ª representar dentro del Partido Conservador. Y así, el 30 de NJ2 -

viembre de 1938, la Falange adquiere plena independencia respecto -

del Partido Conservador. El periódo que va de 1938 a 1957 actúa 

como Falange Nacional. 

La Falange Nacional real iza en 1953 su sexto y último Ce.e. -

greso, pues en Julio de 1957 pasa a Formar, con el Partido Conserva 

dor Social Cristiano, el Partido Demócrata Cristiano. 

En el año de 1959 se erectúa la Primera Convención del Pa.c.

tido Demócrata Cristiano, en la cual se aprueban importantes resol.u. 

clones que derinen la 1 inea del Partido. 

Se cal frica al Partido Demócrata Cristiano, y más que nada

por la experiencia del perlódo de Eduardo Frel Hontalva, como un 

Partido que en el aspecto económico, en el polftlco y en el social

sostiene una linea rerormista, con Fuertes ligas en los sectores e.a. 

tól lcos. 

Así para Morado, el Partido Democrata Cristiano "desde el 

punto de vista ideológico, representa, en general, un movimiento de 

amplio rerormlsmo social, polftlco y económico. Sus orlgenes conF.i:, 



120 -

sionales -concretamente la toma de conciencia del cristianismo s.Q -

cial- se irán debilitando y, como veremos, en su programa se decla

ra expresamente la no-conreslonalidad religiosa. En la actualidad

se puede encuadrar dentro de una concepci6n cristiano-progresista 

-en el orden rilos6rico-polrtico es notable la inrluencia de Mar.L 

tain- y de progresismo social y econ6mico. En gran medida con e.:a. 

quemas europeos, signirica una Democracia Cristiana '~e izquierda''

(20) 

Los integrantes del Partido Dem6crata Cristiano son: graJJ. -

des nucleos de la clase media urbana; masas pobres marginadas; y en 

gran parte el eleme~to remenino bastante inrluenciado por la propa

ganda de la Iglesia. 

"El Partido Dem6crata Cristiano -nos dice Eduardo Freí Me.a. 

talva, ex Presidente de Chile, en la entrevista concedida a Sergio 

Guilisati Tagle- no es un partido conresional como algunos creen.· 

Las corrientes·. que obedecen a esta inspiraci6n, tanto en Chile como 

en todo el mundo, han dado pruebas de que no están animadas de ta 

les prop6sitos. Este es un hecho que cualquiera puede comprobar. 

En el terreno de las teorras han sido rrecuentes las pol~micas con

los sectores más tradicionales, a causa de este carácter no conr~-

clonal y no clerical de la Democracia Cristiana. Los enconados d~

bates sobre Maritain han girado, precisamente, en torno a estos pu.e. 

tos. 

La Democracia Cristiana jamás ha pretendido realizar una p.Q. 

ITtica de privilegios eclesiásticos, ni menos de imponer la cree.a. 

cia religiosa o de establecer el catolicismo como la doctrina or.L 

(20) MORODO, op. cit. pág. 47 
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cial del Estado. Serra largo Fundamentar esta posición, pero no S.lii:. 

rra dlFicil para nadie encontrar una basta literatura demócrata 

cristiana sobre la materia. Este asunto se ha discutido mucho por-

distintos autores. como Maritain, Lebret. Mounier. Oucati11on, 

Athayde y otros. 

Tampoco la Democracia Cristiana es un partido católico o 

conFesional que exige a sus militantes la condición de creyentes y

que de hecho o de derecho pretenda asumir la representación de la -

Iglesia o de la catolicidad" (21) 

El Partido Demócrata Cristiano sustenta Firmemente el rég.l.

men democrático. La democracia debe tender, no sólo a garantizar -

Formalmente los derechos, sino a permitir, que en igualdad de cond.l. 

cienes, los ciudadanos los ejerciten. La Democracia Cristiana Ch.L

lena considera que ningQn partido polftico debe ser excluido de la

vida democrática, siempre que sus actos los ajuste a la ley; no t.lii:.

me a las confrontaciones con otras corrientes de opinión y est~ FIL 

memente convencida que s61o la educación del pueblo puede hacer p,g

s ible la defensa y supervivencia de la democracia. La democracia -

debe abrirse m~s a la clase popular, porque un régimen democr~tlco

que vive siempre asustado del pueblo, es un régimen sin base sdlida 

"En el plano Internacional - seilala Eduardo Frei- la prl~

ra afirmación de la Democracia Cristiana es la paz. Sin embargo, -

el Qnico Fundamento sólido de 

para la paz social como para 

por la paz sea inseparable de 

la paz es la justicia, que vale tanto 

la internacional. De ahr que la lucha 

la lucha por la justicia. En el ~mb.l. 

to internacional la justicia exige, segQn nos parece, que se gara.a. 

(21) GUILISASTI, op. cit. pag. 218 y 219 



122 

tice el derecho de todos Jos pueblos a su autodeterminaci6n, la el.l. 

minaci6n de toda Forma de imperialismo, el rechazo colectivo a la 

agresión, la supresi6n de la guerra, el arreglo de Jos conFlictos 

por medios pacfFicos y el racional acceso internacional que per~ita 

un adecuado desarrollo econ6mico" (22) 

La Democracia Cristiana considera que la Organización de 

las Naciones Unidas, representa ún gran esFuerzo para crear un o.e. 

den jurfdico internacional que haga posible, a través de Jos princ.l. 

pios que sustenta, Ja paz mundial. En el panorama de la América t._ 

tina, sostiene 1a Democracia Cristiana, es necesario temar en cue.n.-

ta Ja realidad geogr~Fica; una polftica que no tienda al entend.l. 

miento con Jos EE. UU. es una polftlca que se ubica Fuera de la rea 

lidad. "Luchamos, entonces, por llevar las cosas a un plano de 

equitativo trato y de dignidad. No somos conFormlstas. La otra l1\il. 

nera. (de olvidarse de los intereses concretos de Chile) es entrega.e. 

se a Ja declamación antimperialista, con Jo cual no se avanza un S.Q 

Jo paso en Ja deFensa eFectiva, inmediata y concreta de nuestros i..a. 

te reses. Tal posición podrfa servir para crear aqur un activo Foco 

de resistencia que beneFlcie a los enemigos de Estados Unidos en el 

plano mundial, pero de ninguna manera sirve a la deFensa directa de 

los intereses Chilenos. 

Chile, como en general América Latina, debe sostener Frente 

a Estados Unidos sus aspiraciones e intereses especfFlcos en un pl.lil, 

no de buena voluntad, de Firmeza y de cooperación digna. 

Más, Ja polftica americana no se agota en la cuestión de 

las relaciones con EE. UU. Hay, también, otro punto de enorme lntA 

rés gue mira hacia los pafses latinoamericanos y su destino, y p~ -
(22) GUILISASTI, op. cit. pag. 225 
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driamos resumirlo con el trtulo de una obra ya Famosa "Solidaridad

o Desintegración". Tal es el dilema que deber~n aFrontar los pu~ -

blos latinoamericanos en los próximos a~os'' (23) 

En el aspecto socio-económico, es Juan de Dios Carmona 

quien nos da a conocer la posición de Ja Democracia Cristiana. Nos 

dice: 

"Nosostros empezamos por enFocar el problema económico de.:a.

de el puntode vista del desarrollo. No nos interesa demasiado ni 

nos gusta enredarnos en la polémica entre socialismo y capitalismo. 

AQn m~s. creemos que esa polftica moderna, para un pafs como el 

nuestro, debe sobrepasar tal polémica. El objetivo, para nosotros, 

no es ni el socialismo ni el capitalismo. El objetivo es un des.a. -

rrollo económico técnicamente concebido y a un ritmo suFiciente c.12-

mo para hacer llegar a nuestra población, en un perfodo relativameJJ. 

te corto, 

que no es 

a un nivel 

Fatal que 

superior de civilización •.. 

las Fuerzas del capital y del 

Nosotros creemos -

trabajo deban e.,5.-

tar siempre en acecho y en pugna irreductible. Creemos que es peL-

Fectamente Factible una política de cooperación de estas Fuerzas 

con vistas a un programa, concebido con justicia y eFiclencia, de 

progreso para todos. Creemos, también, que la aparente antinomra 

entre el Estado y la empresa privada puede superarse por una int~ 

gración razonable de ambas entidades. Esto es lo que queremos d~ -

cir cuando aFirmamos que hay que aprovechar todos los instrumentos

disponibles, todas las energías. Para Jo cual se precisa una aut.12-

ridad con sentido moderno, con una indomable voluntad de progreso,

con sentido de la justicia y del papel que al pueblo Je cabe desem-

(23) GUILISASTI, op. cit. pag. 227 
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peñar en esta obra" (24} 

Uno de los Fen6menos econ&nicos que m~s ha perjudicado a 

Chile, es la inFJaci6n. Respecto a este problema, la Democracia 

Cristiana, sustenta el criterio de que es necesario poner en pr~ct.L 

ca una serie de medidas, para resolverlo. Es necesario -dice- d.L 

versificar las export:ac iones para no depender tanto de la .Fluctua -

ción de los precios del cobre en el mercado mundial; mejorar Jos 

sistemas de cultivo de la tierra y promover e intensiFlcar la indu.:;. 

trializaci6n; mejorar el sistema tributario y la organización del 

Banco Central. Para el Partido Dem6crata Cristiano, tanto el lat.l. 

Fundio como el minifundio no son buenas unidades de producci6n, por 

lo que es necesario corregir la estructura del agro. 

e).- PARTIDO SOCIALISTA 

El antecedente más remoto del Partido Socialista, Jo fincan 

algunos estudiosos del panorama polrtico de Chile, con la fundacr~n 

de la Sociedad de la Igualdad por Francisco Bilbao y Santiago Arcos, 

en 1850. Se reconoce, también, como un antecedente más directo en-

la formaci6n del Partido Socialista, la reunión, en Santiago, de la 

Uni6n Socialista, en 1897. 

Estos incipientes movimientos o tendencias tienen como base 

el desarrollo de una numerosa clase obrera, ·que a su vez reconoce -

como causa de su desarrollo el aumento en Jos volumenes de exporta-

clón del salitre. Esta clase obrera tiende a defender sus ínter~ -

ses por medio de sociedades obreras de resistencia, para obtener n.L 

(24) GUILISASTI, op. cit. pags. 240 y 241 

t 
I 
1 
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veles de vida más decorosos y evitar la descarada explotación por 

parte de las clases ricas. 

Con este panorama de avance y multipticación de las socied.a 

des obreras. llegamos a los primeros años del siglo XX; y precisa. -

mente, en 1912, Luis Emilio Recabarren funda el Partido O~rero S~ -

cialista, del que posteriormente se derivarán fracciones soclall~ -

tas y el Partido Comunista. 

Todas las tendencias socialistas enumeradas -Ja sociedad de

la Igualdad, la Unión Socialista y el Partido Obrero Socialista asr 

como el Partido Socialista Chileno, fundado también en 19.12, recen~ 

cen influencias confusas• anarquistas, formas utopistas, marxlstas

leninistas, populistas, nacionalistas. 

En los primeros años del decenio de los 30, el Imperialismo 

habfa logrado una mayor penetración en la economra Chilena; la r~ 

presión polrtica habra sido norma de la dictadura de lbañez, y el 

Gobierno de Montero (1932) fué de corte netamente clasista. Todo• 

esto ocasionó un descontento general que culminó con el movimiento• 

de Marmaduke Grave y Eugenio Matte, y la carda del presidente Mont~ 

ro, para instaurarse asr un Gobierno Socialista, la RepObllca Socia 

lista con 12 dras de duración, que no obstante su corta vida, re.u. -

nió en su seno cinco pequeños movimientos socialistas que al año si 

guiente darían lugar al Partido Socialista. 

El 19 de Abril de 1933 surge el Partido Socialista sobre la 

base de la fusión de pequeños grupos polrtlcos: Partido Socialista

Marxista, Nueva Acción POblica (NAP), Acción Revolucionarla Socia. -

lista, Orden Socialista, Partido Socialista Unificado. 

·Figura, entre uno de Jos fundadores del Partido Socialista, 
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el Dr. Salvador Allende. 

Desde su Fundación, el Partido Socialista, acepta el Marxi.:a. 

mo como método para conocer la realidad, y reconoce la lucha de 

clases como el motor del avance de la humanidad. 

Ahora bien ¿Cuáles son las causas que dan nacimiento al Pa.1:. 

tido Socialista? Desde Juego, una mayor toma de conciencia de clase 

por los obreros, que ya habfa evidenciado, como consecuencia de la

toma de conciencia, una mayor madurez polftica; la incapacidad de -

los Partidos Polfticos existentes para expresar y deFender los int~ 

reses de la clase obrera; la división que se presentó en las rilas

del proletariado; y la actitud hermética del Partido Co~unista. T~ 

dos estos Factores hicieron necesaria Ja aparición de un partido 

que asumiera la deFensa de los intereses de los obreros, con una l.L 

nea más Flexible que la del Partido Comunista, y éste Fué el Part.L

do Socialista. 

En 1937. el Partido Socialista, en su cuarto Congreso Gen~

ral, nombró como candidato a la Presidencia de la Rep~blica a Ma.r.-

maduke Grove; postulación que posteriormente se retira y se decide

apoya al maestro Rádical, Don Pedro Aguirre Cerda, que triunFa po.:a.

tulado por el Frente Popular. 

El sexto Congreso General del Partido Socialista resuelve 

participar en el Gobierno del Frente Popular, ocupando tres cart~ -

ras ministeriales, el Dr. Salvador Allende ocupó una de ellas. 

El Frente Popular Fue integrado por el Partido Comunista, 

el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Demócrata. 

En el Frente Popular la supremacfa la ten fa el Partido Radical, que 

representaba los intereses de la burguesfa; su programa de Gobierno 
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era tipicamente reformista, y tendía a eliminar las diferencias e.a.-

tre las diferentes clases antag6nicas. Destacandose en su programa 

dos puntos muy importantes; la defensa de las libertades democrát.L

cas y la creaci6n de la Corporaci6n de Fo~ento de la Producci6n, 

que tenia como tarea básica la planificaci6n econ6mica del PaTs p,a.

ra su rapida industrial izaci6n. 

El actual Presidente de la República de Chile, Dr. Salvador 

Allende, a una pregunta-afirmaci6n que le formula el te6rico Fra.c. 

cés Régis Debray, en el sentido de que el frente Popular de 1938 

fracas6, señal a: "En primer lugar Rég is, yo sos tengo que .el Frente

Popu lar Chileno no fracas6, por una raz6n muy sencilla: porque el 

Frente Popular Chileno no se propuso la transformaci6n revolucion.a.

ria de Chile. Pedro Aguirre Cerda Levant6 un programa que decTa: 

"Pan, techo y abr- i go 11
• Es decir, un programa humanitario pero no 

un programa de contenido social ni mucho menos revolucionario. El

que piensa que Pedro Aguirre Cerda era revolucionario, tendría que• 

decir, claro, fracas6; pero resulta que nosotros entramos conscie.c.

tes a colaborar para ser la izquierda del sistema, es decir, del 

sistema capitalista. En cambio, el programa lo dice, hoy luchamos

por transformar y cambiar el sistema, es completamente distinto. En 

el Frente Popular, Régis, había un Partido hegem6nico, un partido -

mayoritario, el partido de la burguesra, el Partido Radical. Hoy 

dTa, en la Unidad Popular no hay ningún partido hegem6nico, pero e~ 

tán presentes dos partidos de la clase obrera, partidos revoluciona 

ríos, partidos marxistas. Por último, compañero, el Presidente de-

la República es un socialista. Entonces, las cosas son distintas y 

yo he llegado a este cargo para hacer la transformaci6n econ6mica y 
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social de Chile, para abrirle camino al socialismo. La me tCJ 

tra es el socialismo integral, cientiFico marxista" (25) 

A raíz del apoyo a Dn. Pedro Aguirre Cerda, y de Ja colab~

raci6n en el Frente Popular, un sector inconForme del Partido Soci..a. 

lista se separa de él y se adhiere al Partido Socialista de trabaj..a. 

dores y más tarde al Partido Comunista. 

Otro desprendimiento se presenta en el Partido Socialista.

en 1942, cuando el Noveno Congreso Ge~eral decide apoyar al Sr. 

Juan Antonio Rios Morales y colaborar con él en el Gobierno. La 

pugna entre una corriente colaboracionista y otra contraria, ocasi.Q. 

na que Marmaduke Grave Forme, aparte, el Partido Socialista Autenti 

co. 

En el perf6do d~ Gonz~lez Videla, el Partido Socialista man 

tiene su independencia. 

En 1948, una nueva escisi6n se presenta en el Partido Socia 

lista; se crea al Partido Socialista Popular que apoyará, posterio~ 

mente a Carlos lbáñez del Campo, y el Partido Socialista, en alian

za con el Partido Comunista, levantará la candidatura del Dr. Salva 

dor Al lende. 

Es hasta 1957, cuando en el Congreso Nacional de Unidad del 

Socialismo, se Fusionan el Partido Socialista y el Socialista Pop~

lar, con miras a Formar y robustecer el Frente de Acci6n Popular 

(FRAP). 

En 1958 ?Urge en las elecciones el FRAP como producto de la 

alianza del Partido Socialista, el Comunista y un sector juvenil 

del Partido Radical, postulando a Salvador Allende que obtiene un -

segundo lugar, con mínimo margen del triunFador Jorge Alessandri. 
(25) CONVERSACION CON ALLENDE, Régis Debray, siglo XXI editores S.~ 

pág. l 15 
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En los comisios de 1964, el Partido Social is ta vuelve a integrar el 

FRAP postulando una vez m~s a Salvador Allende, que Finalmente tr.1.

unFa en Jase lecciones de 1971, como candidato de la Unidad Popular 

¿Cu~les son los problemas que aprecia el Socialismo en Ch.L

le y qué soluciones prop6ne? El Dr. Salvador Allende, Fundador y 

miembro del Partido Socialista d~ la respuesta a esta interrogante, 

en los siguientes términos: 

"La experiencia Chilena en las últimas décadas - dice, al 

ser entrevistado por Sergio Guilisasti Tagle- y los esFuerzos por -

promover el desarrollo econ6mico del pafs dentro de los marcos cap.1. 

tal is tas -con sus correspondientes expresiones polTticas- demue~ 

t ran , a mi ju i e i o , Jo s i gu i en te : 

A) En el Plano Econ6mlco: 

1) La imposibilidad para acelerar el desenvolvimiento econ,d 

mico, conquistar nuestra independencia econ&nica y elevar el nivel

de vida de la poblaci6n, por medio de las Formas de acumulaci6n ca

pitalista y semiFeudales prevalecientes. 

2.- La incapacidad, reiteradamente comprobada, de lograr un 

mayor desarrollo por medio del estfmulo externo o empréstitos de ca 

pitales, adem~s del eFecto deFormante que éstos producen en nuestra 

estructura econ6mica y social, y de su ingerencia proyectada en el

campo polTtico. 

3.- El desencadenamiento d~ un acelerado proceso inFlaci~ -

nista que Frustra todo avance en lo econ6mico o en lo social, elil'T\.L 

na las ventajas de los aumentos de las remuneraciones de los asal.a-
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riadas, entraba la capitalización e impone un carácter regresivo a-

1as inversiones. 

4.- El desarrollo de un sistema industrial de escasa produ~ 

tividad, levantado sobre la base de materias importadas, amparado -

por un proteccionismo indiscriminado y con una notoria tendencia h.a. 

cia el monopolio, tanto en la producción como en la distribución. 

5.- La mantención de un régimen de distribución de la renta 

nacional que es injusto y desigual, que orienta las inversiones h.a.

cia Finalidades de poco provecho económico y social, y que origina

LJn desproporcionado consumo superFluo en las clases pudientes, pr.Q

duciendose asr, el derroche de una gran parte de los recursos Fina.a. 

cieros. 

6.- La descapitalización permanente y progresiva del país -

que causa la emigración de las utilidades de la gran minerra del CQ 

bre, Fundamentalmente. y otras empresas extranjeras y aun nacion.a. -

les a lo que se agrega el servicio de nuestra deuda externa. 

?.- La persistencia de un estado de retraso agrrcola, cara.i;. 

terizado por Formas Feudales de explotación, la mantención del cam

pesinado al margen de la vida moderna y el mercado del consumo, y 

por su imposibilidad de abastecer a la población de alimentos, ya 

que la producción agrícola no aumenta nlsiquiera en el grado suFi -

ciente para satisFacer las nuevas necesidades del crecimiento de1T1Q.

gráFico. 
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B) En el Plano Polrtico 

1 .- La insuFiciencia del actual sistema institucional, l~ -

gal y poJrtico para promover un eFectivo desarrollo y perFecciona -

miento del régimen democrático. 

2.- El Fracaso e incapacidad de Jos partidos de ideologra -

individualista y de los sectores de Centro para encabezar el proc~

so social chileno, por su tendencia a Ja capitulaci6n ante los sek

tores regresivos y al compromiso en la deFensa del statu quo. 

3.- La actitud vacilante, transaccional y, muchas veces, 

oportunista, que han adoptado los partidos populares en más de una

ocasi6n, desvinculandose asr, de la conFianza de las masas y dilapi 

dando su acci6n en escaramuzas y tareas intrascendentes. 

4.- La carencia. durante muchos años, de un movimiento pop~ 

lar amplio, unitario y con claros objetivos mediatos e inmedlatos,

que diera al pueblo un camino con proyecciones y sentido hist6ricos 

La veriFicaci6n de este panorama de la realidad nacional s~ 

ñala más adelante Salvador Allende- ,ha llevado al Socialismo a 

plantearse una posici6n, cuyos puntos principales son los slguien 

tes: 

a) Señalar el Fracaso de la libre empresa en Jo econ6mico,

de una democracia insuficiente y Formal en lo polrtico y del indtvi 

dualismo en lo social, como medios para obtener un mayor desarrollo 

del pars. 

b) Destacar la necesidad de la planiFicacl6n econ6mica, ~ -

rientada con un sentido técnico y real is ta, basada en el aprovecha

miento de los recursos humanos, naturales y Financieros del paTs, y 
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encaminada a servir en beneficio social 

c) Sostener que, en el aprovechamiento de los recursos in 

ternos y en el esfuerzo nacional, radica esencialmente la posibll.L

dad de nuestra emancipaci6n econ6mica y de nuestro mejoramiento sg_

cial; 

d) Afirmar que s6lo un Gobierno de nuevo tipo, intérprete 

de las mayorfas del pars y con claro sentido nacional, promotor de -

los intereses ligados al desarrollo de Chile, antimperialista, antl 

feudal, democrático y popular, puede organi2ar e integrar la vida -

social y polftica, y llevar a efecto la tarea hist6rica que nos cQ.

rresponde cumplir; 

e) Señalar la ineptitud hist6rica de las clases que han gQ.

bernado a Chile para cumplir su papel de direcci6n positiva en la 

actual etapa. Esto no significa el desconocimiento de la funci6n 

que el capital y la iniciativa privada pueden y deben desempeñar; 

f) Destacar la incapacidad de las clases medias para orien

tar y dirigir el proceso social Chileno, sin perjuicio de la part.L

cipaci6n que les cabe a los sectores más progresistas de ellas, cg.

mo intervenir activamente en él y contribufr al establecimiento y -

al ejercicio de un Gobierno de nuevo tipo, y 

g) Afirmar la convicci6n de que, en la actual etapa del d.e.

sarrollo nacional, para el cumplimiento de las tareas que competen

al movimiento popular y para dar al proceso social una proyecci6n -

historica. corresponde la direcci6n a la clase trabajadora y sus 

partidos, en la medida en que tenga una clara conciencia de su PA -

pel y responsabilidad y logre el apoyo de otros sectores progresi~

tas" (26) 
(26) GUILISASTI, op. cit. pags. 277, 278, 279 y 280 
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La polftica popular se orienta a conseguir Jo siguiente: 

que Ja mayorTa de los Chilenos participe representativamente en )a

gestión de sus Gobiernos y en ejercicio de la democracia; que el E..:i. 

tado atienda las aspiraciones de los asalariados y de sus organiz.a.

ciones; que se respete el ejercicio de Jos derechos que consagra la 

Constitución; que la polTtica económica se oriente a elevar el nL -

vel de vida de Jos Chilenos y a obtener la total independencia de -

Chile, que todos los ciudadanos Chilenos tengan igualdad de oport.1.1.

nidades de trabajo, educación, seguridad social; que la nación Chil.e. 

na tenga el dominio pleno de los recursos b~sicos. 

Concretamente, frente a los problemas econ~micos, el PartL

do Socialista propone: 

11 1. Aumentar gradualmente, y a un ritmo superior al del a.1.1. 

mento de Ja población Ja producción de bienes y servicios neces.a. 

rios a la población y Jos bienes de capital indispensables para el

desarrol Jo económico. 

2. Dar preFerencia a Ja producción de bienes de uso es_p.e. 

cial y promover Ja capitalización en los sectores y puntos que as.e.

guren un m~ximo de rendimiento económico-social. 

3. Asegurar Ja ocupación plena, o sea, que toda Ja pobl.a. 

ción en estado y disposición de trabajar encuentre oportunidades de 

empleo remunerado. 

4. Promover un adelanto tecnológico y administrativo en las 

Faenas y empresas productoras 

5. Incorporar a la masa asalariada, al poder consumidor, 

por medio de una mejor redistribución del ingreso y el aumento del

poder adquisitivo de sueldos y salarios. 
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6. Obtener una menor dependencia del desarrollo económico -

de las fluctuaciones del mercado externo. 

7. Poner a disposición del consumo y la inversión del pais

los ingresos provenientes de la actividad económica nacional e i~ 

clusive los de los capitales extranjeros, limitando la emigración 

a las necesidades de la remuneración de los inversionistas y el se.e. 

vicio de los créditos contratados. 

8. Eliminar gradualmente los problemas de vivienda, desn~ -

trición, enfermedades profesionales y mejorar las condiciones de s.a. 

lud, bienestar y cultura. 

La satisfacción de estos fines implica una política econónú. 

ca que contenga: la definición de objetivos económicos y sociales -

básicos, una planificación adecuada; orientación de las iniciativas 

particulares, elevación de la capitalización; uso pleno de los r~ -

cursos humanos y materiales existentes; formulación de una política 

de ingreso adecuada, establecimiento de un régimen de comercio extA 

rior y de cambios, tendiente a la colocación y diversificación de -

las exportaciones y al aprovechamiento racional de las divisas di..li.

ponibles; retorno al país de toda suma o valor que exceda una renta 

bi 1 idad justa de las empresas extranjeras; realización de una pol.L

tica monetaria y crediticia inspirada en las necesidades de estab.L

lización y promoción del desarrollo económico; y terminar con los -

privilegios y deformaciones monopolistas de las empresas nacion.a. 

les" (27) 

Por ú 1 t i mo , e 1 D r . Salvador Allende, refiriendose a los-

objetivos que el 

cional seña la: 
(27)GÜ 1LISAST1, 

Partido Social is ta busca en política intern.a-

"Los objetivos de una 

op. cit. pags. 284 y 285 
poi i t ica internacionaJ-
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autentica, Chilena, positivamente atimperialista y de proyecciones

continentales, deben contemplar: 

a)Recuperación de Ja soberanra y Ja dignidad del pars, por

medio de Ja derogación del Pacto Militar; el desahucio de los com -

promisos lesivos a nuestra independencia y rechazo al establecimien 

to de bases militares en territorio nacional. 

b) Formulación de una polftica dentro de las Naciones UnL 

das y otros organismos internacionales en Favor de Ja convivencia 

pacTFica y de activa 

pendientes. 

solidaridad con Jos pueblos coloniales y d~ 

c)Promocl6n de una pol Ttica internacional que vincule a Jos 

pueblos de América Latina con los parses aFroasi~ticos, para conceL 

tar una acción común entre Jos pueblos que luchan tras objetivos s~ 

mejan tes; 

d) Establecimiento de relaciones diplom~ticas y comerciales 

con todos los parses; 

e) Realización de una polTtica Latinoamericana conducente -

a una integración y complementación económico-polTtica en pro de la 

deFensa de los intereses continentales y ori~ntadas Fundamentalmen

te a: J) Creación de mercados Regionales; 2) OeFensa de los precios 

de sus materias primas; 3) Establecimiento de un sistema multilat~

ral de pagos, y 4) Limitación de armamentos. 

F) Reorganización del Servicio Exterior para darle un car~k 

ter esencialmente técnico y proFesional, y 

g) Desarrollo de una política que Fomente y promueva Jos va 

lores culturales de Chile y Facilite el intercambio cultural entre

los países latinoamericanos'' (28) 

(28)(iüTLTsASTI, op. cit. pags. 292 y 293 



136 -

F) PARTIDO COMUNISTA 

La causa principal que propici6 Ja Formaci6n del Partido CQ 

munista Fue la aparición de una clase obrera numerosa. 

El Partido Comunista Fue Fundado en Enero de 1922. En esta 

Fecha el Partido Obrero Socialista celebraba su Congreso y decidió

cambiarle el nombre, designandole Partido Comunista, que acordó 

adherirse a la Tercera Internacional. El Partido Obrero Social is ta 

había sido Fundado por Luis Emilio Recabarren en 1912, y se Je co.c.

sidera a este personaje como el precursor de las luchas obreras en-

Chile. 

"' Desde la Fundación del Partido Comunista hasta 1933, adopta 

una ineahermética, no colaboracionista con los partidos burgueses. 

Lo que en cierto sentido origina - como queda dicho en el inciso CQ 

rrespondiente al Partido Socialista- Ja Fundaci6n de éste, con una-

1 ínea más Flexible. 

En el Octavo Congreso del Partido Comunista, de Enero de 

1927, se dice: "El Partido irá acentuando el proceso de bolcheviqu.L 

zaci6n. Los comunistas no acuden al Parlamento para consagrar el 

régimen capitalista, sino para destruirlo. La emancipaci6n del prQ 

letariado no se conseguirá por vías democráticas sino por Ja vía rA 

vo1 uc ionar ia. Su Jiberaci6n no está en el Parlamento, sino en el 

sovietismo" (29) 

De 1933 a 1948, el Partido Comunista acepta la alianza con

el partido Radical y con el Partido Socialista, Formando parte del

"Frente Popular", que Jlev6 al Gobierno al radical Pedro _Aguirre 

(29) DEBRAY, op. cit. p~g. 127 
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Cerda. Y no obstante que integr6 el Frente Popular, no colabor6 en 

él, diciendo que no deseaban que la reacción atacara al Gobierno de 

Aguirre Cerda y lo tachara de Comunista. 

En 1945 apoyaría a González Videla (1946-1952) y ocuparía -

cargos ministeriales. Pero poco después de asumir el Gobierno Go.n

zález Videla, declar6 al Partido Comunista fuera de la ley, media.n

te la ley No. 8.987, llamada de Defensa Permanente de la Democracia, 

"Ley maldita'', reprimiendo, encarcelando, deportando y persiguiendo 

a sus miembros. 

Desde unos pocos dTas después del arribo al poder de Gonz.4-

lez Videla, hasta 1958, el Partido Comunista se mantuvo en la ileg.a. 

1 idad. Y no obstante este periódo crítico por el que pas6, cont.i. -

núo trabajando, llegando, inclusive, a apoyar al Dr. Salvador Alle.n 

de en su postulacl6n para la Presidencia de la República, en 1952 

Volvió a la legalidad al derogarse la citada ley de defensa 

Permanente de la Democracia, en 1958, y ese mismo a~o forma parte 

del Frente de Acción Popular (FRAP) apoyando la candidatura de A 
1 lende. A partir de su vuelta a la legalidad, el Partido Comunista 

ha mantenido un constante crecimiento electoral, su influencia es -

notable; controla la Central Unica de Trabajadores (CUT) 

En 1964 el P. Comunista vuelve a apoyar la candidatura del

Dr. Salvador Al lende, integrando el FRAP, y finalmente postula, una 

vez más, a Salvador Allende en los comicios de 1970, formando parte 

de la Unidad Popular. Actualmente dentro del gabinete del Gobierno 

del Gobierno de la Unidad Popular el Partido tiene tres ministros:

el de Hacienda, Obras Públicas y Trabajo, todos ellos obreros. 
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Morado considera que en la vida del Partido Comunista pu~ -

den distinguirse cuatro estapas: 

"a) 1922-1933, Se caracteriza por la búsqueda de una 1 inea

Marxista-leninista Fuertemente revolucionaria, no colaboracionista

con los partidos burgueses y de oposición al troskismo; en los últ..i.. 

mos años de este periódo el Partido Comunista será puesto Fuera de-

la ley por la dictadura del general lbáñez (populismo) b) 1933-1948, 

el Partido Comunista cambia de orientación y táctica ideológica, 

aceptando la colaboración de las Fuerzas "burguesas" y progresi..lii. 

tas: son los años de los Frentes Populares y, en el caso chileno, 

de la victoria de la coalición de Izquierda: radicalismo, sociali..lii.-

mo. comunismo .. En la segunda Fase incluso el Partido Comunista FoL 

ma parte de una coalición liberal-radical (los socialistas en la 

oposición) y acepta puestos en el gobierno. 

ción lo pondrá nuevamente Fuera de la ley. 

En 1948 la misma coal..i.. 

c) 1948-1956, el Part.L-

do Comunista actúa en la clandestinidad -de hecho el proletariado,

en su gran mayoría, vota por el populismo de lbáñez- y vuelve a su-

p.lanteamiento originario de revolución violenta. d) 1956-1965 E.:a.-

ta última Fase se caracteriza por la creación y consolidación del 

Frente de Acción Popular, en donde, en sucesivas elecciones pres.L -

denciales, apoyaron a un candidato socialista, Allende, y por otra

parte, el nacimiento de grupos pro-chinos y comunistas disidentes"-

(30) 

La FilosoFia que inspira la acción del Partido Comunista es 

(30) MORODO, op. cit. pág. 45 
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la Marxista-leninista. Aplica en los analisis que hace y las sol.u.-

ciones que propone, el materialismo histórico, que es el materiali..5. 

mo dialéctico aplicado a la vida social. Congruente con la rilos.Q:

rTa Marxista-leninista entiende al mundo, el universo y Ja vida.sQ

cial en constante cambio. Nada permanece estable, todo cambia. 

"El comunismo -nos dice Luis Corvalán Lépez, dirigente de..5.

tacado del Partido Comunista- es esencialmente humanista, la más a.J. 

ta expresión del humanismo. No le atribuye al ser humano ninguna -

cualidad congénita negativa. Su divisa es servir al hombre. Lucha 

por su plena liberación, por que los medios de producción sean de -

propiedad de toda la sociedad, por que los dones de la naturaleza y 

los frutos del trabajo social sean para todos y por que la sociedad 

se rija por Ja autogestión social, pasando de la administración de

los hombres a la administración de las cosas. Con el comunismo se-

logra la plena igualdad social de todos los hombres. Cada ser huma. 

no puede desarrollar su capacidad a plenitud. AJ eliminar toda tra 

ba al desarrollo de las fuerzas productivas y sobre la base de la -

técnica y de la ciencia más avanzadas, creará la sociedad de la 

abundancia, los productos suficientes para satisracer las necesid.a.

des de todos. En estas condiciones se hará realidad el principio -

básico del comunismo: "de cada cual segt'.in su capacidad, a cada cual 

segt'.in sus necesidades" (31) 

Más adelante puntualiza Luis Corvalán Lépez "La sociedad 

avanza sólo a condición de ir eliminando las trabas que impiden su-

desarrollo. El surgimiento del 

cial logrado sobre la base de 

(31) GUILISASTI, op. cit. pág 

capitalismo representó un avance S.Q. 

la eliminación del reudalismo en el-

325 
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momento en que éste pas6 a erigirse en un obstáculo para el progr~

so humano. 

El avance de Chile está hoy constreñido y deFormado por 

tres Factores principales: el imperialismo, el latiFundio y los 11U2-

nopol ios privados. De la liquidación de tales Factores dependen 

las posibilidades de Forjar el progreso nacional. de desarrollar la 

economfa y de elevar el nivel material y cultural del pueblo en la

escala que se desea y necesita. 

El carácter de la revoluci6n chilena está determinado por 

el contenido de sus objetivos inmediatos, de las Fuerzas sociales 

Jamadas a realizarlos y de la época que vive la humanidad. 

La revolución Chilena es anti imperialista, antif'eudal, y an 

timonopol is ta, atendiendo a sus objetivos inmediatos. Es popular y 

nacional en atenci6n a las Fuerzas que la impulsan. Y es de liber.a. 

ci6n nacional y pre y prosocialista, en relaci6n a la época. 

El desarrollo social exige cambios revolucionarios. El pr.Q. 

grama de nuestro partido se basa en estas exigencias. 

La liquidaci6n del dominio imperialista, del latiFundio y

del monopolio privado son medidas indispensables. El traspaso al

Estado de las riquezas básicas de Chile (cobre, hierro, salitre), 

de toda la energTa electrica, de la sider~rgica de Huachlpato, de 

toda la Funci6n bancaria, del comercio exterior, del comercio may.12-

rista de distribuci6n y de una determinada cantidad de grandes h.a. -

ciendas constituyen la base m~s s6lida y a la vez una cuantiosa 

fuente de recursos para aumentar la inversi6n nacional. desarrollar 

la industria y resolver problemas tan graves como el de la habit.a. -

ci6n. Sin llevar a cabo medidas de esta naturaleza el país no P.12 -
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drá avanzar con Ja velocidad y prorundidad que se requiere. Todo -

partido o programa que se limite a hablar de Jos males existentes y 

a propiciar medidas que no tiendan a estos objetivos concretos, e..s.

ta de espaldas a Ja realidad y se engaña o conduce a engaño con..s. 

ciente o incoscientemente" (32) 

El Partido Comunista sostiene que Ja clase burguesa no pu.iil.

de hacer Jos cambios revolucionarios que el pueblo necesita, porque 

atenta a sus intereses, s61o realiza las rerormas que le permiten -

sobrevivir como clase gobernante; Ja clase burguesa dá ciertas miga 

jas para impedir que las clases populares se rebelen en contra del

estado de cosas que Je oprime; s6Jo Ja toma del poder por las clases 

más avanzadas logrará realizar Jos cambios substanciales en interés 

de Ja mayorTa nacional. De esta realidad, se impone una necesidad-

para lograr las transrormaciones revolucionarias: Ja constituci6n -

de un Gobierno Popular, un Gobierno de la Clase Obrera y del pueblo 

de chile. 

El Gobierno Popular debe ser de carácter plurlpartidista, 

es decir, rormado por los partidos más avanzados, para el logro de

los objetivos señalados con anterioridad. 

Por otra parte, el Partido Comunista se pronuncia en ravor

de otorgarles el voto a Jos hocnbresymujeres mayores de 18 años de

edad; es partidario del Parlamento unicameral, que tenga dentro de

sus racultades Ja de designar al Presidente de la República, a Jos

ministros de Estado y a los miembros del poder judicial; está por -

Ja libertad de conciencia, de culto, de palabra de reun16n, de as~

ciaci6n, por el derecho al trabajo, al descanso, a Ja educaci6n, a-

la cultura. Todo Jo anterior requiere, a juicio del 
(32) GUILISASTI, op. cit. pags, 328 y 329 

Partido ColTlJ.I. -
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nista, de una nueva Constitución y de nuevas leyes, porque las que

actualmente existen benefician a las clases minoritarias en perju.L

cio de la mayorfa del pueblo. 

En materia económica, y recalcando algunos puntos señalados 

por Luis Corval<lln Lépez, José Cademartori lnvernizzi, nos dice que

el programa del Partido Comunista contempla los siguientes puntos:

"1) las tareas antiimperialistas; 2) las tareas antifeudales; 3)1as 

tareas antimonopolistas; 4) las tareas de desarrollo econ6mico; 

S)las tareas relativas al bienestar y a la cultura de las masas, y-

6) las tareas de democratizaci6n. El conjunto de estos puntos con:.. 

tituye el proceso de una transformaci6n revolucionaria que abarca -

todas las esferas de la vida nacional y que damos en llamar revol~

ci6n democr<(ltica nacional. 

Como condición esencial de un verdadero progreso econ6mico

y social abogamos por una polftica tendiente a asegurar una plena -

independencia econ6mica y polftica. Para esto, apoyamos toda in.i. 

ciativa tendiente a eliminar la sangrfa de riqueza nacional que sia 

nifican las actuales relaciones con el imperialismo norteamericano. 

En tal sentido, favorecemos el establecimiento de tributos a las 9.il. 

nancias y a otras formas de riqueza que se evade al exterior; plan

teamos medidas de control de las empresas vinculadas a los monop.Q. -

lios norteamericanos; exigimos el cese de la dominación del d61ar 

sobr~ el comercio exterior; reclamamos la renegociaci6n de la deuda 

externa; el desahucio de los nuevos tratos y otros convenios oner.ci.

sos, etc. 

Chile debe ejercer su derecho a comerciar con todos los paL 

ses del mundo, sin discriminaciones polfticas e inspirado en los 
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principios de mutua convivencia, plena igualdad y respeto a Ja sob~ 

ranra nacional. 

Propiciamos las relaciones con el mundo socialista y su 

principal exponente, Ja Unión Soviética. Deseamos un amplio des.a. -

rrollo de nuestro comercio exterior, por medio de convenios bilat.e_

rales y multilaterales sobre la base de nuestra moneda u otra de rn.u. 

tua elección. Deseamos que Ja participación de Chile en la Asoci.a.-

ción Latinoamericana de Libre Comercio se lleve a cabo de acuerdo a 

los intereses generales del pars y no de las conveniencias de unos

pocos de acuerdo a los intereses de Jos pueblos, de América Latina

y no a las conveniencias del imperialismo. 

Frente al imperialismo norteamericano, nuestra meta es n.a. 

cionalizar todos sus capitales y empresas, convirtiendolos en•prg_ -

piedad del Estado Chileno. En esta materia no transigiremos. Sin-

embargo tendremos muy en cuenta las circunstancias concretas del rTU2 

mento. 

Contrariamente a Jo que se nos imputa, no rechazamos a 

priori ning~n empréstito o ayuda que provenga de cualquier pars, i.o. 

cluido los EE.UU. No obstante, establecemos como condición primo.e.-

dial el respeto a nuestra soberanra y el rechazo de toda insinu.a 

ci6n contraria a los intereses nacionales. 

No toda empresa extranjera es monopolista o imperialista. 

No estamos contra ~odos Jos capitalistas extranjeros. Todos aqu.e_ 

llos que cumplan las leyes del Gobierno Popular y no hagan causa c.Q 

m~n con el imperialismo, gozarán de respeto y consideración en sus

legTtimos intereses" (35) 

(35) GUILISASTI, op. cit. pags. 348, 349 y 350 
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Es necesario, para elevar el nivel de vida del pueblo Chil.e. 

no y acabar con la discriminación por la edad o sexo, establecer el 

principio de igual trabajo, igual salario; aumentar los salarios y

sueldos, garantizando plenamente su poder adquisitivo; respetar el

derecho a la sindicalización: el respeto al derecho de huelga; debe 

extenderse la seguridad social a todos los trabajadores y sus fam~-

1 iares; el actual desarrollo económico de Chile permite cubrir los-

riesgos de enfermedad, accidente, invalidez etc. 

cacional es urgente resolverlo. 

El problema hab~-

Todas las medidas señaladas al final sólo pueden resolverse 

por medio de la instauración del Gobierno Popular, verdadero repr.e.

sentante de Jos trabajadores manuales e intelectuales. 

f 
~ 
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C A P T U L O IV 

s T U A C O N ACTUAL D E C H L E 

a).- REFERENCIA AL SISTEMA DE ELECCION PRESIDENCIAL CHILENO 

La Constitución Chilena* en su capítulo v. del artículo 60-

al 72, detalla pormenorizadamente los requisitos para ser Preside.a.

te de la República de Chile, el tiempo que dura el ejercicio, el t.i. 

po de votación directa que se requiere para ser electo, las reglas

que se deben observar en caso de no obtener primera mayor.fa abso 1.1.1.

ta; las atribuciones del Presidente. 

Por las peculiaridades que presenta el sistema de eleccl6n

presidencial de Chile, consignamos a continuación los artrculos r~-

1 at ivos: 

Art. 60.- Un ciudadano con el tftulo de "Presidente de la -

República de Chile" administra el Estado. y es el Jef'e Supremo de 

la Nación. 

Art. 61 .- Para ser elegido Presidente de la República. se -

requiere haber nacido en territorio de Chile; tener treinta años de 

edad, a lo menos, y poseer las 

bro de la Cámara de Diputados. 

calidades necesarias para ser miem-

Art. 62.- El Presidente de la República durará en el ejeL -

clcio de sus funciones por el término de seis años, y no podrá ser

reelegido para el perTódo siguiente. 

Art. 63.- El Presidente será elegido en votación directa 

por los ciudadanos con derecho a suf'ragio de toda la República, se
•* CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE (Conf'orme a la ed.i. 

ción oficial) Editorial Nascimiento 
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senta días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté 

en Funciones. y en la Forma que determine Ja ley. 

EJ conocimiento de las reclamaciones que ocurrieren acerca

de la votación. las rectiFicaciones y el escrutinio general de la -

elección, corresponderán al Tribunal CaliFicador. 

Art. 64.- Las dos ramas del Congreso, reunidas en sesión 

pública, cincuenta días después de la votación, con asistencia de -

la mayoría del total de sus miembros y bajo la dirección del PresL

dente del Senado, tomarán conocimiento del escrutinio general prak

ticado por el Tribunal Cal iFicador, y procederán a proclamar PresL

dente de la República al ciudadano que huebiere obtenido más de la

mitad de los suFragios válidamente emitidos. 

Si del escrutinio no resultare esa mayoría, el Congreso PI~ 

no elegirá entre los ciudadanos que hubieran obtenido las dos más -

altas mayorías relativas; pero, si dos o ~ás ciudadanos hubieran 012.. 

tenido en empate la más alta mayoría relativa, la elección se hará

sólo entre ellos. 

Si en el día señalado en este artículo no se reuniere la nia. 

yerra del total de los miembros del Congreso, la sesión se veriFica 

rá al día siguiente, con los Diputados y Senadores que asistan. 

Art. 65.- La elección que corresponda al Congreso Pleno se

hará por más de la mitad de los suFragios, en votación secreta. 

Si veriFicada la primera votación no resultare esa mayorfa

absoluta, se votará por segunda vez, y entonces la votación se coA

cretará a las dos personas que en la primera hubieren obtenido ma -

yor número de suFragios, y los votos en blanco se agregarán a la 

que haya obtenido la más alta mayorfa relativa. 
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En caso de empate, se votarA por tercera vez al dra siguie.n. 

te, en la misma Forma. 

Sí resultare nuevo empate, decidirá en el acto el Preside.o.

te del Senado. 

Los artrculos citados son los que directamente se reFieren

a la elecci6n del Presidente de la Repablica de Chile, destacando 

el Artrculo 64 y 65 que tratan minuciosamente la situación en que -

alguno de los contendientes por la Presidencia de la Rep~blica no 

logra obtener mayoría absoluta. Tal Fue el caso de Ja última co.n. -

tienda electoral de 1970, en la que Salvador Allende y Jorge Al.e. 

ssandri obtuvieron la primera y segunda mayorra relativa, y el Co.n.

greso Pleno siguiendo una tradici6n establecida, eligió al que obt,¡¿ 

vo la primera mayoría r~lativa, en este caso, el Dr. Salvador Alle.n. 

de. 

También es necesario hacer meci6n de otros artículos de la

Consti tuci6n Polftica Chilena, que nos permitir~n apreciar la sltu,a 

ci6n del Presidente de la República en relaci6n, por ejemplo, con 

las Fuerzas armadas, la Formaci6n de leyes, atribuciones, en Frn, 

tener una visi6n de conjunto del medio en que, de acuerdo con la 

Constituci6n, se desenvuelve el Presidente de la República. Esto -

resulta conveniente hacerlo resaltar, porque de acuerdo con la nuA

va linea que sigue el gobierno de Allende, es necesario determinar, 

si constitucionalmente, tiene trabas u obst~culos. Veamos: 

Resalta, por su importancia, el contenido del artículo 72 

que detalla las atribuciones especiales del Presidente de la Rep.ú. -

b 1 ica. 

! 
1 
i 
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Art. 72.- Son atribuciones especiales del Presidente: 

l.- Concurrir a la formaci6n de las leyes con arreglo a la

constituci6n, sancionarlas y promulgarlas: 

crea 

2.- Dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que 

convenientes para 

3.- Prorrogar 

la ejecuci6n de las leyes: 

las sesiones ordinarias del Congreso y conv.c.-

car a sesiones extraordinarias; 

4.- Velar por la conducta minestirial de los jueces y demás 

empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte 

Suprema para que, si procede, declare su mal comportamien~o. o al 

Ministerio Público para que recla~e medidas disciplinarias del Tr..L

bunal competente, o para que si hubiere mérito bastante, entable la 

correspondiente acusaci6n: 

s.- Nombrar a su voluntad a los Ministros de Estado y of..i. -

ciales de sus Secretarras, a los Agentes Diplomáticos, Intendentes

y G~bernadores. 

El nombramiento de los Embajadores y Ministros Diplomáticos 

se someterá a la aprobaci6n del Senado; pero éstos y los demás fun

cionarios señalados en el presente número, son de la confianza e~ -

elusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus pue~

tos mientras cuenten con e11a. 

6.- Nombrar a los Magistrados de los Tribunales Superiores

de Justicia y a los jueces letrados; 

7.- Proveer los demás empleos civiles y militares que deteL 

minen las leyes, conforme al Estatuto Administrativo, y conferir, 

con acuerdo del Senado, los empleos o grados de coroneles, capita -

nes de navi6 y demás oficiales superiores del Ejercito y armada. En 
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el campo de batalla, podrá conrerir estos empleos militares superi.Q 

res por sf s6lo; 

8.- Destitufr a los empleados de su designación, por inept.i. 

tud u otro motivo que haga inútil o perjudicial su servicio, con 

acuerdo del Senado, si son jeFes de oFicinas, o empleados superi~ 

res, y con inForme de la autoridad respectiva, si son empleados 

subalternos, en conrormidad a las leyes orgánicas de cada servicio; 

9.- Conceder jubilaciones, retiro y goce de montepfo con 

arreglo a las leyes; 

ID.- Cuidar de la recaudaci6n de las rentas públicas y d.s::. -

cretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de Ja RepA 

blica, con la Firma de todos Jos ministros de Estado, podrá deCr.lii:. -

tar pagos no autorizados por la ley, sólo para atender necesidades

impostergables derivadas de calamidades públicas; de agresi6n ext.s::.

rior, de conmoción interna o del agotamiento de los recursos dest.i.

nados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin grave daño 

para el pafs. El total de los giros que se hagan con estos objetos, 

no podrá exceder anualmente de dos por ciento (2%) del monto de los 

gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar em

pleados con cargo a esa misma ley, pero sin que el Ttem respectivo

pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Mini.:¡_ 

tros de Estado o Funcionarios que autoricen o den curso a gastos 

que contravengan Jo dispuesto en éste número, serán responsables sg 

lidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de

malversión de caudales públicos. 

11.- Conceder personalidades jurfdicas a las corporaciones

privadas, y cancelarlas¡ aprobar Jos estatutos por que deban regiL-
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se, rechazarlos y aceptar modiFicaciones; 

12.- Conceder indultos particulares. Los Funcionarios ac.1.1.-

sados por la Cámara de Diputados y juzgados por el Senado, s61o P.LI.li:. 

den ser indultados por el Congreso; 

13.- Disponer de las Fuerzas de mar y tierra, organizarlas

y distribuirlas según lo hallare por conveniente; 

14.- Mandar personalmente las Fuerzas de mar y tierra, con-

acuerdo del Senado. En este caso, el Presidente de la República p~ 

drá residir en cualquier lugar ocupado por armas chilenas; 

15.- Declarar la guerra, previa autorizaci6n por ley; 

16.- Mantener las relaciones poi íticas con las potencias e~ 

tranjeras, recibir sus agentes, admitir sus Cónsules, conducir Jas

negociaciones, hacer las estipulaciones pre! iminares, concluir y 

Firmar todos los tratados de paz, de alianza, de tregua, de neutra.-

lidad, de comercio~ concordatos y otras convenciones. Los tratados, 

antes de su ratiFicaci6n, se presentarán a la aprobaci6n del Congr~ 

so. Las discusiones y deliberaci6nes sobre estos ~bjetos ser~n sA

cretas si el Presidente de la República asr lo exigiere, y 

17.- Declarar en estado de asamblea una o más próvincias l.a. 

vadldas o amenazadas en caso de guerra extranjera, y en estado de -

sitio, uno o varios puntos de la República, en caso de ataque extA

rior .. 

En caso de conmoci6n interior, la declaraci6n de hallarse -

uno o varios puntos en estado de sitio, corresponde al Congreso; PA 

ro si éste no se hallare reunido, puede el Presidente hacerlo por -

uri determinado tiempo. Si a la reuni6n del Congreso, no hubiere e~ 

pirado el término sei'ialado, la declaraci6n que ha hecho el Pre.side.a. 
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te de la República, se entenderá como una proposición de ley. 

Por la declaración del estado de sitio, sólo se conceden al 

Presidente de la República la racultad de trasladar las personas de 

un departamento a otro y la de arrestarlas en sus propias casas y -

en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la

detención o prisión de reos comunes. 

Las medidas que se tomen a causa del estado de sitio, no 

tendrán más duración que la de éste, pero con ellas no se podrán 

violar las garantías constitucionales otorgad~s a los Diputados y -

Senadores 

b).- EL TRIUNFO DEL DR. SALVADOR ALLENDE;-SUS PERSPECTIVAS 

EN AMERICA LATINA Y EN OTROS PAISES. 

El 4 de Septiembre de 1970, en una de las jornadas elector& 

les históricas en Chile, el Dr. Salvador Allende Gossens, candidato 

de la Unidad Popular, constituida por cuatro partidos: El Partido -

socialista, el Comunista, el Radical y el Social Demócrata, y por -

dos Movimientos: Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y A 

grupación Popular de Izquierda (API), obtiene mayorfa sobre sus· co.a. 

trincantes electorales, con una cantidad de i,075,616 votos, sobre

Ja cantidad de 1 ,036.278 del candidato de derecha, el ex presidente 

.Jorge Alessandri, y de 824, 849 del candidato de 'la Democracia Crl.&. 

tiana. Rado~iro Tornic. 

A raíz de este triunro de la Unidad Popular, con el Dr. sai 

vador Allende al rrente, Chile se puso en el primer pl<M>o de la co.a. 

sideración de América Latina y del mundo entero. 
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Al darse el triunFo del candidato de la Unidad Popular, el

Or. Salvador Al lende declaró: "Yo quiero que comprendan que soy s,si-

lo un hombre con todas sus Flaquezas y debilidades. Y si acepté 

las derrotas de ayee. hoy, sin soberbia y sin espiritu de venganza, 

recojo este triunFo que nada tiene de personal y que se lo debo a 

las Fuerzas populares. Se lo debo al hombre sacriFicado,·a la h.1.1. 

mi lde mujer y al pueblo de Chile que estará conmigo en la Moneda" 

( 1 ) 

Posteriormente, en otra declaración en el local de la Fed.e.

raci6n de Estudiantes de Chile (FECH), Allende declar6 categórica -

mente: 

"No seré un Presidente más. Seré el primer Presidente del-

primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y r.e.-

volucionario de la historia de Chile. Dije y debo repetirlo: si la 

victoria no era Fácil, más diFicil será consolidar nuestro triunFo

y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia social, la ~i.w.-

va moral y la nueva patria .. Hemos triunFado para derrotar al im-

perialismo, terminar con los monopolios, hacer una verdadera reFoL

ma agraria, proFunda, nacionalizar el crédito -pilares del progreso 

de Chile-, creando el capital social que provocará nuestro desarr.gc-

l lo •.. Quiero destacar - agreg6 Allende- que nuestros adversarios 

de la Democracia Cristiana han reconocido, en una declaración, la -

victoria popular. 

No lo necesitamos. 

No le vamos a pedir a la derecha que lo haga. 

No tenemos ningún ánimo peque~o contra ella, p.e. 

ro ellos no serán capaces jamás de reconocer la grandeza que tiene

el pueblo en sus luchas nacidas de su dolor y de su esperanza" (2) 
(1) CRILE ¿CAMSIO DE GOBIERNO o TOMA DEL PODER?, Varios autores, Ed. 

Extemporaneos México, primera edición 1971, pág. 17 
(2) CHILE CAMBIO DE GOBIERNO O TOMA DEL PODER? op. cit. p~g. 41 
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Un hecho que resalta a la vista es el siguiente: el pueblo

chi leno ejerciendo un derecho legTtimo para nombrar a sus goberna.n.

tes, se inclinó por el candidato de la Unidad Popular, conForme a 

los cauces legales: Fue una manifestación plena de soberanra del 

pueblo chileno: una aspiración de la mayorfa, para emprender, al la 

do de la Unidad Popular, las amplias transformaciones que·su situ.a.

ción exige. 

El triunfo de la Unidad Popular tiene sus bases firmes en -

un bien organizado movimiento obrero de larga tradición combativa.

en donde juegan un papel importantTsimo los trabajadores de las m.L

nas, de la pampa salitrera, de los puertos, de las industrias, de -

los ferrocarriles y de construcciones, y, en donde, además, el cam

pesino secularmente sumido en la desorglnanizaci6n y la apatra, ha

despertado y contribuido con su presencia y voto conclente al logro 

del triunFo de la Unidad Popular, para que esta lleve a cabo tran~

Formaciones radicales en la estructura económica y polftica de la -

Nación chilena. Por otro lado, en buena parte han participado im -

portantes sectores de la burguesra urbana para sentar las bases de

cambios proFundos que se avecinan en aquella nación hermana. 

En esencia: obreros, campesinos y pequeña burguesra, con 

plena conciencia de su misi6n hist6rica. son 

que con sus respectivos partidos polfticos, 

histórico para Chile. 

las clases sociales, 

han lográdo un triunFo-

Porque, como acertadamente dicen los autores de la obra CH.l. 

LE ¿Cambio de Gobierno o Toma de Poder?, "los términos de la disyu,n 

tiva crucial que caracteriza esta etapa histórica latinoamericana.

de la que Chile es parte inseparable, no sólo están dados por la 
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oposlci6n ent:re los pueblos en lu::ha y sus opresores e><t:ranjeros y

nativos, sino t:ambién en la biFurcación de caminos y soluciones 

Frente al at:raso en que se debat:en nuest:ras naciones. La "Al i anza-

para el progreso", int:ent:o in ext:remis del imperialismo para prese.i:: 

var su dominio, abri6 el camino a las f'6rmulas "desarrol listas", 

reit:eradament:e Fracasadas en la Argent:ina de Frondizi, el Brasil de 

Goulart: y bajo el Gobierno de Frei en Chile {la llamada "revoluci6n 

en l ibert:ad"). La supuest:a panacea de los capit:ales e><t:ranjeros, -

cuya masiva inversi6n acabarra con la pobreza popular y transf'orma.

rra las estruct:uras semi Feudales en avanzados est:adios de. industria. 

lismo, se derrumb6 ant:e la dura realidad de la invasi6n monop6lica. 

Las débiles burguesras nacionales, expresiones de un capit:alismo d~ 

pendient:e y condenado al est:rangulamient:o progresivo, debieron red.1.1. 

cirse a proveer de executives a Jos grandes consorciose Del mismo-

modo, los tradicionales part:idos polft:icos del sist:ema, ya incap.a 

ces de resguardar por más t:iempo la vigencia de una f'ict:icla de""2 -· 

cracia representat:iva, hubieron de ceder su lugar a las dist:aduras-

militares. Es que América Latina vive el t:iempo del ant:agonlsmo 

sin intermediaciones ni opciones reFormlst:as: revolucl6n nacional y 

social o coloniaje son los t:érminos de un enf'rent:amlent:o que arrasa 

con las variant:es de recambio de régimen colonial-capitalista. 

Por todo ello, las elecciones del 4 de Septiembre pusieron

al pueblo chileno Frente a un dilema que sobrepasaba los ITmltes de 

un simple cambio de gobierno, por~ue allT se def'endra o cuestionaba, 

según la posici6n asumida, el continuismo del sistema de injusticia 

y explotación, o se decidTa la ruptura de un siglo de opresi6n. 

Las mayorfas populares respondieron con el voto a la Unidad Popular, 



155 - . 

al que incluso ha de sumarse un importante sector dem6crata-cristia 

no de ideas revolucionarias, venciendo a la coalici6n derechista de 

Jorge Alessandri" (3) 

Desde antiguo -como puede apreciarse en el capftulo reFeren 

te a los Partidos Polfticos de Chile-, éstos han tenido pecullarlda 

des que los distinguen de los del resto de América Latina, Las no-

muy claras tendencias polfticas de los primeros aHos de la indepen

dencia polftica de Chile, devienen en verdaderos partidos represen

tativos de clases sociales. El Conservador y el Liberal• asr como

el Radical nos dan muestras claras de ello. Más tarde, al aparecer 

la clase obrera con más conciencia, surgen los partidos polftlcos -

que los representan en sus luchas por llegar al gobierno y obtener

el poder. Siempre, desde su aparicl6n en el escenario polftico de

Chile, Jos partidos de izquierda han estado vinculados a los traba

jadores. 

Por otra parte, en 1932 se present6 un ensayo de RepQblica

Socialista, a rarz del movimiento de Marmaduke Grove con duraci6n -

de 12 dfas, que no obstante su brevedad inFluy6 extraordinariamente 

en el desarrollo polftico de Chile. 

En 1938 triunFa el Frente Popular con Pedro Agulrre Cerda -

a Ja cabeza, en donde el Partido Comunista, el Socialista y el RadL 

cal establecen alianza y triunFan sobre la derecha. De ésta época

datan. algunas leyes de contenido netamente social. En 1958 y 1964-

asistimos a la consolldaci6n del Frente de Acci6n Popular, que cu.l.

mina en 1970 con el trlunFo de la Unidad Popular. 

A las causas enumeradas que contribuyen a la victoria del 

(3) ClllLE ¿CAMBIO DE GOBIERNO O TOMA DEL PODER? op. cit. pp. 11y12 
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pueblo chileno, es decir, la clara conciencia de clase que tienen -

los obreros, la existencia de auténticos partidos representativos -

de las direrentes clases sociales, la Fortaleza y experiencia de 

los partidos de los trabajadores; la República Socialista de 1932;

el triunro del Frente Popular en 1938 y la consolidación del Frente 

de Acción Popular en los años siguientes, es necesario agregar que

Chi le es uno de los parses con m~s bajo rndice de analFabetismo. Y 

que también contrlbuy6 grandemente a que el pueblo chileno apoyara

ª la Unidad Popular, el Fracaso de la polftica desarrollista y r.e. -

Formista de la Democracia Cristiana. El problema de la inFlaci6n 

trató de resolverse con sacriFicios para las masas populares; la r.e. 

Forma agraria no se proFundiz6 por los intereses de clase y los cam 

peslnos Fueron objeto de innumerables represiones al tratar de recJ,L 

perar sus tierras; la nacionalización de los recursos b~sicos ap.e. -

nas si se inició, dejando en manos de los intereses extranjeros el

comercio del producto de esos recursos. 

"En 1964 Eduardo Freí se presentó ante el electorado como -

una opción entre la extrema derecha y el FRAP. Habra concluido el-

gobierno de Jorge Alessandri y el pueblo chileno, sometido a una iDl 

preslonante inFlaci6n que envllecra sueldos y salarios, hlpotecado

m~s que nunca a la hegemonra monopólica. busc6 un camino polrtlco -

aparentemente nuevo. Seguramente de no haber surgido la Democracia 

Cristiana, que en la emergencia recibi6 los votos de los partidos -

de derecha y canalizó gran parte del descontento social existente,-

el FRAP lograba un éxito terminante. Sin embargo, viendo en per.5. -

pectiva los años transcurridos, es evidente que Chile cubri6 insta.a. 

cías necesarias para la politizaci6n popular y el 11.bre cotejo e.e. -

j 
; 

! 

r 
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tre sistemas y programas de gobierno. La 11 revoluci6n en 1 ibertad"-

democristiana Fue en todos los aspectos algo Inconcluso, con un sa.J.. 

do de casi nada de revoluci6n y un considerable retroceso en los a.J_ 

canees de la libertad burguesa. Al estrecharse los márgenes de llliil-

niobra de los regfmenes semicoloniales de Am~rica Latina, sin pos.J..

bi 1 idades de ensayos, no ya al igárquicos sino peque~oburgueses, la

disyuntivaha comenzado a plantearse entre las masas populares y la

opresi6n imperial lsta y de sus aliados nativos" (4) 

Y para 1970 el pueblo chileno s6lo tenra dos,caminos: o se

continuaba en el sistema de Injusticia, opresi6n, marginaci6n y ea,

plotaci6n, o, se decidfa la ruptura de ese sistema y se iniciaba el 

largo y escabroso camino de la independencia econ6mica. El pueblo-

consciente, di6 su voto por la unidad Popular y cabe depositar nue¿ 

tra conFianza en el pueblo trabajador y educado de Chile, y en la -

amplia experiencia de los dirigentes de la Unidad Popular para que

el pueblo chileno construya una sociedad más justa. 

Declamas más arriba que la Democracia Cristiana no proFund.J.. 

z6 la reForma agraria. Las promesas para llevar a cabo una verdadA 

ra ReForma Agraria, s61o qued6 en eso, en promesa. El 2.4% de pr.Q-

pietarios, unas 5626 personas, posefan el 73% de la tierra cultiv.a.-

ble en un pars que cuenta con 9 millones 300 mil habitantes. El g.Q 

bierno de Frei destin6 el 4% del presupuesto nacional para resolver 

el problema agrario, sin ningún resultado que beneFlciara a las llliil-

sas campesinas. Dada la inoperancJa de la reForma agraria, se sepa 

r6 de la Democracia Cristiana el principal inspirador de ella, 

Jacques Conchol, Formando el Movimiento de Acci6n Popular Unitaria, 

~integr6 la Unidad. El 40% es fnquil ino de la tierra; el 
(4) CHILE ¿CAMBIO DE GOBIERNO O TOMA DEL PODER? op. cit. pág. 

6% es-
29 
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m~diero y aproximadamente el 53% es propietario con el 1% de tierra 

cultivable. 

En un artfculo elaborado por el Subdirector técnico del Di.a. 

ria Mexicano "EL OfA", Jorge Aymani, titulado "ARMAS fOEOLOGJCAS Y

FACTORES ECONOMJCOS", artrculo dedicado a la situaci6n de Chile en

los dras recientes del triunf'o de la Unidad Popular, nos dice: "No

es posible explicarse el f'en&neno polrtico chileno si se ignoran 

los factores econ&nlcos que inciden en él. Allende no triunf6 e~ -

grimiendo principalmente armas ideológicas; su éxito se finc6 en el 

acertado manejo polftico de una situación econ6m1ca que no admite -

paliativos ni postergaciones. 

Algunos datos servirán para tener al respecto la necesaria

comprens i6n del problema. 

El proceso endémico inflacionario ha estado gravitando cada 

vez m~s sobre los sectores laborales del país. Se calcula que la -

inflación chilena - la segunda por magnitud en el mundo, después de 

Vietman del Sur- roba un mes de sueldo cada semestre a los trabaj.a

dores asalariados. Los precios suben constantemente y los reaju.:;. -

tes de salarlos se rezagan en la desbocada carrera alcista. 

El desempleo es grave. De una poblaci6n de 9 millones 300-

mll habitantes (fuerza de trabajo equivalente a poco m~s de dos rnL
llones y medio de personas), el número de desocupados totales - s.e.

gún datos oficiales- es de 209 mil, cifra que las organizaciones 

sindicales elevan a 300-400 mil. Sin embargo, el 57% de Ja capac.L

dad industrial instalada no se aprovecha. Asr, se da el caso de 

que el 44% de la maquinaria de las fábricas que procesan leche y 

sus derivados est~ ociosa; el 65% de las de conservas de frutas; el 
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60, de la de la industria alimenticia; el 61 de 

74 de la del calzado; el 43 de la del papel; el 

el 70 de las de aparatos el~ctricos; el 61% de 

mueblera. 

la de la textil; el 

61 de las imprenta• 

la de la industria -

No hay dinero suFiciente para comprar, no lo hay porque el-

1% de la población disrruta del 10% del ingreso nacional; ·el 5% se

adjudica el 27, mientras que el 50% de la población recibe solame.n.

te el 17 y el 20 restante sólo alcanza el 4% del ingreso. 

Los sueldos son fndice asimismo de la Fuerte concentración 

económica. SegQn datos de 1968, un millón 500 mil obreros recibfan 

mensualmente 400 escudos (350 pesos mexicanos aproximadamente); 700 

mil empleados, 1200 escudos; 635 mil trabajadores por cuenta propia. 

650 escudos: y 40 mi 1 empresarios, 17 mi 1 escudos ( 14 mi 1 850 pesos 

mexicanos) 

El cobre, que aporta el 70-75% de las divisas, es la con¿ -

tante variable de la situación económica del pafs. Pues bien, casi 

la mitad de los ingresos por exportaciones salen del pafs como ut.L-

1 idades de la Inversión extranjera. De acuerdo con c~lculos oFicia 

les, las remesas del exterior que hacen empresas extranjeras por 

concepto de ganancias, Intereses y amortizaciones suman un total de 

millón 350 mil dólares diarios. 

Chile, es, si no el primero, uno de los pafses de m~s alta

deuda exterior en el mundo. 

Este es el esbozo Incompleto, aunque Ilustrativo, de la re& 

lidad económica de Chile; es el cuadro en torno al cual se agrupa -

ron y polarizaron las Fuerzas polrtlcas y sociales del país en el 
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histc5rico acto electoral del 4 de Septiembre de 1970" (5) 

De una manera general han quedado señaladas las causas ec,g_

nc5mlcas y sociales que de una manera u otra han dado como resultado 

el triunFo de la Unidad Popular. Agregando solamente que en virtud 

de la existencia de verdaderos partidos políticos, se da en Chile -

un auténtico juego entre ellos y una participaclc5n en las jornadas

electorales que no tiene paralelo en ningQn otro país Latinoamerica 

no. Dandose a las elecciones un carácter serio y respetable que 

tampoco logramos advertir en ning6n otro país de América Latina. 

Por otra parte, si bien las elecciones que llevaron al 

triunFo de la Unidad Popular Fueron libres, la derecha hizo uso de

todos los medios a su alcance para predisponer a la masa electoral-

en contra del ''peligro" del socialismo. La prensa y la radio diFUJl 

dieron antes de la batalla electoral calumnias a la UP. 

Una vez que se supo el triunFo de la UP se Iniciaron las 

presiones (que se detallan en el siguiente inciso) para impedir que 

Allende asumiera el gobierno de Chile. Sin embargo Radomlro Tomic-

y los sectores más progresistas de la Democracia Cristiana recon,g_ -

cieron la autenticidad del triunFo del pueblo e impidieron de esa -

manera que la voluntad del pueblo Fuera burlada, y se sumiera, inn~ 

cesariamente, a Chile en una lucha civil. 

"EL DIA" publ icc5 el contenido de una entrevista que Al lende 

concedic5 a la prestigiada revista chilena, ERCILLA, en la cual el 

primer mandatario de Chile señala:. "El gesto de la Democracia Cri.:a.-

tiana tiene una importancia moral. No se trata de un pacto o un e.n. 

tendlmlento político, sino del leal reconocimiento del triunFo de -

(5) "EL DIA", Septiembre 18 de 1970 
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la Unidad Popular. Independientemente de ello, yo creo que muchas

de las medidas del gobierno popular van a contar con el decidido 

apoyo de los parlamentarios democratacristianos. 

No nos olvidemos que tanto en el programa de Radomiro Tomic 

como en el de la Unidad Popular existfan algunos puntos similares. 

Nosotros, a pesar de estar en la oposición al gobierno del preside.n 

te Frei; apoyamos la ReForma Agraria, la creación de las Juntas de

Vecinos y muchas otras iniciativas que, a nuestro juicio, iban en -

beneFicio de los intereses nacionales. 

La intenci6n de la Unidad Popular es llamar a la colabor.a. -

ción a todos los sectores que estén inspirados en una verdadera d.si:.

cisi6n por lograr que nuestro pars supere el retraso, la miseria y

el suFrimien~o en que se debaten millones de chilenos'' (6) 

De la Fecha en que obtuvo Allende el triunFo, al 24 de Oct.1.1. 

bre de 1970, Fecha de la ratiFicación de su victoria por el Congr.li:.

so pleno, Chile se vló Furtemente sacudido por las presiones inte..c.

nas y externas. La derecha hizo uso de todos los metodos para lmp.fi:. 

dir la ratiFicación del triunFo de la Unidad Popular; estuvo en ju.si:. 

go la tranquilidad polftica de Chile. 

En las elecciones del 4 de Septiembre de 1970 Al lende triu.n 

Fó sobre sus adversarios electorales, pero no obtuvo una mayorta a.b. 

sol uta, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es necesario -

que el Congreso en Pleno designe a alguno de los que obtuvieron las 

dos m~s altas mayorfas. El Congreso debió elegir entre Allende y -

el candidato de la derecha, Jorge Alessandri. Practicamente, en ma. 

nos de la Democracia Cristiana estaba la elección del nuevo Presi -

(6) EL DlA, Octubre lo. de 1970 
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dente de la República, dado que ocupó el tercer Jugar en las eleJ;. -

cienes. En virtud de esta situación, la Democracia Cristiana sup.i;:.

di tó el apoyo de sus parlamentarios a la Unidad Popular, mediante -

la aprobación de un Estatuto de Garantras Constitucionales. Se pr.Q. 

cedió a la Formación de una comisión mixta de miembros de la Unidad 

Popular y la Democracia Cristiana para la redacción de dicho Estat.1.1. 

to de Garantías Constitucionales. 

11Brevernente. estas enmiendas consisten en: garantTa de Ji:. -

xistencia de los partidos poJrticos; resguardo de la ibertad de 

prensa; del der.echo de reuni6n; libertad de enseñanza; inviolavi l..i..

dad de la correspondencia; libertad de trabajo; libertad de mov..L 

miento; asegurar la participación social en grupos de la comunidad; 

proFesionalización de las Fuerzas armadas y carabineros. 

Sólo una de las disposiciones contenidas en el Estatuto rue 

rechazado de plano por Salvador Allende y la Unidad Popular. Ser~ 

Feria a la disposición según la cual las Fuerzas armadas chilenas 

se constituían en el arbitro para asegurar el cumplimiento de ese 

Estatuto. Esto se aceptó y el Estatuto rue enviado como proyecto 

al Congreso, aprobandose en el primer trámite constitucional antes

de Ja Sesión del Congreso Pleno que proclam6 a Salvador Allende Pr.ii:,. 

s idente de la República por 153 votos contra 36" (7) 

Régis Debray reririendose al Estatuto de Garantfas Constit.1.1. 

cionales, pregunta a Allende "¿Era absolutamente necesario? ¿Era im 

prescindible negociar este Estatuto de Garantras democráticas? sr,
y por eso Jo hicimos, contesta Allende. Agregando: sigo convencido 

que Fue correcto producir ese estatuto de garantfas pero es conv.i;:. -

(7) Debray, op. cit. pp. 148 y 149 
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niente aclarar que no es justo usar la palabra negoclaci6n, por 

cuanto no cedimos una linea de nuestro programa de gobierno. Ubica 

te en el peri6do en que se produjo ese Estatuto y lo mediras como -

una necesidad táctica. Hemos hablado bastante del dram~tico pe~i.t:S.-

do comprendido entre el 4 de Septiembre y el 24 de Octubre. Piensa 

en un Chile castigado por la 1 lamada "Campaña del terror",. como se-

1 lam6 al proceso de amedrentamiento psicol6gico del pueblo impuesto 

por sus enemigos. Esa campaña corría parejas con el asombro del 

mundo que miraba a este extraño país para decir: "Por primera vez -

un marxista gana el gobierno en una eJecci6n" .. Un sector del part.L 

do Dem6crata Cristiano, con uno de sus lideres a la cabeza, Radonú..

ro Tómic, lleg6 a la conclusi6n que si ese partido no entregaba los 

votos de senadores y diputados para producir una mayorra que recon~ 

ciera nuestro triunro, Chile iriá a la guerra civil. Ese sector 

propuso, entonces, que se reconociera la victoria de la Unidad PopM 

lar a cambio de un "Estatuto de Garantías". Por un lado dijeron 

que nosotros, teñidos por la ideología de la clase revolucionarla,

provocamos terror, pero al mismo tiempo agregaron que no podran ser 

responsables de la guerra civil. Así sal i6 el "Estatuto". Leélo y 

comparalo con nuestro programa de gobierno para llegar a la conclM-

si6n que no cambiamos ni una coma del programa. 

importante era tomar el gobierno" (8) 

En ese momento lo-

Es necesario, por otra parte, hacer rererencia a la actltu.d 

que asumieron las Tuerzas armadas de Chile ante el trlunro del Dr.

Salvador Allende. 

El actual Presidente, reiteradamente señal6 su conrianza en 

(8) DEBRAY, op. cit. pp. 116 y 117 
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el espíritu democratice y en la vocación proFesional de las Fuerzas 

armadas, entendido en el sentido de no participación en la politfca 

de dichas Fuerzas. Descartó, también, la posibilidad de un golpe -

de Estado en donde se utilizara a las Fuerzas Armadas, aunque como

se verá en el inciso dedicado a las presiones que sufrió Chile se

trató de provocarlas para impedir el arribo al gobierno de la Un...i. -

dad Popular. 

"Nosotros -declaró Allende a la revista Chilena ERCILLA nUJJ. 

ca hemos tenido problema alguno con las Fuerzas Armadas. A la~ -

dianoche del 4 de septiembre, yo llamé al jefe de plaza, el general 

Valenzuela, para sol icltarle nos autorizara a celebrar una conce.c. -

tración, en la que el pueblo exteriorizara su alegría por el triUJJ.

fo. 

A pesar de que la disposición respectiva sólo permite efek

tuar concentraciones dos horas después de conocido el resultado of.i. 

cial, el general Valenzuela, en una demostración de Flexibilidad, 

de .'inteligencia, permitió que los partidarios de la Unidad Popular

manifestaran su júbilo. 

Bastó que yo le garantizara, bajo mi responsabil ldad, que -

no habría un solo disturbio, ni una nota que empa~ara nuestra alJ::. -

gría. Y él me dijo: "Yo sé muy bien cómo usted va a aconsejar al 

pueblo, sé lo que usted le va a decir al pueblo. 

ridad frente al pueblo chileno". 

Usted tiene autQ-

Igual sucedió con los tanques que en un ~omento dado rede.a.

ron la Moneda. El Jefe de la plaza tuvo la gentileza de explicarme 

que se trataba de medidas de seguridad, que no tenían ningún otro -
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signlf'icado. 

Las Fuerzas Armadas chilenas cumplieron ejemplarmente sud~ 

ber durante toda la jornada electoral del viernes pasado. Los j~ -

res de plaza, tanto en Santiago como de provincias, se responsabil.i. 

zaron con ef'iciencia de la inf'ormaci6n sobre los resultados y actua 

ron con inteligencia Frente a las manif'estaciones de la Unidad Pop.1.1. 

lar en todo el país" (9) 

En otra ocasic5n, el Dr. Salvador Al lende, declar6: "Las 

Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas prof'esionales que respetar~n 

el veredicto popular y que saben que la Constitucic5n y la ley les 

señalan un camino claro. Adem~s. el pueblo est~ alertado, no ca.o. 

tra las Fuerzas armadas sino contra la reacci6n y las Fuerzas lnte.c. 

nacionales reaccionarias que quisieran desconocer nuestra victorfa. 

El pueblo, que ha conquistado con sacrif'icio ese triunf'o, def'ender~ 

su triunf'o. Tenemos la seguridad y la certeza de que sabremos ca.o.-

solidar la victoria para empezar a caminar en un gobierno con la 

responsabilidad de seis partidos, pero que en conjunto, y sobre !a

base de su programa, constituir~ lenta pero Firmemente el camino a

seguir" (10) 

El ex presidente Eduardo Frei Montalva, también, sostuvo en 

varias ocasiones su conf'ianza en las Fuerzas armadas chilenas. S~

~al6: ·~stoy cierto de que cualesquiera que sean las situaciones 

que en el Futuro el país tenga que conocer o enf'rentar, las Fuerzas 

armadas seguir~n siendo el resguardo de la seguridad interior y ex

terior del pars ... Su patriotismo, su disciplina y su alta callf'lc.a. 

ci6n prof'esional son una garantía para la estabilidad de la danocr.a. 
(9) Entrevista reproducida por EL DIA, Octubre lo. de 1970 
(IO)CHILE ¿CAMBIO DE GOBIERNO O TOMA DEL PODER? P~g. 48 
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cia y para el ejercicio de todos los derechos ciudadanos" (11} 

El Programa de la Unidad Popular, en lo que se reriere a 

las Fuerzas Armadas, es bastante explícito y se conduce habilmente-

con un elemento decisivo. Con el título "LA DEFENSA NACIONAL", d.L-

ce: 

"El Estado Popular prestará atenci6n prererente a la prese.c. 

vaci6n de la soberanía nacional, lo que concibe como un deber de t~ 

do el pueblo. 

El Estado Popular mantendrá una actitud alerta rrente a las 

amenazas a la integridad territorial y a la independencia del pars

alentadas por el imperialismo y por sectores oligárquicos que se en 

tronizan en parses vecinos y que junto con reprimir a sus pueblos -

alientan aranes expansionistas y revanchistas. 

Derinlrá una concepci6n moderna patri6tica y popular de la 

soberanra del país basada en los siguientes criterios: 

a} Arianzamiento del carácter nacional de todas las ramas ~ 

de las Fuerzas Armadas. En este sentido rechazo de cualquier em 

pleo de ellas para reprimir al pueblo o participar en acciones que-

interesen a potencias extranas~ 

b} Formaci6n técnica y abierta a todos los aportes de la 

ciencia militar moderna, y conrorme a las conveniencias de Chile, 

de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los -

pueblos. 

c} lntegraci6n y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos-

aspectos de la vida social. El Estado Popular se preocupará de p~-

sibilltar la contribuci6n de las Fuerzas Armadas al desarrollo ec~
(11) EL OIA, septiembre 18 de 1970 
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nómico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa

de la soberanía. 

Sobre estas bases. es necesario asegurar a las Fuerzas Arma 

das los medios materiales y técnicos y un justo y democrático sist.1:. 

ma de remuneraciones, promociones y jubilaciones que garanticen a -

oficiales, suboficiales. clases y tropas la seguridad econ6mica d.l.l

rante su permanencia en las filas y en las condiciones de retiro y

la posibilidad efectiva para todos de ascender atendiendo s6lo a 

sus condiciones personales" (12) 

El triunfo de la Unidad Popular en Chile, representa un 

ejemplo para los demás países de América Latina, pero no en el sen

tido de que dichos parses -que todavra viven bajo la dominación d.L

recta de las oligarquras nativas en alianza estrecha con los inter.li:. 

ses econ&nicos de EE.UU- deban seguir paso a paso el camino recorr.L 

do por el pueblo chileno. Pedir que los demás países que forman 

parte de los jugosos negocios de las empresas yanquis, imiten mec4-

nicamente la experiencia chilena, es inducirlos al fracaso, en el 

intento de conseguir su independencia econ&nlca. Es una utopía, y-

más que ésto, un acto de irresponsabilidad. Es hacerle al juego a-

la burguesía aliada con el capital extranjero, que sólo tienen en -

mira obtener las más fabulosas ganancias a costa de la pobreza. In

salubridad, Incultura y muerte en vida de la mayorra de los latino.a. 

mer i canos .. 

La experiencia chilena representa un ejemplo desde un punto 

de vista más g.eneral. desde aquel que contempla la meta a conseguir: 

la plena independencia económica y el auténtico ejercicio de la s~
(12) PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR. Ministerio de Relaciones Ext.1:.-

riores, pág. 28 y 29 
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beranra nacional. Sólo desl igandose de las ataduras que ha impue:¡_-

to el imperialismo yanqui e impidiendo con medidas severas la suk 

ci6n que éste hace de los recursos humanos y naturales de América -

Latina, se podrá y se estará en la posibilidad real de planear la 

economfa de cada país en beneficio de las grandes mayorfas empobrA

cidas. 

Los caminos concretos a seguir para conseguir este objetivo 

la táctica, estará determinada por las particularidades, por las PA 

culiaridades de cada país; por la correlaci6n de fuerzas a nivel na 

cional e internacional; por el nivel polftico de las masas trabaja

doras; por sus tradiciones en la lucha por su liberación; por la 

fuerza de su movimiento en un momento determinado; por la existen -

cla o no de verdaderos partidos polfticos etc. 

No obstante la aparente clama, con que ha culminado el arr..i. 

be al gobierno del pueblo chileno, que ha hecho decir al peri6dlco

Francés, LE MONDE, que por primera vez en la historia; el marxismo~ 

en Chile se instala comodamente en el si116n de la democracia bu.e. -

guesa, haciendo caso omiso de las terribles presiones de que fue o.b. 

jeto tanto en el interior como desde el exterior, 

nado por el largo proceso hist6rico de Chile. Si 

ha estado determJ. 

el pueblo triunf6 

por la vía pacffica, no quiere decir que de esta experiencia se sa

quen conclusiones generales y traten de aplicarse en todo tiempo y

en todo lugar. 

En América Latina, siguen abiertos los dos caminos más genA 

rales, para obtener la 1 iberacl6n nacional, con una marcada inclina 

ci6n hacia la vía de la revoluci6n armada sobre la vía pacffica, da 

das las condiciones de extrema pobreza en las clases populares, que 
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determinan la debilidad del movimiento de los trabajadores; su dif.L 

cil acceso a los centros de enseñanza y la inexistencia de autént.L

cos partidos representativos de los intereses inmediatos y mediatos 

de la clase trabajadora. 

El triunfo de la Unidad Popular representa para América L,a

tina, un aliciente en su incansable lucha por superar etapas escla

vistas, feudales y semifeudales de vida y para impedir que bajo el

mandato de explotadores nativos y extranjeros, se siga manteniendo

ª la mayoría de la población marginada de los beneficios de su tra

bajo y de los recursos de sus países. 

¿Que significado tiene el triunfo de la Unidad Popular para 

otros países? Para los Estados Unidos, país que tiene fuertes lntA

reses económicos en Chile, sólo representa un atentado en contra de 

éstos, confundiendo con toda intención la defensa del "mundo 1 ibre~' 

con la de sus intereses. No es nada dificil esperar -no obstante 

las buenas intenciones de Allende y del pueblo chileno, de que se 

desean las mejores relaciones con los EE.UU.- que en un futuro no 

muy lejano se presente un endurecimiento de la política norteamer.L

cana hacia Chile. EE.UU. país poderoso, puede en cierto sentido, 

presentar obstáculos al desarrollo armonioso del programa de la Un.L 

dad Popular, sin que tenga en sus manos, como tuvo con Cuba, la pg_

sibil idad de establecer un bloqueo que ahogue al pueblo harmano del 

sur. 

Respecto a los países socialistas, el triunfo obtenido par

las masas populares en Chile, representa una constatación de la inA 

vitabilidad de pasar del capitalismo al socialismo. Y representa,

también un ensanchamiento del y~ amplio mundo socialista. Los teA-
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ricos y diFerentes corrientes dentro del socialismo, centran la di~ 

cusión, a rarz de la experiencia chilena, en Ja posibilidad de p.a. -

sar al socialismo por Ja vra pacTFica, es decir, en Ja existencia y 

lucha dentro del parlamento burgués de partidos representativos de

los trabajadores y de la burguesra; queriendo algunos, Jos enemigos 

del movimiento armado, sentar como deFinitivo el hecho de que en .a.

delante el cambio se logrará por Ja vra pacrrica. Los partidarios

de la revolución armada niegan la eFectividad de la lucha de los s~ 

cialistas dentro del parlamento burgués y llaman oportunistas o r.li:,

Formistas aquienes encaminan su lucha por obtener el poder por la -

vra pacrrica. 

Sin embargo no es prudente sostener la inevitabilidad y n.li:,

cesidad de tal o cual vra, porque ésta está determinada por las ci..c. 

cunstancias especiales de cada pars. 

Concretamente ¿Cuál es el porvenir de América Latina de~ 

pués de lo sucedido en Chile a Fines de 1970? 

Escuchamos una vez más a Salvador Allende, al contestar una 

pregunta Formulada por Debray, en parecidos t~rminos en que la plan 

teamos: 

"Con victoria o sin victoria - dice Allende- siempre he d..L.

cho Jo mismo: Latinoamérica es un volcán en erupción. Los pueblos

no pueden continuar muriéndose a medio vivir. Tú sabes perFectamen 

te bien que en este continente hay 120 millones de semlanalrabetos

y anaJFabetos; tú sabes que en América Latina Faltan 19 millones de 

viviendas y que el 70% de la gente se alimenta mal, tú sabes que p~ 

tencialm~nte nuestros pueblos son riquTsimos y sin embargo, son puJi:. 

bias con desocupaci6n, con hambre, con incultura, cqn miseria mora) 
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y miseria fisiol6gica. Los pueblos de América Latina no tienen J2 

tra posibilidad que luchar -cada uno de acuerdo con su realidad-, 

pero luchar. ¿Lucharparaqué? Para conquistar su independencia eCJ2 

n6mica y ser pueblos auténticamente libres en lo polrtico también.

Ahora, yo creo que ésa es la gran perspectiva y como Presidente yo

puedo decirlo, sobre todo a la juventud, que en el camino de la 1.1.1.

cha, en el camino de la rebeldfa, en el camino de la consagraci6n a 

estar junto a los trabajadores, está Ja gran perspectiva y la gran

posibil idad. Este Continente tiene RUe alcanzar su independencia -

polftica; nosotros tenemos que hacer la independencia econ6mica. 

Algún dra, América Latina tendrá una voz de continente, una voz de

pueblo unido, una voz que sea respetada y ofda, porque será la voz

del pueblo dueño de su propio destino. Esto es Jo que yo pienso, 

Régis y creo que tú, compañero, nos puedes ayudar diciendo Jo que 

has visto y diciendo Jo que queremos" (13) 

La experiencia chilena, el deseo del pueblo de Chile de sa.

cudirse el yugo del Imperialismo, primera condicl6n para elevar, 

efectivamente, el nivel de vida de nuestros pueblos, debe ser apoya. 

da y defendida por todo latinoamericano consciente, de todo aquel 

que deseé Ja plena liberaci6n de nuestros pueblos y un desarrollo y 

empleo de los beneficios de Ja civil lzacl6n en funci6n s6lo del hom 

bre. 

(13) DEBRAY, op. cit. pags. 125 y· 126 
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c).- PRESIONES INTERNAS Y EXTERNAS Y REPERCUSIONES EN LA 

ECONOM/A CHILENA AL ARRIBO AL GOBIERNO DEL LIDER DE LA 

UNIDAD POPULAR. 

Antes de las elecciones del 4 de septiembre de 1970, empezd 

la campaña difamatoria en contra de la Unidad Popular, alertando al 

pueblo chileno en contra del "peligro del socialismo"; el peligro -

en que se encontraba la "libertad" en caso del triunfo de la Unidad 

Popular. 

La campaña polrtica se llev6 a cabo en medio de un temor 

justiricado de la derecha, pues en 1964, el FRAP di6 muestras e l.D.

dicios de lo que seria en 1970; y, en éste año, en virtud de la s.e.

paraci6n de la Democracia Cristiana y la derecha, la fuerza del pu.e. 

blo era más clara. El derroche de dinero en la campaña, por la d.e.-

recha, fue otra de las caracterrsticas de esta jornada electoral. 

SI bien es cierto que los comicios fueron todo lo 1i

bres que pueden ser en un sistema .liberal-burgués, las restriccl.Q. -

nes sociales, econ6micas y legales, reducen siempre las posibllld4-

des de los candidatos populares. Al hecho de que los analrabetos -

no votan, que grandes sectores campesinos aislados siguen SQ~etidos 

a las directivas latirundistas, que los monopolios aportaron millg.

nes de d6lares destinados a la propaganda alessandrlsta, que la a~

c i6n sico16gica y calumniosa intimld6 a miles de votantes femeninas 

y que la llamada gran prensa cerr~ rilas detr~s de la derecha, es -

necesario agregar la presi6n directa e indirecta que Estados Unidos 

y las dictaduras que le responden ejercieron sobre el gobierno de -

Freí. Este, como qued6 evidenciado posteriormente, trat6 de mani.Q.-
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brar a Favor de Alessandri, y, consiguientemente, de bloquear el 

apoyo de los parlamentarios de su Partido a Salvador AJ lende" (14) 

Del 4 de septiembre al 4 de Noviembre, Ja tranquilidad chi

lena se vi6 alterada por las múltiples maniobras puestas en marcha

por la derecha, para impedir la ratiFicaci6n por el Congreso del 

triunFo de Salvador Allende. 

En seguida se reproduce una parte de la conversación que 

Drebay sostuvo con Salvador Allende, en la cual el actual Preside.a

te de la República de Chi Je, caracteriza perFectamente esta etapa:-

"Yo creo -dice Al lende- que hay una imagen un poco desFigJ.t

rada respecto a la resistencia de los sectores reaccionarios a que

nosotros llegáramos al .gobierno. En la etapa electoral recurrl~ -

ron a todos Jos medios. Ya el año 58, ya el 64, la diFamaci6n, Ja-

_mentira, Ja calumnia, un anticomunismo soez, vulgar, y el año 70 t~ 

davra peor Bueno, ellos se equivocaron, no nosotros. Ellos 

Fueron tan insolentes que creyeron que podran triunFar aun a tres -

candi da tos. Ganamos, pero, Régis; debo decirte, yo Je dije al p~-

blo, te lo acabo de decir hace-un instante pero te Jo voy a ampliar: 

Ganar es diFrcil pero no imposible. Ganamos dentro de sus reglas -

del juego. La táctica nuestra Fue correcta, la de ellos equivocada 

Pero yo Je dije al pueblo: "Entre el 3 de septiembre y el 4 de N'2 -

viembre, Chile se va a sacudir más que una pelota de Fútbol pateada 

por Pelé". Se lo dije asr para que el pueblo entendiera. E 1 d la -

ria Le Monde puede decir lo que quiera.pero la realidad de Chile ha 

sido muy distinta de eso. Desde el 4 de septiembre, dTa en que Fuf 

elegido Presidente, hasta el 3 de noviembre de 1970, Fecha en que -

(14) CHILE ¿CAMBIO DE GOBIERNO O TOMA DEL PODER? op. cit. pp40y41 
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tomé el mando, yo no fui un hombre que se preparaba para tomar el 

gobierno, Fui practicamente un Director de Investigaciones. 

Debray: ¿Durante ese peri6do, esa Funci6n no estaba en 11'\il -

nos de un personero del anterior gobierno? 

Allende: Por supuesto que había un Director General de l.c. -

vestigaciones, pero que no tenían interés en proteger la Jegalidad

que daba a Ja Unidad Popular el gobierno. Yo le notifiqué oportun.a 

mente a ese Funcionario que un poderoso industriaJ textil había pr~ 

parado un autoatentado que consistía en hacer explotar una bomba en 

su hogar para justificar su salida con capitales de Chile. EJ Jefe 

policial no tomó medidas y la bomba explotó. Fueron detenidos con

posterioridad los autores del autoatentado ante las protestas y d~

nunc ias públicas nuestras, pero el magistrado encargado de hacer el 

sumario los puso en libertad y Jos sujetos, miembros de un partido

político ultrarreaccionario, huyeron de Chile; para que comprendas

mejor este caso debo señalarte que la primera Fase de Ja conspira -

ción de Jos enemigos de Chile y de su clase trabajadora Fue la ala.e. 

mista, para provocar pánico en los sectores más débiles. El terror 

de éstos contribuía a asustar a otros y así podía ponerse en práct.L 

ca otra fase de la conspiración, que, por lo demás, Fue organizada. 

Algunos de los que estaban en la organizaci6n deJ plan conspirativo

retiraron espectacularmente Fondos de Jos bancos, Jo que impuJsó a

mi les de angustiados ciudadanos a retirar los suyos de los bancos -

de ahorro. Radioemisoras y órganos de prensa hablaban del ·~el igro 

marxista" y el Ministro de Hacienda del gobierno existente, en J.u. -

gar de llevar la paz a los que estaban verdaderamente alarmados por 

la campaña de rumores alarmistas, pronunció un discurso destinado -



175 -

a aumentar la Falsa imagen caótica del paTs. En medio ~e~se clima-

se puso en práctica la segunda Fase de la conspiración, la de los -

atentados explosivos contra los ediFicios y obras públ leas, vivie.c.-

das, oficinas, etc. Estuvo a punto de ser volado el aeropuerto i.c.-

ternacional de la Capital. 

Debray:¿Esta situación se presentaba por primera vez en Ch~ 

le? 

Allende: Lo que te he contado es s61o el comienzo. Se i.c. -

vent6 una organización para atribuirle los atentados; por supuesto-

que Fue presentada como una organización revolucionaria. Se trat.a.-

ba de culparnos de los atentados. Elementos de la conspiración 

reaccionaria asesinaron a un policfa uniFormado que estaba de gua.c.

dia en un edificio público y dispararon sobre otro al que dejaron -

grave, que cuidaba la entrada de una embajada extranjera. Dos V.lil. -

ces atentaron contra mi vida, pero no consiguieron éxito porque se

estrel laron con el celo de la guardia personal formada por compa~.lil.-

ros revolucionarios. 

Debray: Fue el comandante en JeFe del Ejército el que cay6-

en su lugar. 

Allende: La vTctima debfa haber sido yo. Lamentable y dolg, 

rosamente asesinaron al Comandante en JeFe del Ejército, porque se-

opuso a participar en la conspiración reaccionaria. Los conspiradg, 

res esperaban que el crimen Fuera Imputado a las fuerzas polfticas

que yo representaba. y que las Fuerzas Armadas, especialmente el 

Ejército, reaccionarían polfticamente, impidiendo que se consumara-

la decisión del pueblo de llevarnos al gobierno. El Ejército, por-

intermedio de sus servicios de inFormación, tuvo de _Inmediato ant.lil.-



176 -

cedentes que le permitieron descubrir de dónde había surgido el gr..1.1. 

po asesino. 

Debray: ¿Usted sintió la guerra civil como una posibilidad? 

¿La vio venir? ¿La temió? ¿La vio pasar de cerca? 

Allende: Sf, el asesinato del general René Schneider lopr.Q

bó. Si acaso Jos reaccionarios hubieran secuestrado al Comandante

en Jefe del Ejército, indiscutiblemente que habríamos quedado al 

borde de Ja guerra civil. Ellos perseguían provocar a las fuerzas

armadas para lanzarlas contra el Congreso. No debes olvidar que el 

atentado criminal se produjo 48 horas antes que el Parlamento se 

reuniera en Sesión Plenaria para pronunciarse constitucionalmente 

sobre los resultados de la elección presidencial. Aesa altura, Ja

Unidad Popular ya tenTa los votos del Parlamento para ratificar la

victoria obtenida en Ja elección del 4 de septiembre, con lo que ha. 

bía quedado desterrada la maniobra anticonstitucional que se preteii. 

di6 hacer con una carta enviada por el candidato presidencial ce.a. -

servador derrotado, Jorge AJessandri. Desaparecida Ja posibilidad 

de una derrota de la Unidad Popular dentro de la legalidad, los con.:;. 

piradores obraron fuera de la ley burguesa. ¿Qué iba a hacer el 

pueblo? Teniamos que defendernos. 

Debray: Así es que no concuerdan con la realidad las apa 

riencias de un juego limpio y democr~tico por parte de la burguesía 

¿HabTa resistencia para entregarle la Presidencia? 

Allende: Es probable, si no en lo personal, pero por lo 111i:.

nos en el régimen existente, y es lógico que asr fuera, eso lo sa -

bes tan bien como yo, en calidad de marxista. 

Debray: Se defendieron hasta el 6ltimo los reaccionarios; 
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agotaron todos los recursos. 

Allende: Todos no porque aCn siguen actuando (15) 

La posibilidad de que la Unidad Popular asumiera el poder,

con la ratiFicaci6n hecha por el Congreso el 24 de octubre de 1970, 

como asr fue, dió lugar a que la derecha desatara una vez más una -

serie de calumnias en contra del gobierno popular y la población v,i. 

viera temerosa de las disposiciones que iba a dictar el nuevo g~ 

bierno. 

La Fuga de capitales al extranjero, el retiro de depositos

por pequeños depositantes, los autoatentados, en Fin, el p~nico F,i_

nanciero agravó la ya precaria estructura económica que los gobieL

nos anteriores heredaron a Chile. 

En realidad, en el exterior trató de presentarse una situa

ción alarmante de Chile en esos dras, con el objeto de hacer creer

que el triunfo de la Unidad Popular era un peligro para el pueblo -

chileno y que la mayorra de los sectores del pueblo temian su asee.a. 

so al gobierno. Nada más lejos d~ la verdad, porque la gran masa -

de los trabajadores, los campesinos y la pequeña burguesra, con una 

sólida conciencia de clase sostenían y deFendran una victoria aut~.n. 

tica del pueblo chileno; y, sólo el 1% de la población de Chile, es 

decir, los grandes empresarios, banqueros, Financieros y ca~ercian

tes, que medraban a costa del pueblo, se opusieron con todos sus r~ 

cursos al gobierno popular. 

¿Cual fue la repercusión que experimentó la economía chil~

na al triunFo de la Unidad Popular? Veamos el material que los p~ -

rió~icos nos entregan: 

"La posibilidad de un gobierno de Allende ha provocado un -
(15) DEBRAY, op. cit. pags. 84, 85, 86, 87 y 88 
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Fuerte impacto en el comercio, produjo una brusca baja en Jos val.12.-

res bursátiles, y una corrida bancaria menor Ja semana pasada. 

chas miembros de las clases adineradas y media-alta, temiendo las 

expropiaciones, se ~an preparado para abandonar el pafs, o Jo han 

hecho ya. 

El Ministro de Hacienda, Andrés ZaldTvar, calirlc6 la situ.a. 

ci6n econ6mica del país de "delicada y compleja". Dijo que el g.12. -

bierno está tomando medidas para contener el pánico,. pero no quiso-

dar de ta 1 les. Dijo que era más conveniente no hacerlo. 

El grupo econ6mico declarado. en sesi6n permanente está int~ 

grado por los ministros de Economra y Hacienda, el Presidente del 

Banco Central y los más altos Funcionarios econ&nicos del gobierno. 

La medida de convocarlos a que estén en permanente contacto unos 

con otros Fue adoptada después que surgieron algunas Fricciones en

tre el gobierno dem6crata cristiano del Presidente Eduardo Freí, y

el comando de Allende. 

Tanto Allende como Alessandri han designado a representa.a. -

tes suyos para que actuen como enlaces con el gobierno, en materia-

econ6mica. Pero el gobierno se molest6 cuando el representante de-

Allende, el economista izquierdista, Pedro Vuscovic, hizo públicas

"ocho sugerencias de Ja Unidad Popular sobre las medidas que est.l. -

man necesario tanar para f'renar e1 pánico". 

"Causa extraileza que se hayan dado a conocer públicamente -

Interpretaciones y sugerencias sobre Ja situaci6n existente'', dijo-

Zaldivar en una declaraci6n. Agreg6 que se había tomado "el compr.12. 

miso de que cualquier declaraci6n p~blica en relaci6n con la situa

ci6n econ6mica producida después del 4 de septiembre, sería hecha -
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por el Minist:erio de Hacienda". 

La pugna por el poder ha desat:ado t:emores y aprehensiones -

en est:a rica naci6n cuprfrera de nueve millones de habitantes, mien 

tras los partidarios derechistas de Alessandri trabajan Intensamen

te por bloquear el acceso de Allende al poder a t:ravés del Congr~ -

so" (16) 

En una nota peri6distica aparecida el 30 de septiembre de -

1970, leemos: "Dirigentes de la CUT se reunieron esta ma~ana con el 

Ministro de Economía, Carlos Figueroa, para denunciarle que aigunos 

empresarios vinculados a la campaña de] terror econ6mico. están arru;:, 

nazando con el cierre de industrias y con el despido de sus trabaj.a 

dores ante la victoria de la Unidad Popular. La directiva de la 

CUT ent:reg6 todos los antecedent:es al Ministro ya que de acuerdo 

con Jas disposiciones vigentes ninguna empresa puede realizar sus 

actividades sin la autorizaci6n del gobierno. De acuerdo con la dJif:. 

claraci6n de la CUT estas amenazas Forman parte del segundo capft.u.

lo de la campaña del terror luego del Fracaso de las maniobras para 

crear un caos Financiero. En erecto, luego de los primeros días de 

la elecci6n, el movimiento bancario está recuperando su normalidad. 

El gobierno está emitiendo dinero a los bancos a medida que 

las circunstancias lo aconsejan. Esta emisi6n, a criterio de los 

expertos, no causará inFlaci6n pues viene a reemplazar a billetes -

que están sie~do atesorados por algunas personas que creen en los 

rumores de caos que ha lanzado la derecha. 

Esta situaci6n se presta para que un grupo de especuladores 

esté obteniendo utilidades cuantiosas. 

(16) EL OIA, septiembre 18 de 1970 

~~!. ... r~.:.;.~¡ P-t~-1 r~:t-~f:~~~ 
U. Ns lt.; :;~ .. 

Por ejemplo, el martes en -
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la mañana grupos de pequeños accionistas vendió sus papeles cuando-

la bolsa experimentaba una baja de 50%. Posteriormente los valores 

bursátiles se recuperaron y el promedio de baja no llegó más allá -

de 22%. Los ahorrantes ingenuamente vendieron sus acciones a bajo

precio y sus dineros fueron a dar a los bolsillos de los especulad.12 

res. 

Círculos bancarios advirtieron también que ha aparecido en

el mercado una partida de cierta consideración de dólares falsos, 

los que aparentemente fueron traídos de Miamí para provocar nuevas

dístorciones en la economra chilena. Las personas que están pensau 

do comprar dólares para hacer negocio deben poner mucho cuidado ya

que los que están circulando son falsos. La economía del pars esta 

funcionando normalmente a pesar de las predicciones alarmistas da. -

das con sentido político por la derecha" (17) 

Para impedir el ascenso al gobierno de la Unidad Popular, -

la derecha provocó autoatentados, provocó descaradamente al ejerc.L~ 

to con el asesinato del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas -

(Ejército), general René Schneíder, detonó en varias ocasiones bom

bas, se atentó directamente en contra de la vida del Dr. Salvador 

Al lende. Sin embargo, una muestra más de que cuando un pueblo se -

encuentra unido en torno a un ideal, nada ni nadie puede cambiar -

su ruta; la podrá detener o retrasar por un momento, pero la fuerza 

incontenible de las.aspiraciones populares barre con todo obst~culo 

de sus opositores. 

El triunfo de la Unidad Popular representa un peligro para

las inversiones que se hacen del extranjero con fines puramente de

(17) EL DIA, septiembre 30 de 1970 
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usura. ¿Qué empresas extranjeras saldrár perjudicadas con la toma-. 

del gobierno por la Unidad Popular? 

"El giro de Chile hacia un régimen marxista está haciendo 

vacilar el Futuro de la selecta lista de Firmas estadunidenses en 

la tierra andina. 

Los expertos están de acuerdo en que si el Congreso de Ch.L

le ratiFica la victoria presidencial del doctor Salvador Allende el 

24 de octubre, es probable que el Estado tome en sus manos indu.:a. 

tri as. El marxista Allende gan6 un alto voto popular. 

En peligro: más de mil millones de d6lares en inversiones -

extranjeras, la mayor parte, con mucho, pertenece a compa~ras de 

los Estados Unidos. 

Los principales objetivos para la nacionalizaci6n del Dr. 

Allende son las minas de cobre. Y el gobierno tiene considerable 

número de acciones de las propiedades de la Anaconda, la Kennecott-

Copper y la Cerro Corporati6n. El Dr. Allende quiere que Chile sea 

dueño de todos los establecimientos. 

Otras Firmas con intereses que serán aFectados: 

Bethlehem Sttel. Una unidad de mineral de hierro con valor 

de 30 millones de dólares. 

Boise Cascade. Una subsidiaria espera el pago de unos 80 -

millones de d61ares por una compa~ra de energra eléctrica ya naci.'2-

nal Izada. 

Dow Chemical. Tiene instalaciones de las cuales es tota.J_ -

mente due~a y también 25 millones de dólares en unoconvenio con una 

Firma petroquímica del Estado. 

Du Pont. Su planta hace explosivos para las minas de Chile 
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El First National City Bank y el Bank of America. 

en total más de una docena de sucursales chilenas. 

Tienen -

Ford Motor y General Motors. La Ford acaba de construir 

una planta ensambladora de autos. 

se, añadiendo una planta. 

La General Motors iba a extendeJ:. 

La Pnternational Telephone & Telegraph tiene grandes cant.L-

dades de ~cciones en empresas de teléfonos, cables, hoteles y man.1.1.

facturas. 

La RCA y Ja General Electric tienen plantas chilenas de~ -

quipo. 

La Standard Oil de Nueva Jersey opera una red comercial. 

También están comprometidas en Chile Ja Gulf Oíl, Ja Mobil oil, Ja-

Texaco. 

También la General Cable, la phelps Dodge, Ja lnternational 

Bussines Machines y varias firmas farmacéuticas estadunidenses ti~-

nen unidades chilenas. 

Un punto de vista: el Dr. Allende pagarfa cantidades razon4 

bles a un~s cuantas firmas para mantener el crédito de Chile, -

para qua no dejen de llegar piezas de repuesto. Otra idea: La "com 

pensaci6n" se hará con bonos no negociables y redimibles con esc.1.1. -

dos en inflación. Las garantfas de Inversión pudieran hacer pasar-

las pérd!das de algunas compañfas al gobierno de los Estados Un.L 

dos" ( 18) 

Resulta útil consignar aq~f las diferentes opiniones que 

personalidades del gobierno de Jos EE.UU. y prensa de dicho pafs, 

emitieron a rafz de la victoria de la Unidad Popular; asf como la 
(18) Nota aparecida en la revista U.S. New & World Report del 23 de 

septiembre de 197~ publicada por EL OIA, octubre 13 de 1970 
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posición de los parses vecinos de Chile que a estas alturas todavra 

pueden ser utilizados por el gobierno norteamericano para tender un 

cerco a Chile, en su intento de obtener una auténtica independencia 

econ6mica. 

"El diario New York Times de hoy (12 de octubre de 1970) 

pub! ica un editorial que titula "No hay alternativas para ·Chi Je", 

en el que dice que Jos ·~emócrata cristianos han escogido el camino 

menos d,esagradable para Chi Je al ! legar a un acuerdo con la coal.i.. -

ción izquierdista de Salvador AJ lende. 

El editorial se reFiere al acuerdo por el cual los demócr.a. 

ta cristianos brindarán a Allende los votos que necesita en el Con 

greso para asegurar su elección, a cambio de diez reFormas const.i..

tucionales dirigidas a aFianzar las libertades básicas. 

E 1 editor i a 1 di ce que "muchos dem6c ratas cristianos temen -

que un esFuerzo por negar al Dr. Allende la presidencia después de

su reducida· victoria electoral del mes pasado, lanzarra a Chile1~"

una guerra civil. 

Los demócratas cristianos -añade- que ven a cambio de su -

apoyo las seguridades máximas contra cualquier intento de la coal.i..

ción de la Unidad Popular ... de imponer un sistema marxista unipaL

tidista. 

Después de una negativa inicial, el Dr. Allende aceptó re.:¡,

paldar nuevas salvaguardas constitucionales para ciertas libertades 

básicas, contin.::ia el editorialista, pero señala que "el Dr. Allende 

heredará de todos modos grandes poderes presidenciales ..• teniendo

grandes derechos en cuanto al nombramiento del comandante de las 

Fuerzas armadas y de la Policra Nacional. Podrá también soslayar -
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al Congreso gracias a los ref'eréndum populares". 

"Aun cuando intente sinceramente trabajar dentro de un s ;~

tema democrático, sus compañeros socialistas y comunistas pueden em 

pujar-lo por la vía totalitaria, especialmente si lo Frustran el CoA 

greso o las dif'icultades económicas", continúa el períódlco. 

Pero, concluye la nota, el partido mayor de Chile (el Demó_• 

crata Cristiano) ha escogido la elección de Allende como curso~ -

nos peligroso para Chile en un momento dif'Tcil. Los amigos de Ch.L

le, incluyendo los Estados Unidos, sólo pueden respetar esa dec.L 

sión y esperar que los demócrata cristianos tengan razón" (19) 

Por otra parte, en otra nota aparecida en EL OIA, con el 

título: "Si gana Al lende se desmantelar-Ta el proceso democrático 

electoral", haciendo reFerencia de un artículo de la Revista Time,• 

leemos: 

'~on un retrato de Salvador Allende en la tapa y las pala -

bras Amenaza marxista en las Américas, la revista Time dedica su i.a. 

Formación principal en el último número que salió hoy, al trlunf'o -

del candidato socialista y sus probables consecuencias. 

Dice el artículo que hace dos meses el Consejo Nacional de

Seguridad de Estados Unidos recibió un inf'orme según el cual si ga

nara Allende el comunismo inevitablemente coparía el gobierno de~ -

pués y se desmantelar-Ta el proceso democrático electoral. Añade 

que Allende Jo ha negado pero que ya se han producido señales pe4 -

turbadoras. Indica que el jef'e de un sindicato de tip6graf'os donü.-

nado por los comunistas se negó a trabajar en nuevos 1 ibros escola

res, pues habrá libros nuevos después del 4 de noviembre, la f'echa

(19) EL OIA octubre 13 de 1970 
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de la inaguraci6n presidencial 

Time expresa que se han desmentido inFormes de que periodi.:¡, 

tas comunistas están intimidando a sus colegas no marxistas, pero -

que indudablemente miembros sindicales ya están ejerciendo un g~ado 

asombroso de censura. Señala que un importante discurso del Pres.L-

dente Eduardo Frei en Viña del Mar reFutando a un economista marxl..:a. 

ta no Fue inFormado por un solo diario, radio o estacl6n de telev.L

s i6n y que tampoco inForma la prensa chilena actualmente sobre la -

llegada de Funcionarios y técnicos del bloque soviético: 

"Excluyendo un improbable golpe militar, o una intervencl6n 

externa aGn más improbable -declara el artículo-. Allende será lna

gurado como Presidente de Chile el 4 de noviemb.re. La cuestl6n v.L

tal entonces será qué tipo de presidente marxista preFerlrá ser. El 

hecho atemorlzador es que los chilenos no tienen ninguna Idea. 

El artículo dice que "Fuentes del servicio de inteligencla

en Washington creen que podrá ganar control eFectivo del ejército -

en seis meses mediante el nombramiento de oFiclales adictos y el r.c. 

tiro obligatorio de posibles opositores. Mientras tanto, sin emba..c. 

go, será muy vulnerable hasta que tome control de Jos carabineros.

la Fuerza policiaca n~clonal. La mayorfa de los observadores está

convencida de que si Allende no actOa en una Forma muy precipitada-

las Fuerzas armadas se adherirán a su papel hist6rico de no ln.

tervenci6n en la polftica". Agrega que "más allá de las Fronteras

de Chile el 4 d~ noviembre es esperado con bastante inquietud. Los 

vecinos in~ediatos del pafs no son los Onlcos preocupados. Conven.-

cido de que Allende establecerá algGn tipo de gobierno comunista, 

el gobierno de Nixon teme que ésto podrfa tener un eFecto contagl,g_-
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so en ot:r-os pafses sur-amer-i.canos. El gobierno nor-t:eamer-lcano t:iene 

muy en cuent:a. además, el hecho de que el sur-gimlent:o de un régimen 

comunista chileno podría ser- una cuestión en la campa"ª preside.o. 

cial est:adunidense en 1972". 

"Sin embargo, algunos per-lodist:as nor-t:ea-ner-icanos •.. cons..L 

der-an que los chilenos conservarán un sist:ema esencialmente suyo •.• 

el ex embajador- en Chile, Ralph Dungan, insist:e que Allende es sin

cero al decir- que est:á compr-omet:ldo al gobierno constitucional 

los ext:r-anjer-os, y especialmente Jos Estados Unidos, deben adoptar-

una actitud de est:r-icta neutralidad hacia sur-américa y dejar- que 

el los mismos resuelvan sus problemas". 

La r-evist:a se"ala no obstante que unos cuantos latinoamer-.L 

canos sospechan que 1 a presidencia de A 1 1 ende "pod r-á ser- inesperada 

ment:e breve. Un mexicano observó que si Allende desea un sociall.5.

t:a a Fondo, el ejér-cit:o chileno decidirá, con la anuencia tácit:a de 

Estados Unidos, que,su deber- sagrado es el de expulsar-lo". Time 

considera sin embargo que el gobierno norteamericano no está en co.a. 

dlciones de mont:ar- una Intervención directa, ni siquiera de aplicar 

presiones econ6micas. 

En cuanto a los vecinos de Chile, Time dice que en la Ar-gen 

tina la junta derechista "se siente rodeada cada vez m.Ss de Fuentes 

de contagio polrt:ico, el movimiento guer-r-iller-o de Uruguay, la JUJ:l.

ta militar- izquierdista en Bolivia y ahora uha amenaza comunista: -

Allende en Jos Andes. Los ar-gentl_nos no t:ienen planes par-a lnter-vA 

nlr- en Chile pero se mantienen en estrecho contacto con 

les peruanos con el FTn de est:ar- preparados par-a t:odo. 

los genera.-· 

Un militar--

en Buenos Aires vaticina que habra Incidentes armados en la Fr-ont:~-
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ra chileno-argentina dentro da 15 meses casi presas del pánico, 

los generales preparan una annistfa que permitirfa el retorno de 

Juan Perón calculando que el peronismo servirTa de protección 

contra el co.n·Jnism-::> desde Chile". 

El artTculo expresa que "los generales peruanos anticipan -

qua u, gobierno chileno dominado por los comunistas convertirá el 

paTs en refugio de toda clase de subversivos ... el presidente Jua, 

Velasco está mo3nos preo:::upado por la infiltración comunista que por 

la posibilidad de qua el fenómeno Allende afecte de alguna ma,era a 

su pro?io régimen izquierdista pero decididamente anticonunista. 

Velasco tam~ié~ teme que M::>sca financiará al ejército chileno, obl.L 

gan:1o a Perú a participar en una carrera arma11entista costosa e in

d·?.seada11. 

En =uanto a Bolivia, dice Time, "los bolivianos parecen n~

tablemente daspreocu?ados a,te la perspectiva de que el problema 

g~erril !ero, a:::tualmente manejable, puada m~ltipl icarse cuando A 

!lende tome el poder. La ,ueva ju1ta izquierdista boliviana espera 

llevarse bien con Allende y es muy posible que se reanuden las rel~ 

clones diplomáticas a largo plazo a los bol ivia,os les preocupa 

más la posibilidad de que los soviéticos annen a Chile, Estados Un.L 

dos a Jos argentinos y que Bolivia se vea en medio de una versión -

ar:dina del M.~dio Oriente". 

En otro artTculo sobre el golpe en Bolivia, Time comenta 

que "en su busca de solu:::ior.as efectivas para sus problemas polTt.L

cos Jos paises latinoamericano,; se encaminan cada vez más a las sol.1.1. 

cienes radicales, de izquierda y de derecha ... no hay elecciones a

la vista en Brasil o Argentina y la junta peruana indTca que podrá-
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necesitar 30 aAos para realizar las reformas que tiene proyectadas

la incl inaci6:i de Bolivia hacia la izquierda revel6 c6m:::> se ac.i;;:. 

ler·3 el ím;:>etu de una importante tendencia en América Latina" (20) 

L~ nota transcrita es Jo ~astante clara en el sentido de 

tratar de predispo:ier a los paTses l imTtrofes de Chile, en contra -

d13 este pars e inducirlos a una carrera armamentista bajo el pretex_ 

to de que la URSS arme a Chile, por lo que no merece ningQn otro c~ 

m·entario. 

El Senador Edward M Kennedy se pronunci6 por el derecho del 

pLleblo chileno ;:>ara elegir sus gobernantes. Dec l ar6 que "la h i st.Q-

ria de respeto para el proceso polTtico en Chile ha sido prolongada 

y destacada. Indiferentemente del resultado final, los EE.UU. y 

otras na:::io:ies deben demostrar igual respeto por el derecho del pu.s;;:. 

blo chileno a escoger sus propios dirigentes" (21) 

Respecto de los paTses limítrofes es necesario, para forma.e. 

se una idea más o menos completa de su posic16n ·de lo ocurrido en 

Chile, aunque siempre relativa, por el tipo de infurmaci6n de que 

disponemos, es necesario, repetimos, insertar las siguientes notas• 

"Salvador Al lende no cu.,.,pl irá los compro.11isos que por conv.s;;:. 

niencia podrá asumir con los dem6cratas cristianos para ocupar la -

presidencia de Chile, afirmaron influyentes diarios brasile~os. 

Jornal do Brasil y O Estado de Sao Paulo coincidieron en 

afirmar editorialmente que las condiciones que los dem6cratas cri.!i.

tianos para apoyar al candidato de la izquierda, en la segunda vuei 

ta :le las elecciones presidenciales chilenas, se oponen a las tesis 

~-~LL~~~L_quie~-~LS~~L-L~~~~~rá hasta llegar al poder, para -
(20) EL OIA, o:::tubre 13 de 1970 
(21) EL DIA, octubre 16 de 1970 
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dsspués crear las condiciones qus le permitan alcanzar sus objetL -

vos m3rxistas. 

Señalaron adem~s que la historia tiene varios ejem¡:>los s.Q -

bre el procedimiento de los marxistas cuando deben cu~plir sus com-

pro.Tiisos CO;"l aliados circunstanciales. 

Según Jornal do Brasil el patrimo:-iio comunista "en materia-

de relonTas es inagotable. So1a:n-3nte quien no tiene men1oria o se -

deja d::>.11inar por las ilusiones cree en com¡:>ro:nisos con m3rxistas 11 . 

Puntualiz6 además que "Los hechos no demorarán en probar que el 

m.3rxismo es excJusivista, totalitario y antidem:::::>crático 11
• 

Por su parte O Estado de Sao Paulo, compar6 la actual situa 

ci6n de Chile con Ja de Cuba, tras la deposici6n de la dictadura de 

Batista. cuando "Castro janás se aventuró a reveJar sus inten::::iones 

de establecer un régimen comunistaº 

Agreg6 O Estado de Sao Paulo, que Allende establecerá gra -

d·.Jalm·snte en Chile "la segunda dictadura comunista de América Lati

na. Señalo que ya inici6 sus ataques a la prensa Chilena, lanzando 

se contra El Mercurio, cuyas armas de derensa son su integridad m.::i.-

ral. 

Concluy6 arirmando que "la propia 16gica interna del marxi.:;_ 

mo-leninismo a·=abará por im;>oner el derrumbe de todas las instit.u. -

cienes democráticas chilenas" (22) 

Por último en este ca;:>ítulo, vamos a señalar que con el t.L

tulo "La derecha Boliviana busca crear un bloque con Argentina, p..;i_

ra enrrentarse a los Gobiernos de Chile y Perú" se dice en una nota 

E..~~~~istic~-~~-~gu.!..=_~~~--
(22) EL DIA, octubre 7 de 1970 
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"La in"l1inente aparici6n de un Chile socialista precipit6 

los acontecimientos en Bolivia en Favor de las derechas, dijeron 

hoy o~servadores en Washingto~ al anunciarse la renuncia Forzada 

del Presidente AIFredo Ovando. Los militares derechistas pasaron-

a la oFensiva porque temfan que un régimen izquierdizante como el 

de Ovando se deje arrastrar m~s a la izquierda por un gobierno co:n.;,¿ 

nista en el inFluyente pars vecino, agregaron. 

Dichos observadores, especializados en asuntos interameric.a 

nos, recordaron que la Casa Blanca vi6 en la probable instalaci6n -

de Salvador Allende com::> presidente, una a.nenaza para la estabil.L 

dad en la regi6n, y que un inm·ediato colaborador del presidente R.L

chard Nixon cit6 a Bol ivía como uno de los países m~s aFectados en

ese sentido. 

Incluso antes de que la Cas.a Blanca se pronunciara al re.:;. -

pecto, en los medios polTticos de Washington se apunt6 la posibil.L

dad de que régimenes militares co.n::> los de Bolivia, Argentina y el"" 

Brasil llegaran a "ponerse nervioso" por la proximidad de un Chile-

m.ar.xista. 

El mencionado colaborador presidencial, que hablaba en una

restringida reunión de inFormaci6n en Chicago el 16 de septiembre 

pasado, predijo que Al lende acabaría implantando en Chile un r~g.L 

m•!'ln comunista que ejercerra gran inFluencia en el Perli, Bolivia y 

la Argentina. 

Para algunos observadores, las palabras del alto Funciona. -

rio ~ue pidi6 no ser identlFicado ni citado textualmente, constitJ.L

yaron voluntarianente o no, una invitaci6n a las Fuerzas derechl.:;. -

tas de dichos países para que pasaran a la acci6n o al menos cons.g.- j 
,,,. 
J;_"(;. 

ti 
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1 idaran sus posiciones. Después de los acontecimientos de los últ.L 

mes días en Bolivia, dichos observadores no descartan la posibil.L -

dad de reacciones similares en el Perú y en la Argentina. Señala -

ron, sin embargo. que la situación en dichos países es muy diFeren

te de la boliviana, donde el Frágil régimen de Ovando se mantenía -

diFicilmente con prolongadas luchas intestinas. 

Los regímenes argentino y peruano están mucho más censal ida 

do, agregaron, pero en el Perú la Fracción menos izquierdista del 

gobierno podría reaccionar ante la inminencia de una probable con -

Firmació, de Al lende por el Congreso chileno el próximo 24 de oct~ -

bre. 

Aunque el Departa~ento de Estado se negó hasta última hora 

de la mañana a comentar la situación de Bolivia, en los medios p.o.-

liticos de Washington se tenía la impresión de que un nuevo gobieL

no en la Paz sería reconocido sin dificultades por los EE.UU. sea -

cual Fuere su presidente. Los citados observadores recordaron que

la política de "perFi 1 bajo" de la administración Nixon le permite

tratar con cualquier régimen en Latfnoamerica y señalaron que un rA 

gimen más derechista que el de Ovando sería probablmente menos pel.L 

groso para los intereses de los EE.UU. en Bolivia. Con el viraje -

boliviano a la derecha, agregaron, un Chile marxista y un Perú "sim 

patizante 11 , que constituirá lo que calificaron de "vertiente roja -

de los Andes••. tendrfan su contrapeso ·~n la "vertiente blanca" aJ:. -

gentino-bol iviana. 

Por el lo, dijeron, n~ es improbable que los regímenes de 

Buenos Aires y de la Paz tiendan a radical izarse cada vez más, al 

igual que el Brasileño, en la medida en que Al lende Favorezca el 
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desliza~iento de Chile hacia el comunismo'' (23) 

(23) EL DIA. octubre 7. de 1970 
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CAPITULO V 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA Y POLITICA DE CHILE 

a) NOTA INTRODUCTORIA RASGOS GENERALES DE LA ECONOMIA CH..1. 

LENA EN EL SEXENIO DE FREI 

Asr corno en polftica internacional cre(mos conveniente de.s.

tacar, por un lado, la polrtica real izada antes de Allende, y por -

otro, el contenido del prograTia que pretende llevar a cabo la Un_L -

dad Popular, ahora necesitamos precisar las caracterrsticas gener.a

les que guard6 el cuadro de la econornfa chilena en la .gesti6n gubeL 

naTiental de la Democracia Cristiana, con Eduardo Frei Montalva como 

presidente de la República: para consignar posteriormente el cont~

nido del programa de la Unidad Popular respecto de los diferentes -

renglones de la econornra, de más importancia, y al finalizar cada -

in=iso señalar las real izacio~es, que en un lapso aproximado de un

año, ha llevado a cabo el gobierno Popular. 

El proceso inflacionario que venra padeciendo el pars chil~ 

no, no logr6 ser controlado por la adTiinistraci6n democristiana poL 

que en ningún ,,omento se pusieron en práctica mecanism:>s que aten -

dieran las causas de fondo, y al contrario, contribuyeron a aumen -

tar la pobreza de las capas de menares recursos econ6micos. Para -

mediados de 1970 los precios representaban un alza de 32%, y que de 

continuar el proceso inflacionario se llegarfa, según los cálculos

realizados, a un alza de 35% a fines del año citado. 

La desocupaci6n lleg6 a fndices bastante considerables; r~-
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present:6 en 1970 .el 21. 1% de la pot>lación econ6micanent:e act:iva. 

La desigualdad en la distribuci6n del ingreso present:a el siguiente 

cuadro; "Un est:udio recient:e provee datos que ayudan a precisar la

extraordinaria dimensión que tiene la injusta distribución del i.ll -

greso. Se c~nprueba allr c6m~ la mitad de la población de ingresos 

m§s bajos percibe sólo el 17% del ingreso total, lo que equivale a

menos de un qulnto de lo que percibe la mitad de ingresos superiQ -

res. 

El 5% m§s rico de esta población se apropia de más del 27%

del ingreso. lo que signiFica un ingreso por persona igual a casi 

.38 veces al ingreso por persona del lOYo de las Familias más pobres: 

es ~§s, el 1% más rico concentra el 10% del ingreso nacional lo que 

signiFica una renta nedia igual a 69 veces la que tiene el 10% de -

ingresos m§s bajos. E 1 20.%' de las Fam i 1 i as más pobres recibe menos 

del 4% del ingreso, lo que quiere decir que tiene una remuneracidn-

media equivalente a apenas la nitad del salario mrnimo obrero. Oe.ri 

tro de la agricultura. el 1% de los perceptores agrTcolas de mayQ 

res ingresos recibe 70 veces mJis que el 10% de ingresos menores" 

( 1) 

La injusta distribución de la riqueza es consecuencia del 

sistema económico imperante. y tiene intima relación con la canee.o.-

traci6n de los medios de producción. En la lndust:ria aproximadame.a 

te un 3% de las empresas manejan -nás del 50% del volumen de los r.e.~ 

cursos indu¿trlales. 

"Ot:ro estudio, t:a-n!:>ién con"'luido recient:emente, muestra ha.:¡ 

~-~~_eulJ.!.2_~~-lL~~~~~a concentrac16n en los últimos a~os. Se
(1) "Algunas -presiones sobre la sit:uaci6n actual" en Chile ¿CA!'131D

DE GOBléRNO O TOMA OE POOER? Editorial Extem?Oraneos México, 
1 971 . Pág. 1 64 

i 
l 

1 
i 

I 
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deduce por ejem;>lo que ya en 1966 un 17% de las em;>resas controla -

el 75X de los activos de todas las sociedades an6nimas, que 284 em
presas controlan práctica'Tlente todos los sectores y subsectores de

la actividad econ6.nica, y que en el sector industrial 144 em;>resas -

controlan todas y cada una de las ramas y subra'Tlas de la actividad-

manuFacturera. Sis temáticamente a 1 gunas em;> res as grandes han abso..i::. 

bido o eliminado a com;>etidores menores o llegan a acuerdos de man~ 

jo conjunto ::lel mercado. 

El refuerzo ::le Ja posici6n 'Tlono;:>6lica de las grandes empr~

sas se ha visto acom;>añado de una creciente concentraci6n patrir1U2 -

nial dentro de ellas, mediante el control de un alto porcentaje de

las acciones por un pequeño grupo de accionistas. Consideradas las 

271 sociedades an6nimas más grandes de Chile, dejando de lado los -

Bancos y Com;>añías de Seguros, se constata que en 161 (es decir el-

60'.Yo de el las) los JO mayores accionistas poseen -nás del SO'Yo de 

el las 

Si bien Jos Bancos no constituyen por lo general en sí mi..5.

m::>s centros de poder econ6mico, responde di recta.'Tlente a los inter.i::.

ses de los gran::les grupos. De ahí Ja fuerte concentraci6n del cr.é,

di to como lo demuestra el hecho ::le que a fines de diciem~re de 1967 

el 2.7~ de los deudores (508 ;:>ersonas naturales y jurídicas) dispJ,J.

siera del 58% del vol u.nen total del crédito; .más a.::in, s61o 37 deud.i;i. 

res (0.2% del total) disponían del 23% del crédito. 

Las compai'lias de seguros co:itribuyen ta.nbién a la concentra.· 

cl6n, principalmente a través de la inversi6n de sus reservas técnL 

cas administradas por un reducido n.::imero ::le co:isorcios. 

Como factor adicional de concentraci6n se da recientemente-
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Ja formaci6;-i de conglomerados que controlan conjuntos de empresas 

de naturaleza diferente. Su formación se ha logrado en parte a tr.a. 

vés de manejos especulativos, aprovechando que el valor del mercado 

de 1as accio:ies es generalmente muy inFerior a su va1or de 1 ibros 11 

(2) 

Evidentemente, Chile depende de la gran ninería en casi 

tres cuartas partes de sus divisas. Proporciona al país el 69% de-

divisas y da trabajo a más de 15 mil personas, aproximadamente. 

Freí 1Jev6 a cabo la ' 1chilenizaci6n 11 de la :ninerra, o sea, que pa.c.-

ticip6 en una explotación ~ixta, sin embarg~ dejó en manos de las -

e111presas extranjeras el comercio, donde se obtuvieron jugosas gana.a. 

cías. 

Las empresas que controlaban la minería chilena son la Sr.a.

den Copper Company, subsidiaria de Kennecott Copper Coporation e.i:s.. -

plotando las minas El Teniente. La Anaconda Copper Company cuya -

su!:>sidiaria en Chi Je era Ja Chi Je Exploratio;i Company dueña de Ch.1.1..: 

qu ica;nata. La Andes Copper Mining Company dueña de Potrerillos y -

el Salvador, y la Sa,tiago Mining Co. del mineral la Africana. 

"La importancia econ6mica, política y social que ha tenido-

la minería en Chile difícilmente podría sobrestimarse. Ha sido y -

lo es todavra, el cordón unbilical de la alianza entre el imperi.a. -

l ismo y la oligarquía nacional El imperialismo siem;:>re ha neces.L-

tado de Ja existencia de go!:>iernos nacionales capaces de asegura.e. -

les estabilidad, 11paz social 11
, y <=:ondiciones ventajosas para operar 

estas explotacio;-ies. A ca.n!:>io de esas "seguridades", el imperial i.:¡_ 

mo apoya a la oligarquía nativa y negocia su "participación" en las 

utilidades que o!:>tiene de esas explotacio;-ies. La parte más impor -
(2fcHILE--¿c-AMs lo-5E-G03 iERÑO-o TOMA DEL PO;:JER, op. cit. pp 166 y 167 
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tante de ella se transriere por la vra de la tributación. Esta 

alianza posibilitó a la oligarquTa chilena Financiar una parte su.s.

tancial del runciona~iento del aparato estatal y de las inversiones 

estatales. sin aportar ella ~isma los recursos necesarios. Con. 

ello logró. durante un periódo. expandir la economra chilena a un 

ritma n~ desde~a~le. Sin embargo, el precio histórico de aquella 

alianza ha signiricado, a la postre, agudizar el subdesarrollo del 

paTs y colocarlo en una situación de dependencia de los E.E.U.U. en 

todos los planos" (3) 

La agrrcultura ocupaba el segundo lu3ar, en importancia 

después de la minería y a~sorbia para 1967 un 24.4% de la Fuerza de 

tra~ajo del país. 

La agricultura chilena tenia una estructura capitalista: 

"En general, se derine j::omo gran propiedad agrícola aquel la que p.12-

see más de mil hectáreas. De ellas hay a?roximadamente 3250 en el-

país. Los datos estadisticos destacan que el 2% de las explotaci.12-

nes agrTcolas y ganaderas ocupan el 72% de la tierra {más de veinte 

millones de há). 

El mantenimiento del sistema de tenencia de la tierra• v.L -

g·:!nte en rneas generales desde la época colonial. y las nuevas ro.e 

mas generales a partí r de u.,a ol igarqura exportadora durante el aJ.L

g·a triguero son dos de los Factores runda:nentales del atraso chll.liil.

na y de su dependencia semicoionial. 

Las grandes propiedades se encuentran. en general. en los -

primeros Faldeos de la cordillera andina. llegando hasta las áreas

limTtrores con la República Argentina; otras, ocupan las tierras 

(3) CHILE, HOY, op, cit. pp. 104, 105, 106 
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llanas de la depresión intermedia. o valle central, entre las cord..L 

lleras de los Andes y de la costa, donde es usual encontrar propi~

dades de más de mil hectáreas, y las ya reFeridas de la zona maga. -

lánica. 

La ~ediana prop1edad agraria se caracteriza por la posesión 

de m~s de cien hect~reas y m2nos de mil. Se calcula su nQmero en -

18 mil, con una superFicie de 5 millones 400 mil hectáreas. Así el 

doce por ciento de los establecimientos detenta el 19% de Ja tierra 

El tipo de explotación es más o menos intensiva, siendo anticuados

sus procedimientos técnicos y sus herramientas. Su producción se -

orienta Funda.11entalmente a la vid, cereales, árboles Frutales y ho..c. 

tal izas, destinados al m-ercado urbano, excepcionalmente a Ja expo..c.

tación. 

El miniFundio es la consecuencia del sistema del latiFundio 

y as el tipo de explotación mayoritaria. SegQn el Qltimo censo a. -

grfcola, de 151 mil establecimientos, cien mil oscilan entre una 

y 50 hectáreas. El cultivo extensivo y las técnicas precarias de 

que disponen los condenan a la miseria crónica. por 

de su producción y por el deterioro constante de sus 

lo insuFiciente 

tierras. Di:¡_-

tribuidos desde Coquimbo a Chiloé. se ubican generalmente en las i.a. 

med1aciones de los poblados costeros o el Valle Central. Asr como -

entre los grandes Fundos. Su producción, generalmente hortalizas,-

se destina a los mercados más próximos" (4) 

El Estado chileno ha tenido una actitud marcadamente inte..c.

vencionista, canalizando su esFuerzo al aumento de la producción de 

bienes, creación de servicios básicos y Ja creación de servicios g~ 

(4) CHILE ¿CAMBIO DE GOBIERNO O TOMA DEL PODER? op. cit. pp. 141 142 
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nerales y de vivienda. 

En cuanto a las inversiones extranjeras, Chile no escapa a

la regla general en que se desenvuelven los paTses latinoamericanos, 

en el periódo que culmina con Frei. 

Los rasgos generales de las inversiones extranjeras son las 

siguientes: 

a).- Existen inversiones directas e indirectas que acarrean 

la descapitalización de Ja economTa chilena y la enajenación de Ja

soberania nacional. 

b) .- Las inversiones directas, en los últimos años, se han

estado financiando, en gran proporción, con recursos internos y se

han desplazado a renglones vitales del desarrollo económico, prer,i:::.

rentemente en la industria, en el sector manufacturero y en el c.Q. -

mercio. 

c) Las inversio~es directas son negocios manejados desde-

un centro de control, en este caso desde los EE.UU. y o~edecen a Ja 

dinámica del régimen ca?ital is ta es decir, a obtener las máximas 

utilidades. Las inversiones directas traen aparejada la asesorTa -

técnica y administrativa del extranjero. 

ción del negocio obedece a los intereses 

Concretamente, la planea.-

del 

la casa matriz, sin atender a las necesidades 

blos donde se encuentran esas inversiones. 

centro del control, de 

nacionales de los pu,i:::. 

d).- Los prestamos otorgados por las agencias rlnancieras -

internacionales, que en su mayorTa estan controladas por los EE.UU

son prestamos "atados". Se caracteriza por los siguientes rasgos: 

la ~ªyoria de los prestamos se canaliza hacia obras de inrraestru.i;.

tura (presas de riego, electrlricación, carreteras etc), que sirven 
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para reForzar las inversiones directas en Ja obtenci6n desmedida -

de ganancias. Esa canalizaci6n que se hace de las inversiones i.c.-

directas esta orientada por las condiciones en que se obtienen d.i.

chos prestamos; estan sujetos a las condiciones que impone Ja age.c. 

cia prestamista, porque los monopolios norteamericanos no les ca.e.

viene que haya competencia en los sectores de Ja economra en que -

elJos tienen inversiones directas. Asr. las inversiones directas-

e indirectas se apoyan. Las inversiones indirectas o prestamos no 

se pueden colocar en la promoci6n de Ja industria pesada, que r~ -

sulta esencial en América Latina. por Ja conveniencia que resulta

para Jos intereses norteamericanos. 

Las agencias Financieras, para hacer Jos prestamos, pri~

ro se enteran y aprueban Ja colocaci6n de ese dinero y después co.c. 

ceden el crédito. 

Asr juntas, inversiones directas e indirectas descapitaJ.L-

zan Ja economía de los paises latinoamericanos. Se envian al e.2S, -

tranjero remesas de dinero por concepto de utilidades, pago a Jos

centros de dominio por Ja asistencia técnica y compra de material, 

pago de intereses, amortizaciones. 

Y trás de ese robo descarado que realizan Jos intereses 

norteamericanos en América Latina, todavra se tienen que soportar

las medidas proteccionistas del coloso del norte (para no caer pr~ 

cipitadamente), en su intento de sobrevivir algún tiempo más y us.u_ 

Fructuar los recursos naturales y humanos de latinoamerica. Las -

inversiones extranjeras aumentan la descapital izaci6n de Ja econ.c.

mTa de los paises latinoamericanos, Fomentan su desnacionalizaci6n 

y acentúan su dependencia respecto de los EE.UU. 

\ 
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b) PAPEL PREPONDERANTE QUE ASUMIRA EL ESTADO EN LA ECON.Q

MIA CHILENA, EN LA GESTION GUBERNAMENTAL DE ALLENDE 

La experiencia obtenida invariablemente en los diFerentes -

paises respecto al Estado no intervencionista, ha consistido en el-

agravamiento de la situación de las masas desposeTdas. E J. Est.ado -

liberal corresponde a la época del inicio y ascenso del sistema ca.

pita! ista, y la propia dinámica de éste al Formarse los monopolios

sienta su desaparición. 

Ni el 1 iberal ismo ni el 11desarrol l ismo 11 o 11 reformismo 11 di~

ron como resultado el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las grandes capas de población. Antes al contrario, la marginación 

la pobreza, la insalubridad, e ignorancia de las mayorfas Fueron y-

han sido sus caracterfsticas invariables. Y en el desarrollo a.s;, 

tual, la lucha por la supervivencia de esos modelos, signiFica la -

lucha por mantener la desigualdad, la injusticia y la explotación;

signiFica permitir que los menos que tienen en sus manos los medios 

de producción, se hagan cada dTa más ricos, a rarz del creciente 

proceso de concentración de la riqueza (rasgo que responde a la pr.c. 

pia dinámica y esencia del sistema capitalista), y la mayorfa sea -

cada dfa más pobre y desposefda. 

La toma de conciencia por el pu~blo chileno -el m~s poi it.L

zado de América Latina- de la inoperancia de los sistemas tradici.c.

nales y victima directa de ellos, condujo a un hecho Inevitable: 

El respaldo a la Unidad Popular para iniciar, al lado y junto a 

ella, las transrormaciones en la estructura económica y polftica 

que necesitan realizar en Chile para tener una nación auténticame.a.-
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te democr~tica. 

La ejecución de esas transrormaciones radicales, presupone

la amplia intervención del Estado Chileno en el proceso de la econ.a. 

mta de dicho pats. 

En este inciso s61o vamos a plasmar de manera general la i.n 

tervenci6n del Estado en el campo de la economra, y en los posteri.'2 

res incisos de este capítulo, desarrollaremos cada renglón en que 

se realiza la intervención, para precisar el grado de control que -

el Estado asumir~ en la planeaci6n de la economía chilena. 

Por lo dem~s. es una realidad viva la intervencí6n del Est.a. 

do en la planeaci6n económica, sin la cual se llegaría irremedlabl~ 

mente el caos. 

Sin embargo es necesario hacer una dlstinci6n en cuanto a 

la naturaleza del Estado intervencinista en los paises explotados y 

el Estado, que también interviene, en los paises altamente desarr.Q.-

! lados. En estos últimos el Estado se caracteriza por proteger lai 

empresas comerciales, Financieras, de succión de recursos naturales, 

y ensanchamiento de mercados emprendido 

gocios. 

por los magnates de los n~ 

En tanto que el Estado de los paises explotados, tiende a -

crear condiciones de avance, aunque lento; y resulta ser, por lo~ 

nos en Chile y en M~xico, la iniciativa privada la que se opone a -

la ejecución de los programas de desarrollo concebidos por el Est.a.

do. 

En Chile -a semejanza de México a partir de la Constitución 

de 1917- en las últimas décadas se ha ido acentuando el car~cter i~ 

tervenclonista del Estado, sin el cual no se habrfan logrado los 

' 
1 

¡ 



203 -

avances econc5micos,, au_nque relativos, que se han experimentado. 

Sin embargo, ahora en Chile se acentQa aQn más Ja intervenci6n del

Estado para lograr Ja aplicaci6n del programa de Ja Unidad Popular. 

¿Que nos dice el programa de la Unidad Popular? 

"El proceso de transformaci6n de nuestra economra se inicia 

con una polrtica destinada a construir un área estatal dominante 

formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las em 

presas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán .a. -

quellas, riquezas básicas, que como la gran minerra del cobre, hi.e.

rro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de

los monopolios internos. Asr quedarán integrando este sector de a,¡;_ 

tividades nacionalizadas las siguientes: 

1).- La ~ran mineria del cobre, salitre, yodo, hierro y caL 

b6n mineral. 

2).- El sistema financiero del pars, en especial la banca -

privada y seguros; 

3).- El comercio exterior; 

4).- Las grandes empresas y monopolios de distribuci6n 

5).- Los monopolios industriales estrategicos 

6).- En general, aquellas actividades que condicionan el 

desarrollo econ6rnico y social del pars, tales como Ja producci6n y

distribuci6n de energra el~ctrica; el transporte ferroviario, áereo 

y marrtimo; las comunicaciones; Ja producci6n, refinaci6n y distr.L

buci6n del petr61eo y sus derivados inclurdo el gas licuado; Ja s.L-

' derurgra, el cemento, Ja petroqurmica y qurmica pesada, Ja celulos~ 

el papel. 

Todas las expropiaciones se harán siempre con pleno resguaL 
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do del interés del pequeño accionista" (5) 

"El área de dominio estatal o social no representa s61o 

una decisi6n exclusiva de orden político, sino que pasa a ser pilar 

de toda una modalidad econ6mica ya que los excedentes que allf se -

generen, que serán muy importantes, representarán la base material

para acrecentar la suFiciente acumulaci6n de capital sin necesidad

de apelar a Financiamientos externos o compromisos con capitales e~ 

tranjeros. 

Estos excedentes pueden ser canalizados sin más sujeci6n 

que los intereses del pueblo y del pafs. Esta canalizaci6n de capL 

tales ayudará a absorver la cesantía creando nuevos Factores indu..:a.

triales productivos. La eliminaci6n de la cesantía y el subempleo, 

son tareas que el gobierno popular ha emprendido con decisl6n y u..c.

gencia. 

Asf ~ismo el control pQbl ico de buena parte del aparato de

producci6n y comercializaci6n ayudarán positivamente a terminar con 

la inFlaci6n, que ya en gran parte ha sido detenida por el actual 

régimen como lo demuestra el hecho que en 1970 bajo el gobierno a.n.

terior, la inFlaci6n ascendi6 a 6.8%, en Febrero a 12.2% y en marzo 

Fue de 16.2%. En cambio en el actual régimen, en enero de este año 

(1971), la inFlaci6n Fue de 1.4%, en Febrero 2.1% y en marzo s61o -

de 3.4%, en comparaci6n a 16.2% del año anterior bajo el gobierno 

.de Fre i 

La tarea de casi inmovilizar la inFlaci6n se ha realizado 

sin sacriFicar las remuneraciones de los obreros, campesinos, em 
pleados o pequeños comerciantes o industriales como era la norma de 

(5) PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR op. cit. pp. 30 y 31 
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los anteriores gobiernos. 

Fuera de otras cualidades que nos representa el ~rea de pr.Q. 

piedad social se dar~ paso a modalidades nuevas de Financiamiento,

de expansi6n de gastos públicos, ya que en el país quedará gran pa4 

te de las grandes utilidades que remiten al exterior las empresas -

extranjeras y los recursos que nos escamotean por diversas vras las 

empresas monopólicas asentadas. Estas medidas como es 16gico, ve.a.-

drán a aliviar algunas tributaciones que hoy cargan las clases~ -

nos pudientes de nuestra sociedad. 

En Fin, se trata de la implantación de una nueva modalidad

del desarrollo económico nacional que deFine sus objetivos en Fu.a. -

ción de los intereses auténticamente nacionales; se trata de poner

atajo a la extranjerización y a la concentración de la propiedad y

el ingreso exagerado en algunas manos; se trata de nuevas pautas pa 

ra equilibrar y ayudar al avance de las provincias, etc. que los -

antiguos regrmenes han sido incapaces de solucionar y ni siquiera 

intentaron aFrontarlos" (6) 

En otra parte del programa de la Unidad Popular, bajo el tL 

tulo POLITICA DE DESARROLLO ECON0.'11CO, leemos: "La política econ6rn..i.. 

ca del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de-

planiFicación económica y de los mecanismos de control, orientación 

crédito a la producción, asistencia técnica, política y tributaria

y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gesti6n 

del sector estatal de la economía. Tendrá como objetivos: 

1.- Resolver los problemas inmediatos de las grandes may,¡;¡_ -

rías. Para esto se volcará la capacidad productiva del país de los 

(6) CHILE EN MARCHA HACIA EL SOCIALISMO, Ocampo Pastene, Salvador. 
ed. Universidad Obrera de Mo!xico, 1971. pp. 10 y l 1 
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artículos sup~rfluos y caros destinados a satisfacer a los sectores 

de altos ingresos hacia la producción de artículos de consumo pop.u.

lar, baratos y de buena calidad. 

2.- Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de 

trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Esto significar~ 

diseñar una polftica que genere un gran empleo proponi~ndose el uso 

adecuado de los recuras del pafs y la adaptación de la tecnologra a 

las exigencias del desarrollo nacional. 

3.- Liberar a Chile de la subordinación al capital extranj.li:. 

ro. Esto 1 leva a expropiar el capital imperialista, a realizar una 

política de un creciente autofinanciamiento de nuestras activida 

des, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que 

no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnol~ -

gra, el transporte externo, etc. 

4.- Asegurar un crecimiento económico r~pido y descentral.L

zado que tienda a desarrollar al m~ximo las fuerzas productivas pr.Q 

curando el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, natura -

les, financieros y t~cnicos disponibles a fin de incrementar la pr.12 

ductividad del trabajo y de satisfacer tanto las exigencias del d.li:.

sarrol lo independiente de la economra, como a las necesidades y a~

piraciones de la población trabajadora, compatibles con una vida 

digna y humana. 

5.- Ejecutar una polrtica de comercio exterior tendiente a

desarrol lar y diversificar nuestras exportaciones, abrir nuevos me.e. 

cadas, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera

y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda. 

6.- To~ar todas las medidas conducentes a la estabilidad R"IQ. 
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netaria. La lucha contra la inflaci6n se decide esencialmente con-

los caTibios estructurales enunciados. Debe, además, incluir medL -

das que adecOen el flujo de circulante a las reales necesidades del 

mercado, controle y distribuya el crédito y evite la usura en el c.Q 

mercio deJ dinero. Racionalice la distribuci6n y el comercio. E.:a.-

tabilice los precios. lm;:>ida que la estructura de la demanda prOVJi:. 

niente de las altas rentas incentive el alza de los precios. 

La garantra del cumplimiento de estos objetivos reside en -

el control por el pueblo organizado del poder potrtico y econ6mico

expresado en el área estatal de la econo.Tira y en la planificaci6n 

general de ésta. Es este poder popular el que asegura el cumpl.l. 

miento de las tareas señaladas" (7) 

e) NACIONALIZACION DE LOS RECURSOS BASICOS: EN LA MINERIA, 

LA BANCA, LA AGRICULTURA 

El gobierno chileno surgido de .las elecciones del 4 de se~

t iembre de 1970, tiene como fina 1 idad pr inc ipa l el cainbTo de la e.:a.

tructura econcSnica de la naci6n, para que la Tiayorra tenga acceso a 

mejores niveles de vida; para terminar con el poder de la oliga~ 

qura nativa y del poder extranjero, que al atender, preferentemente, 

sus intereses particulares impide realizar una planiffcaci6n econ.si

mJca, en donde los productos, bienes y servicios sean canalizados a 

la mayoría. 

que 
T7) 

SI el sistema capitalista se caracteriza porque el m~tor 

lo im?ulsa es el lucro, es decir, obtener Ja m~xlma utilidad; 

PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR, op. cit. pp. 34, 35. 36 
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porque existen medios de producción privada, lo que trae como cons~ 

cuencia que una parte de la población tiene esos medios de produ~ -

ción y la otra parte, la inmensa mayoría, carece de ellos, y esto a 

su vez divide a Ja población en capitalistas y trabajadores que ti~ 

nen intereses antagónicos; porque dentro del capitalismo impera la

ley de Ja selva; y porque la pobreza de los paises de América LatJ..

na se debe a la vigencia del capitalismo, es natural que los pu~ 

blos, en su incesante lucha por lograr niveles de vida dignos de un 

ser humano, traten de romper ese sistema y luchen abiertamente, en

primer Jugar, por recuperar los recursos básicos para emprender las 

transformaciones que ya no pueden dejarse para después, a costa de-

propiciar movimientos armados. 

Sin la nacionalización de Ja minería, de la banca y el crA

dito y de Ja superación de la explotación feudal y semifeudal del 

agro chileno, ningún cambio en Ja estructura económica del país pu~ 

de tener resultados positivos. 

"Las fuerzas populares -dice el programa de Ja Unidad Pop.1.1.

lar- unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar

la actual estructura económica, terminando con el poder del capital 

monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la 

construcción del socialismo. 

En la nueva economía la planificación jugará un papel impoL 

tantísimo .. Sur órganos centrales estarán al más alto nivel admlni~ 

trativo; y sus decisiones generadas democráticamente, tendrán un e.a. 
rácter ejecutivo" (8) 

_,_ _____ La riqueza principal de Chile es la minería, y dentro de Ja 
(8) PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR op. cit. pág. 30 
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minerfa ocupa un lugar muy im?Ortante el cobre, no s6lo a escala na 

cional, sino internacional. Luego entonces, cualquier Intento de -

transFormar la estructura econ6mica de Chile debe empezar por rec~

perar Jos yacimientos mineros, orientar la producci6n hacia lasa -

tisFacci6n de las necesidades del pueblo chileno; y, en tomar el 9Q 

bierno popular el manejo del comercio exterior para obtener los d.i..

videndos que parten al exterior. 

Esta realidad Fue cabalmente comprendida por la Unidad Pop~ 

lar como se desprende del párraFo transcrito del contenido del pr~

grama de la propia Unidad Popular, en las 3 hojas anteriores. 

Por Jo que se reFiere al problema del ca~po el programa de

la Unidad Popular establece: "La ReForma Agraria es concebida como

un proceso simultáneo y com?lementario con las transFormaciones g~

nerale~que se desea promover en la estructura social, polftica y 

econ6mica del pafs, de manera que su realizaci6n es inseparable del 

resto de la política general. La experiencia ya existente en esta

materia y los vacfos o inconsecuencias que de ellas se desprenden.

conducen a reFormular la polftica de distribuci6n y organizaci6n de 

la propiedad de la tierra en base a las siguientes directivas: 

l.- Aceleraci6n del proceso de ReForma Agraria expropiando

los predios que excedan a la cabfda máxima establecida, segOn las 

condiciones de las distintas zonas, incluso las Frutales vitivinic~ 

las y Forestales, sin que el dueño tenga derecho preFerencial a el~ 

gir la reserva. La exproplaci6n podrá incluir totalidad o parte de 

los activos de los predios expropiados (maquinarias, herramientas.

animales etc). 

2.- La incorporaci6n inmediata al cultivo de las tierras 
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abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal. 

3.- Las tierras expropiadas se organizar~n preFerentemente-

en Formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendrán tr~ulos 

de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto que 

se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio l.o. 

divisible de Ja cooperativa. 

Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignar~ tierras en 

propiedad personal a los campesinos, impulsando la organizaci6n del 

trabajo y de la comercializaci6n sobre bases de cooperación mutua. 

También se destinarán tierras para crear empresas agrrcolas 

estatales con la teconologTa moderna. 

4.- En casos cal'Ficados se asignar~n tierras a los pequ.e. -

ños agrlcul~ores, arrendatarios, medieros y em¡:>leados agrTcolas ca.
pacitadns para el trabajo agropecuario. 

s.- Reorganización de la propiedad miniFundiaria a través 

de formas progresivamente coo¡:>erat ivas de trabajo agropecuario. 

6.- La incorporaci6n de Jos pequeños· y medírinos campesinos

ª las ventajas y servicios de las cooperativas que operen en su 

área geogr~Fica. 

7.- DeFensa de la integridad y ampliaci6n y asegurar la d.l.

r•;:cc i 6n democrática de 1 as canun i dades i nd Tgenas , a'T!enazadas por 1 a 

usurpaci6n, que al pueblo mapuche y dem~s indTgenas se les asegure

tierras suFicientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas" -

(9) 

La nacionalizaci6n del sistema Financiero, en especial de -

la banca privada y de los Seguros es otro renglón esencial del pr~

s..!:.~"!!~-2.L!2._~., i d~:iY-'22.!!.!2.C.t._como 'l.!:!.~da es tab 1 ec ido en e 1 i ne i so a.a
(9) PROGRAMA DE LA UNIDAD PO?ULAR, op. cit. pp. 32, 33 y 34 
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terior. 

Con los datos que nos proporcionan el prograTia de la Unidad 

Popular, vaamos cuales han sido las realizaciones eFectuadas por el 

gobierno popular que preside el Dr. Salvador Allende. 

A las 24 hs. de haber asuTiido el poder, el Dr. Salvador A 
!lende contestó, a una pregunta Formulada por un corresponsal e~ 

tranjero, que las nacionalizaciones se harran por ley. 

El lo. de diciembre de 1970 ante los insistentes rumores de 

que el gobierno de Chile realizarra un convanio con las empresas 

norteamericanas que explotaban la Tiinerra, para lograr la nacional.L 

zación de este vital renglón de la econo~ra de Chile, el Ministro -

de Minerfa (Orlando Ca,tuarias) desmintió categóricamente tales r~

mores, y reiteró que la recuperación de las riquezas básicas se re.a 

lizarfa mediante procedimientos legales, con la reForma al artrculo 

10 de la Constitución Chilena. 

De lo qua se trata =o~ la nueva reforma constitucional es -

impedir que los aFectados pueden recurrir a la Corte Suprema pidie.c. 

do la inapl icabilidad de la ley; las empresas aFectadas, por esta -

raForma a la Constitución, sólo podrán apelar el m::>nto de la indem

nización. 

El 21 de diciembre de 1970, el Presidente Salvador Allende, 

ante una concentración popular, Finnó el proyacto de reForma a la -

Constitución, para ser enviada al Congreso, que permitieron nacion.a 

!izar el cobre, y sei'ialar al Estado como titular absoluto, exclus.L

vo e inalienable de todos los yacimientos naturales, y no sólo del

cobre. 

El proyecto sobre nacionalizaciones recibió el apoyo unán.L-
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me de la comisi6n legislativa del Congreso. 

El Senad·::> a,:>rob6 el proyecto de ley enviado por el Ejecutl.

v.::>, y de ahT pas6 a Ja Camara de Diputados en Ja cual tampoco enea.a. 

tr6 objeci6n alguna, no obstante que hizo algunas variantes, pero -

no de Fondo. Se pronu,ci6 porque a los términos nacional izaci6n y

exproplaci6n se les diera el mismo slgniFicado jurTdico. 

u.,a vez a,:>robado el proyecto por Ja Camara de Diputados p.a.·· 

só al Senado para su tercer trámite. Hubo~, cuarto trámite en Ja

Camara de Diputados y un quinto trámite en el Senado que acept6 a.L

gunas en~iendas realizadas por los Diputados. Este Oltimo trámlte

del Senado se real iz6 el dfa 12 de mayo de 1971. Y Fue aprobado 

por las 2 Canaras, reunidas en sesi6n póbl ica después de 60 dTas 

contados a partir de 1 12 de mayo de 1971, de acuerdo con lo que e.5,

tab lece el artTculo 108 de la Constituci6n PolTtica de Chile. 

En el Diario Oficial de Chile del dTa 16 de julio de 1971 

se public6, con el nOmero 17450 Ja reforma constitucional que naci~ 

naliz6 Ja industria del cobre con Ja firma de Salvador Allende. 

Las minas nacionalizadas fueron Chuquicamata, la ex6tica, y 

el Salvador del grupo anaconda; El Teniente, de la Kennecott Compa

ny y RTo Blanco de Ja cerro Co;poration. 

Por otra parte en caso de que el Congreso rechazará tota.L -

mente el proyecto enviado po; el Ejecutivo, caso que no se di6, el

artTculo 109 Constitucional faculta al Presidente de la RepQbllca -

para consultar a los ciudadanos, mediante un ,:>lebiscito. 

Respecto a Ja nacionalizaci6n de la ~anca privada, una de -

las medidas más importa,tes que contempla el programa de la Unidad

PopuJar. tenemos Jos síguientes pronuncia~ientos; 



213 -

El Partido Dem6=rata Cristiano señal6 que esta~a de a=uerdo 

en a=abar con la estructura capitalista de los Ban=os, 

oponra a la na=ional izaci6n de el los. Poste r i arman te, 

pero que se

en declara. -

cienes fonnuladas por el presidente de ese Partido al diario '~I 

Clarrn", afirm6 que la Demócracia Cristiana apoyarra la· astatiz.a. 

ción de la banca. 

Los empleados ban=arios se pronunciaron por aceptar y a¡:>J;l. -

yar la nacional izaci6n de la banca privada. El voto por unanimidad, 

en el sentido señalado, fue emitido en el Congreso Nacional Banca. -

ria, reunido en diciembre de 1970, con representación de 20.000 em

pleados bancarios. 

El Dr. Salvador Allende, anunció la noche del 30 de diciem -

bre de 1970 que se harra laestatizaci6n de 

ley que serra enviado ª' 
Ja banca priva da. m1:!d i a.n.

Cong re so Na=ional. Tam -te un proyecto de 

bién señaló que el gobierno ofrecra com?rar todas las acciones de la 

banca privada en un plazo limitado. 

O sea, que Allende presentó dos caninos para la naclonaliz.a.

clón de la banca privada: al tiempo que hablaba de enviar un proye.i;.

to de ley al Congreso, ofrecTa a los particulares la compra de sus 

a=ciones, en co~dicio~es m~s ventajosas. 

"La banca ha sido el centro de o¡>eraciones de la oligarqura

flnanciera. Todos los envilecimientos monetarios (peso y escudo), y 

como consecuencia, las alzas de precios y de tarifas de ruinas para

pequeños industriales, com•erciantes y agricultores, son de su cuenta 

Los Bancos han ejercido una dictadura financiera terrorista, redi.s_ -

tribuyendo la renta nacional en favor de un ?Uñada de privilegiados, 

o~ligando en cam~lo al resto, a aceptar condiciones odiosas en pré.s_-
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ta~os o garantías. Ahora se trata de aprovechar estos recursos en-

beneFicio de todos los chilenos. 

Se han intervenido -al m::>mento de escribirse estas J ineas

y seran estatizados los BANCOS de Osorno y la Uni6n, el Banco AJ~· 

mán para la América del Sur, el Banco O'Higgins, el Banco lsrael.l.

ta, el Banco Continental, el Banco Nacional del Trabajo, el Banco

Pana.11ericano y el Banco Edwards no sólo Fue intervenido sino que -

multado por actividades incorrectas, etc. 

ses bancarios se rebaj6 del 24 al 18%" (10) 

la tasa de inter~ 

En cuanto al problema del campo "para apresurar la ReForma 

Agraria, se ha creado por ley el Consejo Nacional Campesino en el

cual estan representadas las principales organizaciones campesinas, 

las cooperativas, los pequeños agricultores y técnicos del goble.z:.

no. Esta es una organización que abarca las cabeceras de provln -

c i as, de departa:nentos y comunas. Ellas resolverán las convenlen -

cias de cada lugar en un todo arm6nico. Los Consejos cam¡:>eslnos,-

distribuídos a través de todo el país, vendrán a asesorar a la Co.r. 

poraci6n de la ReForma Agraria (CO~A) que es la responsable de eJi.

tudiar las exproplaciories y hacer cu.11¡:>1 ir la ley. 

Los Consejos Ca.11pes inos, considerarán con la CO.~A las pr iQ 

ridades en las expropiaciones, dado que no se podrán expropiar tQ-

dos los latirundios a la vez. Además la Ref'orma Agraria no consiJL 

te únicamente en la expropiaci6n, sino que hay que preocuparse del 

Fomento de la produccl6n, de las necesidades que este acto produc.l. 

r.í, los ca.11!> i os , estudios de 1 o que más convenga sem!> ra r, maqui n.a.

r i as, equipos necesarios etc. 
(lO) O¿-AMPO PASTEÑE, op:-7it:-PP"l4yl5 



215 -

Además, lo que el país quiere es que la ReForma Agraria, se 

realice drástica pero no anárquicamente y que las expropiaciones se 

hagan teniendo en cuenta las posibilidades técnicas y conveniencias 

econ6;nicas. Hay que evitar de dar la sensaci6ñ que cualquier grupo 

de cam~esinos pueda expropiar por su cuenta tierras que aún no han-

resuelto hacerlo ni los consejos campesinos ni la CORA. Ese deso..c.-

den es lo que desearTan Jos terratenientes. Esa imagen es la que -

ellos quieren que subsista dentro del país y en el extranjero. 

Los enemigos de la Unidad Popular ansían provo=ar choques -

sangrientos, y el deber de los partidarios del gobierno es evitar 

que esto suceda. Existe un plan perFectamente estudiado a desarr.o.-

llar y cualquier actividad al margen de ese plan, no ayuda sino que 

degenera la proFundizaci6n de la reForma agraria" (11) 

d) PERSPECTIVAS DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS CON LA P~

LITICA ECONOMICA QUE SEGUIRA EL G031ERNO ~E ALLENOE. 

Hemos desarrollado en Forma general, en el primer inciso de 

este capítulo, la situaci6n de las inversio~es extranjeras y hemos

dicho ahí que Chile no escapa a la situación que caracteriza a los

países explotados, a donde las grandes poten=ias imperialistas diri 

gen sus recursos para poder obtener mayores ganancias que las que -

invierten, porque este rasgo es el motor que im;:>ulsa al sistema c.a.

P ita 1 is ta. 

El gobierno =hileno que preside el Dr. Salvador Allende, se 

p ro~'=.'2::._~'=.~!'_~'.:.._.!_~'.:.:_~'.:_::_c:=_ bás ~~:__Pª ra emprender las t ran s Forma 

{Jq) O~AMPO PASTENE, op. cit. pp. 23 y 24 
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cienes que canalicen los beneFicios hacia el pueblo chileno. Y sin 

la regula=ión de las inversiones extranjeras, directas e indirectas 

que obtienen Fabulosas ganancias y descapitalizan al país, no sería 

posible un desarrollo armonice del programa de la Unidad Popular. 

El programa de la Unidad Popular contem?la, en el ren~ón 

del desarrollo económico, la poi ítica económica que seguira el Esta 

do. Entre otros objetivos tendrá el siguiente: 

" 3.- Liberar a Chile de la subordinación al capital: e~-

tranjero. Esto leva a expropiar el capital im?erial is ta, a real.L-

zar una política de un creciente autoFinanciamiento de nuestras a~

tividades, a Fijar las condiciones en que opera el capital extranj~ 

ro que no sea expropiado, a lograr una nayor independencia en la 

tecnología, el transporte externo, etc. ( 1 2) 

Chile buscará y ha estado buscando Financia;nientos externos 

que no tengan e 1 carácter de los prestamos otorgados por los erg.a -

nis'T'·:::>S que están bajo .=I dominio directo de los intereses privados-

norteaTierican~s. Indiscutiblemente que las experien=ias a lo largo 

de las relaciones con los EE.UU. han puesto an evidencia que entre

mayor sea la deuda externa de los países latinoamericanos, mayor y

más insoportable es la dependencia, no sólo económica sino poi ítica 

Ha=ia el mes de mayo de 1970 el Dr. Salvador Allende decl.a 

r6 que su gobierno aceptaría al inversionista extranjero de donde -

Fuera, en beneFicio del pueblo chileno. 

La herencia desastrosa que recibi6 el gobierno popular ch.L

len~. ef excesivo m~nto de la deuda externa, impiden, que en Jas 

.si.!:.'=.~~!.~~ia~~'::.!_~les.!.-.Chi !..=_~~~-.!2_grar un auténtico autoFina.o.

(12) PRO~RA~Q DE LA UNIDAD POPULA~, op. cit. pág. 35 
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ciamiento para emprender y lograr las transrormaciones económicas -

que se señalan en el Programa de la Unidad Popular. 

Si nos atenemos al contenido del programa de la Unidad Pop.u. 

lar que hasta hoy, al término de un año aproximadamente, desde que

Al lende asumió el gobierno de Chile, cabe esperar su exacta aplic.a.

ción, como lo ha venido realizando la Unidad Popular. 

La necesidad de limitar la acción del capital extranjero ya 

sea med;ante inversiones directas o indirectas. constituyen en el 

actual proceso revolucionario de Chile una cuestión inevitable y n~ 

cesaria si en realidad se quiere lograr una aplicación lo más horT\Q.-

genea posible del programa de la Unidad Popular. Ya señalabamos en 

el primer inciso de este capítulo que cuando la economfa de un pafs 

está subordinada a las decisiones que imponen los centros de poder

económico del extranjero, necesariamente se obstruye la buena ma4 -

cha del desarrollo económico porque las empresas e intereses extraa 

jeros luchan por obtener la utilidad más alta, y sólo realizan los

cambios y ceden en determinados aspectos que les permiten sobrev..L -

vir y seguir haciendo negocio. 

El contenido del programa de la Unidad Popular en lo quP- se 

reriere al capital extranjero es preciso, conciso y claro; y nos 

permite tener una visión bastante amplia del porvenir de las inve4-

siones extranjeras en el país chileno. 

e) - REPERCUSIONES DE LAS NACIONALIZACIONES EN LA MINERIA -

EFECTUADAS POR EL GOBIERNO DE ALLENDE 

Fundamentalmente, lo que nos interesa precisar en este inc..L 

so, es, teniendo en cuenta las direrentes inrormaciones periodist.l.

cas, qu~ reacción ha tenido el gobierno norteamericano ante la polL 
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tica de nacionalizaciones que, como dejanos consignado en anterl~ 

res incisos, ha presentado en su prograna Ja Unidad Popular y las 

realizaciones que ya se h3n eFectuado. 

Como EE.UU. es en Chile el principal inversionista extranj.i;:. 

ro. tanto en f'orma directa com=> indirecta,, y como as la potencia e.a. 

pitalista más grande del m~ndo, resulta, pués necesario detenerse 

en el estudio de las repercusiones que ha tenido el progran3 y la 

actividad de la Unidad Popular. 

Al promulg3rse la reForma constitucional que nacionalizó el 

co~re, naturalmente Fueron aFectados intereses nortea~ericanos. El 

gobierno chileno habló de 1 iquidar indemnizaciones justas, después

de un estudio detallado de cada compañTa ninera; y ante el anuncio, 

por parte del contralor general de Chile de que no se pagarla lndem 

nizaci6n a la ~3yorra de las inversiones norteamericanas en Ja ~in~ 

rTa, que habran sido nacional izadas, empezó una campaña de abiertas 

an~nazas de parte del gobierno norteamericano hacia Chile. Aqur s~ 

maniFiesta claram~nte la posición del gobierno de los EE.UU. deFen

sor no del "mundo libre" sino de intereses privados. Vamos a pre.:a.

clndir de declaraciones particulares de personajes p~bl leos o de 

las Finanzas norteanericanas, para insertar la declaración del jeFe 

del Departanento de Estado norteanericano, Willians Rogers, que es

Jo suf'icientemente ilustrativa y dice claramente de las repercusiQ

nes que las medidas económicas tomadas por el gobierno popular ch.L

leno han tenido en los EE.UU. 

Oijó Rogers, por medio del portavoz Robert Mc-Closkey: 

"El contralor general de Chile anunció su conclusión el 11-

de octubre de que no se pa~arra compensación por las inversiones C.A.!. 
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preras nortea-nericanas expropiadas el 16 de julio, excepto en el e.a 

so de dos pequeñas propiedades. 

El gobierno de los EE.UU. esta proFundamente contrariado y

molesto por esta grave desviación de las normas aceptadas de la ley 

internacional. Bajo los principios establecidos de la ley interna.-

cional, la expropiación debe ir acompañada de una clausula razona 

ble para el pago de co:npr:nsación justa; Los EE.UU. han dejado en 

claro al gobierno de Chile sus esperanzas de que pueda encontrarse

una solución con bases razonables y pragTiáticas, de acuerdo con la

ley internacional. 

Parece que el Factor principal en la decisión del contralor 

general respecto a los principales productores Fue la decisión el

pasado 28 de septiembre de supuestos beneFicios excesivos. 

La sin precedente aplicación retroactiva del concepto del 

exceso de beneFicios que no era obligatoria según la legislación S.Q. 

bre expropiación aprobado por el Congreso chileno, es Intranquiliza 

dora en particular. 

"Las compañías nortea-nericanas aFectadas por la decisión 

del go~ierno chileno consiguieron sus beneFicios en Chile de acueL

do con la ley chilena y bajo acuerdos contractuales especíFicos h~

chos directamente con el gobierno de Chile. Las deducciones por b~ 

neFlclos excesivos aFectan hoy a las compañfas por actos que eran -

legales y aprobados por el gobierno de Chile en a~uel tiempo. No -

se dice que estas deducciones por beneFlclos excesivos se basen en

violaclones de la ley chilena. Esta determinación retroactiva ti~

ne Implicaciones serlas respecto a la vigencia de la ley. 

"Si Chile no cu.npllera sus obligaciones internacionales, 
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pondr1a en peligro el Flujo de Fondos privados que minarra la base

de apoyos por concepto de existencia exterior, con posibles eFectos 

adversos para otros pafses en desarrollo. El curso de acción que -

el gobierno =hileno parece haber escogido, por lo tanto, podrra t.e.

ner un eFecto adverso sobre~! pro=eso de desarrollo internacional. 

"Los EE.UU. esperan que el gobierno chileno de acu.erdo con

sus obligaciones bajo la ley internacional, dará una ~ás cuidadosa

consideración a este asunto. 

"En la sesión de preguntas y respuestas del Departa."Tlento de 

Estado, en la que Fue lefda la declaración de Rogers Fun=lonarios -

del gobierno de los EE.UJ, explicaron que el signiFicado de la d.lil -

claraci6n de Rogers era que las instituciones nortea.nericanas de 

présta~os internacionales cortarran sus aporta=iones a Chile si el

gobierno de Allende segura adelante con su idea de deducir lo que -

considera beneFicios excesivos del manto total de las propiedades -

nacional izadas, al hacer la 1 iquidación para pagar com;:>ensaclones"_. 

( 13) 

La respuesta del gobierno chileno a la declaraci6n de R~ 

gers no se hizo esperar,, e in"llediatamente. por m•;!dfo del Mfnistro -

de Relaciones Exteriores, se expres6 lo siguiente, contenido an una 

nota aparecida en el peri6dico mexicano EL DIA de Fecha 14 de oct~-

bre de 1971 que a continua=ión se transcribe integramente. 

"el Ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeyda 

a=usó esta no=he al secretarlo de Estado nortea~ericano William P. 

Rogers de ejercer una velada presf6n sobre el gobierno chileno, a -

~~~-C:::__:!_~_C::i:.=.~=-~~=--~~':.~_':22_::.ºmpensa r a 1 as compai'I i as cup rTF.e. 
(13) EL OIA, 14 de octubre de 1971 
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ras estadunidenses nacional izadas. 

Rogers había declarado poco antes en Washington que la dec.L 

sión de no compensar a las compañías Anaconda y Kennecott podría t.e. 

ner posibles consecuencias Financieras negativas para Chile. 

Almeyda dio lectura a su declaración luego de una prolonga

da reunión con el presidente Salvador Allende y los dirigentes de -

los partidos de la Unidad Popular que Forman el gobierno. 

Al rererirse a las manirestaciones de Rogers, dadas a con~

cer por el vocero del Departamento, Robert McCJoskey, Almeyda expr.e. 

só: "llama la atención sobre el desconocimiento que en ella se hace 

del derecho soberano de la nación para determinar, de acuerdo con -

Ja Constitución y Ja ley chilena, el procedimiento, y modalidades 

para Fijar su monto" de las indemnizaciones. 

Agregó el canciller que el Ministro de Relaciones Exteri~ -

res expresa igualmente "su preocupación por la rererencia a pos.i. 

bles consecuencias Financieras negativas para Chile y a erectos si

milares en materia de asistencia exterior, ya que en ello envuelve

velada presión sobre nuestro país, que no podemos menos que recha -

zar". 

Almeyda manirestó igualmente que Ja Frese de la declaración 

norteamericana de '~osibles erectos adversos para otros países en -

desarrollo", encierra "el propósito de alarmar injustificadamente -

a naciones hermanas y amigas a las que nos ligan comunidad de inr.e.

reses y de ideales" (14) 

Es evidente, pues, que las presiones ejercidas por el g~ 

bierno norteamericano tienden, de manera directa, a impedir que 

(14) EL DIA, 14 de octubre de 1971 
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los paises latinoamericanos sigan un proceso de nacional lzaciones -

en los renglones básicos de la economía para lograr la verdadera i.n 

dependencia. 

Ante la situación se hace necesaria la efectiva solidaridad 

latinoamericana que la defienda de las presiones que ejerce el imp.e. 

rial ismo norteamericano. 

Al profundizar más las nacionalizaciones que prevee el pr~

grama de la Unidad Popular, resulta incuestionable que los inter.e. -

ses norteamericanos en Chile se verán afectados, y las diferencias

se agudizarán más. 

El derrocamiento del general 

representa un esfuerzo de las clases 

Juan José Torres, en Bolivia -

reaccionarias y de las fuerzas 

negativas extranjeras para aislar y ahogar a la nación chilena. 

f) - CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA POLITICA; EN LAS RELACIONES -

DE PODER Y EN LOS GRUPOS POLITICOS 

Al triunfar en las elecciones presidenciales del 4 de s~ -

tiembre de 1970, la Unidad Popular, se operó un cambio de gobierno

cual itativamente diferente a los que, hasta entonces, dirigian los

destinos de Chile. Las realizaciones logradas en el lapzo de un 

año, en el terreno económico, en el aspecto social, en la poi ítica

internacional, comprueba plenamente dicha afirmación. lndiscutlbl.e. 

mente que al lograr la nacionalización del cobre, la estatizacldn -

de la banc.a privada y la reforma agraria planificada, se han opera.

do cambios ·"'n los centros de decisión. Si antes la oligarquía nat_L 



- 223 -

va se aliaba al capital extranjero para la obtencl6n de enormes d~

vldendos en detrimento, del pueblo chileno, porque juntos, oligaJ:. 

quTa y capital extranjero, derinen la polftica econ6mica a seguir 

de acuerdo con sus particulares intereses; ahora, con la gesti6n 

del gobierno popular, y ya tomando en cuenta los considerables avan 

ces y arianzamlento de la polftica econ6mica de la Unidad Popular. 

ésta derine el desarrollo en interés exclusivo del pueblo chileno. 

Sería una utopfa declarar que el actual gobierno chileno 

tiene en sus manos el Poder, porque todavra escapan a su control n¡¿ 

merosos centros de decisi6n que interrieren en la aplicacl6n de sus 

planes. 

El congreso nacional está compuesto, en su mayorra por el.i:.

mentos que, conForme transcurre el tiempo, presentan una oposlci6n-

m~s cerrada a la Unidad Popular. La Corte Suprema representa otro 

obstáculo en el camino de la Unidad Popular. Sin embargo, lo eseA-

cial, es decir, los centros de decisi6n econ6mico est~n pasando pa.u, 

latinamente a manos del gobierno popular. 

A una pregunta Formula.da por el te6rlco marxfsta Régls D.i::. 

bray, en el sentido de que cuándo el gobierno actual tendr~ el PQ 

der en Chile, el Dr. Salvador Allende se~ala: 

"Contesto que lo vamos a conquistar cuando el cobre sea 

nuestro, cuando el hferro sea nuestro, cuando el salitre sea autéa.

ticamente nuestro, cuando hayamos hecho una prorunda y r&plda ReFo.c. 

ma Agraria, cuando controlemos el comercio de importaciones y expo.c. 

taclones por parte del Estado, cuando colectivicemos gran parte de

nuestra producci6n, y digo gran parte porque honestamente le hemos

planeado al pafs, en el programa, que habr~ 3 ~reas: el ~rea de la-
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economfa social, el área mixta y el área privada. Entonces si esas 

cosas -hacer válida la soberanra, recuperar las riquezas básicas, -

atacar a los monopolios-no conducen al socialismo, yo no sé qué co.a. 

duce al socialismo. Pero el poder indiscutiblemente lo tendremos -

cuando Chile sea un pafs econ6mlcamente independiente. De allf que 

nuestra lfnea esencial, vital, sea antimperialista como etapa in..l. -

cial de los cambios estructurales. De al Ir que el proyecto de más-

trascendencia es el que permite nacional izar el cobre, la riqueza -

Fundamental de Chile, y, ¿qué piensas tQ? ¿No es cierto que está 

bien?" (15) 

El Partido de Salvador Al lende ManiFesto en otra ocasión lo 

siguiente: 

para 

Para nosotros, social i•tas, el Poder es el instrumento 

iberar a Chile de su dependencia del imperialismo y el retra.-

so económico y social, mediante la construcci6n de una sociedad s~-

clal ista. Pero sabemos los socialistas que para eso, para tomar el 

poder, tendremos que vencer la enconada resistencia de los usuFr~-

tuarlos del actual orden de cosas. Sabemos que el poder en manos -

nuestras signiricará para las clases propietarias la pérdida de su

posici6n privilegiada y el sacriFicio de su acomodaticia "libertad" 

la liquidación de sus aspiraciones individualistas, el cambio Funda. 

mental del m~do de vida al que están acostumbrados y que para ellos 

es el Qnico legftimo y posible. No nos enga~amos al respecto. La-

' historia ha llegado a un punto en el que todos sabemos lo que está-

en juego. Ellos y nosotros. Por eso no nos extra~a que lo que es-

verdadera democracia, 1 ibertad y justicia, sea para ellos dictadur~ 

(15} DEBRAY, op. cit. pp. 81 y 82 
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opresi6n y miseria" (16) 

Las elecciones municipales erectuadas 5 meses después de a

sumir el gobierno la Unidad Popular, es decir, en abril de 1971, 

nos proporcionan los elementos suricientes para valorar hasta donde 

se han experimentado cambios dentro de los grupos políticos;cu~les

se han Fortalecido y cu~les, debilitado. 

Las elecciones municipales de abril de 1971 dieron un enoL-

me respaldo a la Unidad Popular, en su intento por transrormar 

estructura económica chilena. Entre mil dirlcultades y trabas 

la 

Jm -

puestas por la derecha chilena, y heredadas de los regímenes ant~ -

riores, la Unidad Popular se abri6 paso para cambiar la correlacldn 

de Fuerzas a nivel nacional, en Favor de las corrientes democr~t.L -

cas y antlmperialistas. 

Entre las medidas que mayor erecto produjeron entre el p~

blo chileno se encuentra la estatizacidn de la banca sin arectar a

los pequeños accionistas y el envid del proyecto al congreso por el 

ejecutivo para la nacional izaci6n del cobre y la relvlndlcacldn para 

el pueblo chileno de las riquezas b~sicas nacionales. 

En las elecciones municipales de 1967 el PartJdo -Dem6crata

Crlstlano obtuvo el 36.5% de los votos emitidos por la ciudadanía -

chilena. Los Comunistas obtuvieron el 16.5%. El Partido Nacional, 

el 15% y el Partido Socialista obtuvo el 14.2% 

En las elecciones para presidente de la RepOblica en 1970,

la Unidad Popular triunro obteniendo el 36.3% de votos; y en abril

de 1971 tenemos los siguientes resultados: La Unidad Popular logrd

el 50.86% y la oposici6n obtuvo el 49.14% 

(16) CHILE ¿CAMBIO DE GOBIERNO O TOMA DEL PODER?, op. cit. p~g. 44 
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"Los computas son los siguientes: 

Partido Social fsta 631 ,939 

Partido Comunista 479,206 

Partido Radical 225 ,85' 

Social is ta Popular 29, 123 

Social Dem6cratas 38,077 

TOTAL DE LA UNIDAD POPU 

LAR 

Partido Dem6crata 

Cr f s t fano 

Partido Nacional 

Democracia Radical 

Dem6crata Nacional 

TOTAL DE LA OPOSICION 

Votos independientes 

Votos en blanco 

Anulados 

Abstenci6n 

l .404. 196 

723,623 

511 ,679 

108, 192 

13,435 

1 .356,929 

23,907 

16,370 

22,402 

22.89 % 

17.36 " 

8.18 " 

1 .05 " 

1 .38 " 

50.86 ·" 

26.21 .. 
18.53 " 

3.91 .. 

0.49 .. 

49.14 .. 

0.85 " 

o.se 11 

0.79 " 

25 -55 .. 

El espectacular progreso del Partido Socialista de Salvador 

Allende, Fue el hecho sobresaliente de la jornada electoral chllena 

del domingo pasado. 

El Partido Socialista, que desde 1967 se mantenra en quinto 

lugar, realizó un salto y se colocó justo atr~s del partido Dem6cr.a. 

ta Cristiana (PDC), gracias al 22.89% de votos que o.btuvo el domi.o.-
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go. 

Sin embargo, con el 26.21% que recogi6 el PDC, los Oem6cr.a.

ta Cristianos registraron bajas de un 10.4%, aunque aún se manti.li:. -

nen en primer lugar, con el Partido del Presidente Salvador Allende 

pis~ndoleahora los talones. 

Sin embargo, en las elecciones municipales de 1967, el PDC

obtuvo el 35.6% de los suFragios y el 29.8% en las elecciones parla 

mentarlas de 1969. 

En 1967, el Partido Socialista obtuvo el 13.9% de los suFr.a 

gios y en 1969 el 12.2% y el domingo realizó un gran progreso de -

aproximadamente 8 y 10% 

Por su parte el Partido Comunista aumentó también su clle4-

tela nacional y paso del 14.8% obtenido en 1967 y el 15.9% de 1969-

al 17.36% que recogió el domingo. 

El Partido Nacional, que en 1967 obtuvo el 14.3% de los s.u.

Fragios y un 20.9% en 1969, quedó sensiblemente en la misma sitUA -

clón habiendo obtenido un 18.53% 

El Partido Radical Fue el gran perdedor del escrutinio. En 

1967 era el segundo partid~ político del pars habiendo recogido un-

16.1% de votos. En 1969 cayó en cuarto lugar, con 13%, trás los r.fi:. 

sultados del domingo, Fue relegado el quinto lugar habiendo reco~

do sólo un 8.18% de los votos. 

Se plantea ahora la pregunta de saber qué consecuencias p.a.

drá tener la victoria de los comunistas y socialistas en la polít..L

ca del presidente Salvador Allende. Numerosos Chilenos no marxl,:a. -

tas temen una evolución del régimen hacia un mayor rigor revoluci.a.

nario y se pudo escuchar comentarlos Inquietos ante la lectura de -
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una Frase que publicó esta mañana el diario gubernamental LA NA 

CION: "El camino est.á ahora abierto para una of'ensiva def'initiva 

contra los propietarios del gran capital". El texto de LA NACION r,il. 

sond como una clarinada vindicativa pero la calma, Ja serenidad de -

los términos empleados por Allende al comentar anoche los comlcios

deberTan tranquilizar a buen número de pesimistas. 

Adem.ás continúa not.ándose en la izquierda un claro pr6pos.L

to de ampliar aún más la mayoría gubernamental dirigiéndose a la iz_ 

qulerda de la democracia cristiana. 

Es signíf'icativo que los partidos de la Unidad Popular cua.a 

do lanzan sus ataques contra los centristas establecen contrariamen. 

te una dif'erencia entre Ja tendencia que sigue Fiel al expresidente 

Eduardo Freí y la m~s progresista que apoya el ex candidato pres.L -

denc 1a1 Radom 1 ro T6m 1 c" ( 1 7) 

g).- PROYECCION DE UNA POLITICA EXTERIOR INDEPENDIENTE 

Al asumir el gobierno chileno la Unidad Popular, se dá un -

cambio sustancial en el enroque de Ja nueva polftica internacional, 

tendiente, principalmente, a aFirmar el derecho que tiene el pars -

chileno de establecer y mantener relaciones con todos los paises 

del mundo, teniendo en cuenta los intereses del pueblo chileno y de 

los dem~s·con quienes se tienen o se puedan tener relaciones. 

Después del 4 de noviembre de 1970 se reaf'irman los princ.L

píos que en política internacional ha sustentado el país chileno, 

y se tiende a decidir lo que mejor convenga a la naci6n y dejar de

ser un país cuyas decisiones se las Imponga el Departamento de Esta 
(17) EL DIA, 6 de abri 1 de 1971 
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do norteamericano. 

gida a: 

Concretamente, el programa de la Unidad Popular establece:

"La poi ítica internacional del gobierno popular estará dir.L 

Arirmar la plena autonomía política y económica de Chile. 

Existirán relaciones con todos los paises del mundo, ind& -

pendientemente de su posición ideológica y política, sobre la base

del respeto a la autodeterminación y a los Intereses del pueblo de

Chi le. 

Se establecerán vínculos de amistad y solidaridad con los -

pueblos dependientes o colonizados en especial aquellos que están -

desarrollando sus luchas de liberación e Independencia. 

Se promoverá un Fuerte sentido latinoamerlcanlsta y antlmp& 

rialista por medio de una política Internacional de pueblos antes -

que de cancillerfas. 

La derensa decidida de la autodeterminación de los pueblos

será impulsada por el nuevo Gobierno como condición básica de la 

convivencia Internacional. En consecuencia, su poi ítlca será vig.l

lante y activa para derender el principio de no Intervención y para 

rechazar todo intento de discriminación, presión Invasión o bloqueo 

intentado por los parses imperialistas. 

Se rerorzarán las relaciones, el fntercamblo y la amistad -

con los países social lstas" (18) 

La Unidad Popular, con estricto apego al programa básico de 

gobierno que presentó a la consideración del pueblo chileno para 

las elecciones del 4 de septiembre de 1970; y una vez logrado el 9Q 

(18) PROGRAMA DE LA UNIDAD POPULAR op. cit. pp. 44 y 45 
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blerno, ha ido realizando importantes avances. 

El rengl6n de la política internacional derinida en pocas -

líneas, al igual que el resto del contenido del programa, se ha ido 

realizando en rorma acelerada. 

La Política Internacional, con el enroque que le dá el gg. -

bierno popular presidido por Allende, asegura al pueblo chileno su

calidad de líder, en América Latina posici6n que, conrorme transc.1.1.

rreel tiempo, se consolida más y más, no obstante que esté rodeado

por países cuyos gobiernos son impopulares, como en Brasil, Bolivia 

y Argentina. 

Unos días antes de que el Dr. Salvador Allende tomara pos.e.

sión del gobierno, leemos la siguiente nota: 

"En cuanto a las relaciones con Cuba, declaró (Salvador A -

!lende) que no le pedirá autorización a la Organización de Estados

Americanos para ~enudar relaciones con ese país. 

"Eso pertenece al derecho de Chile y lo ejerceremos con di.g. 

nidad", agregó. Puso como ejemplo· el caso de México que, pese al 

acuerdo del organismo panamericano, no ha roto sus contactos dipl,g,

mát lcos con el gobierno de Ja Habana. 

Advirtió a Ja Sociedad Internacional de Prensa (SIP) que en 

su gobierno "Habrá alguien con autoridad suriciente para no tolerar 

una investigaci6n de nadie 11 

Recalc6 que en Chile, "son y serán Jos periodistas chilenos 

quienes deben velar por la libertad de prensa • 

... Llevaremos a Ja OEA el pensamiento político del gobierno 

popular para denunciar el drama de América Latina, donde el 80% son 

analrabetos, raTtan 17 millones de viviendas y la mitad vive subal.i. 
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mentada, dijo" (19) 

Ta~bién es bastante ilustrativa la nota aparecida en el p.i::.

ri6do mexicano EL DIA, sobre el nuevo enFoque de la polrtica ext~ -

rior bajo el gobierno popular chileno. En ella leemos: 

"El canciller chileno Clodo:niro Almeyda declaró hoy aqur 

que "la poi ítica internacional de Chile ser~ promover la paz entre

los pueblos. 

El recién nombrado ministro, socialista, de 47 aMos, agreg6-

en su primera conFerencia de prensa ante corresponsales extranjeros 

y periodistas chilenos, que la base de esa polrtica serían "los com 

premisos libremente contrafdos, el respeto a la autonomra nacional

y a la autodeterminación permitiendo una coexistencia pacíFica para 

el desarrollo social de la humanidad" 

Almeyda agreg6 que esa sería la polrtica chilena en las N.iil,

ciones Unidas, organismos interamericanos y organismos internaclon.a. 

les en general. 

"Los mismos principios -agregó el ministro- valen para los

compromisos de car~cter económico contraídos por Chile con la As,g_ -

ciaclón Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Pacto Subr~

gional Andino. 

Buscaremos superar los problemas comunes agregó que no son

solamente de los llamados del Tercer Mundo, especialmente del Asia

y de l A F r i ca • 

En el caso concreto de China, dijo el ministro, que el g,g_ -

bierno de Chll~se prepara con el mayor interés de impulsar el ingr.i::. 

so de esa nación en las Naciones Unidas. 

(19) EL DIA, octubre 30 de 1970 
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Interrogado directamente si Chile votará Favorablemente el 

ingreso de la RepOblica Popular China a la ONU, el Canciller Alme~

da respondió en Forma terminante que sr. 

Agregó que hay plena consecuencia entre el presidente Alle.11 

de y su canciller sobre la que tuvieron ambos hace 3 años cuando 

Fue Formada en la Habana la Organización Latinoamericana de solida

r i dad" (OLAS) 

En esa ocasión, dijo, la delegación a la conFerencia de la

Habana, estimó conveniente crear un mecanismo de vinculación entre

las Fuerzas polrticas y las posiciones similares de carácter revol.1,¿ 

e ionarlo. 

Agregó que Chile respetará los compromisos internacl,g.

nales sin que ella involucre el visto bueno de la Organización de -

Estados Americanos, para reiniciar negociaciones diplomáticas con -

Cuba. Señaló que en el caso de Cuba ha habido mala aplicación de 

los principios Fundamentales que rigen las relaciones entre los pu.si 

bias" (20) 

La aplicación más palpable de Ja nueva polrtica exterior 

practicada por la Unidad Popular, la encontramos en el restablec.l.. -

miento de relaciones diplomaticas con Cuba, que realizaron Jos gg, -

biernos de ambos pueblos, después de haber roto relaciones el JI de 

agosto de 1964, acatando el gobierno chileno de entonces la resol.1,¿

ci6n de la Organización de los Estados Americanos. 

El texto del anuncio del presidente Salvador Allende sobre

la reanudación de relaciones con el pueblo Cubano es el siguiente: 

"Tengo la satisFacción de comunicar al pueblo de Chi Je que

(20) EL"DIA, noviembre 7 de 1970 
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en uso de las facultades que la Constitución Polrtica otorga al pr~ 

sidente de la República, he resuelto restablecer las relaciones dL

plomaticas, consulares, comerciales y culturales con la República -

de Cuba. 

Para estos efectos, los ministros de Relaciones Exteriores

de Chile, Sr. Don Clodomiro Almeyda, y de Estado, de Cuba> Sr. Oon

Carlos Rafael Rodríguez, han suscrito los documentos correspondie.o.

tes donde dejan constancia de la decisión de ambos gobiernos de rea 

nudar las más amplias y normales relaciones diplomáticas, consula 

res, culturales y comerciales, convencidos de que con ello sirven 

los intereses de los pueblos respectivos. 

Como es de conocimiento público, el gobierno de Chile int~

rrumpio, con fecha 11 de agosto de 1964, aquellas relaciones, como

consecuencia de una resoluci6n adoptada en la novena reunión de co.o. 

sulta de ministros de Relaciones Exteriores de América. El la cont6, 

con el voto contrario de la representaci6n de Chile, en la parte 

que resolvió que los parses americanos no tuvieran relaciones dipl.Q 

m~ticas, consulares ni co:nerciales con Cuba. 

Siempre estuve cierto de que la resolución a que acabo de -

aludir carece de fundamento jurídico y moral porque el tratado i.o. 

teramerlcano de asistencia recfproca no contempla en parte alguna -

la apllcaci6n de las medidas ahí previstas, a situaciones de la na.
turaleza y caracterrstlcas que examinó la referida reunión de co.o. -

sul ta. 

Semejante fundamento tuvo el voto contrario de la delega 

cl6n de Chile, pués su representante, el entonces ministro de Rela

ciones Exteriores, expresó que votaba negativamente el párrafo te.a:-



- 234 -

cero de la resolución mencionada, porque tiene la firme convicción-

~ de que las medidas acordadas no son las adecuadas al caso preciso -

que ha motivado la aplicación del Tratado Interamericano de Asiste.e. 

cia Recfproca. 

Nunca me cupo duda que la suspen~ión de relaciones con Cuba

y las demás medidas tomadas en su contra por la OEA, no sirven los

intereses de la paz y de la amistad entre parses, en la forma que -

lo prescribe la Carta de las Naciones Unidas. Que entorpecen ad.s::. -

mas el normal desarrollo de las relaciones que deben existir entre

los pueblos y los gobiernos de Am~rica Latina con la Finalidad de -

afianzar su independencia polftica y económica y asegurar el 

que tienen derecho en la comunidad de Estados. Que desconoce 

Jugar

la Ji 

bre determinación de los pueblos, que es la más sólida garantra de

los pafses medianos y pequeños. Este principio aceptado por todos

en forma irrestricta y unánime, está consagrado en la Carta de las

Nac1ones Unidas. La asamblea general, que celebra su XXV (vigesimo 

quinto)aniversario, acaba de reiterarlo al firmar los principios 

que rigen la organización mundial, junto con los que salvaguardan 

la no intervención. 

Es mi firme convicción que mantener la resolución respecto

de Cuba importa agravar su ilegitimidad, que fuera descartada por 

los reprdsentantes de varios pafses, entre ellos Chile, cuando se 

adoptó. Ello porque significa dar a medias, esencialmente, preve.e.-

tivas y transitorias, que son las únicas que ad~ite el Tratado lnt.s::. 

ra~ericano de Asistencia Recíproca, o de madidas coercitivas que s.d. 

lo pueden ser tomadas por organizaciones regionales con la autoriza 

ción del Consejo de Seguridad. 
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El gobierno de Chile, al restablecer relaciones normales 

con Cuba, no ignora las obligaciones que le corresponden en virtud

de tratados internacionales y regionales, que se propone respetar.

cuidadosamente. Hace uso de una Facultad privativa y soberana, de

la misma manera que lo hicieron en su oportunidad otros parses. ~

reciendo el unánime respeto de los gobiernos y de las organizaci~ -

nes competentes. 

Al exponer a Chile esta decisi6n de mi gobierno, asr como -

las razones que la Fundamentan, quiero señalar que con ello éontr.L

buímos a terminar con una situaci6n que estimamos injusta contra un 

país hermano, que lucha por Forjar su propio destino de acuerdo con 

la soberana voluntad de su pueblo" (21) 

Posteriormente •. Chile establecio relaciones con la Reptlbl.L

ca Popular China, e inmediatamente Formosa retiro su embajador de -

Chile. 

cas con 

El comunicado en donde se establecen relaciones diplomát.L -

la República Popular China, 

"Los gobiernos de chile y de 

es el siguiente: 

la República Popular China han 

acordado establecer relaciones diplomáticas. Se ha Firmado un corn.u. 

nicado con este objeto entre los embajadores de ambos parses en Pa

rís. cuyo texto se dará a conocer publicamente. 

El caso de la Rep~blica Popular China es especialmente sia

niFicativo pues se trata de establecer relaciones con un gobierno -

que representa a la naci6n más poblada de la tierra, que ha cunpl.L

do, signiFicativos avances en el desarrollo econ6mico y social per

lo que constituye un Factor de indiscutible gravltaci6n en los aSUJl. 

(21) EL DIA, noviembre 13 de 1970 

• 
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tos Internacionales. 

Sin la participaci6n China no se puede concebir un esFuerzo 

exitoso para construir un esquema de paz y seguridad global ni para 

organizar la cooperaci6n internacional en escala necesaria para l,g_

grar los grandes objetivos que interesan al mundo en desarrollo. 

Por tal raz6n, un creciente número de pafses, que este año ha llega. 

do ser la mayorra, apoya la representaci6n de China Comunista en 

las Naciones Unidas. Chile se ha pronunciado en tal sentido junto-

con numerosos paTses de todos los ámbitos geográricos y tendencias

pol Tticas, que ven en esta medida no sólo la reparaci6n de una i.Q. -

justicia hist6rica, sino un acto de realismo que traer~ positivos 

beneFicios para la comunidad internacional. 

China es también -Finaliza diciendo el comunicado- un merca. 

do potencial de dimensiones gigantescas, cuya participaci6n en el 

comercio internacional tendr~ grandes repercusiones. As T lo han en 

tendido paTses como Gran Bretaña, Francia, Holanda, Italia, Canad~; 

Los paTses Escandinavos y muchos otros que han establecido relacl,g_

nes diplomaticas e intercambios comerciales con la gran nacldn Asia. 

tlca. Por nuestra parte, exploraremos con el gobierno chino las pg, 

sibllidades de crear corrientes comerciales mutuamente beneFici.Q. 

sas" (22) 

Respecto al establecimiento de relaciones diplomaticas con

Repúbl ica Popular China, el Dr. Salvador Allende maniFiesta: 

"Tienen gran signiFicacidn_, primero, porque Chile ejercita

el derecho como naci6n soberana de tener relaciones con todos los -

paTses del mundo; en seguida, indiscutiblemente, desde el punto de

(22) EL DIA, enero 6 de 1971 
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vista de Jo que representan sus relaciones con un pais como China.

en lo cultural, en lo político y en lo com~rcial, representa un h.a.-

rizonte amplísimo para nosotros. De ahT que este paso había sido -

establecido en el Programa de la Unidad Popular porque tanto -

las relaciones con Cuba, las relaciones con China, y, hay aquT una

Delegación Comercial de Corea y Ja habrá de Vietman, y el restabl~

cimiento de relaciones con Ja República Democrática Alemana, son e.a. 

sas que el pueblo ha conquistado, son cosas que el pueblo ha hecho-

posible con su conciencia política. No es un regalo de nosotros, 

los dirigentes, no; hace muchos años que se está luchando, hace IT\U.

chos años que Ja gente lo está exigiendo, lo que prueba que hay un

nivel político y que hay una conciencia" (23} 

Es indiscutible que todos los elementos anteriores nos peL

miten aFirmar que el Gobierno Popular Chileno, está llevando a cabo 

una nueva política internacional que se aleja más y más del somet~-

miento a las decisiones del gobierno de los EE.UU. Está practican-

do una política exterior independiente; que no sólo ha quedado plaA 

mada en el programa, sino que se aprecia en Ja práctica internaci.a.

nal. 

Se ha puesto de maniFiesto, también, que no obstante las in 

tenciones del gobierno de los EE.UU. de aislar a Chile, Jos dirigen 

tes de la Unidad Popular han mostrado una gran experiencia y han l.a. 

grado romper el cerco que trataba de imponerse al pueblo chileno. 

Han roto con las Fronteras ideológicas y han sido más consecuentes

con una línea política internacional que está más de acuerdo con 

los intereses del Tercer Mundo, que la política de muchos de los 

(23) DEBRAY, op. cit. pp. 75 y 76 
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parses que solamente lo dicen pero que alinean su polftica intern.a.

cional a las decisiones del gobierno de los EE.UU. 

En el poco tiempo que lleva en el.gobierno la Unidad Pop_¡¿ -

lar. ha seguido también una polftica latinoamericana de solidaridad 

m~s eFectiva y real, que Fortalece los vfnculos de Ja convulsionada 

América Latina para superar su atraso y su miseria. 

1 

l 
i 
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C A P T U L O VI 

CONCLUS O N E S 

Hemos desarrollado en cinco capTtulos aquellas ideas que 

consideramos esenciales para darnos una explicaci6n lo m~s objetiva 

posible del proceso revolucionario que se est~ operando en Chile, 

desde el 4 de Septiembre de 1970, a rarz del trlunFo de la Unidad 

Popular, encabezada brillantemente por el Dr. Salvador Allende. 

Teniendo en cuenta el contenido de los citados capTtulos, 

presentamos las siguientes. 

c o N c L u s 1 o N E s 

CAPITULO 

La conquista de Chile se realiz6 en condiciones parecidas -

al resto del continente americano. Se present6 en Chile una mayor-

oposici6n de.parte de los aborfgenes, que tuvieron, con los españ,g_

les, un permanente estado de guerra. 

El cuadro económico-social de la Colonia se caracteriza por 

los siguientes rasgos: a) Aparición de un ejercicio de asalariados

ª rarz de Ja explotaci6n de las minas b) Existencia de la encomleJJ.

da de mTnima extensl6n c)La Labor de los religiosos juega un lmpo..c.

tante papel como pilar del poder español d) La existencia permaneJJ.

te de conrlictos entre aborígenes y españoles, da una Flsonomra pr.Q. 

pla a Chile: se constituye con el tiempo un prorundo sentido naci,g_

nal entre sus habitantes. 
l 
f 

f 
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La lucha por la independencia que se present6 m~s o menos -

al mismo tiempo que en el resto de América Latina se debe a causas

internas y externas. 

Como causas internas podemos mencionar las condiciones mat.f:. 

riales de existencia de la mayorra del pueblo chi lene; el acapara -

miento del poder por los españoles y su ejercicio desp6tico por los 

mismos. 

Dentro de las causas externas se mencionan la inrluencia de 

las ideas innovadoras venidas de Francia y el ejemplo de las Col.i;¡_ -

nias Inglesas de Norteamerica. 

De la obtenci6n de la Independencia a la Constituci6n de 

1925 presenciamos el paso por el gobierno chileno de numerosos pe.r.

sonajes y. durante ese peri6do bastante amplio, se van sentando las 

bases para que el pueblo chileno se encamine hacia un marcado resp.f:, 

to a las instituciones y a la legalidad. 

De 1925 en adelante -es necesario destacar para el objeto 

de nuestro estudio- la aparici6n de una numerosa y combativa clase

obrera, asT como la aparici6n de organismos polfticos representat.l.

vos de clases sociales. 

CAPITULO 11 

Chile se ha distinguido por un estricto apego a los prlnc.l.

pios que en Derecho Internacional hacen posible la convivencia e.n. -

tre las naciones. 

Los principios sustanciales que en política internacional 

ha sustentado Chile son: 
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a) El principio de No-intervenci6n y Autodeterminaci6n de -

los pueblos. 

b)_La convivencia pacrFica y el desarrollo de un espíritu -

de solidaridad con las dem~s naciones. 

c) El cumplimiento estricto de los Tratados y de todas Jas

obl igaciones Internacionales 

d) El ejemplo de las medidas de soluci6n pacfFica y de los

conFl ictos con otros Estados. 

La nueva polftica Internacional proclamada por la Unidad PQ 

pular recoge lo mejor de la tradici6n chilena en el campo de las r~ 

laciones internacionales, y le da un enFoque cualitativamente diF~

rente al que tenfa. 

Se trata de desarrollar una polrtica Internacional, y ev..L 

dentemente se ha realizado, que tenga como Finalidad el resguardo 

de los intereses del pueblo chileno y de decidir las relaciones con 

los dem~s pafses del mundo sin olvidar la deFensa de la soberanfa;

de proyectar una polftica latinoamericana de eFectiva solidaridad. 

Adem~s se ha proyectado una labor m~s amplia para el FortalecimieJJ.

to de los lazos con los pafses del bloque socialista. 

CAPITULO 111 

Los Partidos Polftlcos en Chile, una vez que se deFinen cQ-

mo tales, son representativos de auténticas clases sociales. El l.i. 

beral, el Conservador y el Radical representan el Inicio de una J,¡,¿

cha partidista que es caracterfstica exclusiva, dentro de América -

Latina, de Ja naci6n chilena. 

1 ¡ 
¡ 
1 
l 

1 
<! 

i 
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El Partido Demócrata Cristiano surge como conciliador entre 

la Izquierda y la Derecha chilenas, pero ante la prorundizaci6n del 

proceso revolucionario que ha impuesto la Unidad Popular, ha dejado 

ver claramente que se inclina por la derensa de los intereses de la 

Derecha chilena. 

El Partido Socialista y el Comunista siempre han estado 1.1.

gados y han representado, invariablemente, la causa de los trabaja.

dores manuales e intelectuales; en la lucha por la consecusi6n del

poder no han adoptado posiciones intransigentes, y la prueba de que 

su t~ctica y su estrategia son acertadas es que se encuentran de.o. -

tro de la Unidad Popular deFendiendo el establecimiento de la del'TU2-

cracia del pueblo para sentar las bases del Socialismo. 

CAPITULO IV 

Es inegable que el triunFo de la Unidad Popular obtenido en 

Ja jornada electoral de septiembre de 1970, representa un avance y

un estfmulo para el resto de los pafses de América Latina. 

El principal enemigo que tienen los pafses de América Lat.1.

na es la ol igarqufa nativa aliada estrechamente al capital extranj~ 

ro. Esa uni6n tan estrecha entre los dos grandes enemigos de nue.:;.

tros pueblos es lo que impide y lo que ha imposibilitado a América

Latina sal ir del subdesarrollo. Y el principal objetivo que tienen 

por delante Jos gobiernos y los pueblos de los diFerentes pafses l.il 

tinoamericanos es terminar con Ja dependencia que existe respecto 

de los EE.UU. 

El triunFo de la Unidad Popular representa, por otra parte, 
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un ejemplo para hispano América. pero no en cuanto los demás paises 

deban aplicar Ja táctica y la estrategia aplicada por la Unidad P.Q.

pular en Chil~. sino en cuanto representa un auténtico proceso rev.Q 

lucionario que. como principal Finalidad, persigue Ja superación 

del nivel económico, p'olitico y cultural del pueblo chileno, desl.L

gando a Chile de los intereses económicos Norteamericanos 'Y borran

do las desigualdades económicas que crea el sistema capitalista. 

Por otra parte, el triunFo de la Unidad Popular en Chile 

tiene bases muy Firmess como son Ja existencia de una numerosa el.a.-

se obrera de larga tradición combativa. con clara conciencia de su

misión histórica: la existencia de auténticos Partidos Políticos. 

representativos de clases sociales; la existencia -aunque breve- en 

1932 de una República Socialista: el triunFo del Frente Popular en-

1938: el bajo Tndicede analf'abetismo de la poblac,i6n chilena. 

Cabe señalar. también. que la inoperancia de la política 

económica seguida por la Democracia Cristiana Fue determinante para 

que el pueblo chileno apoye medidas más radicales para resolver sus 

problemas seculares. y haya dado su apoyo a la Unidad Popular. 

La coyuntura internacional también ha sido decisiva en el 

triunFo del pueblo de Chile: el desmoronamiento del imperialismo 

mundial (principalmente el Norteamericano), y el Fortalecimiento del 

mundo Socialista. 

El proceso revolucionario que se está operando en Chile, es 

el resultado de las propias características de dicho país. No ti~-

ne semejanza. 

europeo. Las 

hasta ahora, en ninguna nación del bloque socialista

condiciones internas y externas han propiciado la R~-

voluci6n chilena actual. 



~ 

I 

- 244 -

CAPITULO V 

Se aprecia a trav~s del estudio de la economra chilena y de 

la experiencia política de Chile, que este pars ha presentado una -

organización polrtica avanzada y una estructura económica atrasada. 

Este fenómeno es el que a la mayorra de los estudiosos de -

la economra chilena y de su polftica, llama la atención, y los más

de ellos coinciden en señalar que esa disociación entre la base ec~ 

nómica y la organización polTtica constituye lo raro, lo extraño de 

la realidad chilena. 

Es incuestionable, por otra parte, que la Unidad Popular, 

presidida por el Dr. Salvador Allende tiene el gobierno, pero no 

tiene el poder. Este lo tendr~ conforme.vaya controlando los~ 

dios de producción y los centros de decisión económica. 

El Estado asumirá bajo la gestión gubernamental de Allende

una actitud de marcada intervención, porque la experiencia ha demo.:i. 

trado que si el Estado no es el promotor ni el director del proceso 

económico, Ja acumulación de la riqueza por un lado, y la pobreza,

la miseria, la insalubridad, la incultura y el desempleo por el .Q -

tro, se acentGan flagrantemente. 

Los tres grandes renglones de la economfa chilena en que el 

·gobierno popular ha insistido con mayor vigor y en los que ha logra. 

do considerables avances, son: 

1) La nacionalización del cobre 

2) La Estatización de la banca, y 

3) La Reforma Agraria 
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Estas tres realizaciones son los grandes logros en torno a

los cuales se realizarán las demás transFormaciones que encaminaran 

a Chile hacia el Socialismo. 

Resumiendo: En un año, aproximadamente, de gestión guberna

mental de la Unidad Popular, se han dado una serie de cambios de.a. -

tro de los grupos polrticos y en las relaciones de poder, inclina.o.-

dose la correlación de Fuerzas al lado del gobierno Popular. Y se-

han deFinido con más claridad las diFerentes tendencias intermedias, 

que ahora se agrupan en dos bandos; la verdadera Izquierda que se -

encuentra dentro de la Unidad Popular y la Derecha que a toda costa 

quiere que.sobrevivan sus intereses económicos. 
' La nueva polrtica internacional que ha practicado la Unidad 

Popular desde~u arribo al gobierno, constituye la decisión de no 

aliarse a los mandatos del gobierno de los EE.UU. El actual goble.i:. 

no chileno ha contribuido a romper el aislamiento impuesto injusta

mente a la nación Cubana. 

El proceso revolucionario que, a parti.r del triunFo de Ja -

Unidad Popular, se está llevando a cabo en Chile, requiere de la a.i¿ 

t~ntica solidaridad de los pueblos de Jos gobiernos latinoamerica 

nos. Constituye un deber de todo latinoamericano consciente, asM 

mir Ja deFensa de la Revolución Chilena. 
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30 de Septiembre de 1970 

lo. de Oct:ubre de 1970 

7 de Oct:ubre de 1970 

13 de Octubre de 1970 

16 de Oct:ubre de 1970 

30 de Oct:ubre de 1970 

7 dé Noviembre de 1970 
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NOTA ACLARATORIA 

Este trabajo se inici6 inmediata~ente después del triunFo -

de Ja Unidad Popular en las elecciones del 4 de septiembre de 197q 

de ah r que se haya ti tu 1 ado "LA S 1 TUAC 1 ON ACTUAL DE CH 1 LE Y LOS P.Q 

SIBLES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA ECONOMICA Y POLITICA DENTRO DEL A.t:1 

BITO INTERNACIONAL". 

Solamente se consignan los acontecimientos ocurridos en a -

quella Naci6n hermana en un lapzo, aproximadamente de un año, po4-

4ue ha sido materialmente imposible -dada la rapidez de los hechos

insertar lo sucedido en el año de 1972; no obstante lo cual he e~

tado inFormandÓme~d¡,;-;:la"ñi~-~te':~,d·e>;fo ocurrido en Chile y he estado-
.-~"''' . ·' . ~ ,: . 

atento revisando con mucho interés la literatura que se ha publica 

do recientemente sobre la Revoluci6n Chilena. 


	Portada
	Índice General
	Introducción
	Capítulo I. Breve Referencia Histórica de la Nación Chilena
	Capítulo II. Política Internacional Chilena
	Capítulo III. Los Partidos Políticos en Chile
	Capítulo IV. Situación Actual de Chile
	Capítulo V. Cambios en la Estructura Económica y Política de Chile
	Capítulo VI. Conclusiones
	Bibliografía



