


Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



Archivos Salvador Allende



=
l

Ue-

=
 ; 

=
-r: =

'a
 

; 
q

- 
--

.-
i 

à
t 

=
'.

€
 

q
 F

 i--r(
t

'a
 

c
'J

 
>

\
v

C
O

t
-

.
3

-
-

 
q

.
:

'-

s
?

 =
; Ë

L
 

O
'!

 
L

 
U

_
=

=
 a

 R
 2

-
-

-
!

È

:
-

 
J

 
-

 
.

\

H

_
 

_
 

-
 

Y
 

.
.

)
.

.
^

^
=

e

.::=
a

:::
r

-
-

t
a

i.Y
 

i 
u

.ll
;L

9
=

iO
a

'J
.a

r
a

?
i';j.a

Ê
à

5
=

i
- 

o
 

=
 

>
'ô

?
,=

a
c

o
: 

i 
c

.o
-:

=
:

 
!

.
-

 
-

;=
F

1
U

È
3

; 
=

 -
.

,
r

'
<

 
9

 
L

 
L

;.-;
i_

 
c

:

a 
a:1

a
)

q

?
a

Ct-
æ

.
._

r

j 
-

3

?
.a

+
v

 
'

 
a

l

Ir-*

.J
 

-
:

:F
-

O
-

.^

3
?

 s
o

O
\

():-
F

 
1

c
c

F
E

c
-

ù
ô

r
c

)
 

?
,À

E
 

o
à

a
-

:g
fiË

,i7
,'7

 :=iz=
Ë

X
s

 =
z

Z
t-=

 
:=

7
-,7

E
iI 

z
7

-ë
i:i 

,;a
a

 
j

É
 Ë

 l;.;'l:=
 

z
=

?
.:,=

z
rIt.l,;=

: 
::::z

e
:a

=
É

.4
=

=
' 

;-l=
=

3
 

7
 

=
, : 

o
 ; 

7
: 

:: 
=

 =
 i 

=
 

=
-

 
.. 

J
 

=
 

=
 

=
 

:-
 

t
u

-
-

-
l-

:', 
-

.1
.t 

-
 

(
: 

!: 
a

a
 

=
'=

 
7

 
t 

-
 

=
.I 

'4
 

=
 

.^
=

 
=

lÈ
.'*;'i:=

:=
 

=
?

3
7

i
ë

F
 :i:'1

 ;-.'=
 

a
 i 

4
'- =

iii
-.*':'?

=
=

-i 
tr,-:--

u
-

J
^

-
r

-
=

 
=

 
c

,:=
 

-
!=

 
-

 
a

 
.=

 
c

 
(

)
'1

 
=

s
ë

3
i':,J

't;_
 

-.''1
o

J
j';.9

 
3

-Z
-2

=
=

.2
 

;:4
ë

:
: =

 E
 1

 -=
 -. =

 ; .=
 

>
 'i =

 =
2

Ë
s

=
:=

É
::!i 

:=
iË

,=
i.?

i,->
:;V

o
lZ

 
=

i-=
3

3
ig

Ë
::=

2
1

 
=

È
=

Ë
=

-iE
ta

L
in

.+
;:Y

O
-.=

;'. 
=

4
:-iS

;
-ljs

;i?
=

:-- 
- 

'' 
'L

c
)

F
z

-2
c

2
L

4
z

 
:iÉ

é
3

Ë
J

=
c

.7
7

.=
:: 

:!a
=

t?
' ! t ?

,,=
=

 
/, i=

 =
 

' Z
Ë

 z
 i i

-.3
ra

r{Â
i

â
3

?
2

5
<

<
E

r:
lr,i-:Ë

é
a

4
)n

e
ù

,Â
<

c
E

rrÊ
x

o
?

=
H

xtt
* 

û
4

 
-

îÊ
.>

 
9

F
r( 

'l 
:

2
e

 
z

la
 

I
a

f
-

l
L

H
â

 
d

(J 
,-.

r\ 
v

X
 Ë

/)
F

 
r-l

F
 

r'\
- 

rl
a

a

"l;
e

d

Archivos Salvador Allende



ù(J!:

*Ë
Ë

Ë
Ë

É
 

Ë
il:: 
Ë

g
Ë

;: 
?

zz '?
i,?

i E
Ë

iË
:

:[Ë
'Ë

3
t s{:r8

=
iË

?
 

z,=
 

ila
Ë

 
îË

!::
Ë

.ïÉ
È

È
:i ;iÈ

I=
iZ

=
1

 
ia

=
 

=
=

-.i 
zË

E
-_

î
:Ë

;3
::: iiiE

rlli?
 ,a

?
i:i:i 1

z?
r;

:rÀ
ri"3

 
:+

1
8

Ë
i8

,:=
 

-'i=
i'i=

=
: 

e
:::i

ç:rÉ
::=

 Ë;*=
Iz=

ta
 

!î-,a
 ==

i,1
 ata

ii
Â

 ËË
 

Z
t'.i tiâ

t;; E
?

:i E
itZ

 Êi;=
=

,i:É
:

s
rrrô

e
 

i 
!s

iZ
:?

Ë
;: 

:i,.=
 

i::i- 
=

z
?

iz

!î;;ifi Ë
i|iË

,É
 

7
?

,i ,=
,i i,iiÉ

 iE
1

=
;i

!Ë
 iiË

i: 'Z
T

rïË
iïl. 

,, 1i iJiii :Ë
i'=

iâ
;;lË

i 
2

i,;;îjV
l 

., 
v!=

2
 îliî=

 
a

t'i:€
: ë

 x ËË
 

Ë
Ë

 v=
,É

i 
! 1i i l:i i z=

z liri; :i:Ê
i=

'E
i:g

€
t =

?
:i;È

.'-=
2

7
 

-=
=

É
7

'a
E

iË
 

"=
1

 i=2

Ë
Ë

Ë
Ë

iig;,Ë
:iË

i:Ë
:€Ë

3iE
:i:iË

iï
iliË

Ë
Ë

lË
i 

iÉ
iii iil zftzgiË

 
Ë

lii: I
aleË

lË
;i! 

ii;iË
i 

Ë
Ë

ilg!Ë
Ë

 
lË

; ?214iÊ
' 

I
rË

;Ë
Ë

;i!a
Ë

i;Ë
E

Ë
iË

ë
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

É
Ë

i:?
1

Ë
Ë

Ë
ï

Ë
 3 È

 € Ë
 ig

 E

â
;{Ë

:Ë
:â

:î 
;E

iË
E

i 
tË

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

 
i1

Ë
 

;Ë
i ÉË

E
 

.t t--
v

Archivos Salvador Allende



.t'"
.a

 .:

ssUq)

a\)

îË
 âË

€
!Ë

:i 
Ë

Ë
Ë

:A
:i 

ij;Ê
Ê

;: 
â

Ë
E

Ë
; 

g
iË

Ë
Ë

 bù
 !È

 ïd
:€

 
;Ë

E
 3

 F
i: 

a
=

' jz
is

 
Ê

 * e
€

 iE
- -

â
îi ËE

:Ë
:Ë

 
;Ë

iË
l;! 
t1

É
Ê

iË
i 

ll lt1
! 

i;
g

Ë
Ë

Ë
;â

:;: 
Ë

iÈ
:! 

çÉ
; ËË

iË
;É

ltzE
iË

:Ë
i

Ë
ï 

a: Ëi lË 
! Ë

 s |!Ë
i 

!i lzl3i! 
iË

i 
i ! s ii :,

Ë
Ë

:Ë
É

Ë
Ë

E
i 

li 1
!;;ti iiâ

tu
i;E

Ë
: 

:;Ë
s::e

! iË
Ë

:Ë
g

iË
 Ë

Ë
!i1

â
=

t is:i'Ë
e

E
 s=

:!'u
-u

 
E

. "=
'E

sË
F

E
;c:t 

:Ë
Ë

!Ë
i=

Ë
 

iË
E

a
E

:€
Ë

É
Ë

F
;:E

Ë
â

sixç

;*Ë
 i:t=

E
r ;Ë

e
:i :Ë

E
E

::?
=

=
=

a
 

=
iË

t,;-
ii[tïi,:i 

Ë
Ë

 ;iiË
Ë

 ËE
iitj7

=
zz 

;c=
iz

:i:E
;=

!F
: 

;;;iË
 

,E
Ë

la
!,a

i:, 
.Z

Z
iï

lB
i t=2

;Ë
! 

::;i ! i;; Z::1
Z

l=
 

it iZ
::Ë

 î; i s ai zt=
it îia

E
i:,izze

 
Ë

ii=
;

i:$
':;;;Ë

i 
*iâ

a
 iil;:tÉ

 
i; î E

li;É
:;Ë

È
fi:;É

 
ziiiâ

 1E
:È

iïh
vÉ

i 
zz=

E
i

: :; i d
 : t' i 

,iE
=

i, ,É
 

i ;E
iÉ

 
L

e
;z 7

:=
2

7
,s

Ë
i;i iE

F
l3

 ËË
 

+
slE

 
=

Ë
I 

i rÈ
,,i2

; ?â
=

,,.
ItÊ

i*',::: 
Ë

iÉ
;:; 

Ë
:e

E
iË

Ë
!:! 

zzti;
î sE

 
, :*;u

Ë
 

; ,iË
E

 
i iË

e
iâ

;;Ë
i!r 

t;li=
;=

"Ë
Ë

;Ë
à

:Ë
Ë

s' 
*E

 rE
Ë

 "E
:ë

Ë
 

B
 ËË

 
3

: r' 
â

a
â

;Ë

Archivos Salvador Allende



qsU\)

'Ê
 Ë

i ! i;Ë
 ;;Ë

E
 !i=

2
4

 
:+

i g
Ë

 
;!;iË

â
Ë

 ii:;=
; :È

a
; z: :i Ê

;i ;iiÊ
a

g
E

;Ë
 iiirë

i 
[ÏË

Ë
 ii:E

 :1
i ;cl=

zîi]
âgË

Ë
i:Ë

Ë
iâË

Ë
i;!itïË

lE
:É

;:ii
ig: Es::Ë

Ë
 

Ë
i*i 
tl::liii* 

;Ë
i:;É

1
a

Ë
E

 
!Ë

Ë
iË

;: 
iË

l;=
 ZZ

E
:;z 

liË
: ËË

Ë
Ë

Ë
Ë

î
g

Ë
É

 
;g

Ë
Ë

Ë
E

i 
=

iË
Ë

â
 

:È
i;Ë

 
::Ë

â
 

'îi!?
r,z$!-il*l

,Ë
 

Ë
g

g
 :ltiE

e
: 

€
:': 

Ë
:=

=
E

 ;-=
i|sr1

i=

B
ru

,: 
**[Ë

Ë
;: 
fl: :Ë

É
i: :iË

:ii!i
;!;r'Ë

giË
:;E

lË
Ë

Ë
Ë

!:Ë
Ë

giË
Ë

:ï
âË

Ë
l;Ë

Ë
;Ë

Ë
;Ë

afgçiisË
A

Ë
Ë

|Ë
!:ïi

Ë
:lj 
â ffiiigË

 
iggs 

iË
l;r iiii:;;

;Ë
:;i ËË

;Ë
:i!=

 
;;*; Ë

Ë
Ë

Ë
i 

t:É
i1

i€
 

É
,E

*E
Ë

 
,iB

;Ë
Ë

Ë
â

'Ë
Ë

t 
Ë

â
;â

Ë
Ë

 
Ïg

â
Ë

Ë
E

Ë
 

Ë

Archivos Salvador Allende



ca

Q{Uc

Ë
Ë

 
iË

Ë
Ë

É
:i 

Ë
 iË v.i=

=
rta

,E
iiza

li 
i5

 iiË
; Ë

 Ë i; ! ! i i i Ë
â

Ë
 

Ë
 i Ë:*=

1
1

iï1
7

=
=

 
' : . â

Ë
; 

iË

Ë
Ë

lâË
iË

Ë
 

li Ë
gË

Ë
ii 

:f1È
zzltE

; 
i;i iË

Ë
E

i
â

#
 È

 : Ë
 Ë É

; ' i 
s

 E
 ;Ë

 +

Ë
iË

Ê
Ë

rË
Ë

iË
 

iË
Ë

 
E

;zz,?lzzl 
Ë

iË
gË

Ë
 

iii i:
!É

Ë
 

Ë
i:'È

Ë
Ë

 
:*Ë

Ë
Ë

3
csÉ

:E
riâ

î 
iË

E
:ii 
'1

,: 
ii:iË

Ë
Ë

:: 
iË

Ë
iË

: I g i : : ; ; : i iluË
1ï=

i,, 
ttz?:iiE

i' 
; I È

 I IÈ
È

.S
^

 
$

0
S

 
=

*
tg

 
È

-a
 

.:

F
; 

J
s ..-
ë

E3
s

:
i

I

Ë
E

,:l
:tÈ

'!

$
Ê

À
t

T
g.tt

^
:

i 
trl

ù
v

à
a

Ë
N

iioH
s

s$O
8

 
n

E
Ë

Ë
Ë

Ë
p

Ë
.* 

.Ë
Ë

E
E

: 
Ë

Ë
€

u
Ë

Ë
Ë

 
Ë

Ë
!Ê

Ë
i€

;iÈ
ftl:;Ë

5
g

Ë
 

Ë
Ë

È
Ë

Ë
rr 

r;;Ë
E

Ë
Ë

Ë
g

iiË
Ë

Ë
Ë

i:iË
g

iE
iiîË

ç;Ë
E

Ë
Ê

Ë
giË

gË
igi::Ë

Ë
Ë

ggË
ïlË

Ë
gË

gË
E

Ë
î 

É
! 

o
 

q
'o

 
o

 
É

iigE
E

giiË
Ë

g;fi, 
Ë

Ë
;Ë

Ë
 

âË
Ê

 
9i!Ë

Ë
e8ffffË

Ë
si 

53Ë
Ë

Ë
 

;Ë
Ë

igË
âË

 
Ë

*ei:

v)aC
)

L)(!clU
)

c)C
)

o()oIr{ 
C

Ë

à
ô

Ê
>

b
o

o

Archivos Salvador Allende



Ë
l

P
I

È
l

c
-l

iL:

:ig
ç

Ë
s

:.8
6

3
s

ô
É

€
g

g
€

E
Ë

 Ë
 qE

 e E
 s u

 f s
 : F

 $ r r ; -
îË

ssà
,1

 
Ë

F
è

g
Ë

îl'F
'É

Ë
g

_
E

=
 

tg
:'i"; 

Ë
;i?

i; 
Ë

Ë
Ë

€
 Ë

 € =
 Ë

 3€
 :

â
u

,s
fiË

,,r:E
i,E

!S
s

É
f:

Ë
Ë

riË
Ë

É
s:;;:Ë

:Ë
g

:
=

 É
:- 

^
 

a
 

_
-: 

ô
 

ô
.=

'd
 

a
.E

 
g

 
I 

Ë
E

 s
 s

 É
 ?

: ! ; r i s
 H

 i ; È
 E

 "
o

 
o

 
O

 c
.rS

 Ê
=

 
i:îë

 
il.=

.F
 

o
 

â
 

- 
?

. i
i'E

a
r"tir.È

à
,fg

Ë
Ë

?
iï

Z
È

E
Ë

:È
"7

o
ro

.F
E

=
-o

ç
r

Ë
 Ë Ë Ë Ë Ë i Ë

 Ê f l Ë
 i : F

; i E
E

 Ë
 ?

 ?
 e

: Ë
 É

; l: 
: È

'3
 Ë Ë

: !
: s'F

 E.i,! r :: ç I È
 r; E

 É
 = I

I.':ô
E

=
:'=

È
ii5

R
;?

li=
F

Ë
 iE; i i =

 ËE
 

{Ë
 î i: i i I

, i 
x

': 
E

:9
:9

 5
s

 E
e

 É
g

 ?
 I ?

È
; 

=
.Ë

;1
i 

É
ç

<
s âË

: a€
 Ë Ë g s â E s iË

 : ; É

gË
 

gi: EË
Ë

tt1Ë
ïË

 
;i?,8 

..12i1. 
l1lzal$|

Ë
Ë

iË
Ë

Ë
 

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
âgiË

Ë
iË

Ë
' 

rË
aE

Ë
Ë

Ë
 

sàË
ii 

: I Archivos Salvador Allende



Ë
giË

gË
liiggË

Ë
iiiigË

Ë
Ë

Ë
Ë

i!Ë
iI!iii

Ë
gË

Ë
Ë

iË
IË

Ë
iË

giË
:iË

i:i!Ë
iiiiË

:iË
Ë

Ë
g

;Ë
g

Ë
E

;E
;1

E
.2

 
l'Ë

E
i

!âË
Ë

sis,iiË
Ë

 
E

,lzizl: 
ia: iiiiiiË

iiÉ
i 

i"J\c\*)\o

:E
:i 

Ë
E

 
Ë

i,u
2

3
!! 

:!:

ig
Ë

, ii 
zi1

; ËË
t iÉ

:
l;Ë

È
Ë

 
Ë

F
 i=

E
;:': iË

Ë
ïq

a
Ë

=
 qa

 =
sÈ

i;Ë
É

 È=
t

,.i=
 iir;à

 E
È

 iiE
;i:E

 îË
:

rË
: lrË

Ë
; 

Ë
â

 Ë;Ë
;ë

tË
 

E
tË

,
=

3
i È

;â
Ë

€
 

ii 
â

ilË
;È

Ë
: ËË

:i
!i: iË

iË
r 
lE

 îà
c;:E

 
-ii :;Ë

:
Ë

i: Ë
iiË

i 
g

i É
:;e

:;ti 
i':;

?
;Ë

 
3

3
à

Ë
E

 àË
 

Ë
E

tE
IE

=
t ;!'Ë

g

îîâ
's;â

Ë
F

Ë
'Ë

Ë
Ë

iË
â

Ë
Ë

:Ë
Ë

Ë

'':iO
k

i I
iÀ

z
u

r
Z

*n
t

r-- 
E

l 
J 

c>
Ë

x
.

a
l-

.c

<
â

o
F

A
v

^
.=

I
-

J
r

iv
J

=
v

 
È

Z
 

rE
l 

.9
r

-
F

A
v

'

È
{

H
o

U
 

^
a

o
H

;A
s

u
tg

rii'
Z

\
 

E
 

Y
V

rr 
X

rl 
v

 
=

V
F

<
<

.0
-J

>
F

I
O

ç
À

 <z
,

^
v

Archivos Salvador Allende



c\

s\)è

iË
:âË

iË
igË

Ë
iË

ïË
i:::i:ïË

g!Ë
f::ig

Archivos Salvador Allende



*T(.)ù

Ë
gg5Ë

çË
Ë

Ë
Ë

:=
i13Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

;iË
Ë

Ë
Ë

ig
Ë

*ie;E
âË

:Ë
Ë

'iE
Ë

ïË
Ë

Ë
iu';sË

Ë
Ë

î
Ë

;Ë
 EE

:: Ë
::iE

Ë
:

lcigiË
iâ:Ë

gË
iË

Ë
:Ë

glliE
:iË

Ë
iË

t
lâË

gË
Ë

i,liË
Ë

Ë
Ë

â:s'iË
âË

Ë
E

Ë
âE

::'iË
i,â,,uaË

 
ilË

Ë
 

âgË
Ë

Ë
a 

'Ë
Ë

Ë
iE

Ë
 

*Ë
Ë

Ë
i 

:;
\$\$\\{e

c::lÈ
;*Ë

,â
 

Ë
Ë

s 
Ë

,i 
lilË

 la
Ë

;iâ
â

Ë
s:ç€

Ë
Ë

iË
iB

iË
E

Ë
'i 

Ë
Ë

Ë
 

E
Ë

iË
gË

, 
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

âË
Ë

Ë
Ë

Ë
iE

i
fË

â
â

Ë
Ë

;Ë
r 

Ë
Ë

Ë
 

iâ
Ë

Ê
Ë

Ë
Ë

 
I;E

g
iiË

g
Ë

l;iii
Ë

Ë
 

Ë
Ë

ïiË
li 

Ë
Ê

Ë
 

Ë
E

Ê
:E

:! 
Ë

E
Ë

â
Ë

E
Ë

iË
1

Ë
Ë

sË
Ë

Ë
:i€E

lâ;, 
Ë

Ë
Ë

 
gË

iË
Ë

:Ë
 

E
Ë

Ë
Ë

ÏiaË
Ë

Ë
Ë

É
iË

Ë
t;Ë

Ë
E

Ë
lF

E
 

g
Ë

Ë
 

E
â

Ë
iiË

Ë
 

:Ë
:Ë

È
Ë

$
Ê

â
â

:a
s*

Ë
ïÉ

rË
g

â
rË

Ë
 

iË
Ë

 Ë â!Ë
Ë

Ë
Ë

 
'Ë

Ë
3

iË
H

â
Ë

Ë
Ë

Ë
tË

Archivos Salvador Allende



Ç
#r':

côsOv

*d
-

,i 
.:

.
:

s

È
9

Ë
È

'i:\:
F

\

Ë
\

q
\

'Ë
b

h
{

; 
i:.J

.s
i

.È
i

Ë
o

v
ù!.\
È

 Ia
'

\:
è

È
\Èô

(
J

ù
:

u
:

X
H

^
!

\.:

Ë
Ë

!Ë
!Ë

: 
Ë

Ë
Ë

Ë
â

x 
;€

ïïïi 
Ë

Ë
 

E
!Ë

Ë
Ë

ïiiâi 
: i: ËË

gE
 

;Ë
Ë

ââË
 

i? 112ï
Ë

Ë
Ë

iE
iË

 
Ë

i â:g
Ë

, 
Ë

Ë
Ë

:ijî|i 
j

ë
 Éra

Ê
Ë

Ë
iiiË

Ë
?: 

::ïË
 

liï âl; 
l,zziia 

giË
Ë

çggàË
gË

 
iË

Ë
E

lË
i 

uË
Ë

1i:Ë
 

zzË
:E

?:
-ræ

1'

Ë
 ;; Ë! isË

Ë
 

tçâ
Ë

; 
i.iÉ

 :t i i:Ë
 Ë

r]*lti 
ii

E
 Ë

r?
Ë

Ë
Ë

lË
â

!Ë
;i;i: 

Ë
Ë

çÈ
i; 

*Ë
Ë

lË
 

â
Ë

Ë
, 

iiiiË
lg?i;iâË

Ë
iË

 
!tË

::1, 
:Ë

ii:i 
ll

iË
 ËË

l;l;Ë
s;€

Ë
Ë

:Ë
iî 

::=
:Ë

=
l 

;Ë
Ë

Ë
?

: 
â

Ë
Ë

t ËË
;,Ë

 
I=

 ;î É;;:=
 

f Ë
+

 
:l r;e

:Ë
€

 
a

g
i;a

: 
ii

Ë
 Ë r ËE

 
; : Ë

Ë
 

Ë
: ÉË

Ë
 

iË
 ËË

 
îË

Ë
 

?
Z

ti 
Ë

Ë
Ë

 
II" Ë:

Ë
i ;Iig

Ë
;F

Ë
Ë

Ë
*Ë

Ë
g

Ë
€

 
il ;É

'=
* 
Ë

i;a
is 
n

r
Ë

Ë
 

;iË
E

Ë
E

;â
E

€
e

Ë
::se

'Ë
;'Ë

Ë
: 

;1
Ë

Ë
à

i 
;E

Archivos Salvador Allende



sUU(-)q)

Ê
 së

 Ë: Ë*;Ë
e

:Ë
Ë

Ë
;Ë

 
; Ë

iâ
i;; : Ë

 Ë'5
 

3
 ù3

i s':
â

*;Ë
Ë

srr:Ë
Ë

;:iË
i 

*i:Ë
E

;Ë
 

iË
tË

:Ë
iË

É
É

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

; 
i l =

 ; Ë
;Ë

È
: 

i;Â
Ë

: 
Ë

: ii:iÊ
 Ë ?iâ

Ë
É

l : si I ! I iË
 Ë si i âi Ë i ! îî € ; z{z1

t{;; 
; :

3E
 

ë i Ë E ?9i! 
Ë

 Ë :iiË
É

 
Ë

 Ë Ë ïz1z :iititltti
€

 :Ë
 : Ë

Ë
 

i E
 r i ; F

 :î,2
7

 i ; : z=
'zZ

 É:*+
;Ë

 
1

z:;
iË

Ë
€

:a
Ë

 
:i;!:Ë

îË
Ë

 
ig

'=
,itl ÈË

;Ë
;Ë

iË
È

i
Ë

Ë
Ë

;iâ
Ë

Ë
-:Ë

iË
Ë

i: 
Ë

Ë
;;i:is 
i;Ë

E
q

Ë
Ë

ï!i
Ë

Ë
g

iiË
Ë

â
Ë

Ë
È

Ë
iË

Ê
Ë

 
;lçi;iË

Ë
 

-E
:Ë

;É
:È

Ë
Ë

+
È

rlii*È
l

È
È

Ê
È

è
ïÈ

Ë
Ï

È
È

lÈ
È

illtl

* !:Ë
É

: 
îiË

i 
.Ë

1
a

1
;i 

E
ii?

Ë
 â

Ê
â

E
IË

Ë
;Ë

Ë
 

Ë
i E â: 3 €

 !: i
Ë

 :E
i;5

cË
:É

Ë
Ë

;Ë
::É

 
Ë

:=
:

3
 Ê

;:n
': 
â

sii:iË
lË

:l :ç,iâ
Ë

. ËïiiË
E

€
iiË

E
â

:iË
â

 
â

:iË
,

â
; È

Ë
Ë

iË
 

â
Ë

Ë
 

È
g

Ë
Ë

i::;Ë
 

i â
?

Ë
 

Ë
âË

 
!Ë

ëE
Ë

g:E
Ë

Ë
?Ë

iË
Ë

Ë
E

 
! Ë

Ë
âg

-*- 
.. 

lrt 
fr 

I 
I| 

llt

Archivos Salvador Allende



F
-

sUU

Ë
 ;lË

E
Ë

Ë
 

Ë
Ë

 
E

I:iË
i'Ë

, 
iii:iË

 ËË
sË

Ë
g=

 
Ê

€Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
i 

ri:iË
i 

É
#111:1E

Ë
 

Ë
ïE

li
Ë

Ë
 

Ë
î*;*Ë

Ë
! 

Ë
;iË

; 
3

ii: tilltli!ii;e
E

E
 

Ë
É

Ë
Ë

:E
ii 

Ë
Ë

!É
?ç 

:z=
Ë

;iiigi 
itllt

à
i Ë

g
3

g
Ë

Ë
iE

 
;E

;i; r 7;i:iÉ
;;È

: 
i!u

*u
Ë

Ë
 

is;Ë
3

ià
1

 
g

;É
E

Ë
 

r/;1
 ËE

Ë
Ë

g
iË

 
iË

iË
Ë

Ë
Ë

 
'Ë

:Ë
Ë

sË
Ë

€
 

.Ë
;Ë

:Ë
 

Z
=

ri 
zi:i: ÉË

 
'E

llË

Ë
: :i'Ë

 
Ë

''i:;îÉ
':Ë

; 
â

t, re
l*Z

Z
1

4
iïi 

È
l

Ë
Ë

;Ë
ggË

il:iiË
Ë

il;:!:i:iiiiiiiil,l
aË

 
::gË

iË
iË

iiiE
lË

a* 
Ë

iÊ
g 

uli$E
 

iï
iaIË

iâiiii;iielgg:liË
iiii?Ë

iË
igiiï

Archivos Salvador Allende



æ
"F

F

sUc_::

i:rË
Ë

iâ
Ë

 
iA

,s 
s;ë

'îra
 z:=

iz?
 

rx Es 
r Ë

:Ë
Ë

 È : i13E
 : ; Ë

 : ? â .1,=
; = ii-z=

Ë
Y

Z
tZ

 
=

 ; ;
Ê

zE
1Z

t=
 

ilgg;Ë
 

=
1zz 
zzzlzl;=

1tz 
il:

:=
iiiÈ

:: iË
g

:!i i:=
: ta

::;t::zzii, 
tzv

lË
iiiiË

,i:ïi:izlt,=
:1tt+

111:21t1
Ë

 Ë Ë Ë : Ë t Ë : Ë ! ïJÊ
E

aliz 
1 ltltïË

 
' ! lli Ë

E
i

L$oo

g
Ë

:; Ë: Ê:a
:8

z t?
?

:. 
E

7
=

;È
ç,7

2
',:iÊ

 
=

 
Ë

V
;Ë

ç;i; 
E

Ë
 

â
r Ë; :€

 Ë =É
 *Ë

 l ?îii=
u

il=
îzt 

E
z

â:Ë
Ë

Ë
iâgE

iË
Ë

 
ïË

lii 
;Ë

siiii:E
ii* 

iË
â

iË
;E

p
g

Ë

iË
Ë

Ë
Ë

iË
É

Ë
E

i!Ë
Ë

[âË
Ë

Ë
lË

Ë
Ë

Ë
Ë

É
Ë

Ë
iË

Ë
Ë

E
:8

=
â

Ë
;ë

Ë
 

E
 âË

 Ë iË
:e

Ë
 

iË
Ë

3
î'E

i 
Ë

l i:i.: Ë
i

:iiË
Ë

a
lxE

i;g
 

;iË
É

Ë
Ë

 
;Ë

i:Ë
E

E
Ë

Ë
Ë

Ë
iË

: 
Ë

i
Ë

Ë
Ë

Ë
g

i;sË
Ë

iË
 

!Ë
i;E

l 
â

â
Ë

Ë
F

rê
E

Ë
â

Ë
E

E
=

 
Ë

e
E

Ë
sE

E
srsa

Ë
Ë

E
 

"[Ë
Ë

€
Ë

'É
Ë

;cË
E

É
â

tg
;g

â
 

;?

Archivos Salvador Allende



to
\ 

IE
€

È
 

t 
F

,J
E

 
.?

;_
.b

 
'â

c
 - 

P
'c

à
o

- 
=

È
P

 
i€

z
€

 
i

s
i 

3
é

-: 
e

Ê
È

 
a

rïË
 

;
-=

 
Î:a

v
 

'r

î.: 
:5

 
.É

:Ë
t 

x
=

È
 

È
ù

 
:s

g
z

 
:

:i 
i: 

?
ià

^
 

=
=

1
 

lz
 

!s
U

=
 

=
l=

 
z; ,:i, 

È
=

4
 

i.:t 
:i=

:!. 
.

..=
 

Z
- 

-=
_

.=
 

't
1

.2
 

a
Z

 
5

'Z
 

<
'- 

:
i^2

=
 

Z
]' 

9
 É

u
 

J
 

' 
s

3
.-. 

.i>
,E

 
.I-c

i 
=

 
ê

-È
A

 
=

â
.r 

;1
-i 

. 
U

U
â

=
 

1
:o

 
6

5
=

: 
=

 
S

:c
à

 
:4

8
 

F
'i 

c
.: 

?
 

f
-F

- 
:-: 

!l':3
 

3
 

:i
-1

c
 

=
'rÉ

 
=

x
E

+
 

: 
_

.t.
;à

=
 

E
€

; 
i+

b
?

 
=

 
:

A
n

. 
t:=

 
3

s
Ë

=
 

e
 

:
-lâ

- 
5

;: 
r 

z
'- 

jr'-.r 
.- 

=

ri: 
i;i 

,ï:Ë
*a

 a
 S

:îs 
s€

 
-{E

E
s 

:

9
3

3
ti 

É
Ë

€
,E

l 
E

i.
E

F
F

A
€

 
Is

g
E

g
 

;i-E
.o

.=
 

e
:,^

 
Ë

,: 
Ê

 
H

 
Ç

 
{

 
d

*
-

7
+

-
=

7
J

!O
c

c
)

É
.t

i=
à

q
i 

q
iE

Ë
?

; 
l1

'J

:É
a

A
t :Ë

iZ
Ë

È
 

Ë
sË

io
=

a
: 

.?
i;,5

:E
 

!ig
o

€
.:5

o
 

"c
ô

iE
.=

 
tç

y
€

râ
i; 

E
=

"4
Ë

â
€

 ËF
;

.:: +
=

: 
i

jtj=
z

 
=

E
:iË

t 
E

:e
.1

">
.:=

 
c

;:o
È

.ë
 

P
É

^
?

e
2

;?
i 

a
,:a

ig
; i=

J=
zziii 

ia
=

'i ig É
:?

:
rE

l;.=
 

!'t?
;e

ï 
g

!'-=
:ljrË

i 
=

=
:J

.z
=

 
3

7
"t

fiIÉ
;=

 
::-;e

E
 

s
Ë

E
-

Ë
 =

 
>

, >
..=

 
=

 
=

?
 

! 
ç

=
 

=
-j'=

.
.^

- c o
_

z
 

.Z
=

7
:i,B

 
:;E

:j
Ë

+
;È

E
 

7
->

=
!tô

- 
E

*o
E

I-E
E

3
: 

7
=

iiâ
: 

'>
]z

=

t;g
=

"1
 

É
z

.i3
s

 
:S

i_
,

;7
t:Ë

s ziz;Ë
P

 
ii;:

É
:Ê

r;; -E
;2

i4
 Ë

;:â
3

Ë
È

E
E

s
 

Ê
9

Ë
=

=
 

3
o

=

i:! iil; i1fzt 
i :!*;!l 

Z
,1tz*1 

71rï,1ï1È
ï

=
âr 
É

isu'1*,E
ziË

âiil3* 
u1;le 

aliilzz 
I

ç
;:8

.Ë
 *: !

Ë
: sE

:ë
E

!
: i; Ë

 s * È
g

Ë
i:3

Ë
Ë

Ë
i

â
Ë

Ë
 

â
Ë

: 
Ë

:

Archivos Salvador Allende



coa-r
\:

?iË
Ë

Ë
Ë

iË
iË

Ë
âË

ïË
E

:silE
ïiiâi3iË

i
:r:i:*iâçiïî|!Z

I'T
-i|31îZ

it:2,Ë
ei:ii lt' i?iilg 

#î1121 
\Ê

,ïi\\,Z
Z

ii
Ë

aïgË
 

11: 
iiË

?';iË
l 

'i; âllgË
ïË

fi4; 
Ë

Ê
rasc 
,;i: ËglË

Ë
:Ë

Ë
È

 
lZ

z 
;vi:Ë

Ë
â;Ë

Ë
i 

'
7

 
ç

',

\
l

<
l:s

l

s
l

{
l-c

l

J
l

-J
lIIII

Ë
; =

:ii; 
iti iu

r: i1.â
ïi:;Ë

€
=

,ii! 
:i ;:;

;i :Ë
g

Ë
::; 
i=

; iâ
Ë

iz1
=

Ë
Ë

zi?
; 

;. izz
É

i, ËË
È

t;lï: 
:zi îi,1

V
lu

::c;Z
+

;ii 
=

ri
îE

; 
3

!=
;!;n

I 
.2

: 
2

:;îâ
i:!€

sE
s;1

:
iË

e
 ;i;Ë

Ë
iË

Ë
 

i=
z tirË

 
!;z:Ii âË

È
È

! 
ti;

: Ë
 î â

â
 IË r;:; =

ira
 

Ë
g

; e AË
 

Z
E

:; 
! l: g

: =
.,=

iË
l ËË

;E
E

E
ïÈ

 
Ë

E
; 

:Ë
 *iË

i'a
i:zilii, 

îi1
É

g
i 

1
: iî:;Ë

t 
:ii Ë

E
Ig

Ë
:Ë

iF
Ë

Ë
l*tlË

Ii
îË

Ë
 u
Ë

:;Ê
É

È
È

 
:;Ë

 -:;E
E

s:Ë
iâ

E
Ë

Ë
Ë

iâ
 

=
É

Ë
dt'- Archivos Salvador Allende



"-1
.1

=
#

_

U\)q)

!i:=
=

V
.ë

È
i€

Ë
.:" 

É
3

=
.i7

z
l!li:la

:i 
=

-q
=

::a
:lZ

=
L

e
E

+
c

 
:€

'::é
=

à
i:: 

i iÈ
 ) =

 
É

?
-

t;.4
'-

:è
E

-
u

o
)

v
.

=
=

:, 
!=

v
 

u
,a

=
=

iO
 

iÊ
=

=
-i?

Ê
1

3
3

;
:t?

;.2
=

;:j<
i=

 
ij:

1
r=

i.:e
È

=
=

1
.,.=

ô
,, 

E
É

=
irr'la

I::;.,!4
e

 
,5

!
Z

 
_

 
'- à

.=
 

c
 

;=
 

=
 

- 
^

' 
- 

()

=
:,=

'/.?
=

;=
2

3
7

?
 

1
Z

_
J

=

't 
-

 
-

._
! 

=
 

=
 

., 
:, 

!.=
 

o
 

É
 

'â
 

-
.:

:=
):;?

i,2
:.I-! 

=
 

ji
=

=
7

=
"_

 
7

l=
=

 
=

.
ta

=
?

=
;=

ita
, 

-=
 

?
=

''^
>

=
..

1
:-

:3
-

-
-

=
'a

-
=

-
.'-

=
2

-
r

.J
-

7
_

-
-

...9
:=

=
>

t=
a

?
=

t!z
=

Z
e

it=
 

2
9

a
 

! 
=

 ?
 

-; 
=

 
! 

. 
=

 
=

 
Y

 
=

 
' 

')
4

z
 

È
3

 -:'?
 

i,*.É
a

 i::_
?

 
=

,.=
-

=
2

r
-

t-
C

=
O

.:.-
-

=
i7

2
.=

_
e

É
Ë

iz
=

! 
€

:
-- ;, c

, c
 -,7

 ) 
+

"'
Z

|E
ia

7
5

=
- i: i;; 

.n
z

Z
t^Ê

i=
_

!?
Z

:7
/=

o
e

7
 

E
=

,
=

î:la
::=

i3
::ii 

Z
.

--L
-=

-:';J
i;à

=
d

 
-i

-)9
 

-.::.t;:'7
.=

ç
::ç

 
=

-
'r

J

\a

i i 3
,E

 za
=

:8
 i È

 3 F
 Ë l

=
É

É
V

 ;:i2
;Ë

 ËîË
?

i;
ii;Z

 
E

=
s:?

i '3
'=

=
:

'=
?

7
7

 
i:;I 

É
;: 

*|.7
!=

4
_

,?
7

?
 

i7
.1

=
:?

Ë
çl;1

- -. i -=
 2 

.=
 =

=
2

 
=

 ; lË
 i ç

 Z
7

z
_

:i=
=

 É
=

7
?

7
a

r:; 
?

it
;'u

=
v

 
i 

7
=

 
=

 
j. 

-
 

-
;:i 

ù
 

-
: 

z
 

=
 

:
:.J

-2
=

 
-=

3
i_

*4
.a

:::!;
!É

iZ
=

=
 

.ll, =
 7

 =
 i j -: a

-=
 

:
ii=

;î 
tri=

:ia
'E

:,i:
iË

lE
: 

=
=

-É
i:=

iir=
-1

 
:

.E
 = 3

z
e

 
.iË

=
 i."'=

s
 =

! : - -

E
 i 3

Ë
Ë

 ËË
i i'=

iE
: = Zt1

: =
 É I È

 T
E

 iS
it*; =

 lZ
Z

2
:€

:.!Ê
 3

;;;:i:l€
iz.

:5
3

:i; 
Ê

€
Ë

Z
i,i=

;i::;
F

 lr i: 
;::=

zz.;=
,i;:É

;
E

5
â

Ë
Ë

 
" Ë

Ë
 

il:z=
z?

i 
3

Ë
gË

Ë
igË

Ë
Ë

Ë
Ë

E
iiË

Ë
Ë

rsË
iigË

Ë
Ë

Ë
Ë

qiË
iiÈ

Ï
Ë

lË
iË

iiaslliiiiiË
i*i'i1laigïïiË

'l
âisË

Ë
Ë

ssË
Ë

5Ë
âË

içË
IiiË

Ë
isltgïiiïË

Ë
Ë

ï
iË

:* !: E
+

€sÊ
e$â:Ë

l:Ë
i:E

âË
 

Ë
Ë

E
Ë

tË
iË

igË
Ë

 
iË

iË
Ë

ïa 
.ï Archivos Salvador Allende



Ë
1Ë

iE
Ë

i
E

ç;;;Ë
;5tË

Ë
E

 
li=

=
iË

Ë
 

alt:zllltlZ
iz 

azzli 
$

€
;i

;::Ê
v'ji 
Ë

ë
iË

E
:Ë

;:i;tiu
zzîlV

! 
:iE

 î?,2
2

1
 

r
ii 1Ë

:ig
Ë

Ë
;!Ë

lililt: 
ïË

:Ê
Ê

iE
iË

â
Ë

Ë
 

liz=
,x, 

I
î:i:iË

llïiçli|i?lzx11[Ë
Ë

'l;l1ï3ltlzz1r
Ë

- È Ë: Ê ?=
u

:,5
 

Ë
Ë

e
 

ç: E=
t =E

-7
 

È
;:

ï::Ë
:É

 Ë
 ii:r=

'=
=

-; 
Ë

; à'!g
 i:Ë

,Ë
 ai *titiii 

E
=

rE
3

=
1

 
I

E
iE

sË
Ë

Ë
3

: 
*a

2
:Ë

:Ë
1

: 
ïiiË

1
Ë

:.â
ia

iliË
 

;Ë
 

É
: .1

ft-

Archivos Salvador Allende



È
-.

si
\U

iiliË
Ë

lË
iË

I:Ë
Ë

Ë
E

Ë
g

:â
Ë

lÈ
Ë

Ë
i;Ë

?
!3

Ë
lE

l 
il11zï" 

iiilË
Ë

: 
ili: Il7!ii'i 

Ë
;

âi : : e Ë i Ë,?ziz 
: I li i i: i i Ë

i zl'll 
i!'iË

Ë
rig

 
i ç=

Ë
?

',1
,g

;tzî€
 

É
it:i=

;z 
Ë

E
iE

,:';î*
Ë

lÉ
il 

iït1zE
ï?: 

lgË
i:liË

 
zi ï**i 

iÉ
lii

Ë
i;lâ

 
Ë

i=
â

! 
E

â
î 

'i; rr'! ËË
;:Ë

 
;:Ë

i; 
u

 *;:

\\*1

iiË
Ë

:3;lle;;Ë
:Ë

;;E
€iulË

Ë
!3iii;:!

iË
5

Ë
 

Ë
Ë

Ë
 

â
iiiË

:;::; ri:;:

Ë
ÏË

Ë
 

Ë
iË

ïË
iiË

s;Ë
lg 

âg*iË
IË

 
i;Ë

iiË
li

Ë
i:Ë

 
ï8iË

Ë
gË

Ë
E

i:eË
e 

iË
Ë

:iiË
I 

iË
Ë

iË
:i:

Ë
iË

Ë
 

Ë
Ë

$:ffË
! 

sË
!Ë

Ë
â 

Ë
iË

:E
iiâ 

Ë
{Ë

Ë
Ë

iiE
âË

Ë
Ë

 
3$E

iË
E

Ë
iâiË

sgË
 

:iË
E

Ë
É

Ë
Ë

 
Ë

Ë
Ë

gE
Ë

Ë
i

æcr

Archivos Salvador Allende



.sUôL

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

;;Ë
gE

Ë
Ë

3ââ!Ë
$gË

Ë
âË

ird
É

 
E

.9
=

anË
 

:iiÊ
 

l:sgË
 

,Ë
É

i 
iirË

lË
E

 
:giË

i 
Ë

g!t

$\!{

i: 
t*

is
ii

;Ê
È

:
L

:
:

:

i$
È

i
r F

 lÈ
s

ïs
 à

È
*iir

E
 i: È

i
*iÈ

Ë
i

è
Ë

È
ë

Ë

È
È

È
[i

i*Ë
ë

È

cË
Ë

î 
€

€
Ë

Ë
i:iË

IiÉ
- 

' ;:Ë
 :iÉ

:;Ë
ss 

Ë
Ë

gË
Ë

iisË
Ë

i: 
Ë

 i;i Ë:Ë
Ë

igil 
Ë

Ë
Ë

:ililË
lâË

 
i Ë

i* 
iË

Ë
;

Ë
Ë

E
Ë

Ë
 

sÈ
Ë

:isiË
É

Ë
Ë

Ê
 

Ë
, jËâ

g
 

Ë
a

Ë
Ë oo

æ Archivos Salvador Allende



9c

: :Ë
Ë

Ë
:Ë

7
zt=

 
rzzi 

l: .1
:; 
iË

i:ÏE
lili

F
 E

i?E
E

:1!=
,i 

:ltZ
îi* 
iiiiË

i 
:liZ

ez:;Z
; o

 'riï?
?

2
ii1

Ë
, 

i::ïIi 7
=

,=
 

;:=
 .t:,iizi

ç Ë li=
Z

Z
â

l:t=
ze

 
=

=
titi, 

;,=
,',!iZ

l?
=

 
z=

t
1

; : ; 1
Ë

 
E

 ÊË
 

: ; Ë
 ; r1

=
t,t 
tzi:=

i=
i;z=

i.=
=

ïi ; E Ë: 
; Ë i !! ! ! Z

*+
tr, 

zl{, 
: z:ii 

E
 tzll

Ë
: ë

!Ë
;i

i 1 ; fi Ëi !; i Ë
 ! 1, i ; 11: 

1 :, 1:E
ii 

::i;i11

!Ë
i iËi; lit llzzaË

g5 
'zl;1 zzlâez* 

ii
Ë

:ft 
Ë

Ë
âi 

i?:Ë
iaa! 
iïfr 111=

i,âgË
;

Ë
: ,,,I i:a:i3ii 

iil Eia+
'*egigË

:Ë
; 

I
giiliiâiË

iliilË
giillrg;Ë

iilË
iïlil

- 
h

;.=
 

É
 

i! 
Ê

.:

Ë
Ë

: E
 

3
'g

Archivos Salvador Allende



eUa

lE
Ë

iiiE
Ë

Ë
g

iË
iË

Ë
â

Ë
Ê

Ë
Ë

;Ë
Ë

Ë
sË

;'
rË

Ë
 ëË

â
Ë

l 
:?

: Ë
i! :3

Ë
ê

à
,i€

!â
É

E
!É

Ë

st;,S
iiii;i:iii:Ë

iïïtE
z:iiii

Ë
igi 
Ë

Ë
lgË

 
Ë

Ë
ïl 

t!1zgË
ïiigiË

lli:Ë
s

è\\

i:

-.jtæ

Ë
 :8

Ê
=

,i 
*E

à
riiÈ

,; ;Ë
Ë

 
l=

:i:: ;*g
i: 

: 1
':îi;: Ë

 Ë gg
 izz i:7

; Ë
 ;: it.;=

 =Ê
;,;: 

:È
 iE

1
:=

a
: 

;;,: ;Ë;:i!Ê
;i 

€
Ë

:ïzz::iE
i;::Ë

 
:Ê

Z
t;Ë

 
la

i âi ei; i=a
!'î 
i:: Ë

É
'ii=

zzZ
;; 

É
:Ë

 
Ë

Ë
!=

â
; i:,Ë

?
,!;s 

Z
E

,i 
i 

;;iii; 
lriË

i Ë;€
;Ë

 
î =

:
; iË

:: ; iË
Ë

e
;i 
îiiî 

;:! =
 I i1

?
=

=
Ë

tË
Ë

È
 

iË
 i I

Ê
Ë

:: 
Ë

;;;:iË
i!E

: 
i 

E
: Ëâ

Ë
l;e

Z
;;;Ë

:ii 
;€

iË
g

Ë
Ë

Ë
tÉ

F
i 

3
:ië

i=
 Ë

;: iË
Ë

: 
Z

Z
Z

Ë
 

iE
 Ëi; 7

i.
s qg

Ë
 

i; r i*i*iË
 â:Ë

, ;Ë
É

Ë
 

3
Ï'=

=
 

ç zt.: +
r: E

 a
;Ë

îË
â

:s*iË
Ë

Ë
l;,=

;; 
Ë

u
Ë

€
ë

Ë
È

i:Ë
iË

?
É

Ë
i 

;Ë
8

#
Ë

cË
â

E
€

rir€
Ë

Ë
ë

É
É

 
.n

g
Ë

3
!Ê

cË
;Ë

!E
F

E
* 

E

Archivos Salvador Allende



t-.
æeUUtl

O
O

C
)

-
\c

le
Ë

-
C

È
 ç

 .)
L

 
Â

6
()': 

"

-
G

è
o

'. 
A

.'-
:=

ç
-

X
.

.
J

J
-

!ï' 
=

.:::
-

a
-

:ç
:

=
=

É
î'i 

c
5

-ê>
,Ê

.C
 

'J

O
 

(
)

;

x
 

)\"r, c
È

.: 
o

.o
o

*
!.É

>
'=

 
q

 
<

)

=
3

9
-

3
É

->
r

L
O

O
V

.J
=

 
O

-
!

L

E
Ë

iË
E

Ë
i::i:iiË

iË
Ë

lË
iË

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
 s ËË

iîn
t: 

iË
;â

 
!:;ig

Ë
 

Ë
z;: 
ili,

i nzzË
 

:iiâË
Ë

Ë
 

{Z
z,7i 
z'1i,1ti.

ie iË
Ë

E
Ë

i 
:iË

iÊ
' 

Ë
l7.:ltltz*zz

Ê
 i Ë

!I"Ë
 

Ë
€ 
=

 E ?E
H

 
€ ; É

 i Ë 1?af1l? 
Ë

 I : i
Ë

É
 

*Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
: 

*=
* "âË

 
?

=
,,i?

z'zÉ
1

2

^
o

^

.
É

-
L

O
.

-
^

J
 

(
-

)
=

.
â

.
-

 
a

ù
 

/.i1

: 
--

t;9
'

il-
 

s

v
v

=

û
:3

è
'

-
F

* ë
.;

,À
-

Y
v

ô
 

ô
È

?
=

 
.c

*

; 
3

:E
-

r
r

1
6

 
r 

9
*

Y
!r

-
c

7
 

ô
c

I
.q

 
.=

9
3

I 
,T

 
î

x
 

tc
)

: 
>

È

è\c

6
q

Q

)
.

J
-

.-.()i

O
É

E
iC

- 
()

iç, 5giliï!|Ë
!;;i 

lË
 '\?tzzl?z

ggg 
ig:IïE

Ë
;!Ë

Ë
Ë

i 
Ë

i, 1,t?Ë
ïË

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
 

iâË
Ë

iisË
êË

Ë
ilr 

iË
i 

Ë
iÊ

iË
ïïË

?
*Ë

1 
iâË

Ë
egaË

: 
lË

i:: 
*gâ 

ll:Ë
â; 

iË
Ë

æ Archivos Salvador Allende



oo(Jt)

Ë
E

g 
€gË

ïgË
9Ë

Ê
ïâ1E

Ë
 

ii:iiË
ffË

Ë
' 

Ë
:iÊ

ËË
 ! ! : 1 Ë i liti Ë Ë ï i !! i E

zzizz 
1'1!l*18ï

;+
zz:iË

E
iË

1
2

2
; 

i,
iati ËiË

Ë
Ë

?i 
Ë

ii 
É

 lzt, tl;Ë
E

 
lilsl! i i: i

g ïÉ
Ë

 
âE

?E
i:Ë

i 
i Ë

iË
Ë

Ë
E

 
: : Ë ilË

'âizi: 
Ë

 : ?\\

.)Iaeo!)

2()aoo

Z
 Ë

Ë
;g

Ë
3

i 
i;t:;g

Ë
li 

rztiiiz 
E

T
lïl

!l l;iË
u

ii 
:i;E

Ë
Ë

Ë
i; 

it{ia
ïzl: 
lg

Ë
E

1É
 ËliE

€E
: 

1g:Ë
€Ë

:giE
Ë

Ë
Ë

Ë
iË

 
eË

E
!i

lg
 *iË

:E
H

 
:;Ë

;a
Ë

 
lia

"ii 
â

Ë
Ë

;E
a

 
Ë

E
tE

l
Ë

is 
iE

Ë
Ë

E
Ë

i; 
E

âË
Ë

Ë
Ë

Ë
E

i 
iz;ç;âi 

'1Ë
1ï

E
lÉ

Ë
lE

B
iË

€Ë
Ë

Ë
È

Ë
â:Ë

iË
Ë

Ë
Ë

Ë
iiliiE

iË
æcc Archivos Salvador Allende



sUaô:

iË
Ë

Ë
lË

;i.€
Ë

iË
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

g
Ë

Ë
Ë

Ë
E

Ë
Ë

Ë
ï

â
 iË

iË
Ë

 
Ë

g
i ËiÉ

Ë
g

::iili 
b

i:s!Ë
 

g
?

i:E
Ë

* ;i:iË
i;: 

:ig
E

1g 
iË

iâË
 

âË
s 

Ë
Ë

Ë
Ë

sili!1! 
\iï*i 

;: ::Ë
3

i Ë
;È

Ë
Ë

e
:i 

isË
Ë

;Ë
lz=

;i: 
g

îii:* âiË
:;

Ë
q 
E

Ë
lcË

E
Ë

â 
E

Ë
Ë

Ë
u;xzE

:i 
Ë

Ë
iliË

 
Ë

Ë
!iÊ

ge 
Ë

:âgË
È

E
ê 

;E
Ë

Ë
Ë

 
Ë

Ë
.iiiË

 
'zlE

 
iE

 =:i9:

!iË
Ë

gË
Ë

li 
;1llzlË

 
iilË

; 
izzT

 
zlE

'zll 
È

ï
iIË

Ë
Ë

Ë
iË

leË
iiiiiE

iË
Ë

i:iiiË
laâlË

iïl
:;Ë

Ë
:Ë

iË
iË

Ë
iË

i:aË
ici:ii:lË

,9Ë
Ë

::lil
E

igË
Ë

Ë
âË

iË
 

Ë
gË

Ë
 

I'la:Ë
âl;É

igË
i 

z:z,::ii 
ï Archivos Salvador Allende



c1*UU(i

g
s

 a
d

€
;

o
t'K

!-ô
o

 
!c

-.:*
 

c
: 

É
o

 
o

o
k

'3
! 

o
; 

"9
.

^
O

4
e

-ô
q

À
?

'a

=
E

ô
-ô

S
'

i
!

-
Ê

.
'

é
7

'ô
o

.!Ë
- 

-o
rc

:.=
.iÊ

 
c

..z
*

<
)

>
 

tlJ
 

O
 

:7
 

q
'7

-
Z

\
J

L

=
2

2
o

!Ê
.

-
r

t
^

=
 

-
.

\
 

k
-

 
5

=
 

i': 
z

.X
 

E
-

-
v

^
c

-
>

'J
t,

: 
-i; 

r:
7

'z
-

-
-

X
!

-
"

-
 

9
-

: 
(

)
;i

I 
c

 
I 

=
:È

?
3

:-z
C

\
-y

u
=

<
J

'l
v

c
.)

=

â
*-:-::

v
C

)
'-

È
o

^

C
! 

H
 

-
 

-
=

;

! Ë
 R

È
 e

 â
L

 
O

.
F

 
Y

 
!

Y
 

L

=
.3

E
F

i-
c

 
T

v
*

 
o

.i
U

c
o

i<
-Y

i 
=

 
>

È
 

ô
€

.
F

'
t

\
.

e

$
 

J
.' 

?
 /.'2

i
J

V
'

\
^

v

1
ô

o
E

q

9
c

vq
ç

,

:'.--
=

-

=
t

;à
o

9
9

(
)

j

'o
>

(),â
a

O
€

rE
 Ë

iâ
€

iË
Ë

;F
Ë

Ë
*;à

 
X

:Ë
1

Ë
E

: E
e

Ë
È

{î-g
Ë

sn
3

çn
 ËÈ

:g
€

=
i 

€
Ë

;:Ë
,_

îb
=

.É
: 

tE
Ë

 
:Ë

Ë
i:

:; 
vs iÈ

*E
Ë

i,il:E
;: 

:lÈ
 l:

E
Ë

 i*liâ
;=

?
zu

il:is, 
iE

Ë
 

iâ
;

3
i ;:Ë

E
È

e
 

e
=

=
?

€
;;Ë

 
I +

 lË
 îË

i:
r: ;E

 âtË
È

E
€

 
3

Ë
Ë

 
Ë

Ë
,' 
: s=

i1
::

Ë
Ë

 Ë
E

srE
É

ir=
F

b
F

 
îii 

iï;iii
â

: ::Ë
 Ë:g

Ë
: 

â
iiË

?
i: =

i=
ii,E

*
È

€
 È

 :: ;;E
;îiE

Ë
g

È
Ë

: "_
iiii; Ë

Ë
 â 3

Ë
: Ë€

 Ë z=
â

; Ë i $
;: '7

riE
 ai

I s Ë
q

;É
 

€
 :Ë

 : Ë
Ë

:E
È

; 
I ?

2
:,r7

;
;Ë

 ; Ë
Ë

Ë
::E

Ë
g

Ë
Ë

:Ë
;Ë

 
"E

ë
lE

É

Ë
Ë

;Ë
Ë

;iï
E

Ë
ïË

iË
iË

E
 

E
*l ËiË

i* 
zzll z*zliaii 

È
l

Ë
iE

Ë
Ë

Ë
'uË

iiiiË
tË

:É
Ë

sÊ
:ili;!!iË

iiï
E

; aË
: ;33

,
!i:Ë

Ë
E

Ë
3

H
â:E

Ë
E

iîË
 

:Ë
gË

 
lE

iai:iii:ï 
llii:E

* 
i

Ë
;Ë

ieË
iË

;=
 

:É
Ë

Ë
Ë

 
;ggigË

Ë
iIii 

;€âiE
É

iË
 

.l Archivos Salvador Allende



sU'È.:-::

!sn
È

t
s

s
5

:!
S

s
s

È
È

l

Ë
 È

 }è
È

 
È

ii 
R

i F
 i

iê
 *È

 Èè
s \i F

 i:
:i:3

 
Ë

È
\

 
!

'
:

.::-
:X

o
c

i i: i IË
i È

Ë
:: i

È
È

:: i )
{!:è

=
i:

Ë
 è $È

 È È
È

È
 

! :Ë
È

s
 i'È

È
S

:
ii 

a
 È

 ; 
:

Ë
E

Ë
Ë

E
iË

3eiË
lË

Ë
g:Ë

iÉ
Ë

Ë
gg

sà
Ë

,â
. 

*'Ë
E

Ë
 

i;i ia
l Ët;: 

iË
 Ë

?
Ë

Ë
g

Ë
Ë

 
:Ë

lia
 ig3

Ë
:l 

?
 T

Ë
: 

;?
=

iz 
?

z
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

 
'E

Ê
Z

r,î 
i3

È
Ë

ë
i 

L
tz=

z!j 
E

a

?Ë
 

at s siaiS
 

lgggl: 
11;i{'E

l 
i

*g
g

Ë
Ë

 
'g

Ë
g

Ë
 

iË
Ë

â
:: 

,=
z:rr7

1
;Ë

:È
sï È

l
iiË

È
il

È
iè

i 'l
à

È
ii 

I

s:iil
iÈ

îi I
î€

ë
 I 

I
È

':.! 
i 

I

rË
È

i l
È

s
s

'È
 

I
Ë

 ÈÈ
i -l

î Ë
;Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

 
;E

Ê
Ë

 
Ë

Ë
Ë

 
E

;?
7

z7
zi

Ë
c 
Ë

l;Ë
i!Ë

 
!!Ë

Ë
l 

$Ë
i 

Z
leleçg*

Ë
Ë

 
Ë

â
Ë

Ë
;Ë

Ë
, 

i;Ë
Ë

â
 

Ë
€

u
Ë

'Ë
E

Ë
{Ë

!
g

E
 

Ë
Ë

!g
E

Ë
g

Ë
 

Ë
ig

Ë
' 

€
Ë

E
E

Ë
Ë

Ë
â

Ë
Ë

Ë

Ë
i iiË

gg;iâ 
iggE

g 
Ë

Ë
Ë

E
É

al:Ë
ïs=

Ë
Ë

 
-?

:Ë
g

Ë
E

Ë
 

;Ë
Ë

Ë
É

 
Ë

Ë
Ë

E
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
iË

Archivos Salvador Allende



U

qOù

ii€
s

€
9

 
v

â
9

È
rile

'Ê
 

F
e

â
Ê

*E
*r: 'tf

e
 

s
e

q
iÉ

p
E

 
Ê

E

iÉ
H

 €
::E

:g
Ë

 iË
Ë

iË
 \'zi;i,E

! 
e

i
xs=

 
=

-,
1r=

 ii;-É
rlirl 
ii

7
'=

i^ 
â

Ë
E

Ë
:g

Ë
 

li
;;*Ë

 
Ë

g
E

rF
Ë

€
 

â
â

I4
.Ê

 Ë âË
 

;l Ë
Ë

 t€
:a

a
; 

?
E

--=
E

d
 ir,

=
-

-
Z

 
a

-
=

.:=
=

=
 

-
â

;:i:ié
 

fi,=
É

î4
3

 
t

Ë
g;Ë

;Ë
;g 

Ë
Ë

lsË
aaiË

Ë
Ë

 
â ËË

: 
É

18,?!!Ë
i 

È
|

Ë
Ë

âË
 

igË
gE

 
E

É
Ë

E
ëE

Ë
Ë

ilE
A

A
 

E
É

É
;Ë

iA
 

Ë
Ë

Ë
âË

 
=

ï
Ë

Ë
g

:Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
 

Ë
Ë

Ë
Ë

lË
E

E
E

Ë
Ë

sa
 

E
Ë

Ë
Ê

Ë
Ë

Ë
 

È
Ë

'Ë
Ë

Ë
âË

iË
É

Ë
gâË

Ë
Ë

aË
iË

ïË
gË

Ë
!Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
ï

Ë
:lâË

aË
Ë

Ë
Ë

?Ë
Ë

gË
;E

Ë
Ë

Ë
Ë

sgE
Ë

igiË
Ë

igàË
Ï

F
-

E
Ë

g
 

Ë
Ë

Ë
::Ë

Ë
Ë

E
Ë

â
s t l; 

=
2

i1
.Ê

E
=

; 
5

 3E
 

Ë
: 

q
i'E

 
-I?

'Ë
?

-t=
:5

ta

€
 E

5
t 

3
€

g
i:i;,:e

E
E

Ë
 +

:1
 

;E
E

E
E

i;É
p

E
€

t 
*É

à
 

e
Ë

iE
Ë

É
F

U
;Ë

;
8

 
?

i'=
 

E
is

E
Ë

É
È

E
â

::i
a

 
€

,9
 

E
--:9

:=
ïè

:-.-
', Z

zE
 qâ

â
Ë

 
E

lZ
,i:=

i=
Ë

 Ê
-1

8
 llg

çii:zzlv,
: 

3
:E

 
rllE

g
=

,,s=
i=

é
 s,=

ï lliq
=

Z
?

:T
ë

i
Ê

 IË
F

 55
:?

E
É

Ë
É

Ë
â

!
; 

a
3

i, 
s

Ë
c

€
€

E
=

n
a

*;
t 

n
tçe

 'sË
E

E
i:E

Ë
?

ë
Ë

E
 

c
€

E
" 

Ë
8

.,4
È

3
=

a
€

;ë

Archivos Salvador Allende



s()\)

Ë
Ë

 
ggg;ï:; 

izi ËË
Ë

 
i;Ë

Ë
il 

E
E

IE
,ii|iâ!

! i i i l a g g i Ë
 Ë g = ; g i ï Ë Ë z' 2,4;il 

;1 +z'e

Ë
Ë

?iË
atiË

Ë
:Ë

lË
Ë

Ë
i11114Ê

liiigissizz

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
lgË

tgË
: 

z1âÊ
gg 

e1rzzalzl 
âi?ii 

ï
Ë

$ttgiË
Ë

gË
ïË

âaË
gâË

ilË
Ë

Ë
Ë

gË
i,Ë

:Ë
Ë

il
ïi*gggiË

l:Ë
s?lgË

Ë
1É

Ë
gË

Ë
gâ1Ë

!;ï;Ë
Ë

ï
Ë

aË
Ë

Ë
gË

ggË
Ë

Ë
g 

gggË
iÊ

aË
:Ë

 
iË

ïgla 
;aias 

r Archivos Salvador Allende



qJ()E
'

Uq)

Ë
:Ë

Ë
Ë

€
Ë

Ë
tË

a
 

Ë
îË

; 
H

Ë
1

â
Ë

Ë
!Ë

E
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
rË

Ë
iâË

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

iË
Ë

gÉ
iË

9f'Ë
9Ë

::Ê
ztiiïË

giiiiiiiË
tggË

Ë
Ë

Ë
:il1lzË

iË
Ë

ssiiË
Ë

è
3

E
 

.9
E

9

Ë
 âH

 ,â
Ë

 
Ë

Ë
Ë

 
É

Ë
g

 E7
?

 
É

 Ë Ë ?7
É

 
lË

z1
t'*tZ

zË
=

=
'?

E
; Ê Ë

c 
! âË

 
Ë

È
?

 
Ë

i: F€
Ë

 
îiZ

 7'=
É

zrË
=

l;é
É

:z
E

E
 

re
 âË

: 
rË

cË
Ë

: 
Ë

:sÉ
Ë

E
 

ilt ;€
 iËË

iiË
:;Ê

Ë
:Ë

is 
€

E
Ë

;çB
sË

È
*a

iiiË
 

iF
€

 
a

Ë
Ë

xçË
Ë

F
; 

Ê
8

7
Ë

gË
Ë

 
Ë

Ë
Ë

Ë
gË

Ë
Ë

â 
:Ë

Ë
!:iË

aË
 

ggiggË
Ë

Ë
Ë

ÏI
Ë

É
g

Ë
 

Ë
i3

Ë
:Ë

Ë
 

F
Ë

 :l::fE
É

tÊ
 

ig
Ë

 
';:Ë

ïË
Â

i: 
Ë

Ë
g

;É
 

Ë
,sË

Ë
; 

a
 ! *: u

 â!ig
5

E
É

Ë
 

E
;€

 
é

iE
=

a
Ë

:iË
Ë

Ë
; 

â
 EË

Ë
Ë

 
q

Ë
E

Ë
Ë

 
=

Ë
E

E
 

3
E

 
F

Ë
€

 
;â

Ë
A

E
E

â
É

 
g

É
:Ë Archivos Salvador Allende



osOU

gË
Ë

Ë
Ë

gË
aË

ggg 
:Ë

E
Ë

:g: 
Ë

 ?Ë
i:Ë

g;Ë
' 

E
gË

;Ë
E

Ë
 

Ë
: 

Ë
si=

 
Ë

;ïg
 

Ë
É

E
Ë

 
a

Ë
i 

ïZ
Z

'i 
Ë

 * Ë Ë : iiË
Ë

 
â

Ë
Ë

iË
aaliigat 
ïË

Ë
Ë

Ë
: 

? izlË
Ë

Ë
iË

ai 
lË

 Ë Ë i
.Ë

g
 

E
Ë

 EË
E

;

E
,iuE

 
E

Ë
'=

eË
|Ë

 
:Ë

Ë
|Ë

;; 
tz3Z

lz1lE
-i 

!!;!

Ë
ggâiË

Ë
 

Ë
gi 
*t*:21âE

 
zljvE

=
,.lâ' 

aZ
1lil

Ë
 Ë Ë Ë Ë É É Ë z?e1Ë

81'zz 
=

 iz ? z ,Ë
,, 

â H Ê = â il,z = I Archivos Salvador Allende



sU:la

Ë
Ë

g
 p 

î€
Ë

Ë
' 

Ë
a

; 
Ë

Ê
ïlz 
iË

:Ë
Ë

É
Ë

Ë
â

Ë
Ë

i 
z2 rl*E

z 
iïgltZ

lz 
l:;gzzzÉ

=

Ë
ë! 
Ë

t=
u 

z+
ai* 
?{1'Z

*,1 
€1122É

ze-
g

Ë
Ë

 
ill=

 âË
E

 
îu

i t z;ïïzz 
Ë

iiË
i=

iE
Ë

a;Ë
;as:lzE

E
îzzlzlE

ez*1z11e1*,?E
Æ

IggË
Ë

 
Ë

Ë
gg:gl:: 
Ë

Ë
; 

:IE
€ 

Ë
: itzil EiiÉ

iâ
Ë

â
ç 

g
â

;Ë
:;Ë

Ë
Ë

 
;;â

Ë
Ë

iË
;Ë

i 
;Ii â

5
Ë

Ë
â

g
Ë

;e
 

Ë
g

Ë
:â

Ë
iË

iu
 

a
E

€
E

Ë
îË

:Ë
Ë

€
:l 

i:;s
;Ë

iË
si;Ë

É
Ë

gË
Ê

g!;;Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
iË

!Ë
ggË

Ë
:!i

gË
Ë

âË
g 

gË
:Ë

gË
itË

i 
Ë

Ë
g;Ë

lâË
Ë

i:Ë
 

âs 
Ë

:€ë
Ë

Ë
 

E
Ë

aË
'Ë

Ë
gË

gË
Ë

g: 
E

Ë
Ë

Ë
isaaË

Ë
È

Ë
Ë

Ë
 

Ë
iE

Ë

ÈeÈ\)

Archivos Salvador Allende



F
-st
\

Q

Ë
S

Ë
Ë

IÈ
È

È
Ë

 a
lË

cË
Ë

Ë
Ë

Ë
1

Ë
Ë

:E
E

Ë
Ë

â
E

Ë
Ë

Ë
 Ë

g
ïiç 
a

3
Ë

Ë
Ë

€
e

Ë
,u

:Ë
 

â
5

Ë
E

Ë

Ë
'Ë

Ë
;*ïË

Ë
Ë

Ë
Ë

:E
Ë

E
Ë

Ë
ïË

Ë
-

Ë
 Ë

i€
g

Ë
Ë

;ig
Ë

Ë
Ë

Ë
E

Ë
Ê

E
E

g
Ë

Ë
e

 cË
Ë

Ë
iË

Ë
g

Ë
Ë

Ë
Ë

g
Ë

Ë
Ë

â
Ë

g
Ë

Ë
i 

Ë
Ë

Ë
Ë

E
Ë

g
Ë

Ë
Ë

 
â

â
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

à
â

Ë
 

i
e, 'gcË

âË
Ë

Ë
Ë

Ë
E

Ë
Ë

E
iË

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
\\\]

sË
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

É
g

;Ë
F

Ë
Ë

Ë
Ë

g
Ë

iii:ïriË
Ë

::lË
i

fiË
 ËË

Ë
?E

Ë
Ë

;ïâË
gF

=
 

E
ggE

Ë
Ë

i: 
€Ë

!Ë
gE

eË
:Ë

le
 

Ë
€

Ë
Ë

Ë
; 

Ë
Ë

Ë
sË

rE
; 

Ë
;;u

€
É

E
Ë

 
iiE

E
g

ïÉ
:

Ë
âçç 
ççE

Ë
iË

çlË
lgË

âa 
;Ë

:E
Ë

Ë
Ë

Ë
 

;E
sË

;;Ë
i

Ë
*Ë

Ë
 

Ë
Ë

E
Ë

Ë
g

ig
Ê

Ë
â

Ë
Ë

; 
:lË

E
e

Ë
Ë

Ë
 

Ë
Ë

€
Ë

g
E

Ë
È

Ë
Ë

fg
 

Ë
g

!Ë
Ë

Ë
3

Ë
Ë

Ë
g

Ë
Ë

Ë
 

Ë
Ë

Ë
Ë

â
f1

; 
r;Ë

;Ë
iË

i
g

Ë
g

â
 

*ë
F

Ë
 

Ë
Ë

.Ë
;#

 
E

É
É

 
â

â
 À

Ë
Ë

 
É

 iÈ
 gÉ

 - E
siÊ

Ë
E

 
g

Archivos Salvador Allende



6sa
\IU

gË
Ë

E
gË

Ë
Ë

Ë
:Ë

1gË
1Ë

Ë
E

Ë
gË

iE
Ë

Ë
E

gtgË
Ë

Ë
Ë

iË
Ë

 
'Ë

iË
Ë

E
Ë

|Ë
Ë

Ë
Ë

 
Ë

Ë
e'ti;l 
z1zË

 
gËÈ\Ë\\:æ

È
 F e

Ë
 

e
* s;ç: z\=

e
z 

Ë
 iië

g
! 

t:Ê
Ë

Ë
; 

a
;Ë

Ë
g

* u Ë
Ë

Ë
g

sË
iç 

ita
;c EE

 
Ë

 E:.iÉ
iË

 
Ë

:Ë
É

iË
Ë

Ë
€

 
sË

Ë
 

g
Ë

Ë
Ë

Ë
: 

iiâ
â

Ê
 

Ë
Ë

iîia
Ë

 
5

Ë
iË

:Ë
g

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
 

g
Ë

Ë
g

:9
iË

Ë
 

Ë
Ë

Ë
iË

 
Ë

çË
E

{E
Ë

Ë
Ë

Ë
E

iE
Ë

iÈ
E

Ë
â 

Ë
Ë

Ë
Ë

igË
Ë

 
Ë

 âiiË
Ë

 
Ë

;Ë
Ë

E
Ë

Ë
Ë

E
Ë

Ë
:;ii*

Ë
Ë

Ë
 

r3
.,"E

F
Ë

Ë
 

â
li:Ë

 tltl;i r!Ë
 

;i=
rilz

5
Ë

Ë
 

;Ë
Ë

Ë
:Ë

Ê
iË

 
3

ë
lj 
Ë

; g€
Ë

le
Z

Ê
Ë

i'ji:ë
E

E
i

F
Ë

Ë
 

Ë
Ë

g
E

Ë
É

 
Ë

.8
=

la
iÊ

* 
;;iÈ

3
Ë

€
Ë

 
â

Ë
F

Ë
Ë

Ë
É

É

*&
. 

,uzur{g*-

Archivos Salvador Allende



Ë
E

i::Ë
g

=
Ë

Ë
8

3
Ë

E
 

Ë
Ë

Ë
 

E
Ë

Ë
Ë

Ë
E

 
g

Ë
â

â
E

iîË
Ë

Ë
g1ggË

Ë
g1=

gi'* 
Ë

;Ë
Ë

 
iâË

E
:E

 
a;E

Ë
iÉ

1?É
Ë

Ë
ïË

gË
1Ë

ïïgggg 
e ËgiË

 
:ââl1Ë

 
Ë

Ë
?âË

gË
Ë

E

: : Ë
€

 
: Ë

 : i Ë
 , i i Ë

'=
,i 

Ë
 â ç;i;È

 
i g Ë ? :I!Z

Z
!Z

 
!Ï

Ë
iË

lË
ggll 

Ë
Ë

Ë
a:ii 

aaË
ilÉ

: 
LaE

:gq;Ë
g: 

\
'E

 ïËE
Ê

Ë
Ë

Ë
ç 

Ë
Ë

gg.âiÉ
â 

ull:Ë
gÊ

:fu 
l: I ?*zaï

Ë
E

Ë
:iË

iË
s:e

t 
Ë

Ê
Ë

;Ë
 

Ë
 âE

È
 

=
'çË

â
É

€
Ë

Ë
Ë

?
E

É
Ë

Ë
 

Ë
e

e
Ë

ë
Ë

3
 

I
Ë

Ë
Ë

Ë
âaË

Ë
gg 

saË
Ë

ggË
ââgË

ïË
âË

atâ 
Ë

Ë
aÊ

Ë
 

âË
 

=
r

ëq)

Ër)

Archivos Salvador Allende



sU

.Ë
Ë

Ë
: 

E
t*?

 
Ë

â
E

â
Ë

 
z?

lz1
i

Ë
Ë

Ë
.3

:É
îË

r 
=

îË
Ë

Ë
r 

=
:Ë

€
Ë

€
;;+

Ë
slE

3
E

 
; iË

:: |â
iË

Ë
 

iÉ
Ê

Ë
; 

Ë
iË

Ë
uË

 
ïË

Ë
âË

 
, Ë

*iË
3i

Ë
 i E

 : Ë
 âiË

sE
Ë

Ë
 

=
Ê

*u
E

 
Ë

Ë
E

g
iË

 
Ë

;iË
iË

g
Ë

E
Ë

E
Ë

Ë
i:Ë

 
lË

Ë
Ë

iË
 

Ë
aiilË

i
g

E
a

:E
Ë

â
â

fr 
;Ë

g
Ë

:É
 

u
s3

?
: 

: à

È\ù!!cl

=
 e,=

rË
 

E
" "Ë

.g
 

;; 5
;i E

Ë
 

ie
tZ

î:
Ë

Ë
çâ

Ê
ô

Ë
ii 

F
:: 
z;e

 :Ê
Ë

;; 
i z\!i1

i 
2

=
z:A

 
iË

 :
€

€
F

Ê
E

: 
: ;Ë

[Ë
Ê

 
lzz ii:E

;Ë
: 

:
Ë

Ë
g

â
Ë

Ë
Ë

: 
a

Ë
Ë

Ë
sçË

 
îË

Ë
Ë

g
Ë

 
*É

E
Ë

Ë
: 

;E
Ë

Ë
Ë

Ë
:

Ë
Ë

E
Ë

Ë
E

Ë
Ë

Ë
ilE

Ë
Ë

É
 

€
Ë

:Ë
!Ë

E
Ë

Ë
H

Ë
Ë

 
;E

q
:::i

g
'É

S
 

F
 u

 9
 F

 c
'

Ë
B

Ë
iE

:Ë
iË

Ë
iË

Ë
iË

 
Ë

Ë
iË

:E
Ë

Ë
Ë

âE
 

â Ës:Ë
Ë

Ë
Ë

3
Ë

Ë
3

â
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
$

Ë
Ë

€
€

 
È

Ë
É

,Ë
 

Ë
Ë

Ë
Ë

E
Ë

: 
â

 =ttË
F

g
;

Archivos Salvador Allende



I.)\)UssOq)

Ë
Ë

ïË
Ê

gaïagË
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

ïgË
Ë

iË
glË

g:'Ë
Ë

*3g!i,€Ë
E

Ë
:sË

Ë
Ë

1;Ë
âË

ïg!E
Ë

gË
!|!

ïlgllË
Ë

Ë
glïË

aË
saasgË

g:Ë
lgË

Ë
:lgse

giË
Ë

Ë
gilggïA

Ë
eïË

iË
iË

gissssï

Ë
r1 ôi

Ê
 

F
,-

-3Ha
(À

z 
r 

l-'l

t4

<
=

F
i 

---\

F
.

O

Archivos Salvador Allende



F
-

st\q)Uaq)

Ë
E

Ë
E

Ë
Ë

Ë
H

E
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
B

iË
Ë

;Ë
gâË

gË
gË

Ë
gË

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
ig

iË
Ë

Ë
Ë

ë
Ë

Ë
iË

Ë
â

E
Ë

Ë
Ë

i5
=

Ë
Ë

Ë
Ë

iitE
IçË

E
Ë

€
Ë

Ë
Ë

 
E

i;Ë
Ë

E
iâ

sÉ
Ë

Ë
É

 
É

Ë
 

iË
â

Ë
Ë

Ë
:Ë

Ë
Ë

çË
Ë

F
iË

i 
Ë

ie
;Ë

;:!Ë
Ë

a
Ë

i 
Ë

É
 

iiË
*

E
ë

Ë
Ë

Ë
Ë

g
Ë

Ë
E

E
â

Ë
=

 
É

g
Ë

Ë
iË

iË
iË

Ë
iË

 
E

Ë
 

;Ê
Z

i
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

::Ë
;Ë

 
*8

E
 

* uiË
iË

â
Ë

Ë
Ë

iÊ
Ë

 
1

, 1E
 

E
Ë

Ë
î

e
a

Ë
Ë

Ë
Ë

€
Ë

Ë
Ë

Ë
E

Ë
É

 
Ë

e
e

Ë
i:Ë

îâ
 

îtiÊ
,zz 

' î Ë
:Ë

g

.tl$\*1

sÈ
r

!:
,

:
g

;$
È

:.
q

:

a
S

-s .:
$

U
:{
Ë

:

c
6q
r

U
\

i

a
-

V

s
ù

^
i

È
)

i
È

R
:

q
J

È

lu\)ô
ù

^
.s .l
s

È
iË\i:
g

s

Ë
Ë

Ë
 

Ë
 ËË

Ë
 

sË
Ë

E
E

 
i H

E
 

â
sË

Ê
s 

Ë
Ë

 
ii r H

E
 

i
ë

fË
 

Ë
9

Ê
:Â

çÈ
€

€
 

€
ë

3
É

F
.!:=

 
à

tÉ
3

1
Ë

Ïl
È

g
Ë

 i:;sE
tâ

;Ë
 

;iF
Ë

E
;iE

 ?
E

+
i;-=

ù

Ë
sË

ë
â

Ë
Ë

Ë
Ë

sË
E

iË
;Ë

iË
€

E
É

iË
3

É
:iË

F
Ë

€
 çE

Ê
Ë

g
:$

9
E

 
F

Ë
Ë

;Ë
Ë

Ë
Ë

 
;5

Ë
*;€

sË
E

s
à

 
g

s
€

E
E

::ç
F

 
:E

s
û

t:E
È

 
E

F
F

Ë
É

e
g

l
*Ë

+
 EË

E
;Ë

iË
È

Ë
 

-É
Ë

'tË
Ë

Ë
 

Ë
s€

i€
iË

i
Ë

Ë
Ê

îsË
Ë

Ë
E

Ë
Ë

E
Ë

s:Ë
E

Ë
Ë

Ë
ëË

Ë
gË

Ë
Ë

Ë
A

Ë
E

 E
tË

*Ë
tË

Ë
#

 $
E

E
rsË

Ë
i Fs,q

à
,E

e
ss

Ë
Ë

E
, 

Ë
Ë

$
iË

È
€

g
$

_
 

Ë
!Ë

Ë
iË

Ë
È

 
:Ë

îrïË
Ë

É
$

E
Ë

Ë
'iË

Ë
Ë

Ë
Ë

E
Ë

Ë
'E

Ë
 

â
Ë

Ë
Ë

Ë
 

=
Ë

Ë
Ë

E
E

Ë
Ë Archivos Salvador Allende



consecuencia de hechos es la siguiente: 1) los principales gremios se

dirigieron al Presidente para anunciarle la realizaci6n de un paro

nacional si el Gobierno no resolvia la situaci6n financiera de la
Papelera, perjudicada -segrin los requirentes-por una politica de
precios discriminatorios; 2) los gremios de comerciantes amenaz aron
con realizar una huelga nacional si se mantenia la idea de crear un
estanco dc linea blanca; 3) los dueflos de camiones amenazaron con
realizar un paro nacional si se creaba la empresa estatal de transportes
en Aysén; 4) el gremio de uansportistas de esta provincia austral se
declara en huclga, siendo apoyado en los dias siguientes por los

camioneros de las provincias del Sur, desde O'Higgins hasta Malle-

co; 5) los qstudiantes secundarios salieron a las calles provocando

destrucciones materiales y un clima ca6tico.

El anâlisis de las reivindicaciones de los gremios en esc momento

apunta aspectos interesantes: ellas tienen un carilctcr particular, cada

organizaciôn agita -como si no existiera ninguna coordinaci6n- sus

propias consignas corporativas. El punto unificador tiene claro carâc-

ter parcial (mejores precios para la Papclera) y no poen cuesti6n ni la

legalidad ni la lcgitimidad del Gobicrno.

Este ûltimo estaba sumergido en otra temâtica, tratando de crear

conciencia nacional sobre las consecucncias de la agresi6n dc la

Kennecot. Esta empresa cuprifera habia anunciado en el mes de

septiembre su rctiro del Tribunal Especial dcl Cobre que discutfa los

montos de las indemnizaciones y su voluntad de boicotcar el comer-

cio mundial dcl cobre chilcno. Al principio, el Gobierno pareci6 darle

poca importancia al movimiento que se gestaba, cenfando sus

argumentos en el carâcter limitado dc la iniciativa dc Aysén.

El segundo momento abarca entre cl 9 y el 12 de octubre.

Corresponcte a la fasc en que el movimiento desborda el âmbito

regional y se hace nacional. El clfa 9 la Confederaci6n dc Dueflos de

Camiones inicia un paro nacional de duraciôn indelinida por la nula

respuesta a sus reivindicaciones gremiales. Estas reivindicaciones se

refieren a precios de carga, abastecimicnto regular de repuestos que

se habfa hecho dificultoso por la situaci6n de comercio cxterior,

ll8 La Unidad PoPular
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renovacidn del material rodante y créditos para su adquisici6n y
también cl rechazo al intento de crear una empresa estatal de transpor-
tes en Aysén. A esas rcivintlicaciones que se limitan al âmbito
corporativo se le agrcgan algunas reivindicaciones politicas: el pro-
blcma de los prccios dc la Papelcra y la exigcncia que sc levantara la
orden de clausura de una radio dc Los Angclcs. Es dccir, las reivin-
dicaciones politicas que se superponcn a las otras todavia sc refieren
exclusivamente al problema de la libertad de expresi6n. Ademâs
plantean el tema de un modo puntual.

Al trasladarsc cl paro de los rluefros dc camiones del âmbito
rcgional al nacional se produce una intcnsificaciôn inmediata de la
realidad dcl con{licto: hay bloqueos dc carrctcras y agresiones por
partc de los huelguistas a los camioneros que no dejan dc trabajar.

El Gobierno, igual quc en cl caso dcl paro del comercio dc agosto
reacciona con gran dureza. Dccrcta el cstado dcZonade Emergencia
en diez provincias, las cualcs qucdan dcsde ese momento bajo
juridicci6n rnilitar, requisa camioncs, ordena dctcncr a los dirigcnles
grcmialcs.

En esc marco la Oposiciôn rcaliza un acto de masas que habia sido
suspendido en scptiembrc por orden gubcrnamcntzrl sc visualizan
nitidamente dos discursos. El énfasis de la DC y el pN estaba puesto
cn la conticnda clcctoral dc marzo dc 1973 como oportunidad de un
enfrent.amicnto decisivo, cl énl'asis dcl PN esto en la crisis quc sc vcnia
gestando. Segûn sus palabras habfa llcgado la hora de la acci6n. Esos
matices no son ds dcrâlle, dcrriis de hay dos esLrategias, Ia de la DC
quc slgue creycndo en la neccsidad dc agotar todos los recursos
institucionalcs, la dcl PN, que insisLc en cambiar el cspacio del
enfrentamicnto, usando la huelga gencral clc la activictad pri'ada
como cl dcscncadenantc <lc un pronuncialnicnto militar.

El tcrcer momcn[o abarca cnLrc cl 13 y cl 16 de octubrc. Esta
subfasc cs la gcncral izacidn dcl conllicto. La durcza clc la reaccitin del
Gobicrno dcsencadcna una ola dc movimientos de solidaridad que
comprendia a los colcgios de profesionalcs y a las organizaciones
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cstudiantiles dirigidas por la oposicidn (estudiantes secundarios y de

la Universidad Catdlica). La movilizaciôn de estos sectorcs juveniles

multiplica los actos de violencia y los cnfrentamicntos directos con

los jdvenes partidarios dc la UP.

La DC se incorpora acLivamentc cn el movimiento, movilizando

sus fuerzas disponibles, pero cl senl"ido dc la crisis corrcsponde al

discflo de la Derecha. La gcneralizaci6n s6lo cobra su plcna ldgica en

la espera de un enlrentamicnto decisivo, dondc el caos de Iaparahza-

ci6n dcl pais clcmuestrc a los militares que son el rlnico recurso de

defensa de la instrtucionalidad. Pese a eso, la DC se ve obligada a

incorporarse al movimiento para evitar aislarsc dc una lllasa a la cual

la propia crisis raclicalizaba. A través dc su discurso trata de enfatizar

los temas de la dernocracia y la I ibcrtacl, para evitar un desbordam ie n-

to autorilario.

Sin cmbargo esta generalizaciln es parcial i' limitada. El movi-

micnto no puede desbordar su base burguesa y de capas mcdias. Al

mismo tiernpo el Gobierno inicia en esta sub-fase la constituci6n de

un aparato de emcrgencia, estructurado sobrc la base de trabajo

voluntario y cte la movilizacidn de profesionalcs, comerciantes y

transportistas adictos que le permite mantener el sistema ccondmico

funcionando. Es decir, trata de evitar que sc cumpla ei objctivo clc los

sectores que buscaban activatnente cl dcnocamiento.

La respucsta rcprcsivo lcgal quc cl Cobicrno uti l iza en la fase de

dcscncadenamicnto nacional cs rccmplazada por uni.l moYilizaciôn

polft ica, quc no elimina las rncdidas dc luerza, pcro que las subsurnc'

La Izquierda vivc esLos momentos colno una ùpopcya. sus masas son

activadas, exigiéndose de cllas sslucrzos cic iniciativa, organizaci6n

y disciplina. La crisis supera las qucrcllas, rcluerza la unidad cn la

base y en la cûspide; sc esfuma el desconcicrto y cl pcsimismo en que

muchos scctorcs estaban surnidos por la scnsaci6n dc irnpassc y dc

crisis.

El cuarto molnento abarca cntrc cl 17 y el 24. Durante este tiempo

el conflicto llega a su climax, cs la fasc dcl endurecimiento. Esta etapa

estâ marcada por cl ingreso al paro rlc los médicos, por la negativa de
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los Presidentes de ambas ramas del Congreso a dialogar con Allcnde.
A esl.e endurecimiento de la Oposicidn, el Gobierno responde cance-
lando la personerfajuridica de la organizacidn dc empresarios indus-
triales y de la Confcdcracidn de la Producciôn y del Comercio y
desencadenando una nucva ola dc requisiciones de empresa cuyos
dueflos habian paralizado sus actividades.

En vista dc csto, los clirigentes del conflicto elaboran cl llamado
Pliego de Chile y lo transforrnan en la base de toda ncgociaciôn para
cualquiera de los gremios en parl.icular ese documento significa cl
planteamiento del conflicto a otro nivel, puesto que la accptaciôn por
parte del Gobierno dc las cxigcncias quc conticnc, la rnayor partc de
ellas de naturalcza polft ica, significaria aceptar su i lcgitimidad. Es
evidcnte quc cse plicgo no constituye una basc posiblc de negocia-
ciôn. Sin ernbargo, es un recurso l6gico cn la perspcctiva dc la Derocha
y adem6s permite sujetar a los difcrentcs grelnios. Algunos estaban
fuertemente desgastados por quincc dias dc huelga, y muestlan
disposicidn para ncgociar por scparado.

Lo curioso es que el Pliego de Chile sc hizo priblico cn el momento
cn que la UP habia llegado a la igualdad rclativa de fucrza -porque se
habfa demostraclo capaz dc impcdir cl caos, hacicnclo funcionar el
pais y evitando dcjarse arrastrar a la violcncia, y ademâs estaba
empezando a qucbrar esa rclativa igualdad consiguicndo cl rcspalclo
uniforrne dc las FF.AA. Los grcmios cn huclga habfan agotado su
poder de movilizaci6n y Ia DC no se habfa dcmostrado capaz de
aportâr scctorcs campcsinos y obrcros o-lo que producia los mismos
efectos prâcticos-se habia mostrado rcticente en ese empleo.

El quinto momcnto abarca entre cl 25 y el 3l dc octubrc. Su
carâctcr cs la declinacidn dcl confl icto. La oposici6n Étcusa a cuatro
Ministros, los gremios vuelvcn a arncnazar con un endurccimicnro el
PN presenta un proyecto dc acucrdo que dcclaraba la ilcgalidad del
Gobierno' pero cstos aclos y csos d.iscursos forman parte dc los ritos
de una ncgociacirin compleja.

La configuracidn dc un equilibrio inestablc permite a la DC

y el Conflicto Polîtico en Chile t21
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retomar con mâs fuerza la tcmâtica de una solucidn institucional.

Personeros politicos importantes de ella, como Tomic, sugieren la

formaci6n de un Gabinete que de confianza a la Oposici6n y que

permita la realizaci6n pacifica de las elecciones parlamentarias de

Marzo de 1973. El impasse cn que cac la tâctica extremista dcl PN'

por falta de apoyos militares orgânicos, lc pcrmite a la DC recupcrar

el predominio.

Al mismo tiempo el Gobierno, cuyas conversaciones con los

gremios estaban suspcndidas, abre cl campo para nuevrs ncgociacio-

nes al aceptar sin tardanza un fallo dc la cortc dc apclacioncs quc pone

fin a las cadcnas radiales obligatorias'

Cada uno dc los bloques cn pugna sc daba cuenta que no tenia

fuerzas autdnomas para inclinar la balanza a su favor' En este

momcnto la DC empieza a mirar hacia la FF.AA., no como clemento

de ruptura y quiebre, sino como elemento dc rcgulacidn dcl conl-licto

desencadenando; también la Izquicrda empieza a mirar en la misma

direcci6n: la colaboraci<in orgirnica con las FF.AA. aparece a sus ojos

como una f6rmula viablc para qucbrar ci rnovimcinto y acumular

fuerza para enfrentar la crisis venideras.

E l sex tomomen tode lac r i s i saba rc : ren t r ce l3 ldeoc tub rc ; ' c l 5
de noviembre. El 2 de novicrnbrc asume un nuevo Ministerio

integradoporrn i l i taresypromincntcspol i t icosdclaUP,entreel los
el piesidente de la CUT. El 5 cl comando Grcmial cla por tcrrninado

el paro, inicidndosc las convcrsacioncs dc arreglo s6lo dcspués que

los gremios rctornan a sus laborcs. Esta l 'uc una imposicidn dcl

Gobierno,cuyonuevoportavozenlasncgociac ioncseraelcoman.
danteenJefedclEjérc i toqueo| ic iabadelr l in is t rodel ln ter ior .

U n n u c v o a c t o r S c i n c o r p o r a d c c s t t l f o r m a a l e s c e n a r i o d e l
enfrcntamiento de clitscs. ;Côrno fue posible csta soluci6n del

conflicto, que comprometia a las FF'AA' con un Gobicrno dc lzquit-r-

da? Evidentementc fueron mu1'cornplcjos los tàctores que dctermina-

ron esta conducta por parte dc los rniiitares' Entrc los elcmcntos que

tuvieron influencia hay algunos que nos parece importante seflalar'
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Uno de ellos es la ideologia constitucionalista. De hecho después

del perfodo de las intervenciones militares directas, ente 1924 y

1932, las FF.AA. vivieron reducidas a un rol profesional. La elite

politica se alzaba al unisono cada vez que aparecian sintomas o

intentos sostenidos por parte de los militares-a veces dirigidos

desde arriba, como durante el segundo periodo de Ibaflez entre 1952

y 1958--de actuar en polftica. El sistema politico, basado sobre una

alianza de clases de relativa extensiôn, con legitimidad y consenso

amplio, pues creaba espacios para la participacidn en la negociaciôn

a variados sectores, habia dado pruebas sostenidas de fortaleza y

resistencia. Habia conseguido esrabilizar pautas de arreglo pol(tico,

pese a las presiones que la participaciôn crecicnte generaba sobre una

economia capiulista de lento crecimiento y sometida a los vaivenes

dcl comcrcio internacional. El sistema aparecfa capacitado para

regular los conflictos, demostrando una gran capacidad de absorci6n

de tensiones.

El predominio de la idcologia constitucionalista cra el efecto de la
fortalcza que mostraba el Estado y dcl recuerdo del caos politico
provocado por las intervenciones militares en la década del veinte, las
cuales tuvicron un corte populista que no las hacia atractivas para la
Derecha. Este aislamiento de los militares cn el espacio profesional,
sus dependcncias mûltiplcs respecto a la politica, produjcron cierto
tipo y csti los de socializaci6n.

Ese enclaustramiento en las tarcas propiâmente castrenses dcfinia
el âmbito dc la formac i6n, dc las preocupaciones, el horizonte cultural
y mental de los militares, el cual estaba limitado a la esfera profesional
y corporativa. Esto dificulraba la constiLuci6n entre ellos de proyectos
polfticos dc consenso, pucs sobre esas materias no cxistian opciones
elaboradas.

Por ello, pese al desarrollo visiblc de una crisis econômica, pese
a que el sistema politico parecia estar fallando en su razdn central, la
capacidad de regular los conflictos de acuerdo a normas comûnmcnte
aceptadas, los militares no se encontraban en condiciones de generar
unidad polftica interna sobre bases nuevas. El principio de unifica-
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ciôn, apoyo al Gobierno constitucionalmente elegido, era todavfa un
principio tradicional, que hist6ricamente correspondia a fases anterio-
res-de carâcter moderado-de la lucha de clases.

Por otra parte, el Gobiemo dc la UP habfa modificado de un modo
importante el estilo de relaci6n entre las FF.AA. y el Ejecutivo. En
los periodos de Alessandri y de Frei las FF.AA. sufrieron un fuerte
deterioro de las remuneraciones y también de los nivelcs dc adquisi-
ci6n y rcnovacidn de material. No eran apreciados como sectores

significativos, pensândose quizâs que su lcaltad al sistema estaba

asegurada. Es evidente que el triunfo de Allende conviertc a las

FF.AA. en un actor politico significativo, aûn en aquellos momentos

en que se mantuvo fuera del escenario: ellas asumen de hecho el papel

implfcito de iârbitros en riltima instancia de la situacidn politica.

La UP incorpor6 a los militares activamente cn las tareas de

Gobierno -participaci6n cn losdirectorios dc los minerales estatizados'

direcci6n de servicios de utilidad priblica, etc., elevd los nivcles de

ingresos de los oficiales y de la tropa y lcs pcrmiti6 modcrnizar sus

instalaciones y equipos. En esta relaci6n la UP enfatiz6 las temâticas

nacionales de sû discurso, presentando el programa como la rinica

forma posible de obtener un desarrollo acelerado y estable' sin

multiplicar al mismo ticmpo las dcsigualdadcs socialcs.

Fste cambio sustancial de la situaci6n social de las FF.AA.; este

trânsito dcl rclativo aislamicnto a la significaci6n, pcro también la

multiplicaci6n de los llamamientos a los militares como fuerza de

reemplazo en cl marco dc una situaci6n de crisis visible: ,v algunos

elementos de su socializaciôn en 10s riltimos aflos, como las doctrinas

de seguridad nacional con énfasis en la lucha antisubversiva; fueron

haciendo surgir entre ellos, no sôlo la discusidn sobre problemas

polfticos, sino también los gérmenes de un proyecto autdnomo' Este

ptoyatto t".anifestaba en csta etapa, en una forma primaria, a través

àe h convicciôn de quc constitufan la fuerza mâs legftima, cuya

acci6n era la ûnica que podia paciticar la situaci6n politica. Los

milirares aceptân para sf ese rol que se les asignaba dcsde fuera,
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porque esa definicidn como reserva moral de la naci6n, era la que

ellos siempre habfan tenido de si mismos.

En octubre las FF.AA. apoyaron un Gobierno constitucional

amenazado, pero la aceptaciôn de ese rol de sostén demostraba que en

ellas estaba presente la idea de su significacidn politica. Todavia no

existfa dentro de las FF AA. La suficicnte unidad de criterio respecto

al carâcter y magnitud de la crisis, como para abandonar los principios

tradicionales de apoyo al Gobierno constitucional.

El error de la Derecha en esta crisis es no haber percibido el

carâcter incipiente que tenfa el proyecto militar autdnomo. Su im-

paciencia c ignorancia respecto a la mentalidad militar, no le habia
permitido pcrcibir todavia cl papel de legitimidad jerârquica dentro

dc las FF.AA. Los cfcctos internos de la crisis social no habian

dcteriorado seriamente esa legitimidad, por lo menos en el Ejército.

Por otra parte, los sectores que buscaban el dcrrocamiento militar del

Gobicrno todavia no captaban lâ importância que los militares

acordaban a su unidad, como condici6n de prescrvaciôn institucional.
En sfntesis, durante la crisis de octubre el sentido que la Derecha
queria darle al movimicnto no fue compatible con el ritmo alcanzado
por la crisis militar.

;Cdmo fuc posiblc que la lzquicrda, no sdlo accptara, sino
también promoviera la participaciôn de los miliLares en su Gobierno?
La definici6n generalizada de la situacidn dentro de la UP cra que

octubre reflejaba cl fracaso de toda ncgociaci6n con la DC, el
retroceso entre sectores mcdios y populares quc parecia estar pro-
vocando la crisis econdmica y las mcdidas de estabil izaciôn, y el
desarrollo de una ofensiva que cambiaba el sentido de la lucha
polit ica, poniendo al Gobierno antc una situaci6n dc prc-gucrra civil.
Esta dcfinicidn del carâcter de la coyuntura fue la que permiLi6 quc-
dcspuésdearduas discusiones- primara laposici6n de incorporara los
militares. Si la situaciôn era tal como sc dcscribia, el punto nodal de
la coyuntura era la resolucidn del problema milirar. Las FF.AA.
constitufan una fuerza inestable que era necesario ganar, incorporân-
dolas a las responsabilidades de Gobicrno.

y el Conflicto Politico en Chile t/)
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a

ciacidn o, lo que es lo rnismo, a través de ella tratar de cambiar

radicalmente el carâcter del Gobiemo, para no ser arrasada por el PN

en la disputa por la direcci6n del bloque y perder toda influencia en

é1. La Izquierda no pod(a aceptar concesiones que alteraran radical-

mente el tarâcter del Cobierno, porque se quebraba definitivamente

tanto su bloque politico como su basc social dc apoyo'

Después del fracaso dc estas converseciones, como se ha dicho'

Allende intcnta recomponcr la situacidn mediantc el Gabinete con

participaciôn de los tres comandantes en Jefe. Sin cmbargo, esa

iôrrnuiu 
"n 

vez denormalizar la situacidn, como en octubre de 1972'

desencadena un detcrioro creciente que culmina con la dimisiôn del

General Prats. En octubrc los militares podian concebir esperanzas

respecto a la trascendencia polftica de su papcl, rnientrâs que en

"gor ,odelg73sabenqueelGobiernonoestâdispuestoacambiare l.irâ.t", de su acci6n politica y quc los llama para que enfrenten la

sediciôn dcsencadenada.

Enue tan to , sehab iademos t radoque lac r i s i spo l i t i cano ten fa
soluc iônytambiénschabiadesarro l ladocnel in ter iordc lasFF.AA.
la crit ica a las posiciones constitucionalistas' Quizâs sea cl discurso

del General canalcs, l lamado a rctiro en scpticn)brc dc 1972, el que

mejorexpresaclcontraproyectomi l i tarcncicrncs:gobiernoautor i -
tario, fueite e impcrsonal, que debc scr rcalizado por aquella fuerza

que constituye la rescrva moral dc la naci6n' El constitucionalismo era

visto ahora como la apiicacidn abstracta de una doctrina a una

situaci6n que nopodia dcfinirse en esos términos' porquc cl Gobierno

de Allende, para estâ conccpci6n, hab(a dcjatlo dc scr lcgal hacia

mucho tiemPo.

De ese modo, el rctomo de los militarcs en vez de apaciguar los

conflictos polfticos los agudiza, exacerbando las contradicciones

dentro de las FF.AA . il ;2' de agosto, el Parlanncnto pronuncia la

ilegaliclad del Gobicrno: cra un rito necesario' pcro las decisioncs

"rùbun 
tomadas fucra del recinto parlamenlario'

En ese campo de fucrzas, dondc cl elemcnto fundamcntal son los
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militffes, laagitaci6n de los grcmios dc transportistas y comerciantes
que rebrota durantc ese pe rio<li; no tiene una importanciadecisiva. Es

la simple mûsica dr fondo. Pcro cslâ clisefladapara mantcner la visi6n

y el clima dc Lln pais cn caos cn espcrâ de sus salvadorcs.

l.a sorprendente parâlisis politica dc i:r UP y Ccl Gobierno durante

esta ûll. ima fasc crucial rcïela tanto la magnitud de las contradiccio-

nrs rlxistcntes cn .st.i inlericr, como el gracio de str dependencia

rcsirccto i lc lcs mrlitarcs, a ios quc algunos, a lalta dc otra esptranza,

todavie sriponiirn icales.

Hasta el f inal prinraron la vision de la imposibii i i lad de cualquicr

comprornist' l  les espr:ranzas de enlrcntxr con cri lo trna gucrra civil
no trusc;rria ni clcscacla sin {.cncr para ello Ejército t ' i-opio v pre scncian-
rio dfa tras dfa la disoluc i l in dc Ie in l l i iencia en las i--F..-\,-\. En rcaliciad,
cl retirc i lc Prats habia signil ' icado la dcsaparicidn dcl ult imo obsrâcu-
io paraconseguir la unidad intcrna cn torno a una altcrnativa legal.
Cuanclo estc ûlt imo acto del ciirnax se consunia. ya todo citaba
e-ccrito. F! Gohicrno, ahandonado a su sola lcgitimidad constitucional

,v a un signil ' icativo pcro impotcntc apoyc poprrlar, no podia infrcntar
una gucrra que sus promoioics ,sebian unilatcrrl.
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I .  LA DINAMICA
DE LOS BLOQUES POLITICOS

Un anâlisis profundo del periodo requeriria detenerse en los

diversos actores del proceso social. Sin embargo, para los efectos de

este trabajo, circunscrito al desarrollo dcl conflicto politico, nos

centraremos exclusivamcnte en los actores politicos, considerados
por bloques (16).

I . Empecemos'por la DC, cuyo caso presenLa una dualidad
profunda cntre la significacidn aparencial y la significacidn real de su
acci6n. Tanto la posiciôn en cl campo de fuerzas, como la relevancia
interpretâtiva que le hemos dado al ciclo de polarizaciôn politica, le

otorgan a la DC una gran importancia en la evoluciôn del proceso, sin
embargo, la DC es, de todas las fuerzas, aquélla que menos se puede

definir en terminos de acciôn hist6rica porque estâ atrapada por las
contradicciones, racionalidades y confl ictos que los polos desarrollan.
El significado profundo de su lucha dcl perfodo es la conservaci6n de
su idcntidad, intcrés principal de su clase polftica dirigente cuales-
quiera fucran sus dilèrcncias contingcntcs, a través del mecanismo de
ladobleoposiciôn,dentrodc un campo lleno depresiones centrifugas.
No puede, en parte por clla misma y en parte por la UP, llegar a un

( 16) Los riesgos de este tipo de anâlisis son evidenles, en cuanlo no permiîen
recuperar el comportamienlo de las clases en forma autônoma de sus repre-
sentarues polîticos. La consideraciôn por bloques permite, sin embargo, al
m.eltos apuntar a los problerre- de representaciôn que enfrentan los agentes
prop iamente polit icos o par tidar ios. En el nivel de la escena polît ic a en que
nos nlovemos, este enJoque, aunque insufiente, es un primer paso ineludible.
Recuérdese el matiz necesario del concpeto raciornlidad de los actores (ver
nota 2).
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cornpromisû con la LIP y se rcsistc a Ia alianza eon la Derecha durante.

un tiempo porquc quicrc prcscnl.àr sus intcréscs politicos de largo

plazo. cc,cle a las presioncs ccntrifuglrs quc tratan dc arrancarla <19 la

posiciôn dc centro fhtctuante cuanclo ya cra ilc.rr:asiado larcle para

imponer un disciio quc prrsefitara su condicidn dc acÎor ;oiit ia{)

signii icuiivti.

Para cnlcridcr la probicnriLica tlc cstc ;lcloi poli l ico hay qtie

rcmontarsc a srr pesado. Dcspués ilc habcr sico i icstic su fundlciôn rl

pârtido clc una clito cat6lica prcilctt i.r itdll por la cucstiôn soci'] l  y de l i)s

iambios, quù lxr-tendfa scplimi a i i l  lnlr-i i l  iat6iica de l: i oilcirin polit i ia

conservaclora. :.:c cmpicz:t a sonvcrtir dcs:j, i 1958 eil ull partrdo {-luc,

sin pcrdcr esa rlc.f inicidn idcolôgica, prctendia alravesar todrs Ies

clasàs y grupo:l t lc ia socieclad, tanto desdc cl punto de vi:rt i l  ( lc la

militancia cômo ilc las cslbras i ls influcncia socirl v l ' i ,- ' i torri. De

hccho.consigucc-stcca! i r :^ tc i -naciOnir l  s6 lot lc I l ro l i ' . '1 . ' l rcre l ,s indcjar

nunca dc a.*pr" r , , r ,  idool t lg i ' ' ' : r  ' t '  ioc i i l i r r lc l lL ! '  [ ) r ;n i lp l lmcnte a Ias

capas rncrlias, i lc Io cluc cs rrna buctia i lusLraci6n la naturalcza d: l irs

rcivindicaciones contcnidas en cl Estatuto elc Garanl"ias cn Octubrc ric

1970. Esta atraccitln clc la DC cn los scctorcs rnedios fundaira: a) en

las vcntajas que sc lc asignallan i i l  centrc on matcrirl r. lt ' ]  alianzas y cle

posibil irt idCs cic rcprcscntlr tni.crcs,,:s, b) cn i. i i ttr irc,ri l l i , .. i ' i  i icl

cato l ic isrno,  cgmg r)1 ic lc0 i t lco l t ig ico i r r l i i i i . i l i i . '  . luc :  i l  \ 'a  i ' .1rJ (  ' r i - ' i l t . t r

las rcfcrcncias cic ios strjclos cri cl tcrrcno p;.ri i l . ictt como en olros y'

también, para articuial lû5 lslxçrloncs con lal lglesia Cat6lica y apro-

vech:[ sJinl. lucncil i sociai; c) cn cl altcrnatir: isino irlcit i( lt ico, cuyo

carâctcr allslrxct,J crai. i Lil l  anlplio espacio pitrlr lr "j '  \ ' ' ;  '  1':t i :r iva

dc una é l i tc  y  un pro: l r i l ln i l  tccnocr i i t ico c ' i r \ ' ' r  ' \ ;1r ' ) r r 'n  l l  I  : '  t r l l t ' '  l l

laDCrccogcr ia in, - lu ic f i rOgcncral izat lapi i f i ' f r l i l l i \ rs '1 ;cr t lo l iec icndo
una soiuci(ln gratiual rsta.

Esos rnismos clcmentc'is, pucclcn oxpiicr -por l i l  nJnos en parte-

no sii lo la atraccl6n sobrc la:s cltpas mcdias, sino tarri i l i lr- i j i i  l t: iacci6n

sob rcc i c r t o l . i podcsÙc to rcsob rc rosc i i t r i l i r : osy i i n i t co i l l un l s rasy
también sobrc scctorcs clc 1.'urgucsîa tnodcrntz'antc'

Simul tâncamct- i tccsecol r ib in lc i t i r l i lc rec luumict i to t 'nabl rn icoc
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irieologfa altcrnativista -tan tfpica dcl pensamiento sociclcristiano-

actrla para impedir que la DC realicc con fluidez compromisos

globalôs. Esto se observa niticlarncntc iluranto su pcrfodo deGobiemo'

Iuando tiene la posibilidacl dc cjcoutar lo quc habia proclamado' Alli

realizauna polftiut cf'ectiva dc rnodcrnizaciôn capitalista y de refor-

mas socialcs quc lc pcrrnilcn organizarr dcsdc iu riba a algunos sectores

hasta ontonccs rnarginados dcl sistema nacional dc ncgociaui6n' pero

termina su per(odo en un absoluto aislamiento politico'

una dc las claves dc ese fracaso polftico rcsidc cn la asimetria

enfte un acusado scntido de misi6n histdrica y dc altcrnativa de poder

de largo plazo ;' la absoiuta auscncia de una estratcgia razonable para

reaLizar esa vocaciôn () pârit permitiric qr:ebrar cl csqucma cle tres

fuerzas, donde neccsariamcntc tcnia tluc cacr cn una dinâmica de

ncgociaci6n.

La DC cludia cse problcma, pensando quc lo resolveria mcdiente

la absorciôn y el rcnucicemicnl"o de las basc.s socialcs dc las otras

fucrz-as polit icas, dcsconocicndo asi la rcal institucionaiizaci6n dcl

sistcrna parti{ario, clonclc sc tlbscrvltba una osAbil idad clel voto de la

Derccha y dc la lzquicrca, por cierto quc con craitlas coyunturalcs.

Al principio dcl gobierno dc Allcnde, la DC, robustccida cn su clase

politica y tccnc-)crdtica durante su gobicrno y con influcncia crisUtlizada

en una garna dc institucioncs sociales, vuelve a caer cn la i lusi6n que

fue su tema durantc la fasc entrc scpticmbre y noviembro dc 1970: no

hay otra alærnativa tlemocrâtica dc cambios. Ella crce entonccs' como

lo crey6 cuando cn 1965 la Dcrcclra l'uc barrida clcctoralmcnte, en un

dcsplazamiento permancntc dc la basc social y clcctoral mâs conserva-

dora. Quiziis no erâ irracional tal ciiculo, por quc la derrota de

Alcssandri frùntt a Allcndc y el ascsinato tlcl gcncral Schncidcr, tenfan

surnida a la dircccrotr pol(ticit tlc lil Dcrccha cn le cronfusi6n y porque

los reprcsentantes colTrorativos dcl capiulino prcconizaban pi'lblica-

mentc una csratcgia moclcrada .v dc acomodlmicnto' Sin embiugo, los

rcsultados elcctoralos dc abril dc 1971, tlcmucstran quc cl Partido

Nacional no sufria una crisis dc rcprcscntacidn poiitica sino una crisis

momentânea dc cxprcsiôn polfLica.
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Las fluctuaciones de la DC durante todo el periodo se explican

tanto por el interés de su clase politica en mantener la identidad
organizacional, como por aquello que era su virtud como organiza-
ciôn de masas, reclutamiento diversificado y alternativismo ideolô-
gico. En el marco de una desinstitucionalizacidn de la lucha politica,
a la que la DC contribuye de hecho, estc centrismo social e ideoldgico
politico no le permite jugar un rol de sujcto y en la prâctica, como hoja
al viento es llevada de un lado para otro por la contingencia, vfctima
de presiones contradictorias que nunca resuelve en los momentos
adecuados.

Al principio del gobiemo de Allcndc no se juega a fondo cn una
I (nea de compromiso y de alianza con la UP porque la obsesidn de la
identidad y el peso interno de sectores ligados al capitalismo, la
enredan en una opciôn de corto plazo; mâs adelantc, su alternativismo
ideolôgico, la presencia popular, la l 'uerza dc consideraciones
doctrinarias en las decisiones de los dirigentes y las divisiones
internas le impiden jugar plcnamcnte una estrategia de direcciôn de

la oposicidn, asumiendo para ello plenamente el carâcter de lucha
frontal que iba adquiriendo la politica. Accpta ese rol, cuando ya no

habfa soluciôn insûtucional viable y cuando su papcl carccia, por lo

tanto, de significaciôn.

Su carâcter organizacional, muy cficicnte en las situaciones dc

enfrentamiento politico atenuado, se Fansforma en las situaciones de

agudizaciôn del conflicto en un obstâculo y en un factor dc esterilidad
politica.

2. Al contrario, la Derccha se rccupcra parcialmcntc durante este

periodo de la dcbilidad politica constântc quc habia tenido dcsde

t9:g. gra debilidad significô su dcsplazamicnto en el control dei

Gobierno por el centro semi-rcformista o reformista dcsde 1938

hasta 1958 y desdc 1964 hasta 19?0.

Hemossef laladoquclacstabi l i r tactdclccntr ismocomofucrz-a
gobernante reposaba sobre cicrtas condiciones que lo hacian orgâni-

ào: a) fue capaz dc respondcr a una crisis del desarrollo haci. afuera,
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impulsando la industrializaci'n y la transformaciôn dcl Eslado cn un

agcnte econômico activo; b) desaffoilô una politica de dcmocrattza-

ciôn econômica, social i polit ica l ' luc l( '  ascgurô la lcaltad dc lcs

Sectores mccliosl c) tui9, Itastit cl l 'rCrigaitr i lc l: 'rci, una gran fluitJcz y

flcxibil iCarl cn itt3tcriu tic colnproinisos i '  clc ; i i i l inzitr- pcrmiticndo

una griin agrcgaciôn dc intcrescs. : i l  nli-(n1o tictl lpo i iu' milntuvo

Cicrtas importantc.S exCluSiOncs o.ocialcs pcrlnancnlo-i ci lnlo 1a Cc IOS

S,JCtOrt:S CAmpcSinOS y marginalcs i lr i.t irtrri f i irc clplu tic.itrsrtr con

exclusioncs p{}l i l ;cas tt inporâlc.c. coil l \) l i l  i icl Partidt,. Coirrunista

cn r r c  l 9 - t -  i  i l ) i ? ' t l )  pc im i l i t l  - p t ) i - L i i l t ' convcn ia  a  s i l \  f r op ios
intercscs polit lcos- urrl polit ica dc a.:, l i :rLl,-l ici6n, por paric t lc ios

grupos capilalislas.

Dcntro dc c-sc cainpo tlc l: i icrntti ir. l . f.\t l ' i l lgidas, l i t I).-richa tuvo
qpc Consagrarsc apartir rlr: I ():,: r; ' .r i;.r 1-r1-'I i ; ' ig3 tlcl-crrsi ' ' i i .  i l i l-crcncii in-

dosc dcl ccnl-rismo, porrluc éstc .\prcsllba la dircc;i(lrn de otros
grupos. lcro n,"n.randû una polit ica pcndular dc ltccrcainicnto dis-

tância. No dcii lt: l l  t i i ,trrû l 'r 'ontal a lospartit los gcbolnsnlc.s, por lo

menos hasta l ! )6-1.  ) ' t i inr i r ' r to  l rus: l i  i ' : - r ' , i i t r l t rsc, . ' r r i l  u l lùs.  n l i i l l [ ! -n lcn-

i i r l  |1113 r i  ia  re i t rcscntac i r - rn pt l l i i r , . . l l  t i , '  l : ; r  ' iûsc: .  ,1 ,  r l l l l l l i i l tcs.

En estc cuadro, lo in[crcsantc .]s (i l la cslis clt l-!ù\ l i(-\ al-ltndonan a
sus representantes tradicionalcs cuando cl l.rasVlsijc. hacia cl ccntro
parecia una estrat.egia racional pucsto quc cl ccntrisl i)o crA prc(lomi-
i l i lnir ) tcnil ia a unl iroii l  ic:r pirndlrlar, de alianzas clc gobicrno con la
Izquicrda, quc olrl lgaban a iu D.'rcche ii multiplici. lr las ti i tctrca-s dc
acomodaciôn y ajustc.

Estc fcndmeno ticnc estrccha rclacidn con la r.raLurirlcza dc las
clases quc hcmos dcnominado gcnéricaincntc prcclonrinantes, en cl
interior dc lar curiics cra muv signil ' icatiro hasta l!)64 cl pcso de la
fracciôn latifundraria. Esa signii ' icacirir i cslaba rcincionada, cntrc
otros, con dos factorcs. En primcr lugar con las r in.'ulacioncs cntre
capital f inancicro, corrcrcial. industrial y propicdad lati l 'undiaria clue
otorgan â eslas clascs su car:'rctcr indifcrcnciatlo. En scgundo lugar
con la importancia social y polft ica dcl carnpo. Por un lado, la
propiedad de la ticrra proporcionaba staius, ilcccso a la cerrada
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a
sociedad ilc la época, con sus ceremonialcs quc tratahan de imitrar -

con moda.lidacl provinciana- los fastos aristocrdticos. Pcrc' ei cje de

esa importancia residia cn quc hasta la década del 60 la pcscsiirn dc

la ticrra lc otorgaba a los grandcs propictarios acccso al po,lcr

polft ico. Las rclacioncs sociales agrarias !o pcinrit ian al haccndado ci

manejo de una basc st;cial propia 1', a trlvés dci sistcina dc clicntelas

ruralcs, el acceso â ios votos quc i:rancjabarr los clluii lucs agrarios.

El latifundio era una espccic clc espacio tonrun de todos los

sectores capitalistas, clc modo qrrc ul arcaisrno dcl -(islùmr l i l t i funcliuio

imprimia su scllo cn la Condueta dc csas clascs, hltcr[rri ir l las clefcrl '

soras dc un tipo clc relacioncs socil.tic.s con fuerLcs rasgt)s I'ir''

capitalistas.

A su vcz cl ccntrisrno, par:.r quicn cra ncccrltr!;t :a i 1{ '] i i i :cl! r lc aj ustc

y acomoclacidn dc la Dcrccrha porque ampliabe :u , r ri lr-g('n ric nraniobra

pOlit iCa, SCatignc sicrnprc a l its i inli l ,:s irt itrL lt igs l lor l3 cstruçturaciôn

de las clases prcclominantrs, corno lo prucba la exclusiôn poli l. i i i l

social dcl campcsinado hasta cl pcriodo quc se inicia cn 1t)(.É'

Esta politica cntra cn crisis cntrc 1964 y 1970 porqut' cl rclbnnisrno

centristâ dc la Dc es muy dii'crcntc dcl tradicionel. sc ii ie ga jugiu una

polft ica dc negociaci6n quc pcrnriLicra p,:r Ïrrlr ic rlr lrr [)crccha irna

èsUatggia cle acomodiiciÔlr .v ajuslc; tratii ti.-- cittclrrar cl bloquc irolitico

latifunàio burgucsia, iiinclolc a la rclbrrra agraria y a la sindicalizaci6n

campesina cl cirâctcr dc f'aclorcs ric cxpansiôn capitalista; pretende -

aon Lro y con un cor)junto de medidas de modcrrtizrt;, i ,;n . 'con6ntica-

atrâcr a parie irnponalitc clc las bases socialcrs tl- lr Dcr"e il't

Las expericncias dcl periodo 64-70 prottLrc,'n la resurrscciôn

polft ica dcla Dcrecha, a través dc: a) la lusit in cn uno solo' el Particlo

i',lacional, dc los dos viejos particlos hist6ricos, el Conscr'ado' y c.l

Liberal; b) algunas sustitucioncs y rccarnbios dcttl 'ro de su élite

polit ica y c) la influcncia ideroiôgica dcntro dc la nueva organrzaci6n

del nacionalismo, esto cs clc aquellos grupos quc crit icaban a la

Derechahistôr icacntérminosdelaoposic i6nenlrepol i t icanacional
y polftica oligârquica.
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Esa re-estructuracidn, a través de la crial se doblegan las tenden-

cias a mimetizarse con el Cenlro que habfan tenido vigcncia en los

debaæs internos de 1965, revelaba el deseo dc superar el esqucma

clasista que habia tenido la accion de la Derecha. Ya desde 1967

intenta recuperar la capacidad dc dirccciôn dc capas mc<Jias, hacién-

dole portadoa de un progrâma que buscaba rcorientar en otra dircc-
ciôn las expectativas de cambio: recupcraciôn dc la clecadencia

ocasionada por cl estal.ismo exagera<lo, por cl populismo y pcr la falta

de autoridad. Ello cristaliza en cl prograrna de ia Nucva Rcpûblica, de
Alessandri, en 1970.

En el perfodoT0-13la Dcrecha s6lo tiene un corto pcriodo de
incertidumbrc durantc e I cual los grcmios patronalcs jugando enton-
ces una polit ica dc acomodaci6n- dcmucstran una incipicnte capaci-
dad de direcci6n y de movilizacion. Pcro aun cn cse periodo de
confusidn, empieza a buscar las condicioncs dc la alianza con la DC,
a través dc tcntativas que, como el Frente dc Itlcas, caen en tcrrcno
todavia estéril. En las cieccionos complcmcnuuias por un Scnador en
el extremo austral, junto a las municipalcs y en las de Valparaiso cn
1971, dcmucstra quc estâ dispucsta a haccr sacrif icios polft icos dc
corto plazo, ccdiéndolc cl cainpo a la DC, cn lunciôn i lc los objctivos
gcncrales. La Derecha no antcponc nunca durantc estc pcriodo sus
intereses poifticos a sus intcreses dc clasc. Para atracr a la DC esté
dispuesta a cualquier concesidn, asi como mds adclante cstl i dispueslâ
a renunciar a la participaiiôn pol(tica, con{brmiindosc con la domina-
cion miliur y autodisolviéndosc como organizaci1n polit ica.

HaSfâ diciembre de 197 I la Dcrccha, sin contactos câstrcnscs
orgânicos y traumalizada por cl fracaso de los intcntos golpistas ile
octubre clc 1970, realiza una cstralegia dc anulacidn del Gobierno a
través de una crlcnsir,:i polftica contiriua. pcr() i.l partir clc csc rnomcnl.g
hacc explicita una cstratcgia cuya Énica salicla cra ci dcrroc:amcnto ds
Allcnde.

A través de los grcmics pafonalcs ilc grandcs industrias y corner-
c:iântes y a tra\,és dc la coordinaci6n dc la Confuilcracirin tlc la
Producciôn y el (-crlncrcio. dirigida por pcrsoncros ligarlos al gran
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capitaiismo, la Derecha logra dirigir polfticamcntc a las organizacio-

nes grcrniales patronalcs o profcsionalcs dc capas mcdias. Dc nuevo

all( la Derechâ ticne una ùran vcnla.ia dc opcraciôn politice frcnlc a la

DC, puesto que en la dc'cisiôn dc ésur sicnlplrc priman ios intcrcscs

polit icos antcs quc los inlcrcses de ciasc. A la prirncra no le inlporLt

tanto como a la DC la cornpetcncia ixrr ladiri:.cirin dc ia ol 'ensiva,

sino que busca dcscncaclcnlcil por cuiilquicr nicr-iio ilnptlrlÉnclolc

quien capitaliza sôlo en Lértlt l tros clcl t ' i l jr:t ivo, cl derrocalniento dc

Allcndc. Parail lanoticnen importan<-:i l l  lc,. ir, lcrcscsorganizacionalc.s

porquc e.std Volcacli i intc.gramcnic hacia i l dcti 'n\i l  t lcl c:apitalimo.

La temâ[ica clt l, i  lucha polit i i l l  parccc organizarsc cn [()rn{) i- i i l ls

ideas de la DC, corn6 lucha por !.ts valgrcs dcniocrâtiCos amettlzltt los

pero. como hcmos visto, dcstlc ()(l ' t i i lrL' c!i:r .; 'r!o sf tsirl lclura

aparcncia l rnente en tornÛ a csas ideas,  ias ct l . l l .  \ '  ) ; ,  \ ( \ ; \ r  . i ) l ls ignts

idcolôgicas que rccLtbrcn l ln proccso clc last:i:.t izl l ir|t i . I-.a Dcrecha

rccoge in.:t iunteni.alincnlc l l ls ctlnrign:is t i.: i ioctrtad y dclnocracra,

micntras âpucsta todo a unlt i l ;tcrvclir.; i i tn rnil i tar"' Escondc" ;:rlr io

tanto.  sus vcr i jadrras c( ln ;c :pc ior t i :s  i lc Io l l icn p i : ! i i i r 'c  
"  

\ l i \  I r r ic i tsçs

contra rCvoluci,rnariOs rJc i 'unclar un t;rclctt auioritario parli ascgurâr.

mccliantc cse artif icio, 1x a1i1ççL:i6n poiit ica cl 'cctit,.a' r 'rsi conduce

incxorablemcnte la situar:i6n a una salida cr.lr.r i;rri i t lrr: ion:l l. [-a

Dcrecha, entonccs, sc nlua)vc on tlrtf l  !é!l i l .t r l- r i l i t .: '

3. La Izquicrda tarnhrr--n sc lrrucvc cn una l6gica de clases en la

medida quc csr.ruclura -qu polit ica cn funcii in i i ' : l  s:oi: ialismo, sca

porquo lo vc prôx i ino.  s . :a porquc p icnsa c l  p i - r i  '  -  i " '  
"  

' ; i t i ' t tzo

f le  Urr  t rânSi lO in intcrr , - rmpidO, SCa pOI i lu , . r  ' . -  r l l i ' ) , r : r . .  l l t  i : ' tÙ- ,  . i ' :

prepilrar las contlicit lrtcs. Pcro, cn tori i i  ci i\ '). ' i i l  ci l l t :. It 'anticnc cl

in tcrés por  prcservar  c i  ordcn pol f i l i , :  ,Lr f  l l l . r l .

Esas conviccioncs rcspectt, a la proxiniclad tir i sor:i:t l ismo o

rcspectoaladctcrminaci r ' ;n | r r rc l  f inr i l i inrodc( ' l i ' ; : !  Ùr  '  ' ! " ' l " ic iûpas

rntormedias, cran ,;! rc:;ult i id,l (!9 unii cvohil i ' . ' ;r i Le ci"t ' ' '- '

En 1912 sc funcla cl Particlo Q'1r1i.)ù,>ociali..:ta. r1llc. ri dilbrcncia

dcl Partido Demdt:ri iur -!rn (lt l l i ' :L-. habian mili iaclo :i( l! l ' lr ir ' ir ' l ;) 'r lcs
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dirigenies-, era una organizaci6n quc exprcsaba cxclusivamente

lntrreses obreros y quc tcnia una iCcologia rcvolucionaria, mezcla de

elemenlos anarquistas y triarxisl-as, cuyo sello era un fucrte moralismo'

Ya en 1922 se funda cl Putido Coirtunista, cl cual sufre después de

la mucrte de Recabarren un proccso dc siandarizaci6n ideol6gica.

A partir dc i l l lurlccs las evolucioncs ideolôgicas dcl Partido

Comunista esuin dctcrriiineilas en grltû partc por la lfnca de la II

Internacional y, mâs tiude , por la l inca dc! PCUS. En 1932' cuando

ticnc lugrr cn Chile {t corto cxpcrittrcnto tic la Ropriblica Souialista,

el PC todavia sostenia la tcsis tic ia tlibnsiva gencral contra ei

capitalisnro para aprovcchar las condiciones creadas por la crisis

mundial y rcchaziiba las aiianzas con seciores pequcflo-burgueses,

fici a la linea aprobarjii por la III Internacional. l\Iirs adclante se plcgd

a las tesis del Frente Populer ;iprobatiii:: i:it ,:l 7' Congreso de la

Intcrnacional c.elebrado cn 19-i5. Dcsltucs dc la guerra asumi6 las

crit icas soviélicas al brodcrismo y fustigti las polft icas concil iadorns.
Cuando a causa dc la ltucrra fi ia y la bipolaridad, los soviéticos

dcsarrollaron la tcoiia clcl papcl prcdonrinantc dc la contradicci6n
impcliaiistl i , ia cual subordinaba lt: i  cotrlradicciottcs con ias burguc-
sias nacionalcs, cl PC dcl' inré la l inca clcl Frcntc Dcmocriit ico tlc
Litrcracidn. Cuantlc sc aprobri la tcoria dcl trânsilo pacificu, cl PC
hizo suyas tales tesis.

Lstos ir;onrqrri isnrtis rcvclan, por una partc, una gran dcbil idad
idcolôgica. Esta, a su ! û2. puctlc scr cxpl icada por di icrcntcs factorcs,
cntrc los quo puctlcn scnal.irsc: r) la composicidn dcl partido y sus
dircccioncs cn dondc la nial'oria clc los intclectuaies del aparaio son
fomrados en el extcrior a Dartir ilc una base tcdrica auLodidacta o
rcr ibida cn las cscuelas partidarias, lirs tlLrc rcproducen el circuito dc
dcpcndcncrr: bi la auscncia cn Chilc t lc un lucrtc polo ideol6gico de
cortc social Ccnrricr:rta que obligara a la polérnii:a c innovaci6n
irle ol6gicas. Porotra paltc talcs isomor'l ismos rcr.,clan también ciue la
pcrspectiva internacionalisl lr constituia, por io mcnos hasta la disolu-
ci6n de la Terccra lntcrnacional cn el 45. un clcmento ccntral de la
cultura polit ica rn;rrxista. Esta rigidcz te6rica iba paradojalmcnte
asociada a una gran i ' lcxibil idad y crcatividad prirctica y unidar a una
alta sensibil idacl al movimicnto de masas.
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En todo caso, las tcsis dcl PC después dc 1936 no postulan el
socialismo inmediato o prôximo. Los conrunistâs plânteaban un
frcnte politico amplio, que agrupara al mayor nûrncro dc fuerzas
posible y su conccpciôn estratégica era rigurosamcnte gradual.

Las tesis sobre cl socialisnro y ia prcocupacidn por vincular las
etapas democrâticas de la revolucion con el socialisrno. prcvienen
principalmcnte del PS. En su evoluci6n interna I ( 'slc i. ' iPCCto jucga
un papel importanic la Revoluci6n cubana 1' la.; tcories dcsarrolladas
â partir dr: clla.

A diferencia de paiscs como Italirr. Frlncia o Alcmania, rloniic la
dualidad dc reprcscntaciôn dc i i i  cl.rsc obrcracontempla una ala sot:ial
derndcrata encarnada por los PS, cn ci caso chilcno l iar,rrt l l i  .rtcnciôn
la construcci6n dc la unidad de accidn entrc las i loi tLi.rrzas polit icas

de reprcscntaciôn obrcra. PC y PS. Esta uri i i l ,t i i  ( lur.l -prsc a todas las
polémicas,roccs,d i : , ;crcpanci l t : 'p i i i r l i , .  l i ' t ' ,  i l j tpr t , i6addetesis-desde
1957 y ella sc product aun(luc l it-; r l i l .:rcncias cnre estos partidos sJîn

dc composicidn. orglnizaci6n y l(nea poiit ica. lr i PS, rn/ts quc un
partido obrcro cra un partido popular, quc vinculaba clasc obrcra con

scctores profesionales y dc p-cqucfra burgucsfa. Desdc cl principio, la

compctencia por una m:tsa clcctorl l cornûn. la irr j '11'l n' i l l  i fotzk-isla cn

el interio dcl PS cluc sc c-jcrcc a [r 'ai 'és clc lt lLr;nlr intciceiurlc; clLit

fueron muy signil ' ir:ativos crr la pri lncra cl.roia y' cl hocho dc reprcsr-.rt-

tar a bascs soc:ialcs tlifcrcntcs, polrrizan la rclaci6n enlre ambas

fuerzas. El PS busca dcsarrollar una nucva ctxccpcidn rcspecto a la

revoluci/rn chilcria y lalinoamcricana y rechitza cl stl l i ir, 'srio l l  <1ue

acentûa su d is t lnc ia f rcnte a l  PC. Pero i i i  . , , . ,  ! ' -  i , \ ! iur r  uI ' , .1  i i ( i ( - in

unitaria y sistcntâtice, irnpedido por la al, lr; i izi!.r(i l l  inlcrna, por la

pluralidacl clc tcndcncias que lo consti iul c ) por una racionalidad mâs

expresiva quc insrumental, picrdc h r,spcc i l ' ic idad inicial y su tj isc ur-

so es s6lo una variacidn un poco miis izcluicrdista.

' 
. Dcstlc cl 58, pcro dc un rnodo mits intcnso desdc cl 6-1, cl PS dcfine

la linea ctl Frcntc dc Trabajadr)rcs como altcrnativa a la linea de los

Frentcs U" 1-16ç;nci6n. Las nilcvas cxpcricncias rcvolti; iOnarias, los

sucesivos fracasos elcctoralcs, las crists intcrnas quc habia provocado

La LlniCatl Popular162

Archivos Salvador Allende



en el PS su propia expcriencia refonnista de 1952 cuanclo apoyd a

Ibâfle2, la crit ica a las posicioncs intcrnacionalos dcl PC y la bûsqucda

de una linea propia cn csta rnatcria, ÇrcttLoll condicioncs para que las

tesis sobrc cl cariictcr armado y socialista dc la rcvolucién tttvieran

decisiva irrf lucncia inicrna. Lo intcrcsantc cs quc la constituci6n de un

blocluc cntrc el PC y ci PS coiircidc cn cl t icrnpo cron todo e stc proceso

t1e divcrsif icaci6n dc l incas. Dc hccho fuc por la prcsidn dcl PS ' y en

mcnor meclit la clc lcs grupos cscindido dcl rcfoi 'misnto a l incs dc los

60, quc cl Prograrna dc la LiP asum iti i tn con tcn ldo tlc prcparac irirt de

las condiciones dcl socialismo. La raclicalizi i,- 'rt in del Progranla com-

pensaba asi la incorpoiacitin dcl Particlo Rudrcal a la alianza I la que

el PS se hi.rbi:t opu::io tùniiz.l l lùIrtc.

Inrncdiatalnentc dcspués ilcl ir iunlo dc All. 'ntlc, cs rccmpiazado

ci Sccretario Gcneral dcl Plri ido vitrculaclo l i l i is lcn(lcnuias tnâs
moclcrailas, por un rcpresentilnto dc lus posicioltcs opuestas. Ese

cambio no tuvo nada dc âccidcntal: expresaba la vûluntad de jugar

fientc al Presidcnt,: .{ i iuri i lc un papcl polft ico crlt ico y itctivo, ] 'dc
oponcr a su prâgrnatismo las c.r:igcncias qur, itnponia la tcolia rcvo-
luc iclnirria.

No schacvaluado toclavia lo sulicir.ntccl i lnpacrto i lc iaRci,oluci6n
cubana, como cicmcnto idcoldgico de rupturâ cn los incdios cle
Izquicrcla. Crecrnos que csc impacto fue fucrte cn Chilt:, donde su
ir:ncron dc cluicl,rc l irc haccr dcscubrir las insuficiencias cic la acci6n
lcgal, justamcnlc cn un rnor]rcnr(] propicio dcspués ric la dcrrota dc
1964. En un pafs dondc la Izcluierula hab(a ensayado closdc 193it
muchas lbnnas de alianza y tic comproiniso polit ico. la Revoluci6n
cubana aparecccomo la dcmostracion clc las posibil idades de la lucha
armada 1' rlc' lli neccsidad dc una râpida translormaci6n dc la re volucidn
dcmocrâtica cn socialisln.

Las evoluciones suirrir,. iAnrcntc dcscritas esli in cn re lacirin con las
modificacioncs cxperimcnniles por los anâlisis intclccLuales cntrr
1964 y, 1970. A través ric ia cxrrapolaciôn ai tcrreno polft ico dc
intcrprct-acioncs quc nrostraban los l imitcs dcl desarrollo eapitalista
en pafses con una industri:ilizaci6n rclativarncntc tarriia y ademiis
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dclimitada por la din:imica dcl sistema capitalista mundial, por lo
tanto a través de un desplazarniento sin rncdiacicir)cs, se expande
como sentido comûn polit ico ia idca c;uc la rcsoluciôrt dc h crisis <le
la socicdad chilona rcquer(a una rdpida translbrmaciol stlcirrl i ..;{::.
Estos anâlisis, r"ovestidos dc lcgitinrit lad cicntfl ica, carccian dc una
perspectiva en la cual los datos cstrucluri i l{.)! :;ol-rrc lcis l imitc.s dcl
desarollo capitalista sr: vincularan con un i inii l isis,. ic ia diu'tmica cic
las clascs socialcs, dcl univcrso idcolégico cull"ural y dc l l nuiuralcza
del Esrado, sumariamcnte dcscriio como un EsLt,. ir-. i ,Lrrguis. y dc los
actorcs polit icos sociairrs. l- it signit, ici lcit in sociri l  t ic cstos anâlisis fuc
producida por la compatibii idad c(,rn un i l ini.r iclcolôgico, re sperio al
cual operaban coûlo sistematizadtrrcs nt:is rluc como liruits r: ltLiio:"

Vinculado a 1o antcrior cstâ cl rol quc jucgan cn la Élt inr:t r:r 'r: lucirin
ideol6gica dc la Izquicrda los grupos csCinil; i l l ' ;  ! j t- i rclortnisnlo

demr'lcrata cristiano a I ' inalcs dc la délaLllr {lt ' . i  i- i  i  v cornicnzos dc los
70. Por un latlo, sr.r âporlc inicil l  sc ùxprcsa cn la discusirin eici
Prograrna dc la UP. Pero, por otro lado, cstos grupo-c cctlcn I la

tcntaciôn dc buscar su legitirnidad cn la âltcrnativii a los grandes
pardos popularcs. Su potencial innovador cs rsducido, entonces, a un
dicurso quc cxprcsa las contradiccioncs dc una clitc quc busca un
hueco polft ico en un proccso de movil izaciôn dc niltsl is. Para itrccrlo,

sin embargo, dcbc buscar cl rclcrcnt.c tlo su ti i :cttrs,l cn la l lr ltctica tlc

los otros actoros polit icos, c:on lo qttc circho discurso atlquiere un

cariicter ecléctico cn quc tcoria y priictica politica nunca aparecen

integrados y cn quc los problcmas idcoldgico cstrltégiccs no pucden

ser supcrados.

Todo el desarrollo antcrior nos llcva al prtiirl.-tna que, en otra
pafie, hemos clcnominado tentativatnclli"c cl r acio tc6rico-ideol6gico

de la Izquicrd a (17').Laevolucidn clc la crisrs dcl régimen polit ico, rie

( 17) La idea de un vacio teôrico-ideolôgico ha sidc'' tlc.çuroiluda por M'A'

Carretôn en ,,Dos hipôtesis st,bre el proceso poiitit:o chilenrt 1970-1973D

(Revista Mexicana de Sociologîa 4l 1977) y por'1. Moulian r:n oVacîo teôrit:ct

ideolôgicayprr.ryectonacionalpopular>.l)entrodeestamismaproblemtttica,
el concepto fetichizaciôn de la leoria ha ,sido nsado por C. Cox en < l'ec'ria e
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la cual hemos mostrado los elementos de polarizacidn, de

desinstitucionalizacidn y de degradaciôn de la legitimidad' es, como

hemos dicho, el resultado de la lucha polftica y de clases que se

constituye en torno a la realizacidn del programa de la UP. Es evidente

que en eso tuvo un papel importânte el modo como la UP concibid,

semantizô y rralizô ese Proyecto.

Plantear la hipôtesis dc un vacio tedrico-ideoldgico implica sefla-

lar la distancia e ntre el carâcter objetivo posible y las formas hist6ricas

que asume el proceso social, sea como prâctica o como discurso y

apuntâr al requerimiento de una prâctica y un discurso que fueran

compatibles con ese carâcter objetivo posiblc.

Si se analizan las polémicas intcrnas dc la UP durante cl pcrfodo

veremos que ellas reflcjan en algunos puntos centrales, una proble-

mâtica del modelo revolucionario, lo quc hace que el modo de pensar

y los contenidos del pcnsamicnto estén a mcnudo dcsplazados di-
rectamentedesde los tcxtos clâsicos o dcsdc otras refcrencias histôricas

a la realidad concreta. No ss tra[a sdlo dcl cstilo, aunque también en
ese terreno llama la atenci6n la prescncia de una tcrminologia militar
que en el caso de Lenin o Mao corespondia a las exigencias de la
situaciôn polftica, sino dc la transposici6n mccânica de la conccpci6n
(papel de la violencia, papel de lafuerza o de la ofensiva, necesidad
de ruptura dcl Estado burgués) y también de algunos diseflos de
acci6n, como cl papcl que sc le asigna al poder popular de basc cn la
generaciôn de condicioncs rcvolucionarias. Sc rata dc un fcn6meno
de fctichizacidn de la teorfa. Es cvidcnte quc los elcmentos derivados
dealgunas concepciones clâsicas dc la rcvoluci6n, estaban mezclados
y combinados con elementos quc surgian de la tradiciôn politica
chilena o dc la cxpcricncia prâctica de sus dirigentes. Esa combina-
ciôn alcatoria no constitufa una teoria, lo quc hacc que cl problema de
las alianzas y de los compromisos o dcl cariictcr dcl Gobicrno haya
sido analizado en una pcrspectiva muy insuficicnte.

I de o lo g îa de la U nidad P op ular >. E st os dos t r abaj o s fi g uran en el I nfo r me de
Investigaciôn <ldeologia y Procesos Sociales en la Sociedatl chilena 1970-
1973;l citado al inicio de este libro.
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El anâlisis de estos fendmenos, llâmense vacio tedrico-ideol6gi-
co, fetichizaciôn de la teoria, o simplemente insuficiencias, no puede
reducirse al anâlisis de las contradicciones internas dentro de la UP.
Se trata de problemas de orden diferente. Sin embargo, es evidente que
existe relacidn entre ellos.

Estas contradicciones o diferencias dc lfnea, como hernos scflala-
do, tcnian una base histôrica, expresada antes de la constituciôn de la
UP en la oposici6n da la linea dcl Frente de Trabajadores del PS y de
la lfnea de apertura al centro radical dcl PC.

Cuando a partir de la llamada Asamblea dcl Pueblo de Concepci6n
a mediados de 1972, empczd a configurarse de un modo orgânico la
oposiciôn de lineas, la accidn prâctica de la UP tornô cada vez mâs un
carâcter errâtico, en el cual se manifcslaba la precaricdad dc los
arreglos politicos internos. La crisis de octubrc 1972 operd como
factor de homogenizacidn, dando la impresidn que las exigencias dcl
momento y las urgencias de la acciôn prâctica hubiescn apagado cl

creciente ardor de las disputas dc linca; sin cmbargo, pasado el
momento de la tcnsi6n, el debate renacid a propôsitode laparticipacidn
de los militares en el Gobicrno para no dccacr. Lo que parece
interesante es la simetria entre el ritmo en que esas contradiccioncs se
manifiestan y el ritmo de la crisis cn dcsarrollo. Es la pcrccpcion dcl
deterioro de las condisioncs politicas gcncralcs la que hace rebrotar

los conflictos intcrnos, creando el cspacio polftico para opciones
alternativas dc direccidn.

Sin embargo, la aceptacidn por todos los grupos dc la ncccsidad

de mantener la unidad dcl frentc y el cariictcr pragmâtico de la

conducci<in politica dc Allende, hacc quc la pauta de arreglos deriven

en un cuadro dc atomizaciôn y dispcrsi6n ideoldgica. La caractcris-

tica de ese tipo de cuadros es o quc no sc conslituycn alternativas ni

siquiera como discursos cohcrcntes, quc responclan a los problcmas

principales necesarios de abordar, o quc, existicndo un bloque homo-

géneo con un discurso sistemâtico, este ûltimo no logra constituirse

como direcciôn polftica. En cste câso, parcce habcr prctlominado
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largamente la primera situaciôn, aunque bastante avanzado el proce-

so haya cristalizado la otra.

En sfntesis, este râpido anâlisis de la izquierda politica revela un

doble fendmeno, cuyos componentes estiin entrelazados aunque no

puedcn rcducirse el uno al otro. Por un lado, la ausencia de una teorfa

adecuada a las caracteristicas dcl proccso, lo quc explica cl rccurso al

empirismo o a lo quc sc crce son los tcorfas y lcyes universales de la

revoluci6n. Por otro lado, la existencia de un proceso de polarizaciôn

ideol6gica interna durante el periodo dcl Gobicrno UP, cuyo rcsulla-

do es la atomizaciôn y dispersidn politicas.

Es cn cstc cuadro quc pucdc formularse una brevc aprcciaci6n
sobre la conducci6n de Allende. Ella presenta un doblc aspecto
contradictorio, de coherencia y claridad cn lo quc sc refiere a la
concepci6n general del proyccto politico y su viabilidad, por un lado,
y de palgmatisrno para impedir las rupturas del bloque politico, por

otro. Su accidn aparcce desgarrada cntre cstos planos. Hist6ricamente
esto tiene sus raices en el rol quejuega en la expresidn pûblica de la
alianza comunista socialista. Su racionalidad de acci6n le acerca al
PC, pcro tiene legitimidad histdrica dcntro dcl PS, arin cuando esto
riltimo no se cumpla sicmprc cn los nivclcs mâs altos dc direcciôn.
Pero ello mismo lc impide ejcrcer accioncs dccisivas en cl dominio
interno de ambas organizaciones. Su conducciôn tiene cntonces mâs
el carâctcr dc resultante dc un campo de fuerzas que de eje quc ascgure
un lidcrazgo efcctivo.

Es evidente que un analisis dc las exprcsiones y la conduccidn
politica de la Izquierda es neccsariamcntc limitado cuando no ss
haccn las rcf'crencias a las dinâmicas propias de la base social y el
movimicnto popular con que ellas cstzin rclacionadas. Dos fcnômenos
rela[ivamentccontradictorios l laman aclui laatcnciôn. Por un lado, los
altos grados dc concicncia politica dc esta basc social, quc vive el
pcriodo, mâs allâ de los bcncficios objetivos rocibidos, como un
proceso dc libcracidn. Ni las dificulradcs de funcionamiento de la
socicdad, ni los problcmas sefralados de su exprcsi6n politico parti-
daria, minan su adhesiôn y movilizaci6n en torno al Gobierno. por
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a
otro lado, las dificultades de los canales partidarios de dar cuenta de
esta experiencia vivida. Tales dificultades se expresan a su vez en dos
planos. El primcro se refiere a la rclativa incapacidad te6rica y
prâctica de proyectar el carâcter universalista y de alcance nacional
de la experiencia de liberacidn vivida por estos grandes nûcleos
populares. El scgundo, a la dificultad de entender la dinâmicas
aut6nomas dcl movimiento popular, que implicaban cambios nece-

sarios cn una conducciôn politica demasiado ligada a los intereses
inmediatos de los sectores popularcs mâs tradicionalmente organi-
zados. La radicalizaciôn masiva fue intcrpretada -por uno y otros-
mucho mâs en términos de modclos polfticos correctos o dcsviados,
que en cuanto expresidn de intercscs y aspiraciones concrel.os que no
eran canalizados por los mecanismos institucionales y polfticos.

4. Cualquier anâlisis de actores politicos del pcriodo no puede

dejar de detcnersc, aunque sdlo sea csqucmâticamcnte, en las FF.AA.

A este respecto cabe sefralar quc nucstras hipdtesis reflejarân la

ausencia gencralizada de un conocimicnto histôrico y empfrico su-

ficiente.

Entre los factores que hacfan posiblc el constitucionalismo
Ideol6gico y el somctimicnl.o al podcr civil de las FF.AA., pueden

seflalarse: a) el fracaso dc los militarcs como altcrnativa politica cada

vez quc intcntaron serlo, cntre 1927 y 193 l, o cn 1932; b) la capacidad

del sistcma politico para resolvcr los conflictos y enfreltamicntos
polfticos sin ncccsidad de recurrir a soluciones extra institucionales;

c) la unidad idcoldgica dc la elitc polit ica, dcsdc conservadores a

comunisl.as, en la ncccsidad dc prescrvar al sistcma dc la intcn'enci6n

militar; d) el enclaustramicnto de las FF.AA. cn un mundo militar, lo

que hacia dif(cil la constitucidn de alternativas poliûcas o la difusidn

de un conssnso politico; e) por parte dc la Derecha, el rccuerdo del

cuâcter progresista o izquierdizante dc las intervcnciones militares

miis significativas.

Sin embargo, existian factores quc dcbrlitaban la subordinacidn

de las FF.AA. al poder civil, algunos dc los cuales se manifestaron en

1969, en una rebeli6n militar de carâctcr parcial o localizado, cuyo
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objetivos explfcitos eran de naturaleza gremial' Los que nos pareccn

mâs relevantes son los siguientes: a) cl hccho de vivir, tanto pcrsonal

como institucionalmente, en una situaci6n de escascz rclativa de

recursos, acentuada cn los ûltimos gobiernos, y dc status disminufdo;

b) la depcndencia, tanto individual como institucional, dcl poder

politico, que hacia actuar a las FF'AA. como grupo de presi6n dentro

clcl sistcma de negociaci6n; c) la existcncia de una disonancia entre

la imagen priblica y la imagcn institucional: los militares se scntian

como una encarnaci6n dc la Patria y cran tmtados como burocracia

estatâl por los politicos o incomprendidos por el ciudadano corricnte.

Al accedcr Allcnclc al Gobicmo sc modifica la situaci6n rnilitar en

cuanto se lcs otorga a las FF.AA. rncjorcs remuncraciones y mas

recursos y se valora pûblicamentc la funci6n militar, tratando de

vincular sus cuadros aresponsabilidadcs gubcrnamenLalcs en empresas

fiscalcs.

Sin embargo, arin sin tomar en cucnta las condiciones polit icas

concrctas en que se desarrolld cl Cobicrnèr, los siguicntes lacl,ores

dcbcn considcrarsc dctcrminantcs en la rclacidn dc las FF.AA. con un

Gobicrno de Izquicrda: a) el rcclutamicnto selectivo socialmente,
prcdominantemente de capas medias y, en cicrtos casos, tlc hijos de
familia, unido a la compatibilidad entrc algunos cjcs dc rcalizaci6n
militar y la idcologia de las capas mcdias, por ejemplo, la concepci6n
natLrralistica dcl ordcn; b) los vinculos cntre los militares y los

scctorcs dc latifundistas y cmprcsarios durantc su paso por las
guarniciones de provincias; c) la influencia norteamericana crcciente
en la FF.AA., especialmentc cn lo que se rcficrc a las modcrnas
doctrinas de Seguridad Nacional rcspccto a la subversi6n y el encmigo
intcrno. Estc ûltimo, nos parece uno dc los lhctorcs mâs importantcs.
La socializaci6n en talcs conccpciones fortalcciri la autoimagcn dc la
FF AA. 1' rompiô cl cnclaustramicnl.o cn que viv(an a nivcl nacional
clurante un largo periodo. Por otro lado, en la medida que tales
concepcioncs vinculaban el fcnômcno subvcrsivo no sôlo a proble-
mas dc tipo rnilitar sino a l'actorcs econdmicos, polfticos, militares y
culturales, se preparaba cl camino para la implementaciôn dc un
proyecto politico dc las FF.AA., las quc vcn cn tales concepcioncs los
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elementos necesarios para formular tal proyecto. Asi, estas concep-
ciones operariin como selcctor de alternativas cuando, por motivo de
la crisis, intervicnen en la arena politica como fuerza decisiva (18).

Todo ello se reflcja en un fuerte anticomunismo de las actuales
generaciones de oliciales superiores, formados en cl perfodo de la
guerra frfa, aunquc también cste anticomunisrno se vincula a la
formaci6n de talcs gencraciones en la época de la Ley de Dcfensa de
la Democracia (19).

Sin cmbargo, lo inlcrcsante cs quc la intcrvcnci6n militar no se
produjo cn octubre de 1970, ni siquicra en ocrubre de 1912. Nuoslla
hip6tesis es que las condicioncs que la hacian posible esLaban cn
rclacidn, por un lado, con la cvidcncia de una crisis de funcionarnicn-
to, eviclencia quc dcbia cstar lo mâs gcncralizacla posiblc, aun cnl.rc los
que scguian apoyando al gobicrno y, por otro lado, con la culminacidn
dcl ciclo dc polarizacitln, dcsinstitucionalizaciôn y pérdida de lcgiti-
miilad, es dccir, con cl clesanollo dc la crisis del régimcn politico, a
Io que aludircmos mâs adelantc. Dcsdc cl punLo dc visLa opcra[ivo,
tales condiciones dicen rclaci6n con la unificaci6n del alto Mando, de
modo de tcner a favor la lcgitim i<Jad jcrârc1uica, y con la recuperaci6n
del mâximo de fucrzas para cl lfdcr insurrcccional, para lo cual éste
debfa, en cl caso dcl Ejército, climinar al pratisnro, nuclcando sus
seclores de apoyo.

(18) Si bien el de"'pliegue electivo de estas doctrinas mâs allltde las FF.AA. ha
tenido lugur a partir de h instauraciôndel gobierno militar, donde aparece en
su carâcler de ideologia de dominaciôn, Ios dtiLo.t :ubre la tt:istt:nt:ia de
oJiciales chilerns d los centros donde tales enstfianztts se irnparlran en los
EE.U U. son reveladores. Ente I 95 0 y l 971, se etil renan ahi 4,8 I 5 oficiales
(lvlilytary Assitance Facts,Washiruong D.C. Dpr. of Dfense, 1969 y Covert
Action inChile, op. cit.).
(19) La ley de Defensa de la Democraciafue aprobada en 1918. Entre sus
principalesdisposicionescontenialailegalizaciôndelPC. EsuLeyscaprueba
enel marco politico de la guerrafriay de la gran oJcttsiva iniciada por el PC
después de su triunfo en las elecciones munir:ipales de 1947. Esa ley estuvo
vigente htLsta 1957. Sin embargo, desde 1952, con el accesr.t de lbânez al
Gobierno, el PC actûa en la semi lenalidad.
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A estas hipôtesis hay que agregar la principal. Durante todo el

per(odo, las FF.AA. se orientan por una l6gica: preservar sus intéreses

institucionales primordiales, evitando ser desmembrados y divididos.

La situacidn de crisis politica lo hace darse cucntâ en un primer

momento de su significacidn politica dccisiva como ârbitro y, con el

deterioro de la situaciôn, la posibilidad dc ser alternativa dc poder si

actuaban unificados. La fuerte unidad conseguida para derrocar a

Allende demuestra, supuestos los factorcs idcoldgicos ya seflalados,

la importancia dc las lealudes e intercses corporativos en las situacio-

nes de conflicto. Desde este punto dc vista, lo que las FF'AA' podian

esperar del Gobicrno dc la Unidad Popular cra sdlo un rol subordina-

do en la resoluci6n de la crisis politicâ, en tanto que el bloque opositor

les asignaba un rol mesiiinico, cuyo correlato cra la percepci6n de un

proyecto autônomo de poder.

Asf, una vez aseguraila la unidad dc las FF.AA. en torno a una

alternativa propia de poder, no habrâ mucho margen para la articu-
Iaciôn del nuevo sistema de dominaciôn. En efecto, la polarizacidn

dela luchapolit ica,elanulamiento de uno de suspolos, ladcsaparici6n

del centrismo como actor significativo y la consolidaci6n ideoldgica

del modclo autoritario en el lidcrazgo del bloquc opositor y de sus
sectores radicalizados -adcmâs de los factores estructurales de la
crisis- permiten entender la naturaleza quc adquiere el nucvo proyecto
politico desde el momento mismo del derrocamicnto dc Allende y la
ruptura dcl sistcma politico vigentc.
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I I .  LOS PROCESOS
DE LA LUCHA

GLOBALES
POLITICA.

Intentemos ahora una recapitulaciôn esquemâtica de los procesos
que desencadenan la crisis del régimen polftico.

1. Hemos dicho que el carâcter general de la lucha politica estii
dado en torno a la naturaleza dcl proyecto histôrico de la LIP y al
enfrentamiento entre los intcntos por radicalizarlo y los intentos de
anularlo o eliminarlo.

Pero aunque cl contenido anticapitalista dcl proyecto dc la UP
explica el carâctcr de la oposiciôn de los intereses capitalistas y

aunque el comportamiento de la DC cn esta materia cstuvo plagado

de ambigûedades, él no explica por si solo cl proceso de polarizaciôn
polit ica (20).

Si se analiza este proceso, nos damos cucnta que él tienc trcs
tiempos.

Hasta octubre de 1972, la DC actûa siguiendo una lfnea de

distancia y accrcamicnto discontinuo frentc a ambos polos. En octubre
de 1970 colabora con sus votos a la ratif icacitin dc Allcndc por el

Congreso Pleno; durante el pcrfodo prc-clcctoral, quc culmina en abril

de 191 | ,acentûa su distancia, buscando lorLdecer su propia identidad
y por lo tanto atacando duramcntc al Gobierno pero sin acercarse

orgânicamente a la Dcrecha; después de las elccciones se insinrian

(20) Repecto a la m^encionada arnbigiledad, recuérdese que el principal

conflicto intitucional del perîodo se originl, a raîz del proyecto de las âreas de

ln ecoramîa, presenlado por la DC a lravés de dos de sus serwdores y por el

que se entrababa la polîtica de expropiaciones del Gobierno
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posibilidades de compromisos parlamentarios con la lzquierda. Como

consecuencia del asesinato dc Pérez Zuiovic y de la divid6n de la DC,

se invierte ese proceso, produciéndose un mayor accrcamiento con la

Derecha, que se concretiza en pactos electorales a divcrsos niveles.

Sin embargo, al sentirse desbordada por una ola de movilizaciones

que no controla, se decide a iniciar conversaciones con la UP,

buscando siempre obligar a la UP a actuar dentro de un marco que le

exigia compromisos y negociaciones que ésta percibe como cancela-

ci6n de su proyecto.

Es evidente que después de julio de 1972la DC todavfa dirigida

por su tendencia centrista, abandona la linea del compromiso, urgida
por la exigencia de evitar su aislamicnto respecto de una masa

radicalizada. En ese terreno, el distanciamiento que sc produce entre
el Gobierno y sectores imporlantes dc las capas mcdias, repercute en
la DC.

A partir de octubre de l972,lapolarizaciôn se hace casi completa.
Dcsde entonces y hasta mayo dc 1973, aunque sigue preocupada de
mantener la espccificidad, sobrc todo de sus discursos, frente a la
Derecha, sus movimicnl.os pendulares son incompletos. Su critica se
centraen el Gobiemo, sin denunciaren ningûn momcnto el desarrollo
de una ofensiva que conducfa al golpe militar.

En mayo dc 1973, con el cambio en la direccidn del Partido, se
cierra el ciclo de polarizaci6n, aunque hacia fines del periodo se
realiza una nueva rueda de conversaciones. Nos parece claro que ese
diâlogo, como se le llam6, estuvo vacio de sentido, por lo menos
polftico. A esa altura la DC no busca llcgar a un compromiso con el
Gobierno y, quizâs tâmpoco, ese compromiso habrfa sido capaz de
cambiar el curso de los acontecimientos, sino dc acelerar o retrasar
su ritmo. A través dcl pcrfodo, la DC casi no es un sujeto polftico, un
actor que pueda dctcrminar con autonomfa su linea de conducta: estii
auapada en la posicidn céntrica de un proceso dc lucha polftica
agudizada, donde sc multiplican las presiones centrifugas. En mayo
de 1973 habia dejado de scrlo absolutamente. Sus intereses
organizacionales la habfan obnubilado e impcdido, asf , comprender el
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carâcter universalista del apoyo popular al Gobierno y ia naturaleza
ineludiblemente represiva y antipopular de cualquier régimen que lo

derrocara.

Es impor[ante captar el significado de e sa pendulaciôn y conectar-
lo con la clâsica tendencia al ailamiento quc la DC desarrolla a paflir
de 1958, cuando se afirman sus posibilidades autônomas de poder.

Ninguna de estas dos caracteristicas se pucden explicar recurriendo,
sin mâs, al argumento de la ambigûedad tipica del centrismo. Mâs allâ

de ese elemento, sin duda importante en los momcntos en que se

enfrenta una situaci6n politica con predominio polar, e stii el problema

de la compleja expresi6n de clase de la DC. Por ahora queremos sôlo
retener este argumento dc un modo global, esperando explicitarlo mâs

adclante.

Decfamos que los contenidos anti-capitalistas del programa de la

UP no explican mâs que parcialmente la dinâmica de polarizacidn,

porque no dan cuenûa satisfactoriamente del comportamiento polftico

del Centro, aunque sdlo sea a causa de sus intereses polfticos. La

polarizacidn polftica es ajena a estos intereses de Centro. Este soporta

mal los cuadros de exacerbacidn de la lucha politica que ponen en

tensiôn las contradicciones latentes en las organizaciones de rccluta-

miento diversificado. Ademâs la rcstriccidn dcl campo dc maniobra

politica que acompafla los procesos de polarizacidn pcrjudica a las

capas medias, que son los sectores que el Centro representa mâs

especificamente, las cuales han estâdo habituadas a la posibilidad de

combinaciones mriltrplcs y fluctuantes para rcalizer sus inLcrcscs.

Sin descartar entonccs que en la base de lâ polarizacidn estén

presentes los contenidos del programa de la UP, pensamos que es

necesario analizar otros factores que den cusnta de este proceso al

menos respecto de las capas medias y la DC. Algunos de ellos actûan

como originantes y otros como multiplicadores o acclcradorcs. Scf,a-

lemos, a modo de hipôtesis, los siguientes: a) la semantizaciôn del

proceso por parte dc la UP como socialismo y revoluci6n dirigida por

la clase obrera; b) las modalidades de la accion politica de la LIP; c)

el desarrollo de una crisis que se expresa en violencia o desorden
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politico y en escasez; d) la fascistizaci6n ideoldgica que va produ-

ôiendo la propia polarizaci6n y sus secuelas, los conflictos, las

huelgas, los cnfrentamientos.

La tendencia dif(cilmentc evitablc dc la UP a expresarse en los

términos de una revoluciôn dirigida por el proletariado y en la que

otros Sectores eran aliados y a usar sfmbolos y ritos consiguicntes no

era accidental: revcla tanto una tradici6n tc6rica como quc el proceso

era viviclo por los dirigentes y por gran parte de la masa como tal'

Aunque es evidente que la UP significd una ruptura y un quiebre de

la continuidad en muchos aspectos, ese tipo de semantizaci$n chocaba

a muchos sectorcs de las capas mcdias, cuya ideologia tcnfa muchos

slementos que componen el trpo cldsioo pequeflo-burgués: avcrsidn a lo

plebeyo y distanciamicnto de lo obrero, amor al ordcn' vcneraci6n a la

propicdad; y también chocaba a los resprcsenhntcs politicos de esos

sectores por las razones que hcmos anotildo, a las cuales hay que agregar

un fuerte anli-comunismo y un tcmor dc ver copado el carnpo politico.

El otro factor, las modalidadcs que asume la accidn polftica de la

UP, tiene una impornncia aûn mayor, porquc actûa dircctamente

sobrc la DC. En pâginas antcriorcs hemos mostrado quc los principios

constitutivos del orden politico eran la ncgociaci6n, cl compromiso
y la gradualidad cxpresados institucionalmcnte cn el equilibrio de
podcres y cn un sistcma de atribucioncs ciudadosa y a veces sûtilmente

conrabalanccadas.

La UP, impulsada por la neccsidad de implcmcntar su proyecto

sociopolftico y por las expechtivas populares y, adcmâs, acicateada
por el f'antasma de lo que seconsidcraba cl fracaso dc los reformismos,
puso en prdctica desde muy temprano una cstrategia que, si bien se
sustentâba en argumentos juridicos dc peso y sc enmarcaba en la
lcgislaciôn vigente, cuestionaba los principios scfralados cn que se
basaba el sistema, aqucllos que constitufan una dc las bascs principa-

les del consenso alcanzado por las fucrzas polfticas predominantes.
En clbcto, al ser rechazados esos proccdimicntos legales por los otros
podcres dcl Estado, plegados a la racionalidad capiralista, se creaba
una crisis de legitimidad lcgal.
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Esta forma de desinstitucionalizacidn producida por la modalidad
de la UP de sobrepasar en forma legal la negociaci6n impuesta por el
sistema y de superar las barreras del gradualismo, agudiza como
efecto otra forma de desinstitucionalizaciôn ya presentc en la estrate-
gia inicial de sectores de la Oposici6n: el cambio de la arena del
enfrsntamiento politico. Es evidente sin cmbargo quc esas opciones
previas tenfan, pese a su contingencia, su racionalidad. La UP, que
deseaba preparar las condiciones de una transformaci6n global dc la
socicdad, necesitaba acumular apoyos y capacidad de gcstidn y para

ello debia desanollar un programa intcgral. El ciclo que comienza en
octubre de 1972 es el dcsplicguc dc una racionalidad antagtinica ya

existcnte en algunos sectores, que se opone a la racionalidad dc la LIP.

La lôgica de la acci6n de la UP csuâ fundada en la neccsidad de una
ampliaciôn dc los l imitss del Estado de compromiso con su diniimica
de negociaci6n, gradualidad, rclativa fluidcz y divcrsif icaci6n con la

articulaciôn y agrcgacitin dc intcrcscs. Ese estado es visto como un
frcno y un esl.orbo y su ordcn lcgal cs aceptâdo instrumcnlalmente
pero no dcsdc el punto dc vista valdrico. A su vcz la l6gica de la acci6n
de la Derechâ, y en cicrto grado de la DC, revcla que la democracia
como orden politico les interesaba desdc el punto de vista dc clase,

s6lo cuando permitiera cl capitalismo. Es dccir su adhcsi6n tarnbién

era instrumental pero su acciôn ideol6gica invcrt.ia tonlmcntc csa
realidad, puesto que a nombre de la dcmocracia dcsarrolla las condi-

ciones para su quicbre. Asf cl principio dc legitimidad valdrica de la

accidn era la lucha por la liberLad, aunquc el sentido de accidn cra

prcparar las condicioncs del golpe y ese sentido cra vis iblc para todos

los actorcs, incluida la DC, por lo mcnos dcsdc octubrc de 1972 para

adelanl.e. Desde ese momento, como succdc muchas vcces en las

situacioncs dc crisis, ticne lugar una dcgraclacion dc los valores que se

usan para lcgitimar la accidn, los cualcs son utilizados, en dcfinitiva,

como mirscaras.

Sin embargo, ese trânsito desdc una crisis de legitirnidad inicial al

nivel de las élitcs politicas, entre las cualcs ss debilitaba la adhesi6n

instrumcntal y condicionada al régimcn, y esa dcgradaci6n final,

donde los discursos sobre la libcrtad son esgrimidos como coberturas,
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a el producto de la crisis, la cual amplifica esa fisura inicial. A través

de la masificacidn y exacerbacidn dc la lucha polftica se masifica

también la idea de que cualquier mcdio es bueno para derrocar al

Gobiemo. Desde octubre de 1972 en adelante, pero sobre todo desde

mayo o junio de l9'i3, ya no se estii en el campo de la polftica sino en

el campo de la guena desigual, por lo que no cs raro que lo valores que

se esgrimen escondan las artimaf,as quc se usan en la batalla. Por ello,

la incuestionablc legitimidad constitucional del Gobicrno no podia ya

ser un frcno para la brisqueda dc su dcnocamicnto.

2. Asî,la crisis dcl régimcn polftico se desarrolla a través de
procesos de polarizaci6n, desinstitucionalizaci6n y deslegitimaci6n.
Desde el punto de vista del sistcma polftico, el problema principal
parece ser su incapacidad de soportar la dcstruccidn del equilibrio
céntrico. Este desplazamiento geométrico ticne origcn en la racio-
nalidad de desinstitucionalizaci6n de la Dcrecha, que para defender
el capitalismo busca anular o eliminar al Gobiemo, ya sea rigidizando
el sistema de elaboraci6n lcgal, ya sea movilizando masas, ya scâ
algunos de sus sectores recurricndo a la violencia polftica y al
terrorismo. Cuando la lucha politica sc plantca cn esos términos, ya
existe una destruccidn virtual de la base de legitimidad dcl sistcma.
Por su lado, la Izquicrda busca rcalizar su programa sin cacr victima
de una dinâmica de negociaciôn y cambio gradual que cancelaria, su
proyccto sociopolitico y la empanl.anaria cn cl relbrmismo, frustran-
do su base popular. Sin mayorias institucionales para realizar eI
proyecto, y en esto hay también una rcsponsabilidad dcl Centro, ello
es otro elemento de desinstitucionalizaci6n.

Todo lo cual va minando la base dc intcreses concertados sobre los
cuâles se sostcnfa el sistema politico y lavorccc la polarizacidn en la
medida que crca condicioncs parâ que cl Ccntro, cuyos intereses
politicos estaban rclacionaclos con solucioncs ncgociadas tle los
conflictos -marco denrro dcl cualjugaba un rol dc arbitrajc-, se vaya
sumando a laestrategia que favorecia las accionesext"ra institucionales
y las soluciones de fuerza.

Planteadas asi las cosas, que cl quiebre haya dcmorado trcs afios
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tiene una doble explicaci6n: a) el ritmo lcnto y discontinuo del ciclo
de polarizacidn poliûca, lo cual permite que se mantenga la esperanza
de soluciones negociadas hasta octubre de1972 y de un retroceso del
Gobierno, hastâ marzo de 1973; b) el atractivo y fuerte apoyo popular
que el Gobierno conservô casi sin deterioro durantc esos tres af,os y
que se cxpresa también en los resultados elcctoralcs; las energias de
movilizaciones surgfan de la esperanza rcvolucionaria cle obrcros y
campesinos, los.cuales habian tomado en sus manos el control de la
produccidn cn asenhmientos, fâbricas, la organizaciôn del abaste-
cimiento en las JAP, la agitacidn polftica, la organizaci6n en las
masas y la defcnsa del Gobierno en los sindicatos, en los Cordones
Industriales o en los Comandos Comunales. En esta adhesiôn estdn
presentes no sôlo los indudables beneficios econdmicos y sociales
recibidos por los sectorcs populares, sino una alta concicncia politica
y la idcntificaciôn de una parte sustancial dc cllos con una cxpcriencia
social y politica que los reivindicaba como los aclores de historia que
hasta entonces los habfa marginado.

3. Tratar el proceso desde el punto de vista que lo hcrnos hecho,
como totalizaciôn de la crisis que se realiza a través dc la crisis del
régimcn politico, puedo producir una visi6n parcial y distorcionada.
Es evidente que un cnloque de ese tipo no agot.l las posibilidades
anâlit icas. Ademâs, el sesgo potcncial aumenta cuando cl lector opcra
con la idea que una crisis es un proceso dc dcgradaciôn. En realidad,
hay ciertâs crisis que no son una simple decadcncia de un orden
previo, sino que se constituyen por los efectos socicales de la lucha
entrc uno y otro proyccto de sociedad.

Una crisis de este tipo es ambivalentc, sicndo vivida por algunos
grupos como momcntos de exaltacidn, cn los cualcs lo deseado se va
haciendo posible, y por otros, como l'in dc un tnundo o de un modo de
vida. La crisis que se desarolla cn la sociedad chilena durante el
periodo 10-73|uc dc estc tipo.

Durantc ese lapso se produjo una enormc activaciôn polftica dc la

sociedad, lo que significaba movil izacioncs, movimicntos sociales y,

en general, implicacidn pol(tica dc masas. La politizaciôn de la vida
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social aranca de la apatÎay del retraimiento de muchos sectores que

hastâ entonces tcnian una pafticipacidn formal, reducida a los actos

electoralcs. De algrin modo, esta masificacidn de la participacidn

desborda el carâctcr elitario de la politica tradicional, reducida al
âmbito parlamentario y canalizada a través de los partidos. Estos ven

limitada su autonomia respecto a la sociedad y sus posiciones dejan de
ser -por lo mcnos parcialmente- el rcsultado de la lucha interna de
facciones, pâra estar somctida directamente a la presi6n de masas
polarizadas.

A nivel popular, el periodo 70-73 significd una explosidn dc los
niveles de participaci6n y, mâs que eso, dc su identidad como sujetos
hist6ricos no s6lo sc cxpandc la idca que el pueblo es actor, también
grupos diversos buscan activamentc la posibilidad de ejercer el poder
en la base. Es evidcntc que esas tentâtivas generan conradicciones
entre los actores movilizados y las estructuras politicas, Estas tiltimas
buscan mantcner cl control y la manipulacidn de la participaciôn
esgrimicndo rtvones, muchas veces objctivas, de eficacia y direccidn
unificada. sin embargo, esas razones valcdcras no podian ser efcc-
tivas porquc cl proccso habia dcscncadcnado un impulso clc demo-
crat.izaci6n polit ica al cual rcspondian csas rcinvindicaciones, muchas
vcccs confusas y otras equivocadas.

La crisis cs, entonces, mucho mâs que desorden y explosidn de
conll ictos quc no pucdcn screficicntcmcnte canalizados. La dinâmi-
ca dc mor,i l izaci6n social producc también una prolundizaci6n de la
dcmocratizaci6n politica. Es cvidcnre que los inl.entos de control
popular de la producciôn y dcl abastccimicnto, las tomas de fâbricas,
como incluso algunas movil izacioncs iniciales de sectores de opo-
sicion, crrr mucho mâs quc el resultado dc una estrategia gobiernista
para alcanzar cl poder total, o de la Oposiciiln para derrocar al
Gobicrno, como uno u otro blocluc afirmaba. En el prirner caso,
revelaban el despertar de la iniciativa popular o dc base y eran
expresivas, muchas veces simbôlicamento expresivas, de la idea del
pueblo-actor. También es evidcntc que cse proccso de prolundizaci6n
de la dcmocracia politica es recupcrado cn la lucha contra el Gobierno
como una manifestacirin de crisis dcslructiva y no dc crisis creadora.
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Sin embargo, no es posible olvidar que la sociedad chilena en el
pcriodo 1970-1973 cra mucho mâs que una sociedad convulsionada.
Era tarnbién una sociedacl en activo y dinâmico proccso de
autogestacidn. Y cso fue lo que el golpe y el régirnen militar
destruveron.
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APS
CAS

CODE

CORA

CUT
DIRINCO

DC o PDC

DR

ENU
FF.AA.
FECH
GASCO

IC
JAP
JDC
MAPU
MIR
PIR
PN
PR

SIGNIFICACION DE SIGLAS

Area de Propiedad Social.
Consorcio Agricola del Sur (Organizaciôn Pa-
tronal Agricola de tipo regional).
Confederaciôn Democrâtica (Agrupaci6n elec-
toral de los partidos PN, PIR, DR Y DC).
Corporaci6n de la Reforma Agraria (Organismo
Estatal).
Central Unica de Trabajadores
Direccidn de Industrias y Comcrcio (Organis-
mos cstâtal).
Democracia Cristiana o Partido Democriita
Cristiano.
Democracia Radical (Fraccidn de Derecha
escindida del PR antes de las elecciones de
1970).
Escucla Nacional Unificada.
Fuerzas Armadas
Federaci6n de Estudiantes de Chile.
Compafrfa de Gas de Santiago (Empresa Priva-
da)
Izquierda Cristiana
Juntas de Abastecimientos y Precios.
Juvcntud Dcmocriita Cristiana
Movimiento de Acci6n Popular Unitaria.
Movimicnto dc Izquicrula Rcvolucionaria.
Partido dc Izquicrda Radical.
Partido Nacional
Partido Radical.
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LA VIA CHILBNA AL
ELEMBI\TOS DE UNA

SOCIALISMO
DEFINICION.

El siguiente es un extracîo de un articulo preparado por M.A.
Garretôn con Ia colaboraciôn de Fe lipe Agiiero para el Diccionario
de Ciencias Sociales de la UNESCO (versiôn espanola) y para el
volûmen editado por cLACSo con losTérminos Latinoamericano de
Ciencias Sociales, en 1974.

El Conccpto Vfa Chilcna al Socialismo refiere al proyecto polftico
de la unidad Popular dc accedcr al objetivo del socialismo, dcntro de
los marcos de sufragio, a través dcl uso dc la institucionalidad vigcnte
y en democracia, pluratismo y liberrad (Salvador Allende, <Discurso
del 5 de novicmbre de 1970>, en Hernân Godoy, <Estructura Social
de Chilc>, Eclitorial Universiraria, Santiago, 1971, pgs. 5S2 -,593).

Una gran cantidad de tlocumentos de los particlos poifticos hacen
referencia dirccta o indirecl.a al conccpto. (En especial, del partido
Comunista, Luis Corvaliin, <Camino dc Victoria>, Impresora Hori-
zonte, Srntiago, 1972. Dcl Partido Socialista, una sclecciôn dc
discursos dc Carlos Altamirano cn Editorial euimantu, Slnriago,
1972. Dcl MAPU. <El carâcter dc la rcvoluciôn chilcna>. Edicioncs
Unidad Proletaria, Santiago, 1971). por otro lado, exisre un conjunto
amplio dc estudios sobre el tcma quc discuten el contcniclo dcl
concepto y las caracteristicas dcl proceso polftico en curso (espe-
cialmente en las Revistas <Cuadcrnos dc la Realiclacl Nacional>,
Santiago, Nes 10, Diciembrc 1971, sobrc <problcnras y pcrspectivas
del Socialismo en Chile>, y 15, diciembrc de 1972, sobre <Revolu-
ciôn y Legalidad: problcmas dcl Esraclo y del Dcrecho en Chile>;
<Chile Hoy>, Santiago de Chile; <Revista dc la Universidad Técnica
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del Estado>>, Santiago de Chile, Volûmen Especial Na 1l y 12, dc

noviembre-diciembrc 1972; Dttlc L. Jonhson, editor, <Thc Chilean

Road to Socialisrn>, Atrchor, Neiv York, 1973; Ann Zamity Gabriel

Palma, editcrcs, '.Thc Chilcan Road to socialism>, IDS, Sussex,

1913).

Pero cl térniino fue principai:nt'ntc acunîdo y espccil icamente

sisteniatizado y desarrollatlo cn los 'Jiscurscs de Salvador ,\ l lende

(Discursc,rici 5 d.: ni)r ' i tmbrc 1970, op. cit. . lvlensajes al Congrcso

}iacicrnal".2l de rnayode losafros 1971,1972y !973; <Aiicndc habla

con Dcbray>, Revista Punto Fi nal, Ne I 2fi, : lr itrzo i 97 I ; los di scursos

mâs importarrtc esi:in ti4sci-rtadiJS cn (los anlologfas: Salvador Ailende,
<Nucstrcl carnino al socialisrno: la vfa chilcna>, Edicioncs Papiro,

Bucnos Aires, i971 y <Allencle, pcnsamicn[o poli l icor>, Quirnantû,
Saniiago 1912)'y en trabljos i ie sus ascsorcs polit icrrs y' econômicos
(especialmente, Joiln E. Garc(:s. nEl l l .slri i io f ios problcmas lâcticos
en cl Gobir:rno tic Alicntlc>, Siglo XXI, Madrid 1974 y <Estado

Burgués y Gobicrno Populao, cn ,.Cuadernos de la Rcalidari Na-

cional>, Nql5, op. cit., pgs. 132 - 1521, Eduardo Novoa, <El diffci l
carnint) dc la lcgll idacl>, cn RevisLa di la Univcrsidad Técnica clcl
Estado,,, ViI, abril i972, pag. 7-34, Santrago, y <Vfas Legalcs para
avanzar al sclcialismo> cn Rcvista dc Dcrccho ccon6rnico Na33 y 34,
octubre 1971, Santiago; José A. Vicra Callo, <Ei scgundo camino al
socialismo: aspectos institucionales>>, en <<Cuadcrnos dc Realidad
Nacional> Nq15 op. r: it., pgs. 152-191: y en cl plano econdmico, Sergio
Ramos, oChilc, Una cconorlia dc transici6no, Casa dc las Américas,
La Habana 1972; Pcdro Vuskovic, "La cxpcricncia chilcna: proble-
mas econdmicos cn CESO-CEREN, op. cit.; <El pensamiento ccon6-
mico del Gobiemo de Allende", antologfa editada por Gonzalo
N1artncr. Editorial Universidad, Santiago 1971). Es a parrir de este
tipo de documcntos que se pucde trahr dc cstablecer una dcfinicidn
de la vfa chilcna al socialismo.

Es preciso scfralar que el término, cuando cs aplicaclo, no hace
especial referencia al objetivo linal, el socialismo, quc es postulado
s6lo en rasgos generales como un rnodclo nuevo de Estado, de
economfa y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y
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aspiraciones, como el ûnico régirncn que sc ofrece a las naciones
modernas para reconstruirse racionalrnente en iiberlad autonomfa y
dignidacl y para superar cl sistema capitalista y dcpcndicnte, y en ei
cuai lo esencial es la socializaci6n de los mcdios rlc prcducci6n, la
gesti6n tlel Estado por parte de los trabajadores, y un sistcma de
valores culturales que perrnitan una con'"'ivcncia solidaiia (Allcnde,
Primer Mensaje al Congreso Nacional, Mavo 1971, on <Nucstro
camino al socialismo...>, op cit.). Mâs bicn. la dcfinici6n de la vfa
chilena al socialismo se cenir: en la modalidlrd r.spccifica que: Chrle
tienedeacccdera csc objctivo. Su lratirmicnto miis o n-renos sistemâtico
contempla tres aspecto: una dcfinici6n negativa, une justi!"icaci6n de
su posibil idad tcôrica y su ', ' iabrlidad histdrica y un conjurrto de
elemcntos que configuran la definicitin Dositiva.

a) La definici6n ncg:ltiva formula un crinjunlr.r iic juicios por
oposiciôn. La via chilena sc enticnde como aquclla que no sigue los
caminos tradicicnalcs dc anteriorcs prûctsos sociâlistas: ella no
utiliza la violcncia ffs;ica, no ra.ahza une ruptura violcntir crtn cl orCcn
social existente, es decir, no es unil l ' i l i  arntit, j .,: nu s(- 

.Lrtslt 
cn una

forma dictatorial o autoritaria de Gobicrno y no contempla la cxigencia
dc un partido ûnico de Gobicrno. (Allende, <Primcr Mensaje al
Congreso>, op. cit., pâg.27: <Scgundo lvlcnsajc al congreso>, mayo
1972, en <Allende, su pcnsamicnto polit icc'), op. cit., pag 37-j;
Discurso del 5 de novicmbre i 970, op. cit., pdg. -5ti9. Un cnlbqtrc mâs
tedrico de estos aspectos cn Joan Garcés, <Eslaclo Burgués...>>, op. cit.,
pâg., 135-136 y José Rodrigucz E. <.Hacia la conquista del Derecho

Populao en <Cuadernos de la Rcalidad,..>, Nq15 op. cit., 191).

b) La justi{icaciôn tedrica de la vfa chilcna al socialismo, tiene una
doble base. Por un lado, la posibilidad irrevi.sta por los clâsicos de la

teoria marxista: Puedc concebirsc la cvttluciôn pacifica de la vicja

sociedad hacia la nucva, en los pafses dondc la rcpresentaci6n popular

concentra en ella todo el podcr, dondc, de acuerclo e l;n la Conslitu-

ciôn, se puedc haccr lo que se dcsce, d*sdc ci momcnto quc sc tiene

tras de sf a la mayor(a dc la nacidn (Engcls, rritâdo por Allendc, en
<Discurso clcl 5 de novicrnbrc 1970"' otr' cit ' '  psg' 58{r) Por otro lado'

las caracteristicas propias dcl nivcl politico e inslilucional de la
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sociedad, el que, junto con poseer relâtiva autonomfa respecto a la

base socio econdmica que le diô origcn, influye sobre la transforma-

ciôn de ésta y contiene en su seno elcmenLos contradictorios en la

medida que ha dcbido absorberen muchos casos las rcinvindicaciones

y conquistas de los movimientos revolucionarios.

Pero el argumento tedrico, para darse cn h rcalidad hist6rica, exige

ciertas condiciones particularcs dc la sociedad que permit'ran una

justrficacidn hi-stdrica. Talcs condiciones cn el caso chileno, serfan:

En primer lugar, la existencia de un Esrado, de estructura pri-

mordialmente liberal burgucsa, ç111'1 5','pîrJCion de podcres y réginlen

presidcncial con Ejecutivo fucrte, coll crccic.ntc intervcnciôn en la

vitla econ6mica, dotado de un conjunto dc nlecanismos arbitrales

legitimados, enfie ellos el sistema elcctoral, para resolvcr los conflic-

tos entre los grupos sociales, y que se han extcndido a amplios y

signiticativos sectorcs de la poblacién, ,v. finalmtntc, caracterizado

por una relativa elastici i iad para acùptilr irnpcil.antes conquistas

impuestas por los trabajadores; es dccir, un Esuido abierto o la accidn

polit ica de las masas (Garcés. <El Esutlo y los prolrlcmas râcticos>>...,

op. cit.).

En segundo lugar, el desarrollo tlcmocrâtico-burgués relativa-

mente amplio, ha configurado un conjuntû de condiciones polfticas

entre las quc se cucntan la sdlida organizaciôn polit ica y sindical de

la clase obrcra y las masas pclpularcs eon la consagraci6n dc su poder

de presi6n, la existerrcia dc partidos polfticos organizados con ideo-

logias que represcnlân los intércscs dc las dir,crsas clases sccialcs, el
e_iercicio real de la libcrtad por partc de grupos signilicativos dc la
poblacion, un sistcma de eleccioncs i ibrcs y periôdicas con alta
participacion, y un sisfema jurfdico abicrto quc sin perdcr su conno-
taci6n dc tipo clasista ha inco4lorado intércscs inmediatos de los
sectores populares.

En tcrcer lugar, la cxistencia de mecanismos arbitrales legitima-
dos del Esrado para la resoluciôn de conflictos habria perrnitidc el
desarrollo de una ide<llogia profesionllizantc y consLitucionalista en
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las Fucrza Armadas, cuyo rc.l prcl'esional habrfa histdricamente
neutralizado el clcrcicio clcl papcl que rradicionahnentc han tenido
como arbitros potcncialos en favor dci ortlcn csnblccido.

A las ccuciicioncs csl.ructuralcs antcriorcs, sc lgrcgab;rn ia e:i-
pcricncia dc una prolongarla crisis ccon6mica con cl i i ; icraso histdrico
de los niodclcs de dcs;arrollo dcntro dcl sistema capiLalisfa, la cx istcn-
cia i lc un sistcnia inti:rnacional mull. ipolar quc cxcluia la posibil iclatl
dc una intcrvcncion rl irccta ,lc poLcncias cxti 'anjoras y, f inalmenl.c, t: l
factor subjctivo corrsti lui,. lo P,lr lt i  iucrtc cti l tcicncia polit ica y revc-
luc ionar ia dc lc ls  scctorcs l i ' l i is  s igni l ic t r t i i 'or  (b i  [ - . f ( ) i , i i i r i i l i r ;o .

Toclos los làc!,()rcs anl"criores pcrrnitcn cl trirrnlo clcctoral dc la
Izquie rda chilcna y cl inicio consiguicntc dc la vil chilcna al socialis-
mo.

c)  La dcf in i i : i r in  pt ls i i i i ' . r , : l t - I  c i t r r ;cpLo l i [ r l :e l  t i rn t iarncnta lmcnie
cinco aspectos: cl rol rlc la instiLr.rcronaii i lad, cl papcl del movimie nto
popular, ias tarcas progranrâlicas, la dcl' iniciôn cn torno a las l ibcr--
tades pûblicas y cl sisterna dc cxprcsiôn politica y cl roi clc la violcncia
y les Frrcrzas Arrnarhs.

En pr i rncr  lugar ,  la  v ia chi icna a l  soci r r i r . . tnr r  sc in ic i : r  i i ln  le
conquis la por  par to i l i l  iuov i rn i . :n to l ropul l r r , , , ( ) r rJr i . i i lo  l - . r ) r  l9 : ;
par[idos tle izquicri la, clcl Por-icr Ejccutivo. El Gobicrno apar!)cc,
cnl.onccs, como un clcrncnto cstratégico en la lucha por cl ptti lor
polft ico dc los traLrajadorcs y dcl l lucblo cn j lcrrori)1. Es a lrartir dc él
quc pucdcn iniciltrsc las tarcits t lc trans{brnuicit in soctri .1ue r'c' i}, l lz-
can ii l  sticiaiismo. Sin cnrl: ' . irgtr, lâ t:rrrrt l lr isi l cicl (lobicrno no ha
all"cracio cl r:onj u nl"o cic la institucioli u i i i i ir i l  \ 'rd jn [;) y, por lo tanto, son
dcnlro do sus marcos ciuc clcbcrlir i i , ' i i l ir l isc cstas transfonnacionc:.
La rncta cs crcar una nucva institucronalid:rd y una nucva lcgalidacl a
parl. ir dc la cxistcn te, cu lminirnrlo cn rrnir n ueva C()i lst. ituc i(it1 aprobada
scgrin las normtls prcscrit i ls cn i l Constituci(rn vigcnt. ' i  Aii. l-r. lc <Su
pcnsamicnto polft ico", op. cit. pgs. 69. 95. 1.13, 32, 371 y <<Nucslro
camino. . .>,  op.  c i t . ,  pgs.  35-36,  64,  87) .  No hay,  puus c l  in lento do
dcstruir la inst.i lucionalidarl sino dc scri irse tlc clla para tratisformar-
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la. Histôricamente esta institucionalidad ha sido usada por los gTupos

sociales dominantes para laperpetuaci6n del sistema y de sus posicio-

nes de dominio. La via chilena al socialismo prctcnde usaria al

servicio tlc, lcs intcrcscs de las ciascs populares y de su proyccto de

construcci6n dLr un nuevo tipo dc socicd:rr!, lo quc implica un carnbio

Ccl contenido de clase en el aparato normativo y organizacitinal clcl

Estado (Ailcnde, ..Su pcnsamiento polit ico', op. cit., pgs', 373

Garcés, <Estado burgLiés...>, op. cit., pgs. 1 39' 140, l4l) ' Todo ello es

posiblc por cuanto cl podcr i lc conscrvacii ln dc la socicdad no ticne

iu fundamento en la institucionaiicl iC rnistna' sino cn el poder

econômico y en las rclaciones sociitlcs êstablecidas por los grupos

dominantcs.

De ahi la c:araclerist. ice '- lc gradualidaC dc l; i : ' ia chilena al socia-

l ismo, por lo quc el conjunlo dc lrt i i i-r i i tucionalidad y dcl Estado es

transforntaiio progrcsivamentc por i'i movttnicnlo popular a partir de

su conquisut del Gobierno.

En scgundo lugar, cl uso dc la institucirinalidad para la transior-

maciôn social, cxigc cornt.: corrri lcirin cirlc qua non ufl proccso

sirnultdnco de organizaci6n, mt,'r ' i l izitci6n, prcsiÔn y plrt iciplciôn de

las rnasas en la rl inâmica de las transfbrrnacrr)tits. qtlc sc tri iducc en

un creciente aumcnto dcl podcr dc los trabil.ladorcs (Alicndo <Su

pensamiento pol i t ico>>,  op.  c i t . ,  pg8.  306,  315,  3-58.  362,  375,
401:>Nrrc: t i 'o  c i i in ino. . ,  op.  c i t . ,  pg.  15,36) .  t \ ; r  o t r i )  lado,  este

crecicnic podcr i lc lo:r rabli i l tcit.,re s cs vislo como una condiciôn clc !a

cstabilidad dcl Gobierno.

I-a movil izaciôn y participacirin popular y su apoyo al Gobicrno,
no pulrdcn ,. lt i t i iar rccluciclos a los pariir los l,adhcrentcs a la Unitlad
Popular. ni siquicri i ul conjunto dci prolcnriado urbano y rural. El
ix i lo  dc la  v ia chi lcrur  a!  : roc ia i isrno cx igc la  consol i t iac idn de una
anrplia alianza de clascs cn torno a cllos, cslrcctrlncntr'. dc las
llamadas capas medias, cluc soio cxcluyc a los dcnominadcs enerni-
gos fundamcntalcs i le ia rcvoluci6n chilena, la gran burgucsia
monop6lica y agraria, y sus rcprcscnlantcs politicos. (Programa
Bâsico de la Unidao Popular, Editoriai PLA" Saniiago, 1970).
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En tercer lugar, la via chilena consâgra la realizacidn simultilnea
y combinada de taieas destinadas a satisfacer las necesidades mate-
riales de las masas trabajadoras y a ampliar las bases econdmicas,
sociales y culturales de la democracia polftica, y de târeas destinadas
a promover las reformas socioecondmicas que modifiquen el sistema
capitalis'"a. (Allende, <Nuestro camino...>), op. cit., pâg.29; Garcés,
<<Estado burgués...>>, op. cit., pgs. 145). Es lo que se ha llamado la
combinaciôn de tareas democrâticas y lâreas socialistas (Ramos, op.
cit.),en la que la politica econdmica juega el rol crucial de asegurar
unaredistribuciôn masiva dcl ingreso en favor de los sectores populares
y de asegurar la propiedad social de los medios de producciôn
fundamentales, en poder hasta ahora de grupos monop6licos
(Vuskovic, op. cit.).

La socializaciôn de los medios de produccion. a parrir dc la
proyecci6n dominante dcl Area de Propiedad Social al resto de la
economfa y la transformaciôn subsiguientc dc ias relaciones socialcs
dc Produccidn, constituycn la médula programlitica de la vfa chilena
al socialismo en esu fase de su dcsarrollo. Esto permite darlc un
contenido al reordenamiento institucional. cual es su adccuacidn al
postulado programâtico de transferir a los traba.iadorcs y al pueblo en
su conjunto el podcr politico y el podcr econ6mico (Allendc, <Nucsrro
camino...>>, op. cit., pgs. 35-36) y su correspondcncia con las transfor-
maciones dcl nivel econômico y social. Asi, cl Esndo cn ia via chiicna
al socialismo, aparece con un doble carâcter: es un objetivo poiiirco
a conquistâr y, al mismo tiempo, es un medio dcl que se sirven los
trabajadores, a través del Gobierno, para satisfaccr intcrcse s inmedia-
tos y para realizar los cambios estructurales clue lcs pcrmitirn cclntro-
lar el resto del Estado (Allende, <Su pensanricnto polit ico, op. cit.,
pgs.299-230).

En cuarto lugar, la via chilena al soçialismo, definida como el
camino al socialismo en dcmocracia, pluralismo y l ibcrtrd, consagra
la mantenci6n dcl sisl.erna ilemocrdtico vigente, con espccial énfasis
en la conservacidn y cxtensirin de las libcrtadcs individualcs y

colectivas y su exprcsiôn polftica en cl régiirrcn dc partidos" A cste
respecto, no s6lo garantiza la existerrcia y cl pluralisnio dc partidos de
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oposicidn. sino quc accpta la mtrhiplicidatl clc partidos dc Gobierno
(Allende Discurso dcl 5 de novicmbrc dc 1970", op. cit., pig. 589;

<<Nuetro no...)), op. Cit., pgs. 37 y al, <lltr pcnsamicnto polit ico>>" op.

cit. 333-334 Vicra Callo, op. cit.pgs. 173).

Finairncntc, la via chilcna al socialismo cxciuye rlc su clelinici6n
la violencia fisica y abierta como mcrlio ds lucha politica y postula la

autonomia y prcrcindcncia politica tjc las Fucrzas Arntadas. El

desarrollo violcnto dc i i i  rcvoluciôn, quc buscra scr cvitado, sôlo es

admitido como una posibil idad tic rcspucsta a la violcncia quc cjerzan

contra cl Gobierno sus enemigos polfticos (Allende, 
"lr'Icnsaje al

Congreso 21 de N{ayo l97i>, en ?rNucstro Camino...>. <lp. cit., pgs.

38 y sigs... ; 9tl i 'sigs.; <Allendc habla con Dcbrav>. op. cit., Garcés,
<El Estado y los problcmas tâcticos...>, op. cit., pâg.108).

Para terminar scflalcmos quc las conccptuetlizacioncs anteriores,
que cxpresan una dcterminada visiôn dcl proyccto politico cie la
Unidad Popular, fueron objcto dc prolirndas controversias intelcctuaics
y polit icas. Dcsdc sectores dc dcrecha, se plantca la incompatiLti l idad
fundamcnkrl cntrc i lemocracia y cl socirl ismo, por lo que se nicga la
existencia de una vfa chilcna i i l  soc:ialisrno, la cluc no serfa sino la
uti l izaciôn por parte clcl movimicntci cornunista intcrnacional i lel
lenguaje propio del sistcma polft ico chilcno, con cl f in de cncubrir cl
acccso al poder total dcl Partido Comunista ,v la instauraciôn de la
dicradura dcl prolctari i ido (<Edirorialcs dcl diario El Nlcrcurio> rlcl
pcriodo v <<Visrcin crit ica dc Chilc>, edici6n prcparada por Tomiis P
l\4acHale, Edicioncs Portada, Santilgo 1972). Para scctorcs intclcc-
tuales representâtivcs dc la Dcrnocracia Crisriana, la vfa chilc.na al
socialismo reprcscntaba csencialmcntc un proccso de estatizaci6n de
la econornia y dc control, a lravés ric cso mcdio, dc la exprcsidn
politica clc los divcrsos scctorcs dc opiniiln, lo quc dcbia llcvar
ncccsariamcntc a la crin.solidaciôn de un sistcma totalitaricl (Alvaro
Bardon y otros, <Itincrario dc una crisis>, 1972, y Pablo Hunceus y
otros, <<Chile, el costo social de la dcpcndencia ictcoir5gica>,1973,
Editorial del pacifico, IDEP, Santiago).

Entre los sectores intelcctuales rle la izquicrda chilcna, t-ampoco
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hubo consenso cn cl contcnido tlol término. Para alguncs, que pafti-

cipaban en el Gobiermo de la Unidad Popular, e I término era inadccua-
do para dar cuenta del proccso politico, cn la mcdida quc postuiaba

una excepcidn histôrico que sc apartaba llc las lc-vcs que rigcn ios
procesos revolucionarios dc cr,rrtc socialista. Otros scctores dc iz-
quierda, que no pârticipaban en ci Gobicrno, cueslionaban ia existen-
cia de una via chilcna ai socirl i"rmtl quc cxc!i i1,,: i l t poi t lcfrnic:i6n cl
enfrenhmicnto armado y lit tlcsrucciiin violcrrl.a dci Esirilo i' la
insritucionaliclaii. Scgrin estù punto dc vista, el carâcter burgujs dcl
Estado y la institucionalidad genera contradiccioncs insuperabics,
dentro dc sus marcoti, r 'cn el movimicttt it rû\. '()i i . ie !()!t i l i io, lo qui

conduce nccesariar,tcrrtc l i l  coni' l icto vi(.)lcni(,1. l lr lr l t i  citrc la via
chilena al socialisnro esiaria concicnaila cir iintclnano al fracastl ,-:n ll

medida quc no contemplara ia prcparaciôn armada dcl rnovimicnto
popular. (Esta posiciôn sc oxprcsa espccialmentc r't l  :.1 , 'Fi,;visla

Punto Finlt l>, que rccoge la posici6tt clcl Movir,r. l, lr i t ir: lzi luicrda
Revolucionara, b'l lR. Trmbién ftslr \ ' l '1r1r-, \ i luit i i , ..F.i dcsarroilcl
industrial dtrpcncii lntc -l '  ia ir isl: ( j! i  r ' i : 'Lùltla dc dominaci6rtr, en
<<Marxismo y Rlvc luc iôn, ,  N '  l ,  Ju l io-Scpt icrnbrc 1973.  Smt iago.  y

<<Chile, Revoluciôn o Transici6no, prcscntado al Scminaric Estadcl y

Dercchoorganizado porcl Cenuo dcEstuciios clc le Rcalidad Nacional

CEREN, Santiago, Encro 1973).
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LA TRAYBCTORIA DE UNA CRISIS
TONTAS MOULIAN E.

La compleja tranla de acûniscimicntos y procesos que llcvaron al

dcmrmbe de la dcmocracia y a la instelacidn de una drctadura

duradera, ncccsila ser exploraila a io larg0 dc tres tiempos hist6ricos

difcrcnrcs. Ellos son la década dci sescnta, el perioclo tlc la unidad

Popular y las dccisioncs posicriorcs al golpe militar'

t. LA DECADA DET, SF]S!]NTA:

UNA R ADICÂ LIZA (,lI()N -cISl'I1l ' l lCA

Un intcrés central rlcl anâlisis dc la preparacirin de la crisis. es

cornprencler el aislarnicnto cljfratégico dc la dcrccha en 1970. Para

ellc hay quc rtmonLùrsc a ia oportunidati pcrdida, a Ia fase del

gobierno dc Aiessandri cntrc 1958 y 1964. La rslicaiizacidn del

sistema de partidos se ilesiwolld activarncnte después de esa fase,

suanilo por un con.iunto dc circunstancias, entie l irs cualcs hay que

scf,alur ios crr<;i 'cs p(ri i i icos {; la '-Jr:recha, el centro altcrnativista

Ccspirzd alccntrtt articuhtlor, gcncrltrdt: it; i  procc:;o tle ceniri i 'ugaci6n

que tgvo lugar entre 1961 y 1970.

Fu. rlr'.onccs cuando se preparli cl csccn,'rrio dci conflicto politico

ocurririo entrc l9l0 y i973. No hay quc cniendcr csto en clave

evol':cicnista-dclcrnu;i:si l, ci l lno si ios proccsos or:urridos entre

1958 - l964 hubicran gcsndo y dado a iuz i:r Jxrlarizaci6n de 1964-

70 y ésta, a su vez, la crisis dc 1970-73. En ia accioti polit ica no hay

resuliantes necesariu'; r '  e : i istc sicmpre espacio para las cstralegias.
El la no pucde cntcndcr sc como la pura combinaicrria de fucrzas cicgas
c incluii iblcs.
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En 1958,la derecha gan6 la eleccidn presidencial con la primera
pluralidad (31 ,2 por ciento), en un campo de fuerzas muy fragmenta-

do, después de haber perdido.en otras tres ocasiones sucesivas frente

acoaliciones de centro-izquierday, en una, frentea un lfderpopulista,
apoyado por una alianza heterogénea de partidos entre los cuales
figuraba la organizaciôn socialista mâs importanl.e.

Esta situaciôn perdedora en ciertas elecciones clavcs, habia pro-

ducido limitaciones y cercenamientos del poder polftico de la dere-
cha, su sustituci<in como el actor principal, como la fuerza dirigente

de la modernizaciôn capitalista ocurida dcspués cle la gran crisis.
Este proceso asumi6 una forma particular, en la cual se cotnbinaron
la aceleraci6n dc la industrializaci6n con la democratizaciôn social,
cspecialmentc de derechos laboralcs y prcvisionales y con la fuerte
presencia de un Estado regulador. Las accrbas criticas cic los partidos

de la derecha a los gobicrnos radicales, las dificultades que tuvo hasta

1958 para entcnderse de maneraestablecon esa fuerzacentro, revelan
que si bicn toleraba lo quc hab(a, su deseo era otra rclaci6n entre

Estado y sociedad. Su idcal cra un Estado que conscrvando cl papel

de propulsor de la industrializaciôn a través de protecciones y fran-

quicias, renunciara a los papeles de control y regulacidn; por lo tanto,

un Estado que favoreciera la acumulaciôn capiulista en las condicio-

nes de la industrializaciôn sustitutiva, pero que dejara de pensarse

como el responsable y el generador de la equidad.

No tengo espacio en esta exposicidn para mostrar por qué la

derecha fue incapaz de aprovechar el cambio polftico restrictivo de

1948,la ilegalizaci6n de los comunistas, pa,ra promovcr una reor-

ganizaciôndcl modelo dc desarrollo. En todo caso, por lo misrno que

entre 1948 y 1958 no pudo imponer un programa orgânico de

contrarrcformas quc limitaran cl int.ervcncionismo estatal a sus as-

pectos funcionales, la oportunidad abierta por la elecciôn presiden-

cialde 1958 cobrdunaenormc significaci6n. Constituy6, en realidad,

un momento estratégico.

El programa ccon6mico-social de Alcssandri buscd la liberaliza-

ci6n del comercio oxterior y de los prccios intcrnos,pero manteniendo
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un papel activo dcl Estado, con un sector industrial que debia

modemizarse con su apoyo para colocarse paulatinamente en condi-

ciones de competir por mercados externos y de disputâr en el mercado

interno con productos importados. El horizonte hacia el que apuntaba

esa politica era sortear el problema del estancamicnto producido por

las limitaciones del mercado interno, a través de una apertura externa,

a la cual se debia llegar tras sorteâr el requisito de la profundizàciÔn

de la industrializaci6n.

Después de veinte aflos de alejamiento del control presidencial y

de las oportunidades de poder que esto significaba, la dcrecha tuvo
por fin la posibilidad de poner en aplicaci6n un programa mâs o
menos coherente. Sin embargo, los problemas de corto plazo y los

déficits de la balanza de pagos, provocaron ya en diciembre de 1960,
el cambio de los equipos econ6micos y la necesidad de una drâstica
devaluaciôn en diciembre dc 1961, con lo cual se consolid6 la imagen
priblica de fracaso dcl llamado <gobierno de los gerentes>.

Antes arin de esta crisis, cuando se fue imponiendo la tesis
opositora de que algo no funcionaba en la politica econdmica, pese a
los buenos resultados inl'lacionarios de 1960 y 1961, Alessandri se
vio obligado a abandonar su agresiva y altanera independencia frente
a partidos, incluso de los propios partidos de dcrccha, para amarrar un
pacto de gobierno que tâmbién incluy6 al Partido Radical. El26 de
agosto dc 1961, los radicalcs sc incorporaron al gabinete.

En 1962,laalianza materializada entrc la derecha y los radicales
pâra apoyar al Gobiemo dc Alcssandri, se perfecciond en un pacto
que garantizaba el apoyo conscrvador y liberal a un candidato radical
en las clccciones presidcnciales ds 1964. Dcsde que Allcnde en 1958,
estuvo a punto de conquistar el gobicrno con un inesperado 28,5 por
ciento contra 31,2 por ciento dc Alcssandri, un sfndrome de amenaza
orientaba los câlculos de la derecha. Desdc entonces. el futuro era
visto como peligroso.

Una posibilidad de evitar la catâstrofe habria sido conseguir,
produciendo la imagcn de un gobicrno eficaz y distinto (técnico en
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capacidad sirnultânea dc mantencr una cuota dc volrciôn ineductible

que podfa hacer peligrar el triunlb dc la coalicidn de centro-derecha'

La gran fucr:za dc la Democracia Cristiana en ese momcnto fue la

mantenciôn dc un importante contingentc de voto duro, que era

inscnsiblc a las amcnazas de cauistrci':. h,sto ocurria porque dicha

fuerza politica habia logrado l.rasnritir la convicci6n de que su pro-

grama de cambios era el finico oiquc posiblc ccntra la izquierda,

po.qr:e oliccia una alternaliva pâra tcdo cse amplio y creciente

icg'rcnto clc la poblacion que tcnia una sensacirin de crisis de la

socicdad, de expccLativas nacionalcs frustradas, situaci6n dc la cual,

oscura o ahicrtâncnte, culpabil izaban al capitalismo y mâs frccuen-

tcmcnte a los patroncs, ctlva irnagcn cstaha asociada entonccs con

falta de capacidad crcadora, rapacidad i' corrupcir5n.

Habicndo privilegiado la dcrecha una politica dcfcnsiva formal-

mcntc exilosa cn l9&1, cs necesario e.rplicar por qrré cn [a clcccion

prcsicicncial dc 1970, pcrsisticndo la situaci6n dc lmcnaza, se produ-

jo una estructura tripartita y no rcsulld un nuevû pacto dcfcnsivo.

Dctrâs dc csto hay razoncs prolundas cluc ticncn quc vcr con cl

comportamiento polit ico clc le dcrccha y dcl ccntro predominantcs.

La rcspucsta es la radicalizaci6n cxpcrimcntada por la dcrccha

durante el gobicrno dc Frci. Pueden disdnguirsc dos tipos dc clcntcn-

tos cn esc pr()ccso. ,,\15:unos cstdn rclacionados con la centrifugaci6n

provocacla por las ci. iracicristiuLts partiÙull irts clcl partidtl intcrmcdici

gobcrnante; y otros, con h dcsilusiôn 'Jc la dcrccha respecLo tlc la

democracia compctitiva.

Aquélla, al haber optildo cn 1962 por cl pacto prcsidencial con el
radicalisrno, no ùstuvo cn condicioncs dc nctociar cn 196'1 cuando se
vio lorzada a al)o)/ar a Frci. Dcbiô traspasar su volilciôn sin podcr

ponerse de acuerdo cn un prograrna côntiin y, lo quc cs peor, sin ni

siquicra podcr negociu algûn pacto tic garanliss. A su vcz, la

Dcmocracia Cristiana l lcvd adelantc sin ccnlcmplacioncs su progra-

ma agrario, el cual significaba un duro golpc, tanto desde cl punto de
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vista econdmico patrimonial, como dcsdc cl polftico y simbdlico,
para un segmento social reprcscntâdo b/rsicamcnte pcr la derecha.
Ese fue un factor dc ccntrifugacirin, por varias razoncs. Entre ellas.
porque oblig6 al nucvo partido dc la tlcrccha, creado en 1966, a
enfaLizar su dinrensiôn propictarista, dificultando su bûsqucda dc
nuevos principios dc idcntid;rd.

Otro factor dc ccntrifugaciôn fuc quc la Dcrnocracia Cli:;tiana
buscô captar de una mânera estable ciicntcla pol(tica de la dcrcr:ha,
intentando impulsar una mânera mcdcrna dc capitalismo, por supues-
to con un -cistcma cambiado y humanizarlo cluÇ prr!-cllo mismo scria
mâs integrado y dinâmico. EI intcnttr rl i  rcducir a ia dcrccha sobrc-
viviente, a los l.crratenicntcs ncstiiigicos y a los tradicionaiistas
acérrimos, dado que el resl.o scria absorbidopor cl ccntro polifacético,
capaz de rastrillar a ambos lados. En csa é.poca, c\tr propucsu sra
especialmentc cornpclit iva para la clcrecha porquc habia una crisis dc
legitimidad dcl capiuri isrno. cl cual no solarn*ntc aparccia como
injusto e incquitativo, sino nntbién como incficaz. Un capi',alisrno
rcformado. mâs intcgrador y rnâs abierto a los cambios, aparecia
como unâ posibilidad tentadora. Esta ofcr{.a dc capitalismo mo.lcrno
y humano, que era una de las dimcnsioncs dc i ina Dcmocracia

Crisriana <cath-all> lc Cil icultaba mâs cl camino a ia dcrecha para
posicionarsc en ia clavc de modcrnidad.

La Democracia Cristiana, por su acci(tn dc rcl'tlrmas como fucrza
gobcrnantc y por su intenl.o frustlado dc rcducir a la derccha a un

segrncnto insignil icantc, provocd en la nucva dcrecha surgida en

1966, una exaccrbacidn pasional dcl rcsc.ntirnicnti l hae ia e i ccntro,
quc hizo muy diffci l pensar on un nucvo pâcto ti i lcnsi"'o' Los agud(,s

conflictos cnfc la Dcmocracia Cristiana y cl Ptrrticlo t. '-acional duran-

te cl gobicrno ilc Frei, las muf.uas clcscahl'icaciones, crcaron un crlima

confrontacional entre ambas fueizas.

En ese contexLo, se fucron forjandc en la dcrccha las condiciones

quc la llcvaron a profciir la avcntura dcl camino propio, al realismo

defensivo de un pacto en condicioncs de subordinacidn. Este

aventurerismo revela una espa;ic dc fatalismo o mits bicn la fantasia
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catâstrofistâ de que antes de ceder es preferible llegar hasta lo peor

(para si); la misma ldgica autodeslructiva o simplemente suicida, que

se encuentra en una parte de la izquierda.

Para las elecciones de 1970, la derecha, hasm entonces atenazada

por el pi{nico al marxismo, prefirid correr cl riesgo total, antes que

entregar sus votos a la Democracia Cristiana. Ese gesto, entre alnncro

y desesperado, tienc un alto contenido simbdlico: revela que la

derecha estaba dcsbordada por el juego polarizado con un centro

irreductible y revela también que, inconscientemente, tenia pucstas

sus esperanzas en la catilstrofe.

El otro clcmcnto ccntral de la radicalizaciôn del sistema de

partidos quc prepar6 el cscenario dcl breve pero dramâtico pcrfodo

10-'13, fue la izquierdizaciôn de la izquierda esta dindmica también

fue favorecida por el papel centrifugador dcl ccntro alternativista,

aunquc tuvo causas indepcndicnt. 's.

La izquierda de la década del sescnta, ya no era la que habia

participado en las coaliciones de centro-izquicrda entre 1938 y 1947 ,
ni la que habia ido tras Ibiif,cz en 1952. En gran mcdida era distinta
por efecto de esas expcricncias. El anâlisis autocritico de los partidos

ponfa énfasis mâs en limitaciones y dcfcctos quc en los éxitos, quizâs

porque se lcs examinaba con un c6digo marxista. Finalmcntc, para

esa teoria, las rcformas tcnfan scntido en la mcdida que permitfan

acumular fuerzas prra la gran cpopcya que en algûn momento

llegarfa: la revoluci6n. Evidentemcntc no hallia sido cse el rcsultado

de la participaciôn gubemamenûal dc la izquierda.

Sin emtrargo, la izquicrda chilena de los 60, traumatizada por la
colaboraciôn con cl ccntro o con el populismo ibafrista, no realizd un
cambio dc via, como ocurri6 en otros paiscs de América Latina. Los
sesenta lucron un perfodo de rebrotc dc las esperanzas revoluciona-
rias y de revalorizaci6n de la lucha armada, como consccucncia tânto
de Cuba como dc la polémica chino-soviética. El clima dc la época
fue marcado por el triunfo dc Castro y por la olcada gucrrillera que
cubri6 casi todo el contincntc, por los virajes dc la revoluciôn China,
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por las rebeliones estudiântilcs en los paises desarrollados, tanto

como faltadeenergia y vitalidad cultural de un capitalismoadoccnado,

casi sin liderazgo dcspués el asesinato dc Kennedy.

La forma de izquierdizacidn que tuvo lugar en Chile fue peculiar;

la dc una izquicrda marxista intrasistémica. El elcmcnto principal fue

el cambio de programa por parte de uno dc los partidos histdricos.

Desde un scctor de la izquierda se comcnz6 a pensar que el <gobierno

populao debia supcrar el esquema nacional-popular y realizar tareas

claramente anticapitalistas; por tanto, su base politica debian consti-

tuirla los partidos clasistas. La conquista dcl Cobicrno por la vfa de

las elecciones pasd a ser vista como el primcr momento dc un proceso

ininterrumpido dc transici6n al socialismo.

Esta izquierdizaci1n sintctizaba cl cspiritu dc una época cn que se

combinaban el rcbrote de las espcranzas rcvolucionarias provocadas

por Cuba y China, junto con la convicci6n dc quc el capitalismo nada

resolvia pcsc a su cxpansi6n en los paises centrales. Lo cual sdlo

servia para accntuar las difcrcncias irriiantcs con la pcrifcria y para

que aumentaran sus contradicciones.

El estilo particular que tomd la izquierdiz.aciôn de la izquicrda

chilcna en los sescnta, ticne quc ver tambiôn con la evoluci6n dc las

oportunidadcs polit icas. En 1952, Allcndc ni siquicra sofraba cn el

éxito. En 1958 hubo mâs expcctativas, pcro no demasiadâs, porque

recién se habia crcado cl Frap (1956) y conseguido la legalizaciôn de

los comunistas. El no esperado éxito elcctoral dcl 58, produjo en la

izquierda la cuasi ccftcza dcl triunfo en el 64. Esta probabilidad fue

considerada dc una manera bastante ingcnul, como rcsultante del

progreso histdrico. Dctrâs de este optimismo habia una mentalidad

politica que entcndfa que la izquicrda y las fuerzas progresistas

representaban el futuro y que la sociedad existentc marchalla hacia la

descomposiciôn. ;C6mo no iba a ser posiblc ganar cl 6'1 si el ticmpo

jugaba a favor de la izquierda, pucsto quo cntrc una y otra clecci6n

sdlo podia profundizarsc la crisis orgânica del capitalismo chilcno?

Como bien sc sabe, cn la elecciiln dc 1964 sc rctorn6 a un
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esquema casi olvidado; la bipartidizacidn del campo de fuerzas. El
tercer candidato, Julio Durân, solamente cumplid la funciôn tâctica
de retener la votaciôn radical, mâs que nada para conservar la
identidad del partido. Se comprobô que dentro de un esquema
bipartito, con la dcrecha volcada sin entusiasmo pero con resignaci6n
hacia el candidato democratacristiano, la izquierda no tenia posibili-
dad de triunfo.

Esta dcrrola tuvo consecuencias en el campo ideol6gico. Se pasô
del optimismo respecto a la creciente acumulacidn de fuerzas, al
pesimismo sobre la via electoral. Bajo el peso de esa derrota, que
como horizontc rcprcsentâba la posibilidad de un perpetuo segundo
lugar, se empczaron a dcsarrollar discursos crft icos sobre el
electoralismo y el parlamentarismo de una izquierda que sôlo sabia
caminar por una senda. Apareciô también la propaganda de las
acciones armadas, cuyo foco principal fue la revista Punto Final. La
lucha épica de gucrrillcros, cuyo epitome simbdlico de devocidn de
entrega sin lfmites a las convicciones fue la muerte de Guevara en
1967, despertaba en Chile una admiraciôn mezclada con sentimien-
Los de Çulpa.

La aparici6n del Movimiento dc Izquicrda Revolucionaria en
1967 tuvo mâs importancia simb6lica que polftica. Esos jdvenes,
admiradores activos de la lucha armada y crfticos del adocenamiento
electoralis{.a, arrojaron a la cara dc sus mayores el balddn de la
inconsccucncia. Lcs dijcron quc la revoluci<in no se hacc cntre los
dccorados ncoclâsicos dcl Parlamcnto, ni umpoco con masas inde-
fensas. Muchos politicos, cspccialmentc del Partido Socialista del
cual provenian los iconoclastas, sc sintieron tocados por esta critica
ideoldgica que tcnfa la fuerza de los cuestionamientos morales, en los
cualcs un hombre cs confronlado con las consecuencias de sus
convicciones.

Ademâs, a mcdiados dc la década del sesenta se desarollô en
Chile, por aporte de una serie dc intclectuales extranjeros, una nueva
teoria sobre cl desarrollo capiralisra; la teorfa de la dependencia. Los
sectores mâs radicales de esla tendencia,, no solamente plantearon
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que el subdesarrollo en los paises periféricos no podfa considerarse
una etapa hacia el desarrollo, sino una forma de ser del capitalismo;
ademâs dedujeron de esa tesis consecuencias politicas, la principal de
las cuales era que sin socialismo no podrfa romperse el bloqueo de las
fuerzas productivas. Esûa teorfa vino a reformar el componente
determinista que ya existfa en el marxismo chilcno de la teoria de las
etapas, pero dândole ahora un contenido izquierdista. Basândose en
ella se afirmô la inviabilidad de las polfticas de reformas, ya que el
problema de Chile no era la falta de modernizaciôn capitalista de
algunos sectores, sino el capitalismo mismo. Dc ese modo, el so-
cialismo fue presentado como necesidad tccnica; sin él no habria
posibilidad dc crecimiento sostenido y real.

En este contexto ideolôgico se produjo laizquierdizacidn polftica
del Partido Socialista. Ella tomd dos formas en el periodo previo al
gobierno de la Unidad Popular: la adopci6n del marxismo lcninismo
y la adopci6n de la tcsis dc la combinacidn de las formas de lucha. Dos
breves comcntarios sobrc un tcma quc dcberfa analizarse con mucha
mayor extensidn. El Partido Socialista sc habia caracterizado por un
marxismo abierto, poco ortodoxo, que era usado como arma crftica
contra el estalinismo, lo cual era una herejia hasta 1956 y aûn después.
Esta forma de considcrar el marxismo gencraba una diferenciacidn
con el Partido Comunista, lo que cra para los socialistas un importante
principio negativo de identidad. En la década de los scscnta, los
socialistas dcrivaron hacia el marxismo-lcninismo, acercândose en el
plano te6rico a los comunistas, pcro sicmpre manteniendo principios

de diferenciaciôn. En este caso consistieron en una lcctura izquier-
dista que enfatizaba la necesidad de combinar todas las formas de
lucha. Esta tcsis ya estuvo presente cn las polémicas socialista-
comunista del 62-63. $ignificaba mâs que nada una afirmacidn de
principios que no se tradujo ni en actos ni en la organizaci6n de
aparatos especializados serios. Los que existieron, tcnfan un cariicter
artesanal, una totâl falta de medios y dc profbsionalismo, lo que revela
una relaciôn fantasiosa y rctôrica con el tema militar.

Sin embargo, el Partido Comunista permanecid mâs o menos
inalterable, sin que el espiritu de los scsenta hiciera mucha mella en
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que el subdesarrollo en los paises periféricos no podfa considerarse
una etapa hacia el desarrollo, sino una forma de ser del capitalismo;
ademâs dedujeron de esa tesis consecuencias politicas, la principal de
las cuales era que sin socialismo no podria romperse el bloqueo de las
fuerzas productivas. Esta teorfa vino a reformar el componente
determinista que ya existia en el marxismo chilcno de la teoria de las
etapas, pero dândole ahora un contenido izquierdista. Basândose en
ella se afirmd la inviabilidad de las polfticas de reformas, ya que el
problema de Chile no era la falta de modernizaciôn capitalista de
algunos sectores, sino el capitalismo mismo. De ese modo, el so-
cialismo fue presentado como necesidad tecnica; sin é1 no habria
posibilidad dc crecimiento sostenido y real.

En este contexto ideoldgico se produjo I aizquierdizaciôn politica
del Partido Socialista. Ella tom6 dos formas en el perfodo previo al
gobierno de la Unidad Popular: la adopci6n dcl marxismo leninismo
y la adopci6n de la tesis de la combinacirin de las formas de lucha. Dos
breves comentarios sobrc un tcma que dcberfa analizarse con mucha
mayor extensidn. El Partido Socialista sc habia caracterizado por un
marxismo abicrto, poco ortodoxo, que era usado como arma critica
contra el estalinismo, lo cual era una herejia hasta 1956 y arin después.
Esta forma de considcrar el marxismo gencraba una difcrenciaci6n
con el Partido Comunista, lo que era para los socialistas un importante
principio negativo de identidad. En la década de los scscnta, los
socialistas dcrivaron hacia el marxismo-leninismo, acercândosc en el
plano tedrico a los comunistas, pero sicmpre manteniendo principios
de diferenciacidn. En este caso consistieron en una lcctura izquier-
dista que enfatizaba la necesidad de combinar todls las formas dc
lucha. Esta tesis ya estuvo presente cn las polémicas socialista-
comunista del 62-63. $ignificaba miis que nada una afirmaciôn de
principios que no se tradujo ni en actos ni en la organizacidn dc
aparatos especializados serios. Los quc existieron, tcnfan un carâcter
artesanal, una total falta de medios y de profesionalismo, lo que revela
una relacidn fantasiosa y rctdrica con el tema milirar.

Sin cmbargo, el Partido Comunista permaneciô mâs o menos
inalterable, sin que el esp(ritu de los scsenta hiciera mucha mella en
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esa organizacidn petrea. Sin embargo, no fue capaz de responder en

el terreno tedrico a las crfticas de la teorfa de la dependencia.

Siguieron sostenicndo, aunque aislados de la capa de intelectuales

significativos, un programa de carâcter mâs nacional-popular que

socialista. Sin embargo, en el momento dc elaborar la plataforma de

la Unidad Popular, aceptaron, antes que nada por pragmatismo, una

polftica de nacionalizaciones mâs amplia de la que hubieran querido;

y tâmbién aceptaron dcfinirle tareas socialistas al <<gobierno popu-

lar>>. En real idad, los com unistas, esencialmente realistâs e imbuidos

de una fuerte l6gica de racionalidad instrumental, no cayeron en las

fantasfas épicas de la lucha armada, ni del socialismo a la orden del

dia. Pero en cambio, ya en la fase dc formaci6n de la Unidad Popular,

demostraron eslar atenazados por el veto socialista, obligados a
perpetuas concesiones, porque el eje de su estrategia era la unidad

entre los dos partidos obreros.

Esta <izquierdizaci6n" de la izquicrda ticne una dinâmica inter-

na; pero también es cl producto dc la centrifugacidn producidas por

la ocupaciôn dcl centro por un partido alternativista que, asi como
queria anular a la derccha, prctenclia competir con la izquierda por
los sectores popularcs. La polftica dc nacionalizaciones del programa

de la Unidad Popular fue, cn partc, el producto de la competencia con
la Democracia Cristiana que promet-fa continuar haciendo importantes
reformas, envolviéndolas en un lenguaje rcvolucionario. Ese centro
polifacético lc exigfa clifcrenciarse, a la izquierda, yendo mâs allâ.

2. EL GOBIERNO DT] LA UNIDAD POPULAR:
UNA COYUNTURA DRAMATICA

Creo que dicho pcrfodo no dcbe entendcrsc en la clave de una
tragedia, es decir, de un præeso cuyo final cstaba prefijado desde el
principio, porque se trataba de la realizaciôn de un destino o de un
designio providcncial. Fue efcctivamenl.e un drama, pero pudo tener
otros decursos y otros finalcs, sobre todo si los actores hubieran
podido imaginarse el futuro.
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La propia Unidad Popular dcfinfa su larea como el comienzo de
un trânsito institucional al socialismo, una forma inerlita de revolu-
ci6n, hasla entonces no experimentada y tampoc o teorizada.Entre los
partidos significativos de la coalici6n cxistian matices a la hora de
definir la trayectoria concreta de esta forma nueva de realizar el
socialismo. Los comunistas se imaginaban, porque de eso se tratâba,
un trânsito gradual, lento, un proceso de larga duracidn, con varios
gobiemos sucesivos y copamiento progresivo del poder. Al contra-
rio, algunos sectores socialistas hacfan suya la divisa de que era
necesario un nipido trânsito del capiralismo al socialismo, lo cual era
presentado como gran lecci6n de Cuba. Estas difcrcncias en la.manera
de pensar la transici6n y el papcl del Gobierno de Allende en ella,
eran una prolongaciôn cr(tica de antiguas diferencias entre socialistas
y comunisLas respecto de lapolftica de alianzas y al tcma dc las lareas
inmcdiatas de la revolucidn.

Por otra parte, la situacidn dc podcr dcl Gobierno de la Unidacl
Popular dentro del sistcma polftico no permitia ni proyectar la
realizaciôn de un programa importante de rcformas, ni mucho menos
iniciar una transicidn, sin ampliar significativamente la alianza. El
cariicter doblemente minoritario de ese gobicrno no era cn absoluto
anormal. Gonzâlez Vidcla, lbffiez y Alessandri habfan sido ratifica-
dos por el Congreso sin alcanzar la mayoria absoluta; incluso el
ûltimo, habfa obtenido un porccntajc rnâs bajo que el de Allcnde. A
su vez, la mayor partc de los Presidcntes no tuvieron mayoria en
ambas Câmaras y, a veccs, ni siquiera en una dc ellas. En realidad,
solamente Alcssandri consigui6 en 1 961 formar un pacto mayoritario
total. Y Frei tuvo mayoria en la Cdmara desdc 1965 hasr,a 1969. pcro
sin llegar a contâr con clla en el Scnado.

Por lo tanto,la falta de apoyo cn cl Congrcso lambién cra frecucntc
en el sistema politico chilcno. Pero un Prcsidente en condiciones
minoritarias en ambas Câmaras no podfa pretcndcr rcalizar un
programa dc cambios importantcs. Estaba obligado a una polfrica de
compromisos y negociaciones y, frecucntemente, a una polftica de
divisidn de sus opositorcs para ampliar su margen dc maniobra.
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Podemos decir que la cuasi perpetua situaciôn minoritaria de los

Presidentcs era mâs sofisticado contrabalance del sistema politico,

que un problema. Era ui mecanismo destinado a fonar la negocia-

ci6n, protegiendo al sistema dc los fmpetus fantasiosos. Llegado el

momento de concrel.ar sus promesas y sus ilusiones, todos los

Mandatarios se vcian enfrentados al hecho de que en un sistema
multipartidario con distribuciôn elcctoral dispersa, era muy excep-

cional la existencia de un partido mayoritario. Ademâs, cuando

llcgaba a haber uno (como lo fue la Democracia Cristiana en la

Câmara) existfa cl contrapeso adicional de la elecciôn parcelada del

Senado, la cual creaba un rezago conservador en la representaci6n.

El prcblcma fue que la Unidad Popular decidid sortear la ingrata
realidad de la situacidn de poder existente a nivel del Estado,
impulsando una estrategia de cambios extraparlamentaria a través
del uso dc mecanismos que aumentaban las facultades presidenciales.
En un principio, enl.re la asunci6n al gobierno y las elecciones
municipales dc abril de 197 l, csa eslratcgia tuvo una cicrta raciona-
lidad. En una coyuntura preelectoral, aumentaba la capacidad de
accidn del Gobierno, demostrando de paso voluntad de cambios,
encrgia polftica y disposici6n arealizar las promcsas electorales. En
cl corto plazo, esa cstrategia tuvo éxito o por lo mcnos no fue un
obsuiculo para la espectacular alza de la votaciôn de la Unidad
Popular.

Sc rccucrda muy poco que en las elccciones municipalcs dc abril
de 197l,aquélla alcanz,6 cerca dcl 50Vo de la voLaciôn. Sin embargo,
dado el carâcter de las elecciones, esc resuh.ado no tuvo efectos sobre
las rcales disponibilidades de podcr esratal, porque no cstaba en juego
la composici6n dcl Parlamento. Arin mâs; pucde decirse que ese
resultado luvo un efccto pervcrso porque aumentd la lcgitimidad sin
aumcntar la capacidad de acci6n, alimcntanclo de ese modo las
tentacioncs de resolucidn fantasiosa. Dcspués de cllo, podia
argumcnlarse que era factible seguir adelante con la esrategia de
reformas cxtraparlâmentarias, porquc se habfa obtcnido una especie
de mayorfa moral.
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En realidad, la estrategia extraparlamentaria no solamente
tensionaba de un modo exremo el sistema politico; ademâs permitia
eludir el problema de fondo, cual era dejar pasar el tiempo sinàfrontar
la realidad. El dato brâsico que se evadfa consistfa 

"n 
que si bien era

frecuente un gobierno minoritario, era imposible pret"nd". reorgani-
zar la economia y la sociedad sin buscar un apoyo mayoritario. Al no
aceptar eso o al soslayarlo mediante subtcrfugios, se agregaba un
obstiiculo mâs a las dificulrades propias de todo cambio piofundo: el
problema de que una parte de la sociedad podia cuestionar Ia legalidad
formal, los procedimientos usados. Evadir ese problcma era *pon".
que los sectores empresariales o lo que se llamaba la clase dominante,
iba a aceptar rcsignadamente que su poder econdmico fuera cerce-
nado. El aparente izquierdismo del avanzar sin transar, de la no
negociaci6n, escondfa un anâlisis ingenuo de la correlaciôn de
fuerzas, una subvaloraciôn de la capacidad dc contrataque de la
derecha y una absoluta incomprensiôn de las condiciones de opera_
ci6n del centro en un clima polarizado.

No era posible rcalizar las reformas que la Unidad popular
proponia sin formar un amplio bloque dcmocratizador. Hubo opor_
tunidades de plantear esa posibilidad en el momento de la negocia_
ci6n inicial, aquella que permiti6 el apoyo de la Democracia Cristiana
a Allende en el Congreso. Cuesta entendcr dcsde el clima histdrico
de hoy, por qué no hubo esfuerzos consistentes en esa coyuntura
inaugural, cuando la {JnidadPopularno comenzaba todavfa agobcrnar
y no habia comprendido su imagen con una cstrategia. pero la cultura
polftica de las elites era muy diferente a la de hoy dia. En primer lugar
era, de ambos lados, muy confrontacional. Adcmâs, por otra partc de
laUP noexistfa mucha sensibil idad a las l imitaciones institucionales,
puesto que se apostaba a la movilizaciôn como receta mâgica para
ampliar su margen de maniobra. Se cre(a ingenuamente que lo quc
faltaba de poder estatal seria compensado con la combatividad de las
masas.

Mâs tarde existi6 un clima propicio para el entendimiento
posterior a las elecciones municipalcs de 1971, cuando la Up lleg6 a
su punto mâximo en materia de apoyo y legitimidad. De hecho, se
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produjeron acerc:rmienlos caltc cl gobierno y sectores

democÉtacristialxr fc|elccib eçél pc sr érito electral- Una de

las "alnrasr & h Dætà Crisriana, popular, anticapitalisu y

reformadclsdrei<b por la posibilidad de participarcn la

consrnrriô dc rn gitdad nueva; a su vez, no pocos dirigentes

mod* è dicho partido temian, por razones pragmâticas, ser

arrastnfu bia una oposici6n conjunta con la derccha que los

AcspcrnUra y les dificultara la mantenciôn de su identidad mûltiple.

Èrod incomprensible asesinato dc Pérez Zujovic introdujo elcmcntos

nueyos en la visi6n, dirfa en los senl"imientos de la Democracia

Cristiana respecto de la Unidad Popular: ellos fueron la paranoia y la

deliniciôn del otro, como maquiavélico. A partir de entonces, la

sospecha y la desconfianza sc infiltraron en las rclaciones, dificultando
mâs la ya dificil situaciôn de negociacidn.

La Democracia Cristiana cstuvo mucho ticrnpo en un dilcma. Las
negociacioncs con la Unidad Popular sc fucron tornando cada vcz
mâs costosas pra cl cenuo. Al continuar cl Gobicrno con las
nacionalizaciones, cl piso era cada vcz mâs alto 1 los acucrdos podfan
signi{icarle al centro dc pcrdidas dc sus \'otirntcs rnâs modcrados.
Pcro por otra parte, la DC umpoco quiso durante bastantc tiempo
embarcarse en cl juego de lucha a muerl.c de la derecha, prefiriô
perrnaneccr en su céntrica posiciôn e intentando arbitrar cl cnfren-
tamiento polarizado dc los extremos.

Finalmente, dcspués del fracaso dc las ncgociaciones dc mayo-
junio de 1972, en que se cstuvo a punto de llegar a un acuerdo, la
Democracia Cristiana termind por entcnderse con la derecha, pro-
porcionando base popular dc las masas a una oposicidn movilizada
hacia un objetivo de derrumbe del régimen: una oposicidn que
combatia en la calle y quc se embarc6, en octubre de 197 2, en tn largo
paro dc camioncros, comcrciantcs, empleados, médicos, etc., cuyo
objetivo era mostrar el carâcrcr ingobcrnable de la sociedad y la
ilegitimidad prâctica del Gobiemo.

La crisis econ6mica con alta inflaci6n, dcsabastecimiento y caida
de la producciôn, se hizo eviden tc en 197 2, creandoel caldo de cultivo
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para una radicalizaci1n de la oposiciôn que se manifest6 en el
llamado <<paro de octubre>. La Democracia Cristiana tuvo que

seguir, dejando de lado sus remilgos, las iniciativas rupturistas de la

derecha, impulsada por el temor de perder apoyo en una masa anti

Unidad Popular crecientemcnte exacerbada, que podia preferir la
pol f t ica s in ambigûedades de Ia derecha,  a sus estrategias
neutralizadoras.

La Unidad Popular no pudo rcsolvcr el problema bâsico de las
relaciones con cl ccntro, porque dentro de ella habfa un sector
insensible a la necesidad dc negociar y de ceder, que creia que habfa
que agudizar las contradicciones y llc-ear hastâ los puntos lfmites. En
él se habia desarrollado un purismo fundamentalista que lo llevaba

a abominar de los compromisos. Pensaba en ellos en términos
morales, como traiciones, puesto que la rcvoluciôn estaba ahf, al

alcance de la mano, siempre que se supiera usar bien esa especie de

fuerza mistica de las masas.

Es muy llamativo que una izquierda que se sentia expcrta en el

anâlisis cientifico dc la correlaci6n de fuerzas, hicicra un anâlisis tan

fantasioso o tan evasivo de la realidad. Colocados en la pcrspectiva

de la época, hay que entender que el socialismo, ademâs de ejercer

fascinacidn y atractivo, era visto como neccsidad, ya que se crefa que

el capitalismo no tenfa viabilidad como camino de desarollo. Las

nacionalizaciones permitfan poncr las empresas en manos del

Estado, el rinico actor que podia manejarlas con eficiencia y que

aseguraba, ademâs, la inversiôn de los excedentes de acuerdo a las

neccsidades sociales e intcreses priblicos. Hay quc ubicarsc cn ese

clima cultural para entcnder por qué la Unidad Popular actuô como

lo hizo. Era una época en que el capitalismo esnba desacreditado y

la iniciativa privada no tenia imagcn de modernidad, de eficiencia ni

menos de honradez.

Pero aunque es necesario contextualizar la ldgica que orientaba la

acciôn, hay que mostrar umbién que ella era de un flagrante

economicismo. en el cual estaba ausente el anâlisis polftico y la

misma realidad de lucha de clases. Desde el punto de vista de la
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relaci6n de fuerzas, lo rcal, no lo fantasioso ni lo evasivo, era que se

necesitaba un pacto con el centro para hacer reformas econdmico-

sociales y que es€ pacto requcrfa concesiones y transacciones. La

polirica de næionalizaciones, impulsada sin considerar al Parlamen-

m, creaba el rræiamieno dcl ccnuo I' cl rcforzamiento de un bloque

oposiu radicelido, provæando adcmâs un clima de exacerbaciôn

pasionat-

Lâ Lroi(Hn4Èæu6cl rûricocamino que minimizaba las

posibili&ôctisir crtg6fn, por la raz6n de quc un sector se

fue introdæid d rcz mâs en la lôgica de la no transacci6n,

impulsaù por la fijæiôn mitica en la fuerza de las masas y también
por la creencia de que de la crisis saldrfa la luz. Pero hay otra razôn

complementaria. El sector negociador, mucho mâs realista, no fue

capaz de imponer su politica, porque retrocedi6 ante los costos que

eso significaba, entre ellos, la ruptura de la unidad de la izquierda. La

debilidad de ese grupo rcsidid cn el fondo, en que en vez de discrepar

sobre cl tipo dc sociedad que surgiria de una polftica confrontacional,
clasista, sin capacidad de vincular lo popular con lo nacional, limitd
su discrepancia a meras cuestioncs ti icticas dc câlculo.

La tcndcncia radicaliz.ada no tenia en rcalidad un proyecto viable.
Realizaba una especie de apuesta pascaliana, porque impulsaba una
polftica que llevaba a la profundiiacidn de la crisis y a enfrentamien-
tos crccientes sin tencr mâs recursos dc poder que la esperanzaenla
capacidad de movilizaciôn de las masas. Todos los aprestos milirares
eran infandles e ingenuos; existfan bâsicamente en el nivel de la
palabra o eran ilusiones, formaban partc de la rclacidn fanhsiosa con
la rcal idad.

Esta izquicrda. dividida entre una relacidn mâgica con el poder y
un rcalismo inerme, sc enfrentaba a una derecha con una gran lucidez
esûategico-tiictica, que supo r desplegando la polftica necesaria para
el aislamiento de la Unidad Popular. Haciendo gala de una visiôn
polftica que generalmente le habfa faltado, la derecha del periodo 70-
73 tuvo siempre claras algunas cosas fundamentales: que no se podia
jugar al putschismo antes de tiempo, que debia impedirse la negocia-
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ciôn entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, que debia

atraerse al centro hacia la oposicidn, que debian combinarse formas

de lucha combatiendo a la Unidad Popular en su propio campo , las

calles. sin eludir una cicrta cuota dc ilcgalidad y de violencia; por

ejemplo, enfrentamicntos callejeros, barricadas, cortes de energia

electrica, bombazos, copamiento de carretcras, etc.

El elemento central de la estrategia de la derecha era producir el

vaciamiento del centro, con el objeo de anular la posibilidad de una

negociacidn en que se pactâra un programa de nacionalizaciones,

aunque fuera mâs moderado que el dc la Unidad Popular. El Partido

Nacional se dio cuenta, desdc el principio, de la importancia del

apoyo dcmocratacristiano para podcr prcsentar con verosimilitud la

lucha contra la Unidad Popular, como lucha dcmocrâtica y nacional

y no como la rcsistcncia de propietarios resentidos.

El éxito de esa estrategia fue sin duda facilirado por la polftica

de la Unidad Popular. La insistcncia en sacar del Parlamento la

discusi6n de los grandes cambios econdmico-sociales, la falta de

decisiôn y audacia para imponer soluciones realistas por parte de los

sectores que encabezaban Allende y los comunisms, hicieron im-

posible aprovechar las oportunidades de acuerdo. Cuando entre

mayo y julio de 1972 se iniciaron conversaciones formales, ya era

tarde porque se habfa descncadcnado la crisis econômica abierta y

cundian entre la masa opositora Scntimientos de exasperaci6n contra

el Gobierno, los que limitaban las posibilidades de la Democracia

Cristiana de llegar a acuerdos.

La posibilidad de alcanzar solucioncs ncgociadas no era fâcil

entre mayo-julio de 1972, Pcro dcspués ss hicieron prâcticamente

imposiblcs. A la existencia de un nricleo duro inicial, constituido por

el Èartido Nacional, a quien no le interesaba la legalizaci6n de las

nacionalizaciones, se le agregd la expansiôn y creciente radicalidad

del sector duro de la Unidad Popul:[, el que creia que profundizando

la crisis, se llegaba por un salto dialéctico desde lo pcor a lo mejor' A

ello se sumd la crecicnte derechizaciôn de la masa de apoyos del

cenlro, como consecuencia del deterioro dc la situaci6n econômica,
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del lenguaje confrontacional y de amenaza que usaba la Unidad

Popular y de la paranoia que esto creaba.

ElhæhoqrrclaformaciônennoviembredelgT2deungabinete
civbomilitar no sirviera para encontrar soluciones negociadas con

el cerrtro, ni rnpnco para moderar la linea estratégica de la Unidad

Popub'GsE-dÊmtræiônadicionaldclcarâcterrfgidodela
siuælh-

En n e 'grt frac8so dcfinitivamente la estrategia de

dem|InbqFa|læd Firipio la altcrnativa de la derecha, a la

cnal btr ig;pù - r lr Denrocracia Cristiana. Desde que el

Partido l.læiEl æ rcnô polfti:amentc a mediados de 1971,

después de recrryerrse rle hc safùnnes politicos dcl asesinato del

generat Schneider y de los err(xes cornetidos cn Ia elccciôn de 1970,

se lanz6 en una campafla orientada a hosugar al Gobiemo en todos

los frentes, sin golpear abiertamcnte a los cuartelcs, pcro buscando

caorizar al mâximo la situaciôn, ya bastante dificil por los errorcs de

launidad Popular, con el objetivo de sensibilizar a los militarcs frcnte

a los problemas de ingobernabilidad del pais.

Como se ha dicho, para que esla estrategia funcionara, era

necesario vaciar el centro y polarizar el conflicto polftico, ya que ella

necesiuba la movilizaci6n de un espectro amplio. Pero al incorporar-

se la Democracia Cristiana al bloque opositor, obligd a la derecha a

legalizar su estrategia de derrumbc, especialmente después de la
'experiencia del paro dc octubre de 1972. En esa coyuntura, los

democratacristianos se vieron arrastrados en un movimiento de
masas que al principio no controlaban, debiendo gasLar grandes
esfucrzos para impedir los desbordes de violencia y los objetivos
golpistas. La derecha, consciente de la importancia de la alianza con
la Dcmocracia Cristiana, acept6 el horizonte de las elecciones de
marzo de 1973. L-a estrategia dcl dcrumbe asf redefinida deb(a
culminaren esa oportunidad con laobtenciôndcuna mayorfa aplastante
de los dos tercios mâs uno de los escafros de cada rama del Congreso.

Los resultados de las elecciones parlamentarias fueron un éxito
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electoral para la Unidad Popular' Ella demostrô' en medio de una

crisis galopante, una enorme capacidad de retenciôn de votantes'

Bajô menos respecto a abril dc 1971 , que la Democracia Cristiana en

t9à9 r"rp".ro aI965. Esta descendi6 un 12,5 por ciento' mientras que

ta p.i*"iu baj6 un 6'2 por ciento' Adcmâs' la. coalicidn gobernante

coisiguiO 63 de 150 diputados, con lo t-u-ol.lu oposicidn no podia

i*enâ. un juicio polftico al Presidente' Hubiera necesitad de i01

diputados Y sôlo consigui6 87'

con esto, fracasd la estrategia dcl deffumbe legal' porque no se

podia obligar legalmente a Allcnde a abandonar el gobierno' Parado-

iuf In""", 
"] 

exità elcctoral de la Unidad Popular ccrrd las posibilidadcs

âe una soluciôn pacifica. Lo hizo en dos sentidos: porque seguramente

en ese momento se puso plenamentc cn marcha la conspiraci6n que

culminô con el golpe militar y porque cl alto porccntajc dc volaci6n

conseguiAa porias-fucrzas dct ôoUicrno le permiti6 a algunos seguir

atimeimnOo una visi6n fantasiosa de la realidad y evadiendo la

necesidad de una urgente transacciôn defcnsiva' Las claras sef,ales

qu" p..r.noron el golpe frustrado de junio de 1973 y la renuncia

iorruOu O"t general naiS, no fueron correctâmente interpretadas por

una izquierda obnubilada y enceguecida'

Después de la renuncia de Prats y dcl nombramiento de Pinochet'

h Unidàd Popular se sumi6 en la parâlisis' Allende y los sectores

negociadores no tuvieron ni la fucrza ni la decisidn para imponer una

ransaccionquenecesariamcnredebiasignificarretrocesos.Losgru-
pos que estâban por no negociar continuaron hablando de la

necesidad dcl cnfrcnlamicnto o d" lo posibilidad dc aplastar un golpe'

Siguieron haciendo politica en base al dcsco y la lant'asia' porque no

existfan armas, ni menos soldados' Es verdad que los diferentes

partidos habian preparado aparatos miliures' Sin embargo' su grado

àe organiraciôn y su aisponiUitiOad de recursos eran minimos y su

.^p-".în.iu, ine*istente"El suef,o utôpico era que el pueblo movili-

zado ganarfa para su causa a los soldados y que los gcncrales leales

se enfrentarian a los gencrales golpisus' Hasta el final se pens6 que

un sector de las Fuerzas Lrma-aai dcfcnderia al Prcsidcnte elegido

democrâticamente.
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Por otra parte, la falta de aparatos militares operativos se puso
claramente en evidencia durante la intentona militar fracasada de
fines de junio. Ningrin grupo para militar de la Unidad Popular fue
capaz de actuar y se debi6 esperar la movilizacidn de las unidades
profesionales. Cuando los militarcs dicron cl golpe, sabian perfec-
tamente que el Gobiemo no tenfa fucrza militar propia con una
minima capacidad de rcsistencia.

En todo caso, la cegucra de la Unidad Popular para conocer la
realidad y para encauzar su acciôn por el rinico camino posible era la
consccuencia de graves insuficicncias en la evaluaciôn dc la demo-
cracia, dc una cicga creencia en las virtudes mâgicas de la revoluci6n
y del socialismo. Esos vacios llevaron a la izquicrda de la época a
desvalorizar la dcmocracia formal, tildada peyorativamente de
burguesa . Detrâs de la negativa de negociar y transar, existia el
pânico a quedarse, en cl medio camino, en el formalismo y el deseo
obsesivo dc llegar cuanto antes al momento paradisfaco de la
revoluciôn. El sucfro de un mundo mcjor nubl6 totalmente la mirada,
impidiô ver c6mo se tcjia el drama final: el golpe milirar.

3. LA CONSUMACION DE LA CRISIS DEMOCRATICA

Los antcccdcntes y las causas indirectas y directas de la crisis de
la democracia chilcna dcbcn ser buscados en la coyuntura 1970-
l973,pero también mâs allâ. Mâs allâ significa anres, lo que parece
evidente, pues todo procoso ticne raices, pcro significa ademâs
dcspués. En rcalidad, lacrisis de la democracia chilena no seconsum6
el I I dc scpticmbre de 1973, aunque esc momcnto haya sido crucial
desdc muchos puntos de vista. La crisis, con toda su profundidad, con
todos sus significados y consccuencias, muchas no esperadas, sola-
mente se desplegô después del derrumbe como resultado de acciones,
estraægias y decisiones que adopt6 el nuevo bloque de poder. Estas
tenfan historicidad, en el sentido que aunque estuvieran condiciona-
das, no pueden considcrarse regidas por una l6gica de necesidad: no
fueron inevitables.
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La lucha contra la Unidad Popular se realiz6 a nombre dc la

restauraciôn de la democracia, pero el golpe militar dio paso a una

dictadura de 16 af,os. El verdadero quicbre de la democracia se

produjo cuando los vencedores decidieron imponer una revoluci6n

capitalista modernizadora, en vez de restaurar, segûn lo prometido, la

democracia politica. La terrible paradoja de la Unidad Popular fue

que su intento de realiz.acidn empccinada del sueflo del socialismo

abri6 paso a una revolucidn de otro signo, dotada ella si, de recursos

de podcr, dcl apoyo militar que le asegur6 una capacidad represiva y

de violcncia que inmovilizô durante largos aflos a las masas populares

y que pcrmitiô impulsar una rccstructuracidn profunda dcl esquema

de desarrollo vigcntc en Chilc dcsdc la década de los treinta.

En el pcriodo 7G73 existiô una profunda crisis polit ica producto

de los gravcs desacic rtos dc la u ni dad Popu lar. E ntonc es, I a dcrn oc racia

se quebrô ; pcro después dcl golpc fue barrida, clausurândose el

Parlamento, quemândose los regisLros electorales, prohibiéndose el

funcionamiento de los partidos. La decisidn de instalar una dictadura

duradcra no constituyd una necesidad dcrivada dcl caos de la unidad

Popular o dc alguna arnenazamilitar, pucsto que la izquierda estuvo

largos afros desmovilizada y hasta 1980 solamcntc un grupo minori-

ta.io, y ademâs duramente castigado por la rcpresidn, estaba por la

lucha armada dcl Movimiento de Izquierda Rcvolucionaria'

La decisi6n de instalar una dictadura de largo plazo tiene relaci6n

con los objetivos que los milinres se asignaron; con la voluntad

revolucionaria del nuevo régimen. Para conseguir la refundacidn de

la socicdad tle la cual hablan dcsdc los primcros dias los idcôlogos

del poder, la dcmocracia dcbiô ser scpultadl 1' no rcvivida, como lo

indicaban las promesas dc rcstauraci6n, cn cuyo nombre se realizô la

lucha contra Allcnde.

Lademocraciachi lenal leg6hasta laagoniaenelper iododcla
Unidad Popular; pcro su vcrdadcra muerte ocurrid dcspués que se

tom6 la decisidn dc transformar el golpe en una revolucion, una

revoluciôn capitalista quc reoricntô el dcsarrollo, minimizd el poder

de los trabajadores, intentd despolitizar la sociedad, disminuyô la
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influencia del Esrado y desæreditd sr papel rcgulador. Estas opcio-
nes no eran necesatias, rp se derivaban de la crisis proctden te, no eran
el rinico caminopæiHe, ya que sabemos que eso no existe en politica'
Lo srcedido fiæ el resultado de la formaciôn de un bloque de poder
entrc militares e idcôlogos neoliberales, ambos coludidos, para rea-
lizar lo qræ consideraban la gran modernizaciôn que Chile necesi-
taba.

La Unidad Popular sofl6 con la revoluciôn. Los militarcs la
ejecutaron como contrarrevolucidn. Ellos tcnian e I podcr que a los
otros les faltaba y la fénea y fanâtica capacidad dc adccuar los
medios empleados a los fines que sc considcraron ncccsarios.
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LA CRISIS DE LA
DBMOCRACIA EN CHILE.

DISTINCIONBS Y C ONSIDERACIOI\BS
MANUEL ANTONIO GARRETON M.

Durante largo tiempo el tcma de la crisis de la democracia chilena

fue elevado a carâcter de mondlogo por parte del régimen militar' Sin

embargo, muchos participamos en un esfuerzo necesariamente redu-

cido, social y politicamente, dc intcnur incluso bajo dicho régimen,

de descifrar mâs allâ de nuestros propios involucramicntos, el

significado, antecedsntes, causas y efectos de esa crisis. Afortunada-

mente hoy, este csfuerzo puede hacersealalluz pûblica y convocar

a rnuy amplios sectores. Por ello, por no scguir esperando el juicio de

la historia como tan[as veces se pretexta para no asumir responsabi-

lidades intelectuales y politicas, es que celcbro muy sinccramente la

iniciativa del Instituto de Historia dc la Univcrsidad Catdlica dc

chilc, de la cual se nos expuls6 arbitrariamcnLc a raÏz precisamente -

del derrumbe democrâtico de 1913' dc convocar a un debate tan

necesario para el presente y futuro de nuestro pais.

Mis pretensiones en cste trabajo son muy delimitadas. Sin entrar

a un anâlisis histôrico ni pormenorizado de los anteccdcntes ,v causâs

de la crisis de la democracia dc chilc, quisicra solamcnte desarroiiar

unesquemaqueperm i tad i s t i ngu i r l as r l i r . c r sasd imens ionesde
aquélla, separarla del fen6meno dcl término o dcrrumbe democrâtico

y seRalar, a veces sôlo enuncidndolos, los diversos factores que, a mi

juicio, un anâlisis del tema debe considcrar. Mi estilo serâ esque-

I-nati"o y enunciativo de conceptos e hipdtesis, prcscindicndo de la

argumentaciôn quc he dcsarrollado en otros trabajos, algunos de los

cuales fueron realizados junto con Tomâs Moulian'
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1. EL CONCEPTO DE CRISIS POLITICA

La primera aclaraciôn al cnfrentar un tema tan delicado como

éste, se refiere al concepto de crisis y a los diversos tipos de crisis por

las que puede pasar un sistema social y politico. Entcndemos por

crisis la agudizaciôn de tensioncs y contradicciones cntre los elemen-

tos y componerites de un sistcma politico o cn alguna dimensiôn de

éstos, en un periodo relativamente corto o prcciso de ticmpo' con la

agudizaciôn de antagonislnos y conflictos entre los actores o algunos

actorcs significativos dc cse sistcma.

Vale la pena establcccr, entonces, una primera difercncia entre

crisis en un régimcn politico, la que ocurre en alguna dimcnsi6n del

régimcn y no lo afecta necesariamente cn su intcgridad; y crisis de un

régimcn, la quc afecta la totalidatl clc é1. Pcro ambos tipos de crisis

clcben ser distinguidas, a su vcz. t lc una crisis tcrminal o derrumbe de

ese régimcn. Dcl nrisrno tnodo, una crisis puede afectar s6lo al

régimcn o a otro dc los componentes dcl sistcma polftico, o a éste en

su intcgridad. Los otros componentcs dcl sistcma politico son el
Esudo,los actores (especialmcnte, los propiamente politicos, como
los partidos), la cultura politica, ctc. El sistcma politico tiene una
autonomfa rcspecto dc otras dimcnsiones de la socicdad (organiza-

ci6n social, cconomia, cultura), pcro estii interrelacionado con cllas.

A su vcz, cuando hablamos de dcmocracia, hablamos de un
dctcrm inado tipo dc régimcn polit ico. Este es uno de los componentes
del sistema politico y consiste cn cl conjunto de mediaciones
institucionales entre Esrado y socicdad tcndicntes a resolvcr el c6mo
se gobicrna la sociedad (participaci6n, rcpresentaciôn y poder
politicos) y c6mo se relaciona lâ gente con cl Estado (ciudadanfa). La
democracia cs un régimcn que resuclvc estos dos problemas de
acucrdo a cicrtos principios y rnecanismos quc la distinguen de otros
rcgfmenes. Entrc ellos, Estado de Dcrccho, vigcncia de Derechos
Humanos y libertadcs priblicas, soberania popular, sufragio universal
para la elecci6n dc las autoridadcs politicas, alternancia en el poder,
separacidn de podcrcs dcl Estado, pluralismo politico, etc.
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2. CRISIS Y DERRUMBE

Las consideraciones anteriores nos llevan a insistir en la distin-
ci6n entre crisis y demrmbe o término de la democracia chilena. De
la primera no se sigue nccesariamentc el segundo.

Asi, habian existido diversas crisis dc democracia chilena antes de
1973, algunas de las cuales se habfan resuclto sin ruptura o término
del régimen; otras s6lo habian sido rcsueltas parcialmente, es decir,
estaban cn estado latente. Sef,alcmos cnûc las primeras, la crisis de
representatividad elcctoral que afcct6 a las mujeres hasta los cincuen-
ta y a mâs del sesenta por cicnto dc la poblaci6n, hasta mediados de
la décatla de los sescnm. Entrc las scgundas, la cxistcncia de gobiernos
sin mayoria politica durante largo ticmpo.

Por otro lado, en et pcrfodo 1970-1973 estamos en presencia de
una crisis especifica, en que coinciden una crisis del sistema politico,

con una crisis social mâs amplia. Ambas van a contribuir al denumbe
del régimen dcmocrâtico, cuya explicaciôn refiere a otros elementos
que los que se consideran al hablar de los problcmas arrastrados por
ese régimen.

Dicho de otra manera, explicar la crisis en la democracia chilena
y explicar la crisis de la dcmocracia y su término, son dos cuestiones
diferentcs. Nos referiremos a ellas por separado.

3. LAS HIPOTESIS PARCIALES

Nos apartâmos aqu( de tres tipos dc hip6tesis que confunden o

identifican crisis con dcnumbe o término; o quc no consideran el

conjunto dc dimcnsioncs que hemos indicado mâs arriba'

El primer tipo de hip6tesis con el que cabe tomar distancias,
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abarca las dos explicaciones polares sobre la crisis de la democracia
chilcna.

Una es la explicaciôn de ella por razones estructurales, en la que
lo central es la incapacidad de la base econdmica chilena para dar
cuenta de las demandas sociales y de la proliferaci6n de presiones
sobre ésta, que terminan por hacer estallar el acuerdo y las institucio-
nes polft icas. Se trata aqui de la clâsica explicaci6n de la polft ica por
la economia, donde la capacidad dc crcacion histdrica de los actores
socialcs cs mcro rcllcjo dc lo quc ocurrL' cn la cslructura socio-
econ6mica, carccicndo dc autonomfa frcntc a clla.

La otra, exacuunente opuestâ, es la explicacidn del dcmrmbe
democrâtico por la llamada <crisis de los conscnsos>, donde en otros
términos, lo que se dice es que la democracia, que no es otra cosa que
el acuerdo polftico entre actores sociales, tsrmind porque se acabd
el consenso entre los actores socio-politicos, lo que es perfectamente
tautoldgico y no explica por qué se acabd tal consenso.

El segundo tipo de hipôtesis es aquél que ve la democracia sdlo
como una expresidn particular de la dominacidn social o de clases,
como el reflejo politico de esa forma de dominacidn. Al scr cues-
tionada esta dominaciôn y entrar en crisis, su expresiôn polftica, la
democracia, no puede dejar de hacer lo mismo. Se trata de un caso
extrcmo de rcduccionismo estructural, donde la esfera polftica y los
actores no son sino mcras manifestaciones de la estructura de clases
y sus conflictos.

El tercer tipo de hipôtcsis dcl que nos apartamos, es la visidn
conspirativa de la sociedad y la polftica, que hace recaer en la estra-
tegia conscienl.e de un solo actor, la bûsqueda del derrumbe demo-
crâtico para imponcr su propio proyecto (llâmese el imperialismo o
el plan Z o de cualquier otra manera); o que deduce de un solo factor,
toda una cadena dc hcchos que culminan en el inevitable término de
la dcmocracia (reforma agraria, por ejemplo). Se trata de visiones
puramente ideol6gicas, parajustificar conductas y que no consideran
la necesaria interaccidn entre todos los actores.
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{ LAS VIRTUDES DE LA DEMOCRACIA CHILENA

un primer esfuerzo intelectual que debe hacerse es el barance del
égimen democrâtico imperante hasta 1973.

Ello implica, antes que nada, rescatar aquellos aspectos o dimen_
siones que contribuyen a explicar cl éxito ielativo aè tu a.rno.ru.iu
chilena, comparada con otras situaciones del continente. Es decir, se
trata de caracterizar aqucllos aspectos o dimcnsiones que no 

"aoUunen crisis, de modo de no cquivocarse cn el diagnôstico y rirfu,
precisamente los elementos que sf configuraban una crisis ùt"nt".

Dicho de otra manera, la dcmocracia chilcna habia resuelto en 'as
ûltimas décadas antes de su demrmbe, cuatro grandcs problemas, aûn
cuando cada una de estas resoluciones halfa sido al prccio de
elementos que actûan como conrafactorespara una crisis en evidcncia.

- En primer lugar, la democracia chilena habfa resuelto el problema
de su estabilidad. En gran parte, ello se debe a la correlaciàn que se
generô entre régimen porftico, modelo de desarrollo y democràtiza-
ciôn social, lo que no ocurriô en otros paises del contincnte. Sin
embargo, la integraciôn de los sectorcs popularcs urbanos organiza_
dos aI sistema sociar fue siempre suboroinioa y hubo exclusi6n, trasta
avanzado los afros sesenta, de otros sectores como el campesino y
marginales urbanos.

En segundo lugar ,  se habfa resuel to e l  problerna dc ia
representatividad, es decir dcr pruralismo dc la rcprcsenraciôn pori-
tica. Sin embargo, hubo exclusiôn tcmporal de ciertos ,e"ior"s
politicos (ley de Defcnsa de ra Democracia) e incorporacidn rardia de
la participacidn de masas (mcdiados de la década del sesenta).

En tercer lugar, el régimen democrâtico aseguraba la efectividad
o capacidad de gobicrno. sin embargo, ello no impedfa Ia inesr.abili-
dad de las politicas pûblicas, la existencia de gobiernos minoritarios
y la creciente poliuizaciôn ideoldgico-polftica.
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- En cuarto lugar, se habia asegurado laresoluciôn institucional delos 
.conflictos polfticos. Sin embargo, no existfan mecanismos

insritucionales de creacidn de mayùfas politicas y persistfa unenclaustramieno der poder Judicial y las Fuerzar 
-e*uour, 

qu"podian llevara gr intervenciôn autônoma en polftica ."pu.,inoor. à"tconjunto dcl Esûô-

Todo lo agb æ @iù ca cl alo grado dc I c g i ti m idad socialdel Égima &îG'rrico sc b vcâ *]o opo.runrdad efectiva decompeærrcie poll-t y dc satisfacciôn de i n Ereses. S i n e m bargo, tallegitimi'ad crr nrc insûumentar que valôrica, es decir, vurnerabre sihabfa la percepciôn de otros métodos viables para satisfacer deman-das e inrcreses y sometida a erosiones potenciales, debido a loscontrafæbres que hemos mencionado.

5. LA CRISIS LATENTE EN LA DEMOCRACIA

Habia asi, una crisis latenrc en el régimen dcmocrâtico chileno,como expresiôn de los contrafactores sefralados y de la vulnerabilidaidel tipo de legitimidad, que puede resumiise en tres grandes di_mensiones.

Por un lado, una forma de consdtuirse o esruclurarse Ia polftica,que dejaba poca autonom(a a la sociedad civil y qu", *uy ,itii;;determinados perfodos porque aseguraba la reprcsentatividad de losactores polfticos, sin embargo hacfâ depender todos los fenômenosde los conflictos polfticos centrales.

En divcrsos trabajos nos hemos referido a este tema. La columnavertebral de ra sociedad chilena era ra articulacion de organizaci.nsocial con sistema polftico-partidario p.esionando haciael Estado. Elcanal organizaciln social partido_eràOo 
".u, 

para vastos sectores,el rinico procesador legfrimo y 
"iuUf"ï" a"ilanoas.

Sin detenernos ahora en las virtudes de esa columna vertebral.
y el Contlicto politico en Chile '2n
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sefialemæ qræ ella plurteaba varios problemas que ayudaban a

conformar la crisis larcnæ a que nos hemos referido' Asi' la represen-

ræi6n polirico-partidaria no da cuenta de una sociedad crecientemente

compËja y Aivenificada. A ello se aflade que la configuraciôn de tres

pofoi Ër.i"amente irreductibles en el sistema pailidado (derecha'

""n*, 
izquierda), que conforman verdaderos mundos culturales

cerrados sobre si mismos, y que amenazan con trasladar permanen-

*'.n,"lapolarizaciôndelaclasepolft icaalconjuntodelasociedad,
carente de ôtros mecanismos de representaciôn y de autonomfa de sus

propias organizaciones' Un efecb de ello es que en situaciones de

..irls o de agudizaciôn de conflictos y contradicciones' se hace muy

diffcil su resoluci6n consensual'

Por otro lado, hcmos mcncionado también quc la institucionali-

dad polft ica no proveia mccanismos quc ascsurarln rnalorias esta-

bles. glto facil iuba la polarizacion 1 cntr'rmpaba las ransformaciones'

alargando los conflictos cn el tiempo (dificuludes de la ley de

refJrma agraria, por cjcm plo). Es dec ir la institucional idad habfa sido

de tal modo estable, que no se habfa adaptado a la democracia de

masas ni a los nuevos rasgos de la cultura polftica'

Finalmente, cabe seflalar los rasgos contradictorios dc una cultura

politica, quc rcforzaban esta crisis latente' Junto a una larga tradicidn

àe negocLci6n y transaccidn politica y parlamentaria' propia dc una

visi6n instrumental de la democracia, coexistia el exacerbado

ideologismo y la presencia de proyectos excluyentes de los otros

actores, lo que es propio de una visi6n revolucionaria de la polftica'

prevaleciente en t;do; los sectores, aunque ello no adquiricra ncce-

iariamente la forma insurreccional'

El lenguaje politico de cada actor identificaba al pais consigo

mismo o con el sector social dcl quc so sentfa el ûnico rcprcsentante'

Ya hemos hecho menci6n a la ôxistencia dc subculturas politicas

ineconciliables idcntificadas con los partidos politicos, donde cada

uno iclentifica su proyccto particulâr con cl interés general dcl pais de

modo excluyentc. Asi, la dcrccha no concibe la moclcrnizaciôn como

un p.oy..to nacional y pierdc cl sentido de la Rcpûblica que ella
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misma contribuyô a forjar, marcacla por un fuerte sello antipopular.
El centro polftico, ocupado por la Democracia Cristiana, pierde la

capacidad que tuvo el ccntro laico de articular y pendular entre uno
y ouo ertremo, evinndo las crisis dc polarizaciôn e identifica su
proyeclo pûtid.rio c(n un cierto mcsianismo alternativista a dcre-
chas e i4uittdr. L: izquicda, por su partc. idcntifica la trans-
fornræith siel co h di@ de sus dos panidos 1' subordina las

dimeosir cinh+ r lr aacasiin c lasi ga. To d o c I I o fac i I i ta el
qu€ pûôdtEtæEc3bæ.kh del Égimen sea inclevante, en
relaci6o a le æeliælh de su pmpio pro,vecto confundido con el

inteés geruet de la naciôn.

Pero hasta 1970, las tres dimensiones anteriorcs pcrmitcn a los
mâs, hablar de una crisis en la dcmocracia y no de la democracia, en
la medida que no se postula ningrin régimen altemativo viable y
portador de nueva legitimidad.

Estos elcmentos crfticos se agudizan en la década del sesenta y se
exacerban entre I 970- 1 973, debido a tres fenômenos que cambian y
radicalizan cl escenario polftico. Ellos son, por un lado, la emergcn-
cia de una democracia de masas dcbido a la inupci6n electoral y
organizacional de nuevos sectorcs a mediados de los aflos sesent"a. Por
otro lado, el agotamiento de Ia rclacidn entre modelo de desarrollo y
democratizaci6n social. En tercer lugar, la redefinicidn, potencial en
el caso chilcno, dcl papcl dc las Fuerzas Armadas latinoamericanas en
sus socicdades, como producto dc su insercidn en el sistema geo-
polfûco hegemonizado por los Estados Unidos. En virtud de ello,
asumen en diversos momentos segûn las caracteristicas dcl sistema
polftico de cada pafs, tareas direchmcnte polfticas relacionadas con
la mantencidn del orden, la lucha anti-subvcrsiva y la <preservacidn
de la unidad y grandeza de la naciôn> supuestamente amenazada
desde dentro de cada pafs. Ante este cambio de escenario, los actores
polfticos mâs significativos siguen jugando el mismo librcto.

y el Conflicto Polîtico en C hile
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6. LI\ CRISIS DE LA DEMOCRACIA

Todæ los elementos anteriores permiten entender la crisis latente

en la democracia. El perfodo 1970-1973 es el paso de una crisis

laænæ en la democracia a una crisis de la democracia. Aunque ello

lampoco implica la ineluctabilidad del derrumbe de la democracia'

Los elementos potenciales indicados a lo largo de estas pâginas se

actualizan asf en este pcrfodo.

Sin entrar al anâlisis dc éste, lo quc hemos hecho en otras pafles,

cabe seflalar los principales clemcntos quc pcrmiten explicar estc
paso dc una crisis latcnte a una crisis dc la dcmocracia misma. Totios

ellos se rcfiercn al comportamicnto intclcctual 1' pri ictico dc los

actorcs conccrnidos )'a sus intcraccioncs.

En primer lugar, la existencia por pane dc la izquicrda dc un

proyecto dc transformaciôn global sin estrategia de construcciôn de

mayorfa, con una verbalizaci6n critica de la democracia y con una

estratcgia institucional de cambio que, si bien perfectamente ajustâda

a la legalidad, quebraba la tradicidn de negociaci6n y transacci6n y

por lo [anto conLribuia a erosionar la legitimidad dcmocrâtica.

En segundo lugar, una l6gica de confronlaciôn por parte de la

derecha, cuya linaliclad ûltima, implicita o explicita desde el comien-

zo, cra el término del gobicrno de la Unidad Popular y la eliminacidn

de cualquicr proyecto dc trans[ormaci6n social, concibiéndolo como

un encmigo ireconcil iable. Para cste fin todos los mcclios cran

justificables.

En terccr lugar, frente aesepro)'ecto, una estrategia de neunalizaci6n,

por parte de la Democracia Cristiana, sin hacerse cargo de las con-

secuencias que ello implicaba. Hubo aquf nuevamcnte un cierto obnu-

bilamiento mcsidnico, convcncidos sus dirigentes que la prescncia del

partido garantizaba que ni cl Gobierno ni la oposici6n de derccha se

ialdrian de los marcos institucionales y quc la erosiôn dcl primero, llcvaba

a la recuperacidn del hderazgo nacional para la Dcmocracia cristiana.
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En cuarto lugu, un lôg-e pmotæ cbsisa o corporadvista y
en algunos cesæ coqirirrdc loe ætaes sociales (empresarios),

instiuækn mdzedrs del Esado (Fuerz-as Armadas, Poder
Judicial)yëæliræeEsados Unidos, dondc la ideologia y los
inærcscsdccrde m pierden todo sentido nacional. Con exccpci6n
de la ldêde en ciertos momentos, no hay actores que no sean

ænctndos por el conflicto polftico y sus opciones polares y que por
lo tano, hablen sôlo desde la perspectiva de la preservacidn del
sistema institucional. La ausencia de personalidades e intelectualcs
por encima del conflicto, que hicieran ver con cierta distancia los
efectos de lo que estaba ocurriendo, es también un elemento
coadyudante en la crisis , en la medida que los sectores intelectuales
se identificaron estrechamente con alguno dc los bandos en conflicto.

A lo anterior, hay que agregar 1o ya mencionado en el sentido de
la ausencia de instituciones y espacios que forzaran al diâlogo, a
acuerdos y a compromisos desde el inicio dcl proceso, porcuanto mâs
adclante cllo scria imposible.

La crisis dc la dcmocracia, que condcnsa todos los elementos y
factores que hemos indicado, sc traducc cn una crisis de su lcgitimi-
dad, factor que habia permitido sobrcllcvar los elementos de crisis
latentc. Cuando los actores sociales y polfticos significativos apuestan
s6lo a sus propios proyectos, idcntif icândolos con la naciôn, nadie
apuesta al régimcn corno tal, es decir, a las mcdiaciones institucionales
para la rcalizacidn dc cualquicr proyccto. Los actorcs principales
dejan dc creer en la democracia como el mecanismo eficiente de
representacidn de la totâlidad por si mismo y buscan su propia
resoluci6n del conflicto.

7. EL DERRUMBE DEMOCRATICO

Pero ni los factores de la crisis latente ni la crisis de legitimidad
explican por sf solos el dcrrumbe y el término de la democracia
chilena y su supresiôn por largo tiempo. podia haber habido otras
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solæ;.sqpcæcryaran sin dernrmbe la legitimidad democrâtica i

y reælvirrn bc clærtæ de crisis latente. El término de la demo'

cræbscxplica porque hay un proyecto consciente de reemplazarla

cmo égfunen polftico por otro, y porque los actores que enczlrnan ese

Fo)recb tienen fuerza, en el momento de crisis de legitimidad y de

agudizaci6n de todos los factores de crisis latsnte, para imponer otro

,ipo O" régimen. Ni los actores de centro ni los actores de izquierda,

ni una buena parte de los actores sociales, todos ellos también

responsables de las crisis mencionadas, postulaban un régimen dis-

tinto al dcmocrâtico, aunque no supieran valorarlo o defenderlo o

hubieran perdido parte de su fe en é1. Si hubo derrumbe fueporque en

el momento de la crisis hubo intclectuaics, politicos y empresarios
que junto al âctor decisivo que fueron las Fucrzas Armadas, quisieron

instaurar en chile un régimen miliw que pudicra reproducirse en el

largo plazo como un régimen autorirario pcrrnancnte .
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