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DIECISIETE ANOS DESPUES 

Allende cruz6
 
las anchas alamedas
 

"Que 10 metan en un caj6n y 10 embarquen en 
un avi6n, viejo, junto con la familia. Que el 
entierro 10 hagan en otra parte. En Cuba. Si no, va 
a haber mas pelota pa'l entierro. Si este, ihasta 
para morir tuvo problemas! EI avi6n con el caj6n 
y se manda enterrar a Cuba. Es conveniente que 
consideremos que puede tener dos caminos: que 
10 enterremos aqul, en forma discreta, 0 10 
11evemos a enterrar a Cuba. Quiero una respuesta 
inmediata". (Conversaci6n entre el general 
Augusto Pinochet y el almirante Patricio Carvajal. 
11 de septiembre de 1973. 14.30 horas). 

F 
ueronl7 aiiosdecspera. Un 
largo y negro perfodo don
de el dolor, las humillacio
nes, las pcrdidas 
irreparablcs, marcaron 

para siempre a muchas familias chile
nas. Derechos basicos como la vida, la 
libertad, la salud, la educaci6n fueron 
atropellados. Tampoco se permiti6 a 
quienes vieron desaparecer a sus seres 
queridos, cumplir con el sagrado rito 
de darles digna sepultura. Despues de 
17 aiios, la familia del ex Presidente 
Salvador Allende, acompaiiada de 
quienes fueron sus amigos chilenos y 

. extranjeros, sus partidarios, como 
tambien sus adversarios polfticos, 
podra cumplir con esla tradici6n. Alre
dedor de las 10 de la maiiana del martes 
4 de septiembre, veinte aiios despues 
de que fuera elcgido Presidente de 
Chile, el feretro de Salvador Allende, 
sepultado en forma casi clandestina la 
tarde del 12 de septiembre de 1973 en el 
cementerio Santa IDes en Viiia del 
Mar, cruzara par fin "las anchas ala
medas" que el mismo record6 en su 
ultimo discurso. EI cortejo pasara par 
un costado de La Moneda y se deten-
ANAUSIS. Clel 3 aI 9 Cle septiemt:>re Cle 1990 /13 
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dra ooos breves minutos 
frente a 10 que fue la 

puerta de Morande SO, para seguir su 
recorrido hasta la Catedral Metropoli
tana, donde sera recibido por las 
maximas autoridades del pais, encabe
zadas por eI Presidente Patricio Ayl
win yel Arzobispo de Santiago monse
lior Carlos Oviedo, quien celebrara un 
responso fUnebre. Una vez finalizada 
la ceremonia, el cortejo se dirigira al 
Cementerio General y, al lIegar a la 
Ptrgola de la Flores, la comitiva des
cenderAde losvehiculos para marchar, 
teas su ftretro, por Avenida La Paz 
hasta la puerta principal del campo
santo. En la plazoIeta, se Ie rendini un 
Ultimo homenaje. A nombre de las 
personalidades internacionales espe
cialmente invitadas hablara eI Primer 
Ministro de Francia, Michel Rocard. 
Posteriormente, en representacion de 
sus camaradas, 10 hara eI presidente 
del Partido Socialista, Clodomiro AI
meyda. Finalmente, en nombre del 
pueblo de Chile ycomo un nuevo gesto 
de reconciliacion de quienes, hasta 
septiembre de 1973, fueran sus adver
sarios politicos, hablara eI Presidente 
de la Republica Patricio Aylwin. Sus 
restos descansaran en pazen eI mauso
leo de la familia Allende. 

LAS ULTIMAS 24 MORAS 

"Compatriotas: es posible que silen
cien las radios, y me despido de ustedes. 
Quizas sea esta la ultima oportllnidad 
en que me pueda dirigir a ustedes. La 
Fuerza Aerea ha bombardeado las to

rres de Radio Portalesy Radio Corpora
cion. Mis palabras no tie/len amargura 
sino decepeion, y seran e//as el castigo 
moral para los que lIan traicio/lado el 
juramento que hicieron soldados de 
Chi/e, comandances en jefe lielllares, el 
almirante Merino, que se ha autopro
clamado, el general Mendoza, general 
rastrero que soloayermanifestara su so
/idoridody lealtad al gobiemo, tambien 
se ha denominado Director General de 
Carabineros. Anteestos hechos s610 me 
cabe decirles a los trabajadores que no 
vO)' a renunciar. Colacado en un trance 
historico, pagare con mi vida la lealtad 
del pueblo". 

La transmisi6n de Radio Magalla
nes, con ruidos e interferencias, reme
cio a muchos chilenos que, atentos, 
escuchaban la firme voz del Presidente 
Allende. Habia lIegado a La Moneda 
alrededor de las 7.30 horas de esa 
manana del martes II de septiembre. 
Habia dormido unas pocas horas. La 
tension vivida en el pais era insosteni
ble. EI aire estaba enrarecido y los 
rumores del golpe, tantas veces anun
ciado en esos ultimos meses, habfan 
aumentado 48 horas antes. EI lunes 
anterior, durante un almuerzo en La 
Moneda al que concurrieron eI minis
tro de Defensa Orlando Letelier, el 
titular del Interior, Carlos Briones, eI 
asesor Joan Garces, eI periodista 
Augusto Olivares y los ex ministros 
Sergio Bitar y Jose ToM, Allende 
anuncio su decision de lIamar a un 
referendum al dia siguiente. Tambien 
comunico su decision de designar de 
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inmediato a ToM como Director 
General de Seguridad para tener una 
mejor coordinaci6n de estas tareas y 
enfrentar las asonadas terroristas. 

En su libro "Allende y la experien
cia chilena,", Joan Garces recuerda 
con precision las palabras vertidas por 
Allende a la hora de los postres: "Me 
propongo dirigir al pais un mensaje. 
Les he convocado para que veamos la 
posibilidad de hacerlo esta noche. Es 
muy importante y hay que prepararlo 
bien. Por ello, quizas sea mas conve
niente que hable manana a mediodia. 
En cualquier caso, quiero hacerlo 
antes de que se relina eI Consejo 
Nacional de la Democracia Cristiana, 
manana por la tarde. Ellos deben 
conocer Mis planteamientos antes de 
que empiecen la sesion". Para seguir 
esta discusion, Allende los invit6 a 
cenar a su casa, en Tomas Moro. 
Tambien estarfan presentes su esposa 
Hortensia Bussi y su hija Isabel, quie
nes acababan de regresar de un viaje a 
Mexico. 

La comida fue interrumpida por un 
lIamado telef6nico desde La Moneda. 
Miria Contreras, sccrctaria privada 
del ex Mandatario, informa a Augusto 
Olivares que se ha recibido la noticia 
de que dos camiones con tropas han 
salido desde Los Andes hacia Santia
go. Una vez terminada la cena, Allen
de pidio a sus colaboradores concurrir 
a su despacho para continuar con la 
discusi6n del mediodia. Carlos Brio
nes informo queexistfa ya un acuerdo 
convenido con la directiva de la Demo
cracia Cristiana para enviar al Parla
mento algunos proyectos legislativos. 

Una vez mas, la conversacion se vio 
interrumpida por otra lIamada telef6
nica. Miria Contreras repetia por se· 
gunda vez la misma informacion con
cerniente al movimiento de tropas 
desde Los Andes. Allende pidio enton
ces a su Ministro de Defensa que lIa
mara al Comandante de la Guarnici6n 
de Santiago, general Herman Brady, 
para inquirir antecedentes. EI unifor
mado manifesto su extraneza ysolicit6 
que Ie telefonearan despues. Desde el 
29 de junio, dfa del "tanquetazo", se 
mantenia una permanencia en la se
cretaria privada de la Presidencia. Esa 
noche se encontraban alii, ademas de 
Miria Contreras, Carlos Jorquera, 
Arsenio Poupin, Victor Pey, Ricardo 
Pincheira, Max Marambio, Eduardo 
Paredes y Alfredo Joignant. 

Despues de la medianoche, eI tele
fono volvi6 a sonar. Era de la secreta
ria privada para comunicar que se 
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..... coafirm6 Ia salida de cIos 
caeiones bacia Santiago pues se pre
"Cia que el dia II serfa un dia "crudo", 
ya que eI Congreso debia resolver la 
petici6n de desafuero de los parlamen· 
tarias Carlos Altamirano y Oscar 
Guillermo Garret6n. A las 2.30 de la 
manana, Allende llama nuevamente a 
La Moneda. "He hablado con Brady. 
Vayanse a descansar. Es muy tarde. 
Manana sera un dia largo y dificil". 

Ia eocabeza. HEJ hombre que dijo scr 
Ial '-ta las ialtimas coosecuencias. el """""'C que reYe1aba aI gobiemo
las ialrigasde los conspiradores. el que 
en el mayor secreto dlscutia con Prats 
yAllende de las medidas para conlro
larlos yc1iminarlos del Ejercito, el que 
apenas dos dias antes habia escuchado 
al Presidente que Ilamada a rderen
oum para resolver los principales dile
mas politico-econ6micos del pais, era 
quien dirigia ellevantamiento" (Joan 
Garces). 

Alrededor de las nueve de la mana-

ESPECIAL 

que Paris.. Claudio Jime

no, Jorge Klein, Eduardo
 
Paredes, Ricardo Pincheira, Enrique
 
Huerta, Osvaldo Puccio y su hijo Os

valdo, Danilo Bartulin, Arturo Jir6n,
 
Patricio Arroyo, Oscar Soto, Arturo
 
Guij6n -el equipo medicos, Daniel
 
Vergara, Anibal Palma, Lautaro Oje

da, los ministros Jose y Jaime ToM,
 
Clodomiro Almeyda y Fernando flo

res. Tambien hay un grupode mujeres:
 
Beatriz e Isabel Allende, las periodis

tas Ver6nica Ahumada, Cecilia Tor

mo y Frida Modack y su secretaria,
 

Miria Contreras.
MORANDESO Fieles al Presidente 

se mantienen ade
''Y les digo que mas un grupo de 

tengo la certeza de funcionarios de 
que la semilla que Investigaciones,
entregfJramos a la encabezado por eI
conciencia digna de inspector Juan
milesy miles de chi Seoane, ysu escolta 
lenos no podr(l ser personal integrada 
segada definitiva par quince miem
mente. En nombre bros.
de los mas sagrados A pesar de la
intereses delpueblo, inminente amena
en nombre de la za de bombardeo y
patria, los llamo a en un ambiente
ustedes para decir donde se respira la 
les que tenganfe. La muerte, cl grupo
historia no se detie reilera su inlenci6n 
ne ni con la repre de permanecer jun
si6n, ni con el cri to a AlIende. Sin 
men. Esta es una embargo, este soli
etapa quesera supe cita a las mujeres 
rada. .Este es un abandonar ellugar. 
momento duro y Su hija Beatriz, em
diflcil, es posible barazada de ocho 
que nos aplasten. meses, insiste dra
Pero el manana maticamente ante 
sera delpueblo, sera su padre, pero debe 
de los trabajado salir junto al resto. 
res". Allende ha conse

Minutos antes de la siete de la 
manana, Allende esta en su gabinete 
de trabajo con el telefono en la mano. 
La Armada se ha sublevado; Pinochet 
no esta en su casa, nadie responde las 
llamadas. A las siete y media ingresa a 
La Moneda; a su alrededor estan des
plegados gran cantidad de palicias y 
tanquetas de Carabineros. Dentro, la 
guardia presidencial esta en posici6n 
de combate. A las 7.40, Allende conti
nua telefoneando, solo detras de su 
escritorio. A las 7.55, habla a traves de 
los microfonos de Radio Corporacion. 

A las8.30se conace eI primer bando 
de la Junta Militar de Gobierno. Para 
sorpresa de todos quienes permane
cen en La Moneda, e1general Pinochet 

na lIega a La Moneda el dirigente 
socialista Hernan del Canto. Este iba a 
nombre de su partido a pedir instruc
ciones. En su libro, Garces consigna la 
respuesta del ex Mandatario: "Yo se 
cual es mi lugar y 10 que tengo que 
hac~r. Nunca antes me han pedido mi 
opinion. lPor que me la piden ahora? 
Ustedes, que tanto han alardeado, 
deben saber 10 que tienen que hacer. 
Yo he sabido desde un comienzo cual 
era mi deber". 

Las radios anuncian que se ha dado 
orden de bombardear La Moneda, si 
Allende no se rinde. En el palacio de 
gobierno estan tambien Augusto Oli
vares, Carlos Jorquera, Arsenio Pou
pin, Joan Garces, Jaime Barrios, Enri

guido de los militares una pequefia 
tregua. EI mismo las conduce hasta la 
puertade Morande80ysaca un pafiue
10 blanco. De todas se despide con un 
beso. No se da cuenta de que Miria 
Contreras ha logrado ocultarse para 
permanecer hasta el final en La Mone
da. 

A las 12.05 comienza el bombardeo. 
La Moneda arde par todos los costa
dos. En eI interior, el aire t6xico y eI 
humo dificultan la respiraci6n. Allen
de y sus colaboradores se distribuyen 
mascarasantigases. Tropas de infante
ria, comandadas por eI general Javier 
Palacios, inician eI asalto mientras los 
tanques disparan sobre las ventanas. 

Desde Investigaciones se recibe un-
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----iiiiiiiii lIamado telef6nico. Se han 

comunicado con los mili
tares y estos acceden a la rendicion del 
grupo que resiste en La Moneda. Hay 
un ay!6n listo paraque el Presidente ysu 
fanuha puedan abandonar el pais. La 
atm6sfera es irrespirable. A ella se 
suma eI profundo impacto que estreme
ce a sus ocupantes al constatar que uno 
de eUos, el periodista Augusto Olivare~, 
ha puesto fin a su vida. Es Eduardo 
Paredes quien convence al Mandatario 
deacceder al ofrecimientQ de los unifor
mados. "Ya. Vamos a salir", dice Allen
de, y seiiala que debe ser Miria quien 
encabece la larga fila que comienza a 
caminar hacia la escalera que desciende 
hasta la puerta de Morande BO. La eva
cuaci6n comienza. Allende, caminando 
en direcci6n contraria, da la mana a 
cada uno, agradeciendole su solidari
dad, y entra al salon Independencia. Se 
sienta en un sillon de felpa rojo... EI 
doctor Guijon ohserva con curiosidad el 
hueco iluminado de una puerta que 
hasta ese momento habia permanecido 
cerrada. Se asoma en el instante en que 
se escuchan unas detonaciones. Mien
tras tanto, la hilera sigue avanzando. 
Como murmullo se transmiten la tragi
ca noticia: eI Presidente ha muerto. 
Mientras descienden la escalera para 
ahrir la puerta de Morande BO, eI tenue 
sonido de la canci6n nacional es eI ulti
mo homenaje que se Ie rinde al Presi
dente. En la calle, los militares los espe
ran. La mayoria de los que comhatieron 
en LaMoneda estan aun desaparecidos. 

"Siempre estartjunto austedes, por10 
menos mi recuerdo sera el de un hombre • digno quefuelealcon lapatria. £1pueblo 
debe defenderse, pero no sacrificarse. £1 
pueblo no debe dejarse arrasarni acribi
liar, pero tampoco debe humillarse. 
Trabajadores de mi patria, tengo fe en 
Chile y en su destino. Superaran otros 
hombres este momento gris y amargo, 
donde la traicitm pretende imponerse. 
Sigan ustedes sabiendo que, mucho mas 
temprano que tarde, se abriran las gran
des alamedas por donde pose el hombre 
libre para conslruiruna sociedad mejor. 
,"Viva Chile, viva el pueblo, vivan los 
tTabajadores! £slas son mis ullimas pa
Ulbras, leniendo la certeza de queelsacri
fido no sera en vano. Tengo la certeza de 
que, por 10 menos, habra una sancion 
moral que casligara la felonia, la cobar
dla y la traicion ".• 

MARIA EUGENIA CAMUS 

Allende, 
un socialista 
CLODOMIRO ALMEYDA M. 

alvador Allende no fue un socialista ideologizado. Su temperamento s pragmatico no 10 hacia proclive a la teorizacion abstraeta ni a la especula
cion filos6fica. 
Tampoco Allende fue el estereotipo del militante internista, que vive 
dentro del Partido y para el Partido, considerando a este como un fin en 

si mismo. 
Ni la ideologia ni la militancia fueron los rasgos decisivos de la personalidad 

socialista de Salvador Allende. 
Lo fueron -yes 10 importante- su compromiso y su lealtad con los valores morales 

y politicos del humanismo socialista. Y 10 fueron tambicn su lealtad y su compromiso 
con su pueblo, cuya liberacion ycuyo destino losvela intimamente ligadosy dependien
tes del desarrollo y la realizaci6n del ideal socialista. 

En nexo entre la idea socialista y el pueblo trabajador 10 visualizaba Allende 
cristalizado en el Partido. Por eso, cuando proclamaba, ya convertido en figura 
prominente del quehacer poHtico nacional, que "todo 10 que soy se 10 debo al Partido", 
querla significar que veia en el Partido Socialista la encarnacion desu ideal y el 
instrumento del pueblo al que deseaba servir. 

Ya la vez queria decir, al definirse como urt hombre que todo 10 que habla Ilegado 
a ser se 10 debia al Partido, que ese Partido Socialista Ie habla ofrecido la oportunidad 
para que pudiera desplegar las potencialidades de su personalidad, reconociendo sus 
vocaciones y habilidades. 

Su Partido Ie permitio llegar al Parlamento en 1937 y destacarse en el como un 
combativo diputado popular. Su Partido Ie entregola responsabilidad de desempenar
se como Ministro de Salubridad en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Luego, en 
1943, su Partido 10 eligio como su Secretario General, teniendo presente que su nombre 
aunaba como el que mas a las distintas tendencias socialistas. 

Senador despucs en sucesivos periodos por las mas diversas zonas del paIS, Allende 
se vinculo estrechamente con la vida partidaria en cada una de las regiones que 
represento en la Camara Alta. No fue extrano, pues, que finalmente su Partido 10 
designara como candidato a la Presidencia de la Republica y, en union con los otros 
partidos populares, 10 hiciera triunfar llevandolo a La Moneda en 1970. 

La vida partidaria de Allende no estuvo exenta de accidentados avatares. Las 
distincionesque recibio del Partido no fueron obice para que en muchas ocasiones 
Allende discrepara de las orientaciones partidarias y tuviera con su direccion no pocos 
entreveros y conflietos. 

Pero siempre primo ante tales situaciones su lealtad al Partido, traducida en su 
acatamiento a la disciplina y a las decisiones de las autoridades. Solo en una ocasion se 
produjo entre Allende y el Partido un conflieto que no tuvo solucion. Pero ello ocurrio 
con motivo de una circunstancia en la que -en el parecer de Allende- la politica del 
Partido vulneraba principios y valores para cl fundamentales e intransables. Ello se 
produjo cuando el Partido Socialista Popular decidio apoyar la candidatura presiden
cial de Carlos Ibanez del Campo. Aunque al autor de estas Hneas Ie correspondio a la 
sazon la ingrata tarea de hacer imperar la legalidad partidaria con un alto costo, hay que 
reconocer que, en el contexto que rode6 aquel episodio, la aetitud de entonces de 
Allende no desmiente su esencial postura de militante disciplinado y responsable. 

Allende, como socialista, no era ni seetario, ni estrecho, ni dogmatico. AI.socialis
mo 10 veia firmemente instalado en la izquierda, aliado y no antagonista con las otras 
fuerzas democraticas. Ahora, al recordarse su memoria, hay que destacar este legado 
unitario de Allende, para quien el socialismo no agotaba ni cubria todo el espacio 
politico de la izquierda. Por consiguiente, para que pudiera aetualizar todas sus 
virtualidades, era necesario para Allende que el socialismo recogiera de su entorno 
todo 10 valioso que podIa encontrarse en cl, se abriera hacia la gente con generosidad 
y se coaligara con todos los otros aetores y partidos poHticos populares en la mas 
estrecha alianza posible, para poder bregar juntos por los objetivos comunes. 

Pudo asi Allende conjugar arm6nicamente su compromiso indesmentible con su 
Partido con su condicion de artifice privilegiado de la unidad de la izquierda chilena. 
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PENSAMIENTO POLITICO
 

"La via chilena al socialismo"
 

ablar de Salvador Allende "H requiere partir desentra
liando aquel acto que mar
ca su sitio en la memoria 
colectiva. Ese gesto, a 

trav~s del cual necesariamente se in
terpreta tada su existencia, fue morir 
por sus ideales", escribio, hace ya algu
nos aJios, Tomas Moulian, en un arti
culo que titulo "Allende y la Unidad 
Popular". Y continuo diciendo: "Por . 
esa donacion de su vida, Allende siem
pre tendra dos significados diferentes. 
Uno es el politico-conceptual; el otro, 
el simb6lico". 

Salvador Allende es quizas una de 
las personalidades mas atraetivas de 
los U1timos tiempos. Sobre el y sobre 
los U1timos tres alios de su vida, aI 
frente del gobierno -constitucional y 
democraticamente elegido- de la Uni
dad Popular, se han escrito miles de 
p4ginas y decenas de Iibros en el 
mundo entero. Cualquier intento por 

La coherenci.a y
 
consecuenCla
 

politica de
 
Salvador Allende
 
aun sorprenden
 

yencantan
 
mas alla
 

de nuestras
 
fronteras.
 

Muchas calles
 
y plazas en el
 
mundo entero
 

llevan su nombre.
 

resumir su pensamiento polftico en 
pocas lineas, corre el riesgo de ser 
parcial. 

Allende, medico de profesi6n y po
litico por vocacion, recibio desde muy 
temprano la influencia de su madre, 
"una gran catolica". Sin embargo, el 
escogi6 otros rumbos, abraz61a teoria 
y practica marxista y fue ademas un 
destacado mason. "Pero mas alia de 
las etiquetas, que este pais es tan dado 
a pegar en las personas, Allende es una 
clara expresian de aquel dicho 'par sus 
frutos los conocereis"', comenta Ser
gio Bitar, uno de sus mas j6venes y 
cercanos colaboradores y actual Se
cretano General del PPD. "Si uno 
mira a este hombfe desde una perspec
tiva historica, se sorprende por la 
consecuencia de tada la vida que el 
mantuvo. Una posicion politica siem
pre inclinada a la gente mas pobre, a la 
democratizacion, a la justicia. Y eso 
fue desde sus tiempos de estudiante en-
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la Escuela de 
Medicina. Junto 
con la lealtad y el 
compromiso, 
otro de los rasgos 
caracteristicos de 
su personalidad 
fue la construc
cion de mayorfas, 
a las cuales siem
preestuvoaboca
do", continu6 re
cordando Bitar. 

Hace pocos 
dfas, en un foro 
realizado en el 
Centrode Exten
si6nde la Univer
sidad Cat6lica, 
donde se debati6 
el programa eco
n6mico del go
bierno de la Uni
dad Popular, al
gunos panelistas, 
con cifras en la mano, delinearon el 
descalabro econ6mico que se habia 
producido durante esos tres arios. Y se 
preguntaban c6mo, a pesar de que los 
indicadores macroeconomicos eran 
tan alarmantes, los partidos que con
formaban la Unidad Popular lograron 
el 44 por ciento de los votos en las 
elecciones parlamentarias de marzo 
de 1973. La respuesta tiene que ver con 
10 que recordaba Sergio Bitar: la capa
cidad de Allende para la construcci6n •	 de mayorias ysu lealtad yconsecuencia 
en la defensa de los intereses de los 
mas desposeidos. 

SU UTOPIA 

"Es este un tiempo inverosimil, que 
provee los medios materiales de reali
zar las utopias mas generosas del pasa
do. S610 nos impide lograrlo el peso de 
una herencia de codicias, de miedos y 
de tradiciones institucionales obsole
tas. Entre nuestra epoca y la del hom
bre liberado en escala planetaria, 10 
que media es superar esta tendencia. 
S610 as£ se podra convocar a los hom
bres a reedificarse no como productos 
de un pasado de esclavitud y explota
ci6n, sino como realizacion consciente 
de sus mas nobles potencialidades. 
Este es el ideal socialista", serial6 
Allende en su Primer Mensaje al 
Congreso Pleno, el 21 de mayo de 
1971. A este ideal y allargo proceso de 
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materializacion que requenna en 
Chile, Allende Ie llamo "Ia via chilena 
al socialismo". 

Sabia que la tarea que tenia por de
lante era dificil. Sabia tambien que la 
experiencia que intentaba realizar era 
(mica en la historia. "No existen expe
riencias anteriores que podamos usar 
como modelos; tenemos que desarro
llar la teorla y la practica de nuevas 
form as de organizacion social, politica 
yeconomica, tanto para la ruptura con 
el subdesarrollo como para la creacion 
socialista",seiialoAlIende ensu Men
saje de 1971. En esa misma oportuni
dad agrego: "Chile es hoy la primera 
nacion de la tierra llamada a confor
mar eI segundo modelo de transicion a 
la sociedad socialista (La diferenciaba 
asi del otro modelo basado en la Dic
tadura del Proletariado). Este desafio 
despierta vivo interes mas alia de las 
fronteras patrias. Todos saben, 0 intu
yen, que aqui yahora la historia empie
za a dar un nuevo giro...". Jorge Arra
te, en un articulo publicado en el ario 
1983, comentaba estas palabras de 
Allende: "EI 'nuevo giro' correspond£a 
a la ocasion singular en que la sustitu
cion del sistema capitalista por el so
cialista se realizaba a traves de un 
proceso social caracterizado por ac
dones no violentas. Constituia la tran
sid6n de un sistema a otro que, a su 
vez, conservaba y desarrollaba a(m 
mas las principales conquistas civiles, 

es decir, la naturaleza democratica yel 
respeto a la libertad individual y a los 
derechos del hombre". 

Esta ''via chilena al socialismo", de
finida por Allende, ha recibido dife
rentes denominaciones. Algunos la 
han preferido lIamar "via pacifica" 0 

"via no armada", poniendo eI enfasis 
en la forma de lucha dominante. Otros 
han optado par llamarla "via politico
institucional". En la Iiteratura de iz
quierda y con un caracter mas peyora
tivo, se la ha Hamado "via legal", "via 
constitucional" 0 "via parlamentaria". 
Arrate la denomina "via allendista al 
socialismo", y el mismo Allende tam
bien la denomin6 cn mas de una oca
sion como "via democratica". 

LA NO VlOLENCIA 

Allende definia su via chilena al so
cialismo como una via no violenta, ya 
que esta era la "mas acorde con nues
tra idiosincrasia, con nuestras tradido
nes". El5 de noviembre de 1970, en el 
Estadio Nacional, expres6: "Sin re
nunciar a sus metas revolucionarias, 
las fuerzas populares han sabido ajus
tar su actuacion ala realidad concreta 
de las estructuras chilenas, contem
plando los reveses ylos exitos, no como 
derrotas 0 victorias definitivas, sino 
como hitos en el duro y largo camino 
hacia la emancipaci6n". En la Unctad, 
en abril de 1972, seiialo: "Consecuen

I 
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tes con 10 que ha sido nuestra historia 
y tradici6n, estamos realizando esta 
transformacion revolucionaria pro
fundizando el r6gimen democrAtico, 
respetando el pluralismo de nuestra 
organizaci6n politica, dentro del or
den legal ycon los instrumentos juridi
COS queel pafs se ha dado, no s610 man
teniendo sino ampliando las libertades 
civicas y sociales, individuales y colec
tivas". Allende advirtio tambien, en su 
Mensaje a la Nacion del ano 1972, 
sobre los riesgos de alejarse de la via 
elegida: "Eso seria un saito en el va
do... Pero tambitn someter al pais, y 
principalmente al pueblo, a la perdida 
de vidas, asi como de fuentes de traba
jo ybienestar que necesita". Pero esta 
actitud en el pensamiento politico de 
Allende no debe confundirse con un 
paciflSmo 0 una no violencia absoluta. 
"Nose puededescartar que laescalada 
contrael rtgimen institucionaillegue a 
provocar las condiciones de la ru~tura 
violenta. EI Gobierno y los trabaJado
res orpnizados estan conscientes de 
ello, dispucstos a asumir el papel que 
les corresponde", senal6 en el Mensa
je de 1972. 

LAS INSTITUCIONES 

A pesar de las continuas dificulta
des que encontro el Gobierno de la 
Unidad Popular en el Parlamento, 
Allende Ie reconocia a este, y al juego 
parlamentario que alii se daba, toda la 

magnitud y respeto que !\e merecia. 
Confiaba ycrcia, adcmAs, en la capaci
dad de esta institucion para efectuar 
las transformaciones estructurales 
necesarias paradesarrollar la via chile
na al socialismo. En su Primer Mensa
je al Congreso Nacional dijo: "Tengo 
muy presente que aqui se debatieron y 
se fijaron las leyes que ordenaban la 
estructura agraria latifundista; pero 
aqui tambien fueron derogadas insti
tuciones obsoletas, para sentar las 
bases legales de la reforma agraria que 
estamos llevando a cabo. Las normas 
institucionales en que se basa la explo
tacion extranjera de los recursos natu
rales de Chile fueron aqui estableci
das. Pero este mismo Parlamento las 
revisa ahora para devolver a los chile-
nos 10 que por derecho les pertenece". 

Allende tampoco consideraba ne
cesaria la existencia del "partido uni
co" -formula por 10 demas comun en 
los paises que en su epoca vivian el 
llamado socialismo real- yrescataba el 
sistema de elecciones libres, secretas, 
democraticas e informadas. Jorge 
Arrate, en el artfculo antes menciona
do, senala que "no se trataba de recha
zar en general tal posibilidad (Ia del 
partido unico) para todos los pueblos y 
todas las circunstancias. Pero, en Chi-
Ie, era factible otro camino, que tenia 
ademas la virtud de posibilitar que su 
resultado fuese algo nuevo, superior, 
nunca antes conocido". Y a continua-
cion Arrate cita a Allende en el discur

so de noviembre en eI Es
tadio Nacional: "(EI ca
mino chileno serial construido a 10 
largo de nuestra experiencia, eI consa
grado por el pueblo en las eleccioncs, 
el senalado en el programa de la Uni
dad Popular: el camino al socialismo 
en democracia, pluralismo y libertad... 
La Unidad Popular hace suyo este 
lema no como una consigna, sino como 
su via natural". En otra parte del dis
curso expresa que "los teoricos del 
marxismo nunca han prctendido, ni la 
historia demuestra, que un partido 
(mico sea una necesidad en el proceso 
de transici6n hacia el socialismo". 

Allende tambien se enfrento con 
sectores de la izquierda y de su propio 
partido que preconizaban la destruc
cion del Estado como condicion nece
saria para avanzar en la construccion 
del socialismo. En ellnforme al Pleno 
Nacional del PS en marzo de 1972, les 
dijo: "Los militantes del Partido Socia
listadeben ser conscientcs de que, con
trariamente a 10 que el Informe Politi
co sostiene, el camino mas corto hacia 
las transformaciones cualitativas del 
sistema politico actual no pasa forzo
samente porlaquiebra yladestruccion 
de la constitucionalidad "igentc. Esc es 
un profundo error". Antcriormcnte, el 
10. de mayo de 1971, Allende Ics habia 
dicho a los trabajadores: "Queremos 
que cadatrabajadorcomprendaque la 
teorfa revolucionaria establece que no 
se destruye absoluta y totalmente un 
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regimen 0 un sistema 
para construir otro; se 

toma 10 positivo para superarlo, para 
utilizar esas conquistas y ampliarlas". 
Sus posturas en este y otros terrenos, Ie 
valieron, por parte de sectores de iz
quierda, el mote de reformista. "Si olvi
daramos que nuestra mision es estable
cer un proyecto social para el hombre, 
toda la lucha de nuestro pueblo por eI 
socialismo se convertiria en un intento 
reformista mas. Si olvidasemos las con
diciones concretas de que partimos, 
pretendiendo crear aqui y ahora algo 
que excede nuestras posibilidades, 
tambien fracasarfamos", dijo en su 
Mensaje aI Congreso Pleno en 1971. 

EI 4 de septiembre de 1970 Allende 
obtuvo eI 36 por ciento de los votos. En 
las e1ecciones municipales de abril de 
1971 los partidos de la Unidad Popular 
obtuvieron el 50 por ciento de la vota
ci6n. Fue preocupacion permanente de 
Salvador Allende desarrollar en torno a 
su proyecto un consenso democnitico 
mayontario, "abrir paso a las grandes 
mayorfas". En eI Estadio Nacional, en 
noviembre de 1970, Allende dijo: "EI 
triunfo popular marc61a madurez de la 
conciencia de un sector de nuestra ciu
dadania. Necesitamos que esa concie'n
cia se desarrolle aun mas. Ella debe 
florecer en miles y miles de chilenos que 
si bien no estuvieron junto a nosotros 
son una parte del proceso, estan resuel
tos a incorporarse a la gran tarea de 
edificar una nueva nacion con una nueva 
moral". En eI informe al Pleno de su 
partido, en 1972, enfatizo nuevamenle: 
"Es la tarea imperiosa de las fuerzas 
populares convencer, mediante la ac
ci6n revolucionaria, el ejemplo y la efi
cacia, a lasgrandes mayorfas del pueblo, 
del sentido y raz6n de ser de la revolu
ci60". 

EI pensamiento yla accion polftica de 
este hombre, que esta semanacumplirfa 
dos decadas de su momento de mayor 
gloria y triunfo, fueron fundamental y 
profundamente creativos y originales, 
realistas yaI mismo tiempo ut6picos. Su 
discurso ysu acci6n fueron de una cohe
rencia permanente. Allende creyo y se 
jug6 por entero, cabeza y coraz6n, por 
"lavia chilena al socialismo". SU muerte 
y la forma en que esta ocurrio 10 eleva
ron a Ia categorfa de los grandes hom
bres que ha prOOucido este pais. Sus 
eropiosverdugos contribuyeron a que la 
figura de Salvador Allende trascienda 
tiempos y fronteras.. 

IVAN BADIUA 
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EI Cid cabalga 

VOLODIA TEITELBOIM 

E 
n Chile no es una historia unica la de este hombre sepultado con 
su nombre solo diecisiete arios despues de su muerte. Porque es 

. la hora larga del escalofrfo, en que van reaparedendo los 
desaparecidos convertidos en puro hueso. Vivimos los dias de 
los desenterrados. 

Lo que resulta unico es que las exequias publicas del mas ilustre de los 
desenterrados se realicenjustamente veinte aiios despues de la fecha en que 
este hombre fuera elegido por el pueblo Presidente de la Republica. 

Continua siendo un nombre polcmico. Por 10 tanto, habra que concluir ' 
que esta vivo como figura y significado. Sigue cabalgando en la memoria y 
el debate de los chilenos. Sus enemigos oponen ai cuatro el once. Los 
fundamentalistas de Pinochet celebraran eI contrafuneral de Allende (;on 
un aquelarre que festejara el golpe de Estado. 

Hay muy "distintas lecturas" all~ndistas. Pero por mucho que quieran 
cambiarlo, no podran torcerle la nariz a la realidad evidente: Allende rue un 
lzquierdistade toda la vida. Luch6 masde cuarenta aDos para que el pueblo 
se uniera, creciera y lIegase a ser altemativa de poder. Animal politico por 
excelencia, fue ellider mas seiialado de la izquierda chilena en la segunda 
mitad del siglo XX. Carismatico para el pueblo, no tanto para las cupulas, 
trabajo por una vasta coalicion avanzada, donde confluyeran vertientes 
marxistas, cristianas, independientes, ademas de las vinculadas al raciona
lismo mas6nico, al cual tambicn estuvo ligado. 

AI reyes de 10 que sostiene "El Mercurio", no fue un "marxista clasico" 
sino un revolucionario atipico. Mas que un teorico un hombre de acci6n, con 
un consistente bagaje de ideas. Le gustaba hablar del "socialismo a la 
chilena, con olor a vino tinto y empanada". Oueria expresar asf, en lenguaje 
llano, el caracter primordialmente vernaculo y latinoamericanista de su 
utopia posible. Ansiaba una'sociedad animada por criterios de humanismo 
integral. Creia -como 10 volvi6 a subrayar minutos antes de morir- sobre 
tOOo en los trabajadores. A su juicio, la unidad socialista-comunista 
constituia cimiento s6lido de una alianza de la izquierda completa. Socia
lista de siempre, conto con la adhesion de los comunistas, que, tanto en la 
oposicion como en eI gobiemo, apoyaron su postulacion ysu programa con 
lealtad .y energfa. 

Salvador AUende solia puntualizar con orgullo que el no era colono de 
nalJie ni aceptaba vaticanos ideol6gicos. Sufri6 a los sectarios. Ouiso Uegar 
a un acuerdo con la Democtacia Cristiana a fin de salvar al pais de la 
catastrofe. 

SeguirAcreciendo. Nadie tiene derechoa dudar de su fidelidad al pueblo. 
La confirm6 con la prueba suprema, con ese final de tragedia griega, 
tremendo y majestuoso, donde seres minUsculos intercalaron escenas 
apocalipticas arrancadas a las paginas mas tetricas y tcnebrosas de las 
novelas del dictador. 

Estamos ciertosde que su nombre resplandecera asociado legftimamen
te a la izquierda necesaria de ayer, de hoy y de manana. Cualquier genuino 
diseiio socialista del futuro debera tomar muy en cuenta su aporte, no para 
proyectarlo fuera de contexto sino para dar continuidad,' en un tiempo 
nuevo y en una realidad diferente, a las esencias mas limpias y vivas de su 
espfritu y pasi6n revolucionarios.• 

.'
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ESPEGJAL. 

EL GOBIERNO DE ALLENDE
 

Mil dias que
 
estremecieron a Chile
 

La debacle de la democracia 
para unos, el suefIo truncado 
de otros, fueron casi tres afIos 
de intensos acontecimientos 

que buscaron iniciar un camino 
de cambios profundos. 

os mil dias de la Unidad vigente y por la via pacifica. 

D Popular -el gobierno de Con una mayoria relativa dcl36 por 
Salvador Allende- queda ciento de la votacion popular, Salva
ron grabados a fuego en la dor Allende Gossens alcanz6 la prcsi
memoria de quienes vivie- dencia e14 de septiembre de 1970 en su 

ron ese perfodo, sin duda uno de los cuarto intento, apoyado por una alian
mAs convuJsos de la historia de Chile. 
Para aquellos que no tuvieron la opor
tunidad, recien hoy, veinte anos des
pues, se abre la posibilidad de cono
cer 10 que realmente ocurrio, sin las 
graves distorsiones con que la dictadu- . 
ra de Pinochet intento desvirtuar la 
memoria historiea de este pequeno 
pals que, en J970, acaparo la atenci6n 
mundial con su ''via chilena al socia
lismo". 

Efectivamente, fue aqui en Chile 
donde la marea progresisla que inun
do eI mundo y especialmente Ameri
ca Latina en la decada del 60, se 
expres6 en una fornta inedita a traves 
de la eleccion democratica de un 
Presidente marxista que proponia 
derechamente un gobiemo para con
ducir aI pais bacia una sociedad so
cialista, en el marco de una democra
cia pluralista, dentro de la legalidad 

za denominada Unidad Popular. Esta 
se bas6 fundamentalmente en eI tradi
cional eje socialista-comunista, agJu
tinando ademAs a partidos represenla
tivos de capas medias como cI Radi
cal, y a sectores escondidos de la 
Democracia Crisliana como eI 
MAPU Yposteriormente la Izquierda 
Cristiana. 

Pero el proyecto de la UP era 
mucho mas ambicioso que lIegar al 
gobierno. Tal vez una estrofa de una 
de las canciones de la campana elec
toral resume mejor esa intencion: 
"porque esta vez no se trata, de cam
biar un Presidente, sera el. pueblo 
quien construya un Chile bien diferen
le". 

En terminos mas politicos, cI Pro---. 
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ESPECIAL. grama de Gobierno de 
---iiiiiiiii la UP 10 defini6 as!; "Las 

fucrzas populares y revolucionarias 
no se han unido para luchar por la 
simple sustitucion de un Presidente de 
Ia Republica por otro, ni para reem
plazar a un partido por otro en el go
bierno, sino para lIevar a cabo los 
cambios de fondo que la situacion 
nacional exige sobre la base del tras
paso del poder de los antiguos grupos 
dominantes a los trabajadores, al 
campesinado y sedores progresistas 
de las capas medias de la ciudad y del 
campo". 

EI canicter de ese proyecto desper
t6 el tenaz rechazo de losgrupos que se 
oponian al cambio. Ya antes de asumir 
Allende, el asesinato del Comandante 
en Jefe del Ejercito, Rene Schneider, 
y afinnaciones como la del Secretario 
de Estado norteamericano, Henry 
lfusinger ("hay que bacer crujir la 
economfa chilena") fueron eI presa
gio de las enormes dificultades a las 

•
 

que se verla sometido el proceso. 

LAS 40 MEDIDAS 

Tras efeCLUar un diagn6stico de la 
sociedad chilena, e1 Programa de 
Gobierno de la UP se delini6 como 
antioligarquico, antimonop6lico y 
antiimperialista, y propuso una com
binacion de cambios estructurales y 
medidas sociales. Estas ultimas fue
ron las lIamadas 40 medidas basicas, 
e incluian la entrega de medio litro de 
leche diario a todos los ninos ehilenos 
menores de catorce anos, la construc
ci6n de 160 mil viviendas, el aumento 
de los salarios, la eliminacion del 
desempIeo, el control de precios de 
los artfculos de primera necesidad, 
becas alimenticias y de matrfculas 
para la ensenanza basica, media y 
universitaria, consultorios materno
infantiles en todas las poblaciones, el 
fomentodel turismo popular, procedi
mientos rapidos en la administracion 

de justicia, en co
laboracion con las 
juntas de vecinos. 
En fin, las 40 medi
das fueron de ca
racter muy amplio 
y abarcaron todos 
los ambitos de la 
sociedad. 

Encuanto a las 
transformaciones 
mas de fondo, estas 
se centraron en 
tres campos: la 
recuperaci6n de 
las riquezas basi
cas del pais para 
los chilenos, la 
profundizaci6n de 
la reforma agraria 
y la' supresi6n de 
los monopolios. A 
ello apunt6 la divi
si6n de la econo
Mfa en las areas 
social 0 estatal, 
mixta y privada. 

EL ANO 
DEL EXITO 

Con ese plan 
comenz6 el go
bierno, cuyo pri
mer ano estuvo 

marcado por una fuerte ofensiva de las 
fuerzas populares. Se plante6la politi
ca expansiva de los catorce meses, 
con el fin de absorber la cesantia, 
obtener la plena ocupaci6n de la 
capacidad industrial y redistribuir los 
ingresos. En este niveI, las cifras indi
can que los resultados fueron exitosos: 
la economfa creci6 en un 8 por ciento, 
la inflacion baj6 a un 22.1, cI desem
pleo a la hist6rica tasa de 3.8, y los 
salarios reales aumentaron en un 22.9 
por ciento. 

Simultaneamente, se iniciaron las 
reformas estructurales mediante la 
nacionalizacion de la gran mineria 
(cobre, hierro, carbOn y salitre). La 
nacionalizacion del cobre, aprobada 
por la unanimidad del Congreso, 
constituy6 un hito historico. Por otra 
parte, se aceleraron la aplicaci6n de 
la refonna agraria y la formaci6n del 
area social mediante la estatizaci6n 
de la banca y de las industrias defini
das como de caracter estrategico para 
la economia nacional. Se trataba de 
incorporar a 90 empresas al area 
social y mixta. 

Quienes protagonizaron cI periodo 
recuerdan que en eI pais impcraba un 
ambiente de alegria y gran participa
cion popular a traves de sindicatos, 
juntas de vecinos, federaciones estu
diantiles, centros culturales y otras 
diversas organizaciones sociales. EI 
apoyo popular al gobierno iba en 
aumento, y se tradujo en un 50 por 

• 
~ 
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ciento de la votaci6n para los candida
tos de la UP en las elecciones de 
regidores efectuadas ese aDO. Ese 
respaJdo, sin embargo, no se expresa
ba en eI Poder Legislalivo, donde la 
oposici6n tenia una mayoria conquis
tada durante el gobierno de Eduardo 
Frei. 

COMIENZA LA CRISIS
 

EI aDO 1972, la situaci6n comienza 
a tomar otro giro cuando se hacen 
sentir los efectos del boicot econ6mi
co impuesto por Estados Unidos, y 
aparecen los primeros signos de desa
bastecimiento, el mercado negro, la 

,1I·'w...,-..,. .... 

poa.izaci6a de 
los adores socia
les y politicos. AI 
mismo tiempo, se 
agudizan las con· 
tradicciones inter
nas en la UP y eI 
Gobierno empie
za a perder inicia
tiva. 

Progresiva
mente, Allende se 
ve obligado a asu
mir cada vez mas 
un rol de media
dor, mas que de 
conductor, entre 
los que a grandes 
rasgos se dividen 
entre las consig
nas "avanzar con
solidando" 0 "con
solidar avanzan
do". 

A nivel interna
cionai, sin embar
go, su figura crece 
y Chile aparece 
como una espe
ranza para los pai
ses en desarrollo, 
ejerciendo un 
abierto liderazgo. 

." 

Chile se integra al Movimiento de 
Paises No Alineados, da un nuevo 
impulso a las relaciones bilaterales y 
al Pacto Andino. La politica de abrir 
relaciones con todos los paises del 

mundo se traduce en lazos diplomati
cos con Cuba, China y la RDA, y con 
numerosos paises de Africa que inau
guran su vida independiente. Allende 
emprende numerosas giras, cuyo 
pUDto mas alto es su intervenci6n ante 
la Asamblea General de Naciones 
Unidas, largamenle ovacionada. Chi· 
Ie recibe la hisl6rica visita de Fidel 
Castro, que recorre la mayor parle del 
pais. 

Entretanto, eI proyectode la Escue
la Nacional Unificada, ENU, entur
bia las arm6nicas relaciones enlre eI 
Gobierno y la Iglesia Cat6lica, que 
evalua la iniciativa como un intcnto de 
ideologizar la educaci6n. Esa misma 
sensaci6n de amenaza ante la supucs
ta intencion de imponer una dictadura 
marxista totalitaria es divulgada masi
vamente por los medios de comunica
ci6n opositores, logrando pcrmear 
sedores medios que otrora miraban 
con simpatia el proceso. Actiludes de 
la ultraizquicrda, que participan en 
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ESPECIAL enCrentamientos pa
ramilitares con grupos 

de ultraderecha como "Patria y Liber
tad", contribuyena crear unclima cada 
vez mu confrontacional en el pais. 

El paro que durante tooo el mes de 
octubre protagonizaron los camione
ros dio inicio a una etapa abiertamen
te subversiva, que buscaba crear las 
condiciones para una intervencion 
militar. A su vez, la formaci6n de la 
Confederaci6n DemocrAtica, CODE, 
integrada por la Democracia Cristia
na, el Partido Nacional y la Democra
cia Radica~ determin6 un cambioen la . 
correlaci6n de fuerzas politicas que 
aislaba y arrinconaba al Gobierno. 

ELDERRUMBE 

Visionariamente, Allende advirtio 
en su segundo mensaje ante el Congre
so Pleno, el 21 de mayo de 1972: "La 
gran cuesti6n que tiene planteada el 
proceso revolucionario, y que decidira 
la suerte de Chile, es si la instituciona
lidad actual puede abrir paso a la tran
sici6n al socialismo. La respuesta 
depende del grado en que aquella se 
mantenga abierta al cambio, y de las 
fuerzas sociales que Ie dan su conteni
do. S610 si el aparato del Estado es 

;.. 

franqueable por las fuerzas populares, desintegrarse... No se puede descartaJ
 
la institucionalidad tendra suficiente que la escalada contra el regimen ins,
 

, flexibilidad para tolerar e impulsar las titucional llegue a provocar las condi

transformaciones estructurales sin ciones de ruptura violenta". 
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AI comcnzar cl 
aDo 1973, el Gooier
no' se encuentra 
practicamente sin 
eapacidad de manio
bra, pero no recurre 
nunea a estados de 
excepci6n. a coartar 
la libertad de prensa 
o a medidas represi
vas. Allende intenta 
generar consensos, 
induyendo a repre
sentantes de la CUT 
y de las FFAA en su 
gabinete. Es asi 
como nombra Mi
nistro de Interior al 
comandante en jefe 
del Ejercito. Carlos 
Prats, mientras se 
suceden las acusa
ciones constitucio
nales contra sus 
hombres de confian
za desde el Congre
so. EI dima conrron
tacional traspasa 

toda la sociedad, induyendo los tres 
poderes del Estado. 

A pesar de todo y en medio de la 
crisis, la Unidad Popular aumenta su 
representaci6n parlamentaria, obte
Dicndo un 44 por ciento de la votaci6n 
en las elecciones del mes de Marzo. 
ObServadores plantean que ese hecho 
literalmente sepult6 las esperanzas de 
la oposici6n de ganar esa contienda, 
para luego destituir a Allende desde el 
Parlamento argumentando la ilegiti
midad del gobiemo. 

Pocos dias antes del golpe militar. 
Allende llega a un acuerdo con la DC 
para llamar a un plebiscito el dia II de 
septiembre. En caso de no obtener el 
apoyo del pueblo, renunciaria. Asi 10 
comuniea a los militares, que a esas 
alturas estaban comandados por Au
gusto Pinochet, a quien el propio Prats 
nombr6 tras verse obligado a renun
ciar por presiones de la derecha. Sin 
embargo, los acontecimientos se pre
cipitaron. Allende nunea pudo efec
tuar tal convocatoria. Terminaba asi el 
sueiio de la "via chilena al socialismo" 
y de toda una generaci6n que crey6 
tocar eI cielo con las manos.• 

EI Ejercito no 
necesita padrino 

ANDRES DOMINGUEZ V. 

esde muy pequenos los chilenos oimos decir a nuestros 

D 
padres y profesores que en Chile el Ejercito era un 
cuerpo jerarquizado y bajo mando despersonalizado, 
cuyos fines y objetivos descansaban en principios y 
normas heredados de la historia patria y que, por 10 

mismo, no depende de ideologias sectoriales, partidarias 0 perso
nales. 

Esa visi6n. que se nos transmiti6 desde los abuelos y los padres 
hasta los maestros de las escuelas, se quebr6 abruptamente a raiz 
del 11 de septiembre de 1973. . 

Un grupo de oficiales deliberaron y establecieron, en el Bando 
No.5, las razones poIiticas del abandono de su juramento a la 
Constituci6n de 1925. 

Alli se dijo que el Gobierno de la Unidad Popular no respetaba 
la Constituci6n. par 10 que la Junta Militar decidi6 dejarla sin 
efecto. Que 10 propio sucedia con el Congreso y los Tribunales de 
lusticia, 10 que se tradujo en la disoluci6n del primero y la 
instalaci6n de Consejos de Guerra para anular la acci6n de los 
segundos en relaci6n a los derechos y Iibertades fundamentales de 
las personas. 

La acusaci6n al Gobierno de la Unidad Popular, de no respetar 
la Iibertad de informaci6n, fue un pretexto para suprimirla. 

Pero mas alia aun, desde el mes de octubre de 1973, el mando 
regular del Ejercito de Chile vio surgir a su lado, sin dependencia 
jerarquica del mismo, un poder politico armado represivo Uamada 
Comisi6n DINA, que luego. a mediados del 74, se convirti6 en· 
simple DINA. para finalmente travestirse en CNI; al mismo 
tiempo que el Estado Mayor del Ejercito y el conjunto de las 
Fuerzas Armadas fueron reemplazados, en el orden interno, por 
los Jefes de Zona en estados de excepcion constitucional de 
dependencia politica directa. 

Este proceso, del cual son fruto directo los mas graves crimenes 
atroces contra la humanidad, que nunca sofiamos los chilenos se 
podian producir en el pais, fue personalizando el poder enel 
Ejercitci en la figura del general Pinochet, 10 que no sucedi6 ni en 
la Marina. la Fuerza Aerea ni Carabineros de Chile. 

rio
Las ultimas declaraciones del general Pinochet en "EI Mercu
f 
', hace dos domingos. parecen la culminaci6n del proceso de 

creaci6n de una dependencia personal del Ejercito respecto a su 
persona, como si esa instituc;i6n, valida por si misma. debiera su 
vida a un individuo. 

Por eso, humildemente, me atrevo a levantar mi voz de simple 
chileno, para decir: 'lEI Ejercito Chileno no necesita padrino".• 

SUSANA KUNCAR 
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ALLENDE
 

Las grandes obras
 
de su gobierno
 

GONZALO MARTNER • 

uando se estAn cumpliendoveinte alios del triun

e fo en las urnas de las fuerzas populares, es 
posibIe -con mAs perspectiva hist6rica- enjuiciar 
cuAI fue eI verdadero y significativo aporte del 
gobierno que presidi6 Salvador Allende. Dejan

do de lado eI anAlisis meramente anecd6tico y las visiones 
cortoplacistas, parece 10 mAs prudente tratar de identificar 
las transformaciones sociales y econ6micas producidas 
entre 1970 y 1973 Ysus repercusiones posteriores. 

Lo que recogerA la historia de Chile serA el aporte que 
realiz6 Allende y su gobierno a traves de las reformas 
estructurales de largo alcance. Las.hemos agrupado en tres 
grandes Areas. 

La ..donna agraria, a nuestro juicio, fue la mAs pene
trante en la vida social y econ6mica del pais, al realizar una 
masiva transferencia de tierras -las mejores del pais- desde 
los viejos latifundistas a nuevos empresarios agricolas. 

La vieja estructura de tenencia de la tierra, entre otros 
factores, habia conducido al estancamiento de la produc
ci6n agropecuaria en el largo plaza. Incluso, conCorme a 
informaciones dI Banco Central. esta produccion no creci6 
entre 1968 y 1970. En 1969 se dicto la Ley de Reforma 
Agraria No. 16.640, con el apoyo legislativo del PDC y 
partidos del FRAP. La presion campesina habfa venido 
creciendo, gracias a la organizacion sindical, y aumento el 
nfunero de huelgas lIegando a mil 580 en 1970 (segful Icira) 
y tambien creci6 el numero de tomas de fundos alcanzando 
a 661 entre 1960 y 1970. EI gobierno del Presidente Frei 
expropi6 mil 400 predios, que comprendfan un Area de tres 
millones 557 mil hectareas, 0 sea, el 24 por ciento del total 
de predios hasta 1973, con el35 por ciento del area apropia
da hasta aquel ano. 

EI Gobierno de Allende continuo aplicando la Ley de 
ReformaAgraria vigente; creci61a masa sindicalizada. Pero 
la presi6n de grupos de uItraizquierda conduciria a nuevas 
tomas, en este caso de tierras que no estaban dentro de los 
marcos de la Ley de Reforma Agraria. El Presidente 
Allende conden6 este tipo de tomas y continu61a expropia
ci6n del gran latifundio. Hacia fines de 1972 ya habfa 
agregado cuatro millones 409 mil nuevos predios con una 
superficie de 4.4 millones de hectAreas. El total de los 
prediosexpropiados fue de cinco mil 809, con un total de casi 
diez millones de hectAreas. Estas cifras han sido publicadas 
por un informe del Banco Mundial de 1980 titulado "Chile, 
an economy in transition". 

Segful estas cifras, el Presidente Allende realiz61a expro
piacion del 76 por ciento de los predios expropiados entre 
1968 y 1973, con el64 por ciento del area expropiada. Esto 
muestra que "e1 peso" ae la reforma agraria 10 hizo el 
gobierno de Allende, logrando eI fin dellatifundio en Chile. 
El juicio sereno y conservador del Banco Mundial fue el 
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siguiente en el informe cita
do: "Aun en sus momentos 
mAs turbulentos, la reforma 
fue realizada con admira
blemente poca violencia y 
destrucci6n de la propie
dad". 

Tampoco hubo una baja 
generalizada de la produc
ci6n agraria, a pesar de que 
cerca de la mitad de las tier
ras cultivables cambiaron 
de dueno. Las. cifras del A Chile 10 ue e. de Chile. 
Banco Central dicen que la q 
produccion agraria crecio en 6.7 por ciento en 1971, bajo en 
4.1 en 1972 y se elev6 en 14.6 por ciento en 1973. A pesar de 
que se acuso al Presidente Allende de haber "destruido" la 
agricuItura, al no haber paros como el de transportes yotras 
maniobras, la produccion agropecuaria aumento en 26 por 
ciento en 1974. 

Aunque muchos campesinos, bajo eI gobierno dictato
rial, perdieron sus tierras, parece ser t1ue ellatifundio no se 
reconstruyo. EI propietario que retuvo una reserva se vio 
ahora obligado a intensificar e introducir nuevas tecnolo
gfas; se incorporo, asf, la "revolucion verde" en Chile; a ello 
contribuyeron nuevos empresarios que, beneficiAndose de 
un nuevo Mercado de tierras, vinieron en un numero 
superior a los 30 mil a producir para la exportaci6n, dando 
mAs tarde origen al "boom" exportador de frutas y otros 
productos. 

Sin eI proceso de reforma agraria, ellatifundio tradicio
nal todavia tendrfa aprisionado al pais dentro de una 
agricultura mediocre y atrasada. 

LA NACIONALIZACION DEL COBRE 

Las empresas de la Gran Mineria del cobre, en Manos del 
capital estadounidense, moslraban un pobre resultado 
durante el decenio de los anos sesenta. La producci6n 
promedio anual entre 1962-1964 fue de 514 mil toneladas 
metricas y bacia 1968-1970 s610 creci6 a 533 mil toneladas, 
un MagrO 3.7 por ciento. Todo ella pese a que se inici6 un 
vasto plan de expansion con una inversi6n de mAs de 700 
miUones de d61ares, financiados no con reinversi6n de 
utilidades, gracias al muy alto precio del cobre de esos aiios, 
sino con dinero prestado. Pues bien, esta inversi6n aument6 
la tasa de inversiones giobales, pero solo genero un incre
mento exiguo en la produccion. Esta estrategia exportadora 
de cobre Cue pensada por el Gobierno del Presidente Frei 
como la palanca para arrastrar el crecimiento del resto de 
la economfa; y no funcion6. De paso se bajaron los impues
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tos a las utilidades de las empresas americanas generando
se las mas altas tasas de rentabilidad conocidas. 

EI PresidenteAllende informo a laAsamblea General de 
Naciones Unidas en 1972: "Una filial de Kennecott Corpo
ration obtuvo entre 1955 y 1970 una utilidad promedio anual 
de 52 por ciento, lIegando en algunos alios a utilidades 
increibles como ell06 por ciento en 1967, e1U3 por ciento 
en 1968 y mas de 205 por cientoen 1969. EI promedio de las 
utilidades de Kennecott en otros paises a1canzaba en la 
misma epoca a menos del diez por ciento anual". Cifras 
parecidas mostraban la Anaconda y sus filiales. EI plan de 
expansi6n iniciado por la administracion anteriordejo una 
deuda de 727 millones de d6lares, que tuvo que asumir eI 
gobiemo de Allende. 

EI proyecto de reforma constitucional presentado en 
1971 por Allende al Congreso Nacional fue aprobado por 
unanimidad, constituyendose en una pieza juridica de tal 
perfeccion que ha debido ser respetado por eI gobierno 
dictatorial. Como 10 preveia Allende, los excedentes del 
cobreque salian del pais en losaiios anteriores a sugobierno 
han quedado en Chile y se estiman en mas de once mil 
millones de d61ares las utilidades que han quedado en 
beneficio del pais. La historia nacional recordara que Allen
de, al nacionalizar eI total de las empresas de la Gran 
Minerla, realiz6 un aporte esencial para el desarrollo nacio
nah 

AREA DE PROPIEDAD SOCIAL 

EI programa de la Unidad Popular diseli6 el marco de las 
tres areas que compondrian la economia nacional: el area de 
propiedad social, la mixta y la privada. La constitucion del 
area de propiedad social comprenderia varias categorias: 
una de la industria manufacturera, otra de comercio banca
rio y otra de comercio mayorista. 

Los partidos de izquierda en Chile venian denunciando 

por varios decenios la concentraci6n del capital industrial y 
la accion monopolica. Correspondi6 al economista Ricardo 
Lagos hacer los primeros .estudi.os y, mA:' ,tarde, a. Oscar 
Guillermo GarretOn actuahzar la IOformaclOn, estudlos que 
sirvieron de base para elaborar eI Programa Basico de 
Gobierno en 1970. Seg(Jn Garret6n, unas 144 empresas 
controlaban mas del 50 por ciento de los activos de la 
industria manufacturera. Unos pocos accionistas controla
ban las empresas mas importantes. En la banca p~ivada eI 
2,7 por ciento de los deudores d~sponia d~I.58 por clento del 
credito total; la banca financlaba famlhas y no grupos 
empresariales. 

Allende estuvo en contra de las empresas monopolicas 
altamente concentradas y superprotegidas. Estas empresas 
fijaban los precios sin competencia alguna y ~ran un factor 
permanente de inflaci6n. En 1967 habia 30 md 700 estable
cimientos industriales de diverso tamalio. EI dia de su 
proclamaci6n final, dos dias antes de la el~cci6n del 4 d.e 
septiembre de 1970, Allende ley6, ante una IOmensa multl
tud congregada en la Alameda, la lista de las empresas 
monopolicas que se comprometia a incorporar al area de 
propiedad social. 

EI metodo fue la utilizaci6n de las disposiciones del DL 
520 de 1932, que autorizaba la expropiaci6n de ciert~s 

empresas industriales, mediante decreto y c~n la am~e~cla 
del Consejo de Defensa del Estado. Tamblen reahzo la 
compra de acciones a sus propietarios, conforme a la ley 
vigente. Para completar el proceso envi6 al Congreso un 
proyecto de ley con fecha 20 de octubre de 1971. 

Sin embargo, eI PDC decidi6 presentar, con fecha 14 de 
octubre una reforma constitucional que, entre otros aspec
tos, seli'alaba hacia el futuro que toda transferencia de 
empresas al sector publico deberia ser por ley y agregaba 
que quedaban nulos las compras de acciones y todo acto 
realizado con anterioridad al dia 19 de febrero de 1972 y 
hasta el14 de octubre de 1971. De esta manera, la reforma 
constitucional aprobada introducia en la Constituci6n Poli
tica del Estado el principio de retroactividad: la ley ya no 
respetaba los efectos de contratos bajo las condiciones 
libremente pactadas entre compradores y ~en.dedores. 
Allende decidi6 promulgar los articulos no confllctlvos de la 
reforma y, respecto de los otros, buscar un ~rreglo politico, 
gestiones que duraron hasta eI dia 10 ~e septlemb~~ d~ 1973, 
cuando Allende ofreci6 que el confllcto fuera dlrlmldo en 
plebiscito por el pueblo. . 

De las 90 empresas incluidas en la lista, el goblerno 
controlo 48, pero quedaron fuera las mas poderosas, que se 
defendieron, golpeando los cuarteles:. . 

La formaci6n del area social y la mcertldumbre consl
guiente no afectaron dramaticamente la produccion manu
facturera. Esta cred6 en 14 por ciento en 1971 yen 2 por 
ciento mas en 1972, para bajar al ~ por ciento en 1973.. ~stas 
cifras contrastan con el estancamlento de la producclOn en 
el lapso 1967 a 1970 que .muestra disminucion~s eI? el 
producto industrial por habltante y enorme cap~cldad IOS
talada ociosa, la que en 1969 y 1970 fue de un terclO d~1 total. 
No era extraiio que el producto por persona no ereClera en 
los alios anteriores a Allende. . 

En Chile no existe ahora el latifundio, ni la atrasada 
industria monop6lica, grandes lastres del pasado. Y la Gran 
Mineria del cobre es chilena. 

(*) E/ autor fue MinistTV Director de Odepltin de 1970 a 1973. 
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