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En 1945 retornô a la actividad parlamentaria; fue
elegido senador en representaciôn de las provincias
mâs australes del pafs: Chiloé, Llanquihue, Aysén y
Magallanes.

En 1953 retuvo su sillôn senatorial, ahora repre-
sentaciôn de las provoincias del extremo norte: Tara-
pacây Antofagasta.

En 1962 iniciô su tercer perfodo en el Senado en
representaci6n de las provincias de Aconcagua y Val-
paraiso.

Como legislador, durante 26 afros, promovi6 impor-
tantes leyes protectoras de la madre y del niio; el es-
tatuto médico funcionario; el Servicio Nacional de
Salud y numerosas otras iniciativas encaminadas a
aliviar en parte los efectos de la explotaci6n capitalista
sobre la salud de los trabajadores, defendi6 con ardor
y s6lidos fundamentos, las riquezas bâsicas de la
naciôn, el cobre salitre y hierro; promoviô con ver-
dadera visi6n de estadista el desarrollo de las provin-
cias; hizo suyas las demandas laborales y alz6 su voz
contra la conculcaci6n de los derechos sindicales; lu-
ch6 denodadamente por la profundizaciôn de la demo-
cracia y se solidarizô con las grandes causas de la hu-
manidad: la paz, el desarrollo y la autodeterminaciôn

de los pueblos, en todo el mundo rechazando la
politica de bloques y el hegemonismo de las grandes
potencias.

En 1952 present6 en el Senado, conjuntamente con
Elias Laferte, senador comunista, un proyecto de
nacionalizaciôn de la gran mineria del cobre, ex-
plotada por empresas norteamericanas. Si bien el
proyecto carecia de viabilidad polftica para prosperar
se registra como un antecedente histôrico en el duro
batallar de la izquierda chilena por conquistar la inde-
pendencia econômica del pafs.

En el Senado, Allende fue una figura que conquistô
amplia respetabilidad y audiencia. En 1953 ocup6 la
vicepresidencia y en 7967 la presidencia de ese cuerpo
legislativo.

Allende demostrô con eficacia y brillo las inmensas
posibilidades que puede tener la tribuna parlamentaria
para abrirle paso a la alternativa socialista a condiciôn
de hacer del trabajo legislativo una faena viva, vin-
culada a los problemas reales del pais, a las luchas so-
ciales y ejecutada por un estilo de gran firmeza de
principios, ponderaci6n y respeto al pluralismo ideo-
lôgico.

"Emplazo a los seflores senadores, dijo una vez,

37

Archivos Salvador Allende 1



para que demuestren quiénes exhiben mâs iniciativas;
quiénes han conseguido que se dicten mâs leyes;
quiénes han obtenido siquiera en este régimen, mâs
quc nosotros, un trozo de justicia para el niflo chileno,
para la madre chilena, para el trabajador, obrero, cam-
pesino o empleado".'

En otra ocasiôn expres6:
"Desde que soy Senador, en nombre del Partido

Socialista de Chile. Y puedo decir a los senores
senadores que, desde 1947 hasta hoy dia, he pronun-
ciado 17 discursos, algunos de ellos de larga duraci6n,
sobre el problcma del salitre.

"Debo hacer presente al Senado que hace seis afros,
cn nombre de mi partido, presenté un proyecto de lcy
distinto ya a nacionalizar la industria salitrera".'

El gobierno de Gabriel Gonzâlez Videla (-1946-
1952), derivô en cl fracaso definitivo de la politica fren-
tista que venia, con altibajo y matices, aplicândose
clcsde 1938. Bajo las presiones de la guerra frîa, se
dcsentondiô pronto de sus compromisos electorales:
cancel6 el programa de cambios econômicos y sociaies
y se aline6 abiertamente en la politica hemisférica de

los Estados Unidos con quien suscribi6 un Pacto Mi-
litar y puso a los comunistas fuera de la legalidad dic-
tando la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.

Allende se opuso con energia a esta pol(tica de
alineamiento internacional y a la ola represiva que,
como siempre ocurre con las persecuciones al comunis-
mo terminan por atentar al conjunto del movimiento
obrero y a perturbar las libertades de amplios sectores
ciudadanos.

"Muchas veces hemos levantado nuestra voz en este
recinto para expresar que la Ley de Defensa Per-
nrunente de la Democracis es una lacra impropia de
una repûblica como la nuestra. Dijimos que, tarde o
temprano, se verian las huellas de la aplicaci6n ar-
bitraria e implacable de esa ley y que sus disposiciones
no sôlo iban a caer sobre aquellos que tienen la
çntereza y la valentia moral de confesar su credo
politico, sino sobre todos aquellos a quienes ima-
ginaron poseer determinadas ideas o que actuarolr,
iisa y llanamente, en defensa de la justicia y de las
posibilidades de mejor vida para nuestro conciu-
dadanos.
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Allende: dialogar para aprender y ensefrar.
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iSabemos cômo se ha aplicado la Ley de Defensa
Pemtanente de la Dentocraciq contra los dirisentes
populares y c6mo se ha aplicado contra los dirilentes
politicos!

Allende rechazô terminantemente la decisiôn de ex-
cluir a los comunistas de la vida polftica del pafs. Con
el vigor que acostumbraba a darle a sus palabras dijo
en el Senado:

"He sido, soy y seré socialista. He discrepado
muchas veces del Partido Comunista; he combatido
sus tâcticas y estrategias. He tenido serias discrepan-
cias con sus militantes y sus dirigentes. Pero no con-
cibo a un socialista que jecepte sea excluido de la vida
legal un partido politico.'

El gobierno de Gabriel Gonzâlez Videla, arrib6 a su
término en el mayor desprestigio. Una eKendida ola
de repudio se advertia por doquier, estimulada
también por los vientos populistas provenientes de Ar-
gentina y Bolivia, que favorecian al retorno, como
"general de la esperanza", de Carlos Ibânez del
Campo, dictador derrocado en 1931.

Ahora lbâfrez alzaba una escoba como sfmbolo de
lucha contra la corrupci6n y recogia viejas banderas de
la izquierda: nacionalizaciôn del cobre, reforma
agraria, reformas sociales. A esa auténtica cxplosiôn se
sumô el sector mayoritario del socialismo lidereado
por Raûl Ampuero, el Partido Socialista Popular.

Allende y un sector minoritario del socialismo se
opuso al apoyo de la izquierda a lbâircz y optô por
levantar, con el apoyo del PC y de otros grupos, una
candidatura presidencial sin posibilidades, pero en-
filada a la preparaciôn del porvenir.

El resultado de las elecciones de 1952 fueron los
sisuientes:

Hacia 1953 se fund6 la Central Unica de
Trabajadores, que vino a reconstruir el movimiento sin-
dical fracturado por la excesiva instrumentalizaci1n
polftico-partidista de los sindicatos.

En 1956, culminô el proceso de acercamiento que
venfa entre las principales corrientes del socialismo
chileno. El partido, ahora dirigido por Salomôn Cor-
balân (1925-1967), iniciô un proceso de râpida
recuperaciôn y dio un fuerte impulso a la reestruc-
turaciôn de la izquierda a través del Frente de Acciôn
Popular, en cuyo seno ya venian actuando los sectores
socialistas.

En L958, Allende fue postulado por segunda vez a
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la Presidencia de la Repirblica, ahora como candidato
de la izquierda unificada en en el FRAP.

La candidatura irrumpiô un notable vigor: el lema,
"Ahora le toca al Pueblo" calô con npidez en las masas
que se volcaron con notable entusiasmo a una
campafra cargada de mistica y esperanza.

Los resultados fueron los sisuientes:

En esta elecciôn, Allende logrô aventajar por 17 mil
votos masculinos, perdiendo por su baja votaci6n
femenina, el sector mâs retrasado ideolôgicamente del
electorado. La votaciôn campesina de Allende registr6
un crecimiento espectacular marcando el ocaso de la
clientela electoral de los terratenientes.

En 1964, Salvador Allende volviô a la arena elec-
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toral: fue otra postulado a la Presidencia de la Re-

publica por las fuerzas agrupadas en el FRAP.' 
En ese ano se realizi una elccciôn complementaria

de Diputado en Curic6, regiôn de tradicional dominio

conseivador, en la que resultô vencedor el médico

socialista Oscar Naranjo; victoria que recompuso todo

cl cuadro electoral al volcar a la derecha y a scctores

ccntristas en favor del candidato demôcrata cristiano

Ecluarclo Frei, visto como un "mal menor" antc el

"peligro comunista", que se dec(a, representaba Sal-

vador Allende.

Los resultados de la elccciôn fueron los siguientes:

Ecluardo Frei (PDC) 1"'Q!AIZ 55.1%

Safvador Allende (FRAP) ggl,ffiz 
, 

38,6To

Julio Durân (PR) 125,?3ts SfiTo

Nulos y en blanco ,

El cvento clectoral se rcalizô en el nucvo cuadro

ptil i t ico latinoamericano creado por la Revolttciôn Cu-

bana.
Antc c l  fantasma del  socia l ismo caminando en t ie-

rras amcricanas, ofreciô su novisima f6rmula para res-

ponder al desafio: "quitarle un poco a 1os ricos para

iranquil izar a los pobrcs"; lal fue la fi losofia dc la

Alianza Para e I Progreso, puesta en marcha en 196'7.
En la clecciôn presidencial chilcna, Eduardo Frei

ofrcci(r "cambios en l ibertad", como alternativas refor-

nristas a los cambios revolucionarios propucstos por

Salvaclor Allendc. La CIA hizo lo suyo financiandtl la
"campana dcl terror" dcstinada a la intimidaciôn del

c lcctorado,  espccia lmente fcmcnino '
El gobierncl dcmôcrata cristiano emprendiô cambios

socialés significativos como la reforma agraria, pcro

ororgô nuevas vcntajas al capital extranjero a través de

los l lamados "convcnios dc chilenizaciôn" dc la gran

mincr fa de I  cobrc.
Allcnclc y los socialistas apoyaron y mejoraron en cl

Congrcso Nacional los cambios en el campo pero fus-

Ligaron duramente la polit ica minera'
La ambivalcncia y cl sectarismo dcmôcrata-cristiano

conclujcron a su encajonamiento poitico; fueron vistos

como un pcligro para la oligarquia, por sus afanes

rcformistas y también para la izquierda por su mode-

raciôn dcnunciada como la polit ica del gato pardo:
"haccr los cambios nccesarios para que todo siguiera

isual" .
La Dcrnocracia Cistianc, asumiô el gobierno con

pretcnsioncs fundacionales y excluyentes, convencida
dc quc la historia les pcrtenecia por lo menos por

unoJ treinta aios, como alguno de sus l idcres lo

al' irm6 convcncido. Dcscartô la ampliaciôn de la base

social y polft ica dc su régimcn.
Por'otra partc, cn la izquierda y concretamente el

socialismo, atacô el proyecto reformista con particular

Presidente Atlende con Clotaio Blest,

pinter Presidente de ls Central Unicq de

Trabajadores fundada en 1953.

Con la prensa. Cantpana presidencial 1964.
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rvdeza y hasta se proclamô pûblicamente la decisiôn
de "negarle la sal y cl agua", expresi6n de su propio
sectarismo. Entre estos dos fuegos, el gobierno
demôcrata cristiano fue conducido al aislamiento y
posteriormente a la derrota.

El fracaso del gobierno de Frei, se hizo tan evi-
dente, que la derecha estimô posible su retorno al
gobierno con una personalidad vinculada al gran
empresariado, Jorge Alessandri Rodriguez; mientras la
izquierda, esta vez vacilô bastante para volver a pos-
tular a Salvador Aliende.

Efectivamente, en el seno de la direcciôn del PSCH
se pens6 postular, inicialmente, a Aniceto Rodrfguez- y
sôlo, una vez que fueron consultados los comités
regionales, Allende cont6 con el apoyo socialista.

Por su parte, el PC se esforzô, sin desconocer los
merecimientos personales de Allende, su entrega a las
causas populares y su papel de educador de masas,
por cscoger a otro candidato. "La direcciôn del Portida
Cortttutista, dice un autor soviético, no podia me-
nospreciar determinados aspectos negativos rclacrio-
nados con la promociôn de Allende por cuarta vez- al

cargo de Presidente de la Repriblica. Algunos con-
sideraban que Allende ya habia cansado a los elec-
tores, que ya lo hab(a dicho todo, que se repetia per-
diendo en alguna medida su pasado encanto y podia
parecer un fracasado"."

Sin embargo Allende se abriô paso, una vez mâs,
como candidato de las fuerzas populares. La campana
demostrô que estaba lejos del fin como lider popular
que hab(a terminado por identificarse plenamente con
sus ideas y su estilo para hacer politica.

Al contar con el apoyo socialista, quedô virtual-
mente proclamado. Se exteriorizô un apoyo espon-
tâneo y notorio de amplios sectores a su candidatura,
la que fue proclamada oficialmente el 22 de enero de
1970.

El 7 de octubre de 1969 habfa firmado el pacto que
dio vida a la Unidad Popular (UP), integrada por el
Panido Socialista, Partido Comunista, Paftido Radical,
Pqftido Socialdemôcrata, Movimiento de Acciôn
Unitsia (MAPU), Acciôn Popular Independiente (API).

El 17 de dici-embre se aprob6 el Programa de la
Llnidad Popttlar.s El documênto no fue iécnicameote

Allende v Oscar Naranio.
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un conjunto de planes precisos de gobierno, sino, mâs
bien, un conjunto de lineas grucsas y metas que
deberian orientar la acciôn del Gobierno Popular.

El programa bâsico de gobierno de la Unidad
Popular comienza examinando los graves problemas
que at'ectan al pueblo chileno como resultado de
estructuras de generar el desarrollo de las fuerzas
productivas v el bienestar social. Los problemas angus-
tiosos que sufrfan ios trabajadores no clerivaban de los
crrores de uno u otro gobierno, porque "lo que ha
fracaso en Chile es un sistema que no corresponde a
las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un pafs
capitalista, dependiente del imperialismo, dominado
por sectores de la burguesia estructuralmente ligada al
capital eKranjcrcl, que no pueden resolver los pro-
biemas fundamentales del pais, los que jamâs renun-
ciarân voluntariamente".

De ahf que ni el reformismo de la Democracia Cris-
tiana ni la "ayuda" de la Alianza para el Progreso hayan
podido modificar el curso progresivo de un crisis
cstructural imeversible. La Uridad Popular senalô enfâ-
t icamcnte:

"La ûnica alternaliva verdaderamente popular y, por
1o tanto, la tarea fundamental con el dominio de ios im-
perialistas, de ios rnonopolios, de la oligarqufa terrate-
nienfe e itùciar lq construccion del socialisrtto en Chile".

[.a Unidad Popular se organizô como una expresiôn
politic'a de las grandes masas dc trabajadores de la
ciudad y <1el campo, iJe los scctores medios y de todos
aquelios grupos no comprome tidos con el poder
oligârquico y neo-colonial. El pueblo se organiz-ô a
través de los comités 'Je Unidad Popular, que se
definieron como:

"El organismo base ccn que cuenta el pueblo para
la conquista del poder. Es un instrumento polftico
para impulsar las luchas sociales, para la soluciôn de
los problemas concretos de ias masas y representan cl
embriôn dc la forrna comcl el pueblo ejercerâ efectiva-

mente el poder en una nueva organizaciôn social. A
través de la actividad de los comités de la Unidad
Popular se liberarâ la lucha por ganar la conciencia del
pueblo para hacer triunbfar a su abanderado presiden-
cial, Salvador Allende, y para aplicar el Programa de
los partidos y movimientos que formarân parte del
Gobierno Popular".

Estos comités se organizaron en las industrias,
haciendas, poblaciones, servicios priblicos, universida-
des, barrios, etc. Los comités de la Unidad Popular tu-
vieron finalidades que trascendian las funciones pura-
mente electorales para asumir la direcciôn de las lu-
chas reivindicativas de las masas, simultiâneamente con
las tareas electorales. Asi correspondiô a estos comi-
tés promover la organizaci6n vecinal, sindical, coope-
rativa, impulsar pliegos de peticiones, organizar la soli-
daridad con huelgas, desarrollar la educaci6n politica,
diwlgar el programa, etcétera. El pueblo se prepara-
ba en estos organismos para ejercer el poder popular.

"Poder que Chile necesita debe empezar a gestarse
desde ya, donde quiera que el pueblo se organice para
luchar por sus problemas especificos y donde quiera
que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejer-
cerlo".

NOTAS:

L Senado de la Repfrblica.6-Y-I964.
2 Senado de la Repfrblica. 20-V-L968.
3 Senado de la Repriblica. 14-V-1968
4 J. Lawenski, Salvador Allende, Progreso, Moscri,

1978, p.107. Texto completo en Archivo Salvador Al-
lende, No. 7.

5 Texto completo en Archivo Salvador Allende, No.'7
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Allende: una lucha
con todos los
sacificios.
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