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Muchas veces  Allende,como senador, visitó Cuba
y mantuvo largas conversaciones con Fidel Castro.
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Allende

Compromiso contradictorio
En el fascículo anterior, vimos cómo

S a l vador Allende —después de que el desti-
no lo hizo encontrarse con Fidel y el Che en
el Fuerte La Cabaña, La Habana, y ex p e r i-
mentar el impacto formidable de sus perso-
nalidades y convicciones— llegó a un com-
promiso entre éstas y las que él mismo
p o s e í a .

Era un compromiso contradictorio:
1.- Por una parte, Allende conti-

nuaba siendo un demócrata, y siguiendo

en consecuencia la “vía chilena” al socia-
lismo, pacífica y legal, sin sangre ni vio-
lencia.

2.- De otra parte, abrazaba la nove-
dad, seducción romántica y apare n t e
rapidez del camino que le presentaban
sus anfitriones de La Cabaña para alcan-
zar por igual la utopía socialista ...el cami-
no cubano, el pueblo en armas.

Resolvió estar con la vía democrática
en Chile, y con la vía violenta en el resto

de América Latina, donde luchaba la gue-
rrilla revolucionaria inspirada, y a menu-
do organizada y financiada, por Castro y
Guevara.

Vimos también en el fáscículo anterior
cómo el origen social y entorno familiar y
cultural de Allende son elementos impor-
tantes para entender su democratismo y
las características de éste.

Eso, hasta su viaje a La Habana el 20
de enero de 1939.

En el diario El Siglo

Con un grupo de mapuchesCon sus hijas Beatriz,Isabel y Carmen Paz,elegantes con sus abrigos iguales.
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Un joven demócrata... un joven 
burgués...  y un joven socialista

l crucial año l959, Salva d o r
Allende llevaba casi un ter-
cio de siglo combatiendo
democráticamente, en las
urnas electorales, por  el

socialismo.
Hasta ese momento, la democracia

había sido para él un supuesto necesa-
rio del poder político.

Hay un episodio pequeño pero
revelador al respecto: corresponde a
su primera juventud.

Es 1932. Hace prácticamente un año
que cayó el “dictador” Ibáñez, quien 
—dice Allende— lo procesó cinco
veces por subve r s ivo. Allende, un viña-
marino en Santiago; joven (no cumple
aún los 24); médico recién titulado
(1931); socialista antes de que nazca el
partido de ese nombre; y ya un “animal
político”. Pertenece a un grupo estu-
diantil de la Chile: Avance, de izquierda
—naturalmente—, creado y semicon-
trolado (en secreto) por el comunismo,
pero que se le suele escapar.

El 4 de  junio,  un “cuartelazo”
derriba al Presidente Constitucional
Juan Esteban Montero e instaura la
“República Socialista”. Los mucha-
chos de Avance rugen de entusiasmo.
Montero es para ellos todo lo despre-
ciable... un abogado radical, prisionero
de sus apolilladas leyes.Y la “Repúbli-
ca ”,  en ca mbio,  son Marmaduke
G r ove, el ex coronel ejecutivo y popu-
lista que las masas idolatran, y Euge-
nio Matte, el intelectual carismático.
Los dos, ¡apóstoles del socialismo, que
fundarán aquí un año después!

Una voz solitaria defiende la lega-
lidad y constitucionalidad en la tribuna
de Avance. Es Salvador Allende. Los
gritos apenas lo dejan hablar, es exe-
crado como reaccionario, lo ex p u l s a n
(395 votos por 5)...

Acentúa la originalidad y pureza
democrática de esta conducta que
Allende y Grove tengan una cercana
relación: Inés, hermana de Salva d o r,
es casada con un hermano del Coronel.

Doce días después, es el turno del
propio don Marmaduke. Un seg u n d o
cuartelazo, a su vez, lo derriba. A l l e n-
de habla de nuevo, públicamente...
contra la intervención militar, no a

favor de Grove. Lo detienen.
La democracia, de tal modo, está en

la sangre del futuro Presidente. Socia-
lista, sí, pero socialista democrático.

Elegantito, deportista,
buen alumno

Los Allende Gossens fueron seis:
Alfredo, Inés, Salvador y Laura... y
otra vez Salvador y Laura, pues los
homónimos fallecieron niños aún. Sus
“remplazos” repetirían, ya adultos, la
tragedia.

Eran sobremanera unidos, entre sí
y con su madre. Salvador adoraba a
Inés y Laura, y la señora —no obstante

E

(Continúa en la página 4)

■ La democracia está en
la sangre del futuro

Presidente. Socialista, sí,
pero socialista
democrático.

“

”

Marmaduke Grove –el quinto de izquierda a derecha– lideró el movimiento popular que instauró la “República Socialista”,junto a Eugenio Matte (en la foto inferior).“Una
voz solitaria defiende la legalidad y constitucionalidad...Es Salvador Allende (tercero de izquierda a derecha en la foto).Los gritos apenas lo dejan hablar, es execrado como

reaccionario,lo expulsan (395 votos por 5)”.
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el acendrado catolicismo que le cono-
cemos —fue leal allendista en las cam-
pañas presidenciales del 52, el 58 y el
64 (murió durante esta última). Una
vez, un sacerdote —sin saber de quien
se trataba— le habló contra el candida-
to Allende toda suerte de horrores.
Doña Laura los refutó con el supremo
a rgumento de que era “un buen hijo”.
“¿Cómo lo puede saber Ud.?”. “Por-
que soy su mamá”.

Hombres y mujeres, los A l l e n d e
Gossens integraban la crema de la bur-
guesía porteña: vástagos de antiguas
familias locales y profesionales, de
buen pasar económico, estrellas por
derecho propio de todo evento social
—Inés fue reina de belleza el  año
1923—, educados los varones por el
volteriano Liceo Eduardo de la Barra
(asimismo colegio del R o j o), y las
niñas por las pías Monjas Francesas.

S a l va d o r,  hi jo ,  fue un niño de
rubios bucles, siempre de punta en
blanco. El mismo año que se inauguró
Gath y Cháves (la sucursal santiaguina
del Harrods británico), le compraron
allí un trajecito de marinero. Tu vo
siempre m a m a ...Mama Rosa. Dulce-
ro, ella le preparaba küchen de manza-

na y torta Selva Negra, sus favo r i t o s .
Lo vería Presidente.

En el liceo de Valdivia —población
que fue uno de los destinos bu r o c r á t i-
cos de su padre— destaca por la cuida-
da indumentaria. Entre hijos de cam-
pesinos abrigados con mantas de lana o
sacos harineros, Salvador es el único
que viste de ciudad y se protege de la
lluvia con un impermeable. Es un niño
e l egantito, las mujeres se vuelven en
las calles a alabar su pelo dorado, en la
fiesta de la primavera corona un carro
a l egórico vestido de príncipe...” (Ale-
jandra Rojas).

Ya joven, hace voluntariamente el
servicio militar en el Regimiento Lan-
ceros de Tacna... dato sugestivo, a
recordar.

Es deportista de campeonatos...
natación, decatlón, equitación, tiro al
blanco, box.

Buen alumno.
Líder estudiantil del liceo y lueg o

de la Escuela de Medicina.
( También lo ha sido en la “guar-

dia”, actitud que —nunca bien vista en
un cuartel— le ha ganado arrestos.
Uno de ellos, decidor, ser conducto de
“reclamos colectivos”).

Vemos que ha seguido los pasos

(Viene de la página 3)

■ Los Allende Gossens fueron seis: Alfredo, Inés, Salvador y Laura... y otra vez Salvador
y Laura, pues los homónimos fallecieron niños aún. Sus remplazos repetirían, ya adultos,

la tragedia. Eran sobremanera unidos, entre sí y con su madre.“ ”

“Ha seguido los pasos
profesionales del abuelo
Ramón y el bisabuelo
Vicente. Por esto,debe
mudarse a Santiago.Elude
con destreza la asfixiante
aunque cariñosa
hospitalidad de una tía,
logra una pieza gratuita
—trueque por su servicio
al Hospital El Salvador—
en la Casa del Médico”.

■ Es deportista de campeonatos...
natación, decatlón, equitación, tiro al

blanco, box.
Buen alumno.

Líder estudiantil del liceo y luego de la
Escuela de Medicina.

“

”
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profesionales del abuelo Ramón y el
b i s a buelo Vicente. Por esto,  debe
mudarse a Santiago. Elude con des-
treza la asfixiante aunque cariñosa
hospital idad de una tía, logra  una
pieza gratuita —trueque por su servi-
cio al Hospital El Salvador— en la
Casa del Médico.

Una vida de éxitos amorosos ini-
ciada en el Lanceros de Tacna, se inten-
s i fica y complica con esta habitación
privada y discreta.

Continúa no obstante, siempre que
puede, siendo un dandy v i ñ a m a r i n o ,
“el Chicho”, “el Pije Allende”. Un
Augusto Pinochet algunos años menor,
pobre y desarraigado en el puerto,
recuerda:

“ Todo el mundo decía: Ahí está
Allende!... un joven muy elegante, ves-
tido con un abrigo de piel de camello,
una bufanda larga y un sombrero.

Es una muestra de refinamiento —
el amor a la buena ropa— que le durará
toda la vida. Toda la vida, también,
“ expropiará” a sus  amigos las
prendas de vestir que le atraiga n
(así perdió Darío Sainte Marie,
Volpone, una hermosa chaqueta,
siendo ya Allende presidente).
Otros refinamientos: el calzado, la
comida fina, el whisky de grandes
etiquetas  (Chivas Regal ,  l os
a ñ o s 7 0 ) .

Con música de
Wagner

Al mismo tiempo, sin embar-
go, desde los quince o dieciséis
años, lo poseen las ideas socialis-
tas. Será catequizado en ellas por
José Demarchi, viejo zapatero
anarquista. Se las infunde durante

l a rgas conversaciones, le presta libros
de Bakunin, Kropotkin, Lafa rg u e ,
Malatesta, etc., y de paso le enseña
a j e d r e z .

Sirvió Allende diversos carg o s
médicos, de poca importancia,  en
Santiago y Valparaíso. Según él, sus
ideas progresistas le impidieron acce-
der a mayores responsabilidades y
mejores puestos. Es perfectamente
posible que fuese así, pues corría la
s egunda presidencia Alessandri, y la
guerra entre el Mandatario y el socia-

lismo era sin cuartel. Algunas fuentes
l l egan a afirmar que Allende fue rele-
gado por don Arturo. Pero también es
posible que la vocación y acción polí-
tica desplazaran la medicina, progre-
s ivamente, a segundo plano.

Cuando le expulsan de Ava n c e ,
S a l vador Allende posee ya una defi n i-
da personalidad política, que no cam-
biará hasta la Revolución Cubana. Y
esa personalidad debe mucho, casi
todo, a los ancestros. Como ellos—
Allende Padín especialmente—, es

avanzado en materia  de polí tica y
sociedad... rojo (pero, los años 30,
ser rojo corresponde a ser socialista).
Es agnóstico, y masón desde 1935.
Mas, probablemente por influjo de su
madre, no padece el rábido sectaris-
mo finisecular del XIX. Es patriota
(hace voluntariamente  el servicio
militar).Y es legalista. Su padre, sus
tíos lucharon —y uno de los últimos
murió— defendiendo o crey e n d o
defender la Carta Fundamental, el 91.

Lo mismo, al lado opuesto, Balma-
ceda. El Presidente-Mártir deviene la
suprema inspiración de Allende, porque
cayó (piensa) en defensa de la patria, los
pobres y la legalidad... sus prerroga t iva s
constitucionales, que la oligarquía bu s c a-
ba arrebatarle. Fue el primer demócrata,
se dice el joven médico-político. Une las
dos leyendas: Balmaceda, asegura (por
recuerdos de familia), fue uno de quienes
l l evaron el ataúd del R o j o .

La noche del 4 de noviembre de
1970—en La Moneda al fi n ,
tras veinte años de lucha—, le
p r eguntan c uá l  ha  s ido e l
momento más emocionante de
la jornada. Responde que la
visita de un descendiente de
Balmaceda y partidario suyo,
que le ha obsequiado un fa c s í-
mil del Testamento Político de
don José Manuel.

Sus convicciones socialistas
no lo harán renunciar ni al refi-
namiento de vida, ni a las anti-
guas amistades bu rguesas, fun-
damentalmente viñamarinas.
Pero no dejará que ellas interfi e-
ran sus decisiones políticas, par-
lamentarias y de gobierno:

“Ahorcaré a mis amigos
bu rg ues e s con  mú s ic a  de
Wagner y un cordón de seda”.

■ Sus convicciones socialistas no lo harán renunciar ni al refinamiento de
vida, ni a las antiguas amistades burguesas... Pero no dejará que ellas

interfieran sus decisiones políticas, parlamentarias y de gobierno:
‘Ahorcaré a mis amigos burgueses con música de Wagner y un cordón de seda’.“ ”

“El amor a la buena ropa le
durará toda la vida. Toda la
vida,también,“expropiará”

a sus amigos las prendas
de vestir que le atraigan
(así perdió Darío Sainte

Marie, Volpone,en la foto,
una hermosa chaqueta,

siendo ya Allende
Presidente)”.

■ Balmaceda (foto izquierda), el
Presidente-Mártir, deviene la

suprema inspiración de Allende,
porque cayó (piensa) en defensa

de la patria, los pobres y la
legalidad... sus prerrogativas

constitucionales, que la
oligarquía buscaba arrebatarle.

“

” (Continúa en la página 9)
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Allende 
visto por Juan de Dios CarmonaJuan de Dios Carmona
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H ice una martingala y se armó
la zalag a r d a . Con este len-
guaje de caballero antiguo,
perfectamente lúcido aun-

que delicado de salud a sus ochenta y
siete años, se expresa el ex senador y ex
ministro de Defensa DC, Juan de Dios
Carmona.

A Allende lo conoció como político y
p e r s o n a l m e n t e . “Era un improv i s a d o r
b r i l l a n t e , captador de ideas ajenas.
También un gran vanidoso y por eso sus
a s e s o r e s , especialmente el guevarista
Regis Debray y el experto en marxismo
Joan Garcés le hicieron creerse el cuento
de que podía efectivamente pasar del
reformismo DC a la revolución socialista y
pasar a la historia. Le echó para adelante
sin mayores convicciones ni respaldo y se
embarcó en la aventura de la UP”.

A s í ,a f i r m a , durante el gobierno de
Allende el país se fue llenando de extremis-
tas extranjeros, principalmente cubanos.

“En un momento dado pedimos a la
Contraloría que obligara al ministerio del
Interior enviar al Senado la lista de extran-
jeros que habían ingresado y en qué con-
d i c i o n e s . La Contraloría acogió la petición
y aunque el ministerio del Interior se resis-
t i ó , insistimos y ésta lo conminó. E s t á b a-
mos por comenzar una sesión cuando
llegó un grupo de funcionarios con unos

enormes at a d o s . “Estos son los datos que
pidieron”,nos dijeron.

“Ahí nos impusimos que unas trece
mil personas habían ingresado del año 72
para adelante.Lo más extraordinario de la
l i s t a , que venía detallada con nombres y
ap e l l i d o s ,e d a d ,p a s ap o r t e , nacionalidad y
p r o c e d e n c i a , era que aparecían todos
contratados por el gobierno. Los tenía
asignados a la Corfo o a las diferentes
empresas interv e n i d a s . F u n d a m e n t a l-
mente provenían de países comunistas”.

“Desafortunadamente esos datos lle-
garon el año 73 y todo eso quedó en la
noche de los tiempos, porque los acon-
tecimientos se desarrollaron de tal mane-
ra,que no alcanzamos a hacer nada.En la
carta que le envía Eduardo Frei a Mariano
Rumor  –Presidente de la Democracia
Cristiana Mundial–, hace referencia a 30
mil personas”,recuerda el ex senador.

LA NUEVA LEY MALDITA

Según Carmona, se trataba de “ i n s-
tructores guerrilleros que pretendían for-
mar un ejército paralelo, o amedrentar a la
gente cuando la UP se apoderara del país”.

D u b i t at i v o , atribuye su extraña de-
s aparición –de cuya verdadera existencia

“Yo soy el autor 
de la ley de
Control de Armas”

(Continúa en la página 8)

• “Cuando Allende viajó al
exterior en diciembre de 1972
dejó a Prats de Vicepresidente.
Ni corto ni perezoso, aproveché
la circunstancia para presentar

el proyecto”.

El Presidente Eduardo Frei
Montalva (1964-1970) junto a su
ministro del Interior, Edmundo
Pérez Zujovic,y al entonces
senador, Juan de Dios Carmona.
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dudan muchos -, a la aprobación de la
“nueva ley maldita”, como denominó
Miguel Enríquez a la ley de Control de
Armas.

Recuerda que “en junio de 1971, p r i-
mer semestre de la UP, el país se vio con-
movido con el asesinato de Edmundo
Pérez Zujovic. El grupo que lo asesinó era
del VOP (Vanguardia Organizada del
Pueblo), formado por los hermanos Rivera
C a l d e r ó n . El horror que produjo fue mayor
aún porque Allende los había indultado
hacía poco diciendo que eran delitos de
menor cuantía,y que eran jóvenes idealis-
tas a los cuales había que darles otra
o p o r t u n i d a d . El gobierno reaccionó de tal
m a n e r a , que también provocó asombro.
Movilizó a parte del Ejército, persiguió a

esta gente y la ametralló al descubrirla.La
hicieron polvo y así nadie supo qué pasó.
El Senado se reunió con un demudado y
trémulo José Tohá.En ese momento anun-
ció un proyecto de ley para combatir el
terrorismo y la violencia política. Yo me
colgué a ese proyecto y presenté unas
indicaciones que ya representaban un
p r oyecto orgánico. Como suele suceder,
cuando la situación fue amainando To h á
aprovechó de retirar el proy e c t o , y por
ende,mi indicación”.

– ¿ Por qué insistió entonces en la
presentación?

“Edmundo Pérez era compadre mío,
fuera de ser un gran dirigente y amigo de
Frei.Lo tomé como una causa propia”.

Aparte de lo doloroso, le hizo sospe-
c h a r. “Al día siguiente que prácticamente
fuer on masacrados  los a sesinos  de
E d m u n d o , se presentó en el Cuartel de

Investigaciones un ex sargento que había
entrenado a los autores materiales y pidió
hablar con Eduardo Paredes (su director),
porque –cree–, desde Investigaciones
misma se les impulsó a cometer este ase-
s i n at o . Su propósito era pedirle cuentas,
cargado con explosivos en el cinturón, p a r a
morir matando a Pa r e d e s . Al atajarlo le
rozaron la bomba, con la cual murieron tres
detectives junto con él”.

Cuando Allende viajó al exterior en
diciembre de 1972 y dejó a Prats de V i c e-
p r e s i d e n t e , “ni corto ni perezoso, ap r o v e-
ché la circunstancia para presentar como
p r oy e c t o , el Control de las A r m a s , ya que las
Fuerzas Armadas dijeron estar de acuerdo.
El gobierno y los partidos de la Unidad
Popular no pudieron negarse a legislar, p o r-
que ya las Fuerzas Armadas formaban
parte del gabinete y no podían ap a r e c e r
desconfiando de ellas. Formularon una

serie de indicaciones y el comandante en
Jefe del Ejército envió a varios generales a
la comisión de Defensa del Senado para
perfeccionar la parte técnica”.

F u n d a m e n t a l m e n t e , explica Carmona,
el proyecto “tendía a que no existieran gru-
p o s , grupúsculos ni personas que tuvieran
la intención de formar grupos armados;
que las FF. A A . tuvieran el  control  y el
monopolio legal de las armas en Chile; y, l o
p r i n c i p a l , que las FF. A A . pudieran actuar
d i r e c t a m e n t e , sin pedir autorización al
gobierno ni al juez, para desarmar y alla-
n a r. Pedimos también que se investigara el
GAP pero Prats no aceptó, porque dijo que
el Ejército no podía oponerse a un grupo
que formaba parte del gobierno”.

Con anterioridad a esta ley, para tener
armas a los particulares les bastaba con
que un intendente o un gobernador dieran
el permiso. “Con esta inicia tiva era el

director de Reclutamiento o los altos jefes
de Carabineros, quienes autorizaban cuan-
do se acreditaba un montón de circunstan-
c i a s . Por supuesto que al gobierno en la
práctica no le gustaba nada la iniciat i v a ,
aunque en teoría aceptaba que las FF. A A .
tuvieran el monopolio de las armas”.

UNA CUENTA MAL SACADA

–¿Cómo logró entonces su apro-
b a c i ó n ?

“Cuando el gobierno vio que la ley
pasó como por un tubo por la Cámara y
en el Senado y había que sacarla, h i c e
una m a r t i n g a l a . Como podíamos fun-
cio nar  con  un quó rum muy bajo , d e
trece senadores, conseguí que se citara
a u na  reun ión  a  p r imera  h ora  en  l a
m a ñ a n a . Comprometí a doce senadores,
además de mí mismo, hicimos la discu-
sión general y particular. A los dos minu-
tos estaba despachado e l  pr oy e c t o .
Cuando empezaron a entrar los senado-
res oficialistas, armaron la z a l a g a r d a
del siglo”.

“El gobierno tenía un plazo de treinta
días para vetar esta ley. El día D, en que éste
vencía a la medianoche,me fui a la secreta-
ría del Senado.Le pedí al secretario Pe l ag i o
Figueroa quedarse hasta que venciera el
p l a z o . Dieron las 12 de la noche y le hice
certificar que no se había presentado nadie.
Media hora más tarde llegaron corriendo de
la subsecretaría de Guerra con los vetos.
Habían sacado mal la cuenta y creían que el
plazo vencía al día siguiente”.

“Cuando se dieron cuenta –concl u y e
Carmona la anécdota–, llegaron a pedirle
al secretario del Senado que les cambiara
la hora. Estando yo ahí, les hice una tapa
del porte de un buque. Allende quería
reponer la autorización para que los inten-
dentes y gobernadores autorizaran las
a r m a s .D e claramos extemporáneo el veto
y se acabó la fiesta. La ley tuvo que ser
promulgada”.

• “Unas trece mil personas habían ingresado (a Chile) 
del año 72 para adelante”.

• “Los asesores
extranjeros de

Allende, Debray
y Garcés, le

hicieron creerse
el cuento”.

(Viene de la página 7)
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l959. Este demócrata de familia, cul-
tura y vida ha tropezado, al cruzar la cin-
cuentena –la edad crítica– con la Revolu-
ción Cubana.

Ha decidido (dijimos), dejar la demo-
cracia para Chile, y apoyar la revo l u c i ó n
armada afuera. Lo que sirve allá, no sirve
y es políticamente imposible aquí.

Pero pronto da un paso más, ya no

tan coherente.
Cuba ha exportado su revolución a todas

partes. Veremos que era una idea-fuerza de
G u evara: los “cien Vietnam, la revolución a
n ivel continental, de muchos países y no
limitada a uno solo.

Los gobiernos legítimos o semileg í-
timos, víctimas de esta concepción,

El primer renuncio y su consecuencia:
fundador y director de OLAS

■ Allende ya no es demócrata irrestricto sino al interior de
Chile. Afuera, acepta extender al saldo de América la vía

violenta... La primera insinuación de esta doble faz ocurre
en 1961: la Conferencia Panamericana de Punta del Este,

donde el Che es estrella y los EE.UU. contratacan
anunciando la Alianza para el Progreso.

“
”

(Continúa en la página 11)

En la foto,Allende preside
una reunión de OLAS

realizada en Chile.A su
derecha,Aniceto

Rodríguez,Luis Corvalán y
Luis Guastavino.
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S egundo en la línea de mando después
de Fidel Castro en la Asamblea Nacional

c u b a n a , el parlamentario Jaime Crombet
Hernández lleva veintiséis años de diputado
y diez como vicepresidente. Tuvo “el honor y
el privilegio”, c u e n t a , de estar en la toma del
mando del Presidente A l l e n d e , como parte
de la delegación cubana. Entonces era
presidente de la Juventud Comunista y lo
había conocido antes, en Cuba y en Chile.
Con el particular acento tropical de la isla
caribeña dice convencido: “ Yo creo que
Allende era un revolucionario que adecuó
los métodos a las condiciones de Chile.
A h o r a , los errores en un proceso
revolucionario tan complejo, l e s
corresponde a los chilenos analizarlos”.

– Famoso fue en la época el ingreso
de bultos, que se dijo eran regalos de
Fidel y terminaron siendo armas. ¿ E r a n
para defender el proceso revolucionario?

“Cuba hizo todo lo posible por cumplir los
compromisos que tenía con Chile y sat i s f a c e r
las demandas que le hacían los revoluciona-
rios chilenos, especialmente el Presidente
A l l e n d e ” ,c o n t e s t a .

De paso, cuenta que cuando llegó la revo-
lución a su país era estudiante universitario y
se convirtió en miliciano, defensor de aquélla.
Aún lo es: “Hay más de cuatro millones de
milicianos cubanos. Tenemos entrenamiento
p e r m a n e n t e , cada uno tiene su lugar y sabe lo

que tiene que hacer ante una posible invasión
e x t r a n j e r a ” .

– Se dice que Fidel de alguna manera
incitó a Allende a la muerte al regalarle un
fusil dedicado y todo (con el que por lo
demás se suicidó).

“Eso es una gran tontería, jamás incitaría
Fidel a nadie al suicidio. Nosotros los revolu-
cionarios cubanos rechazamos el suicidio.
Para nosotros el revolucionario tiene que
luchar hasta el fin por transformar la sociedad
y defender a su pueblo. Hasta la muerte”.

– Eso claramente en Chile no se hizo...
“Le corresponde a los chilenos analizar

las insuficiencias históricas y por qué fue
posible que fuese asesinado A l l e n d e . Po r
qué fue posible que el imperialismo nortea-
mericano se inmiscuyera en los asuntos
internos; promoviera un golpe de estado y
encontrase los instrumentos necesarios

para mat e r i a l i z a r l o ” .
– ¿Qué le parece esta dualidad que mos-

traba la izquierda chilena,una partidaria de la
vía armada y otra de la electoral?

“ Yo creo que los revolucionarios tienen que
adecuar los métodos de lucha a las condiciones
históricas concretas de cada país y la vía debe
ser la adecuada a ellas. Un revolucionario no
debe rechazar ninguna vía. Siempre que pueda
hacerse un proceso revolucionario por vía pacífi-
c a , será menos dramático y menos costoso para
un pueblo.Pienso que en este momento históri-
co las condiciones de América Latina son a tra-
vés de procesos electorales, pero consideramos
que la experiencia cubana fue justa en su
m o m e n t o ” .

– ¿Qué hay hoy de la exportación de la
revolución cubana?

“Nosotros colaboramos con los revolucio-
narios del continente latinoamericano y de
otras partes del mundo especialmente frente
a dictaduras y tiranías impuestas por el impe-
rialismo yanki en América Latina y en todas
las regiones”.

– ¿En el caso de Chile reconocen haber
c o l a b o r a d o ?

“Colaboramos siempre contra el terror y la
dictadura fascista”.

– ¿De qué forma? 
“De acuerdo con las solicitudes específicas

que nos hacen los revolucionarios de cada país”.

“Cuba hizo lo posible por 
satisfacer las demandas de A l l e n d e ”

Jaime Crombet
Hernández

Vicepresidente de la
Asamblea Nacional del Poder

Popular de Cuba
• “Nosotros, los
r e vo l u c i o n a r i o s

cubanos, rech a z a m o s
el suicidio”.

■ 1966, 1967... años difíciles
para que un político chileno en
busca de la Presidencia de la

República se manifieste pro Fidel y pro
Guevara... Ese político se echará

encima no sólo a los EE.UU. —algo
siempre peligroso—, sino también a la
U.R.S.S. y la Internacional Comunista.
Que pugnan con Cuba, empeñada en

“exportar” las guerrillas,
difundiéndolas por

Latinoamérica.

“

”

Jaime Crombet,(derecha),jefe de la delegación
cubana ante la Asamblea Interparlamentaria

Mundial que se realizó en abril de 2003 en el
edificio Diego Portales,en Santiago.

Raúl y Fidel Castro.
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p r o t e stan contra la isla del Caribe:
Nicaragua, Salva d o r, Guatemala,
Perú, A rgentina, Brasil , Bolivia y
otros países, sumidos en la revo l u-
ción y la guerrilla que Fidel y Gueva-
ra les “exportan”, atacan a la isla y
sus gobernantes. Es el caso de Ve n e-
zuela y Betacourt; éste rompe el 62
con el comunismo local y los grupos
subversivos que lo siguen, armados y
financiados por Cuba: las Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional
(FALN) y su brazo político, el Frente

de Liberación Nacional. Los persi-
gue con vigor... semejante a nuestro
González Videla versus los comu-
nistas, los años 1946/1947.

Por esto quiebran su amistad
Betancourt y Allende.

El segundo ya no es demócrata
irrestricto sino al interior de Chile.
Afuera, acepta extender al saldo de
América la vía violenta... el gueva-
rismo (próximo fascículo).

La primera insinuación de esta
(Continúa en la página 12)

(Viene de la página 9)

Aniceto Rodríguez,
izquierda,encabezó el

comité chileno de
OLAS.Salvador Allende
preside el acto público.

■ En enero de 1966 se desarrolla en
La Habana la Conferencia

Tricontinental de los Pueblos de Asia,
Africa y América Latina. Su finalidad: apoyar a

los movimientos revolucionarios del tercer
mundo, por medios complementarios a la lucha

armada. “Información, coordinación,
solidaridad”, definirá Allende. Es uno de los 400

delegados y 30 observadores que
reúne la Conferencia.

“

”

La conferencia constituyente de
OLAS se realizó en La Habana
en julio y agosto de 1967. Por
Chile asisten Clodomiro
Almeyda (en la foto junto a
Irma,su señora); Carlos
Altamirano (arriba); Volodia
Teitelboim (en la foto de la
izquierda con Allende y Neruda)
y Jorge Montes (al centro).
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doble faz ocurre en 1961: la Confe-
rencia Panamericana de Punta del
Este, donde el Che es estrella y los
EE.UU. contratacan anunciando la
Alianza para el Progreso. ¿Podrá
postular también Cuba? —preg u n t a
irónicamente Guevara.

Los cubanos y admiradores loca-
les organizan en la Universidad de
M o n t evideo una conferencia “antiim-
perialista”, simultánea y paralela con
la de Punta del Este. Se reencuentran
allí, como oradores, Allende, y el
a rgentino-cubano. “Salva d o r, salga-
mos separadamente para no dar un
solo blanco en caso de atentado— le
pide Guevara, y así lo hacen.

Allende dirá que se cumplió el
temor del Che... Hubo atentado,
muriendo un profesor uruguayo.
Esa noche comieron en el hotel de
G u evara; estaba Celia de la Serna,
la formidable madre de éste. “La
quería mucho”.

“Acuerdo estratégico 
y táctico con Cuba”
Seis años después, en 1967, vuel-

ve Allende a la Universidad de Mon-
tevideo.

Es una nueva conferencia para-
l e l a  a  l a  I n t e r a m e r i c a n a  q u e  

—como entonces— se celebra en
Punta del Este.

A ella asiste Frei, Presidente de
Chile. Causa asombro al pasearse
por el balneario sin custodia de segu-
ridad.

Frei, Presidente de la República,
en Punta del Este; Allende, Presiden-
te de la Cámara Alta, en Montevideo.
Distanciados ya, como Betancourt
del senador socialista. Betancourt y
Frei están donde mismo se hallaban
el 59... Allende se ha ido corriendo
hacia los “cien Vietnam”.

Pero sólo fuera de Chile, todavía.
Recuerda Salvador Allende la

profecía de Guevara, ahí mismo, el
año 61, sobre el engaño y fracaso de
la Alianza. Procura demostrar, con

(Viene de la página 11)

■ Salvador Allende propone a las veintisiete delegaciones de Latinoamérica, crearles una rama
propia de la OSPAAL, la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad). Así se aprueba, y la

conferencia constituyente se realiza en La Habana los meses de julio y agosto de
1967... Allende será director, no presidente (como entonces se rumoreó) de OLAS... Mostraba,

vinculándose tan prominentemente con la Organización, su acuerdo estratégico y táctico con Cuba.

“ ”

“En la Conferencia
Panamericana de Punta del

Este,se reencuentran,como
oradores,Allende y el Che

Guevara.
‘Salvador, salgamos

separadamente para no dar un
solo blanco en caso de

atentado’— le pide Guevara, y
así lo hacen.

Allende dirá que se cumplió el
temor del Che...Hubo

atentado,muriendo un
profesor uruguayo.Esa noche

comieron en el hotel de
Guevara; estaba Celia de la

Serna (que lo acompaña en la
foto),la formidable madre de

éste.La quería mucho”.
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cifras, que el vaticinio del Che se ha
cumplido... “desolador recuento
( a firma) después de seis años de
ebriedad publicitaria”.

1966, 1967... años difíciles para
que un político chileno en busca de la
Presidencia de la República se mani-
fieste pro Fidel y pro Guevara (quien
muere el 67, recordemos). Ese políti-
co se echará encima no sólo a los
EE.UU. —algo siempre peligroso—
sino también a la U.R.S.S. y la Inter-
nacional Comunista. Que pugnan
con Cuba, empeñada en “ex p o r t a r ”
las guerrillas, difundiéndolas por
Latinoamérica. Experiencia que los
s oviéticos —después de tolerarla
algún tiempo— desean cancelar
como cara, ineficaz y perjudicial
para las relaciones exteriores del
Hermano Mayor.

El disciplinado PC de Chile, es
uno de los más duros críticos de
C u b a .

Y Allende necesita su apoyo y
votos el 70.

(El 68, sin embargo, Fidel y la
Internacional se reconciliarán sobre
la “primavera de Praga”, aplastada
por los tanques soviéticos: ver fa s c í-

culo anterior).
Pero el  senador sociali sta no

abandona —nunca abandonará— a
Cuba.Y da un nuevo paso peligro-
so... más peligroso todavía: OLAS,
la Organización Latinoamericana de
Solidaridad.

El misteriosamente desaparecido
Guevara abandona el Congo, defrau-
dado y fracasado (fines de1965).
Repone su quebrantada salud en
C h e c o s l ovaquia, algún tiempo, y
l u ego vuelve de incógnito a Cuba, y
se entrevista con Fidel y Raúl. A fi-
nan la próxima aventura del C h e :
Bolivia. Se trata de “liberar” parte de
su zona más aislada y selvática, y
establecer allí una Escuela de Gue-
rrillas para el Cono Sur. Preparará
r evolucionarios argentinos, urugua-
yos, brasileños y peruanos, y lueg o
los devo l verá a sus respectivos paí-
ses. Chile es omitido de la lista por
no darse aquí —según los cubanos—
los requisitos de la lucha armada, y
además porque nuestro largo litoral y
otros rasgos nos constituyen en
r e s e r va estratégica de la futura insu-
rrección surcontinental.

■ El Presidente Frei debió declarar en
discurso público, que él no juzgaba “las

intenciones (de OLAS-Chile) sino los
actos”, pero agregando: No permitiré bajo pretexto ni

forma alguna que desde Chile se agite cualquier
forma de acción o de violencia que interfiera o

perturbe la vida de otros países, en
especial de Latinoamérica, o a sus

gobiernos constituidos.

“
”

(Continúa en la página 14)
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Quizás, adicionalmente, no se
quiera estorbar el posible acceso
eleccionario de Salvador Allende a
La Moneda.

Los hermanos Castro, teóricos
y prácticos, no planean todo lo
anterior sólo por razones doctrina-
rias, sino para aliviar —mediante
n u evos focos subve r s ivos— la pre-
sión yanki sobre Cuba.

Paralelamente o poco antes —
enero de 1966— se desarrolla en
La Habana la Conferencia Tr i c o n-
tinental de los Pueblos de A s i a ,
Africa y América Latina.

Su  f ina l idad :  apoya r  a  lo s
m ovimientos revolucionarios del
tercer mundo, por medios comple-
ment ar io s  a  la  lucha  armada.

“Información, coordinación, soli-
daridad”, definirá Allende. Es uno
de los 400 delegados y 30 observa-
dores que reúne la Conferencia,
representando al socialismo chile-
no, junto con Clodomiro A l m ey d a
y Walterio Fierro.

La Tricontinental establece la
O rganización de Solidaridad para
Asia, Africa y América Latina,
O S PAAL. Su objeto será el referi-
do, y su sede, La Habana. En una
antigua aspiración del Che.

“El espíritu ya que no la perso-
na de Ernesto Guevara, presidió las
deliberaciones de la Conferencia, y
fue visible el entusiasmo con que
los delegados celebraban su nom-
bre las muchas veces que era pro-
nunciado”— escribe uno de ellos.

Es imposible no relacionar la
Tr i c o n t i n e n t a l  y  l a  j u n t a
F i d e l / R a ú l / G u evara, con el apoy o
coordinado del Tercer Mundo a la
n u eva idea del Che, r e s p a l d a d a
secretamente por los gobernantes
cubanos: la “Escuela de Guerri-
llas” boliviana, incendiando el
Cono Sur.

S a l vador Allende propone a las
veintisiete delegaciones de Latino-
américa, crearles una rama propia
de la OSPAAL, la OLAS (Orga n i-
zación Latinoamericana de Solida-
ridad). Así se aprueba, y la confe-
rencia constituyente se realiza en
La Habana los meses de julio y
agosto de 1967. Por Chile asisten
el PS (Clodomiro Almeyda, Carlos
Altamirano y Julio Benítez) y el

■ El disciplinado PC de Chile, es uno de los más
duros críticos de Cuba.

Y Allende necesita su apoyo y votos el 70.
(El 68, sin embargo, Fidel y la Internacional se

reconciliarán sobre la “primavera de Praga”,
aplastada por los tanques soviéticos: ver

fascículo anterior).

(Viene de la página 13)

William Thayer

“Los socialistas
le hicieron 

la vida 
i m p o s i b l e ”

Cuando William Thayer era ministro del
Trabajo y Salvador Allende presidente del
S e n a d o , tuvieron alguno que otro roce, pese a
haber sido vecinos y amigos. “ Yo fui invitado a
Moscú el año 1966 y esto a Allende lo indignó.
Fue una pugna muy grande que gané yo.
Ambos recibimos invitación de la URSS y de
Yu g o s l av i a . Allende estimó que era un peligro
para su candidatura presidencial, ya que ése
era patrimonio exclusivo de la UP y yo era
hombre de Fr e i . Consiguió que me desinvitara
Yu g o s l av i a , pero la URSS ratificó la invitación,
con lo cual yo fui directo a Moscú y él pasó a
Yu g o s l av i a . Máximo Pacheco se dio la tarea de
que tuviera una entrevista con Nikolai Po d-
g o r ny, Presidente de la Unión Soviética, e l
hombre tres en poder pero primero en repre-
s e n t atividad (Breznev era el 1)”.

“ Yo llegué junto con De Gaulle, que era
una visita histórica. Desde Napoleón que no
había un encuentro así. Pacheco inventó un
recado personal del Presidente Fr e i , que era

(Continúa en la página siguiente)

“
”

“Información,coordinación,
solidaridad”.Así definió
Allende el objetivo de la

Conferencia Tricontinental
de los Pueblos de Asia,

Africa y América Latina,
que se fundó en La Habana

en enero de 1966.
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PC (Volodia Teitelboim y Jorg e
Montes). Allende será director, no
presidente (como entonces se
rumoreó) de OLAS.

Para terminar, la entidad inau-
gura su “comité chileno”, que
encabeza Aniceto Rodríguez. Sal-
vador Al lende preside  el acto
público.

Entonces ardió Tr oya. Ve n e-
zuela protestó ve h e m e n t e m e n t e ,
pues por los mismos días acusaba
a Cuba, una vez más, de interve-
n i r  en  sus  a s un tos  in t e rnos ,
fomentando y sosteniendo la gue-
r r i l l a .

E l  P r es iden t e  Fr e i  de b ió

declarar en discurso público, que
él no juzgaba “las intenciones (de
OLAS-Chile) sino los actos”,
pero agregando: “No permitiré
bajo pretexto ni forma alguna que
desde Chile se agite cualquier
forma de acción o de violencia
que interfiera o perturbe la vida
de otros países, en especial de
Latinoamérica, o a sus gobiernos
c o n s t i t u i d o s ” .

El Mercurio entró a la batalla
con toda la artillería. Era inacep-
table, dijo, que el Presidente del
Senado de  Chi le integrara  un
o rgani smo que  dec laraba sin
ambages: “La lucha armada cons-

tituye la línea fundamental de la
R evolución en América Latina”.

Allende no cedió un milíme-
tro. OLAS no era “un comando
supranacional revo l u c i o n a r i o ” ,
a firmaría. Pero su propio partido,
el  sociali sta,  la  ca li ficaba de
“Estado Mayor de las fuerzas
r evolucionarias del Continente”.

Si quieren censurarme, dijo al
Senado su presidente, censúren-
me, pero no dejaré el directorio
de la Orga n i z a c i ó n .

No lo censuraron.
“ S eguimos en OLAS”, diría

(Continúa en la página 16)

(Viene de la página anterior)

una invitación a Chile. Era casi imposible por la
presencia de De Gaulle que me recibiera. M e
hizo un espacio y me recibió una hora antes
que a De Gaulle. Tan convencido estaba que no
r e s u l t a r í a , que me encontraba a unos veinte
kilómetros de Moscú en un campamento de
pioneros cuando me av i s a r o n , y llegué media
hora tarde, sin la ropa adecuada y corriendo.
Terminó la entrevista cuando los cl a r i n e s
anunciaban a De Gaulle. Eso motivó que A l l e n-
de no viajara a la URSS”.

“Sin embargo, en el tiempo entre su elec-
ción y la ratificación en el Congreso, le conve-
nía recibirme. El lunes 7 de septiembre 1970
viajé desde Valdivia porque tenía un problema
dramático en la U. A u s t r a l . Una docena de pro-
fesores europeos que habían huido de la Corti-
na de Hierro me dijeron: Esta película la cono-
c e m o s , así que nos vamos.Yo tenía que asegu-
rar su permanencia y garantizarles que no
había ningún riesgo. Hice un acuerdo con ellos,
les dije que no les podía predecir el futuro,p e r o
que iba a intentar hablar con Allende y que
ellos juzgaran. Hablé con él y me dijo: c u a n d o
termine mi período yo voy a entregar al gobier-
no que el pueblo elija aunque sea opuesto a
mis ideas, y me podré pasear por las calles con
la satisfacción de haber cumplido. Y dígale a
los profesores que me sobrarán pantalones
para que no se cometa la atrocidad de no res-
petar el fuero, la condición académica y el tra-
bajo de europeos que han confiado en Chile. L a
verdad es que a Allende le faltó Presidencia, n o
p a n t a l o n e s . Los socialistas le hicieron la vida
i m p o s i b l e ” .

• Allende le garantizó
que respetaría el

fuero de profesores
europeos que

trabajaban en Chile y
temían al gobierno 

de la UP.

El candidato,en una concentración en Osorno,durante la campaña presidencial de 1964.



1 6 VIERNES 8 DEAGOSTO DE 2003

Allende

d e s a fiantemente el 71, ya Supremo
M a n d a t a r i o .

Por otra parte, la entidad quedó en
el papel, su comité chileno inclusive .

Pero Allende mostraba, vinculándo-
se tan prominentemente con la Orga n i-
zación, su acuerdo estratégico y táctico
con Cuba. Sólo fuera de Chile, decía,
pero... ¿hasta qué punto? Que funcionara
aquí (aunque fuese sólo teóricamente) el
“Estado Mayor de las fuerzas revo l u c i o-
narias del Continente”, OLAS, ¿no nos
i nvolucraba, lo quisiéramos o no, en los
planes de insurrección continental?

(Continúa en la página siguiente)

Secretario General de la Universidad T é c-
nica del Estado, aunque había sido dirigente
s o c i a l i s t a , en la UP era sólo militante. Por eso
el hoy renovado senador PS Ricardo Núñez,
es bastante crítico de lo que ocurría al interior
de su colectividad.

“ Yo creo que A l l e n d e , a diferencia de lo
que se piensa, era un hombre que escuchaba
m u c h o . Tal vez la crítica que le puedo hacer
con el  correr del  tiempo es  que escuchó
demasiado a los partidos de la Unidad Po p u l a r
y, gastó mucho tiempo en el Partido Socialis-
t a , eso es efectivo . No tanto en el Pa r t i d o
C o m u n i s t a , digámoslo francamente, p o r q u e
el PC era un aliado muy leal de Salvador A l l e n-
de y tenía una política muy distinta a la que le
caracterizó tiempo después. S e g u n d o , p o r

“ E l
P re s i d e n t e

e s c u c h ó
demasiado al

P S ”

Ricardo Núñez

“
”

■ Seguimos en OLAS,
diría desafiantemente

el 71, ya Supremo
Mandatario.

En la escuela de guerrillas para el
Cono Sur que debía formar el Che
en Bolivia,Chile fue omitido de la
lista por decisión de Fidel y del
propio Guevara,que
probablemente no querían
estorbar el posible acceso de
Allende a La Moneda.

(Viene de la página 15)
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■ La conexión menos
comprensible de Allende
con el guevarismo tanto

socialista como internacional fue
aquella que lo unió a los

elenos del PS.

“
”

p e r s o n a l i d a d , buscaba demasiados caminos
para una solución que había que dar en forma
r á p i d a , y al final no se resolvían las cosas, y
eso yo creo que lo marcó hasta el final. Yo diría
que el tema de las áreas de propiedad, p o r
e j e m p l o , debió haberse resuelto al principio
del gobierno”.

– ¿Fue manejado por los socialistas y
los grupos más ultras?

“ H u b o , en efecto, situaciones objetivas
que llevaron, desgraciadamente creo yo, a la
cúpula  mi li ta r a actuar  de  la manera que
a c t u ó . De eso no cabe duda. Decir que esto
fue sólo una conspiración de la CIA no es real.

El país estaba polarizado, había una situación
económica difícil, d i s p a r a d a , en fin, f a l t a b a n
efectivamente los recursos más elementales.
Pero no había riesgo de la toma total por parte
de la Unidad Po p u l a r, porque eso no formaba
parte del consenso; los comunistas se opo-
nían y en parte los socialistas. Pero tampoco
veíamos el riesgo de un golpe militar”.

– ¿Me va a decir que fue sorpresivo?
“ Yo diría que el golpe militar se hizo evi-

dente después del tanquetazo, con el intento
del coronel Souper. Ahí tomamos conciencia
que había un sector importante de las Fuerzas
Armadas y del Ejé rcito, en particular, q u e
podía ir por esa vía. No teníamos conciencia,
yo por lo menos, de que se estuviera conspi-
r a n d o , como después hemos sabido, por la
historia que ha contado el propio Pinochet. N o
sabíamos de encuentros de civiles y de incl u-
so demócratas connotados, que golpearan la
puerta de los cuarteles. A h o r a , reconozco que
Allende cometió un error y también el Pa r t i d o
Socialista de no acompañarlo en esta alterna-
tiva del llamado a plebiscito (para determinar
las áreas de la economía) con mayor fuerza.
Había sectores, Clodomiro Almeyda entre
o t r o s , que estaban por esa salida, que era una
opción que podría convocar más cl a r a m e n t e
para resolver el i m p a s s e” .

(Viene de la página anterior)

• “Fue un error no
haber planteado con

más fuerza la idea del
plebiscito”.

El contacto personal con la 
guerrilla guevarista

l problema se complicó
inmensamente, porque el
g u evarismo tenía conex i o-
nes internas con A l l e n d e ,
las cuales llevaban la esqui-

zofrenia a un punto crítico.
S a l vador Allende, en efecto, sim-

patizó vivamente con el MIR .
Desde luego con Andrés Pa s c a l ,

su sobrino, hijo de Laura, también

E
(Continúa en la página 18)
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a fín al Movimiento. Andrés dice
que, en plena disputa A l l e n d e / M I R ,
el primero le regaló una pistola,
diciéndole que no participaba de su
ideario, pero que nunca traicionará
éste.

Sin embargo, fue para el máximo
líder mirista, Miguel Enríquez, que

el Mandatario reservó un particular
afecto. Hablaban larga y frecuente-
mente.

Allende simpatizó asimismo con
los guevaristas de su partido. A l t a-
m i r a n o , v. g r., lo volvía loco t á c t i c a-
mente, pero no tanto e s t r a t é g i c a-
mente, y nunca se rompió la cordial
amistad entre ambos.

Mas la conexión menos com-
prensible de Allende con el guevaris-
mo tanto socialista como internacio-
nal fue aquella que lo unió a los “ele-
nos” del PS.

Pudo relacionarse con el hecho
de que perteneciera al grupo su hija
Beat riz (Ta ty),  médico,  casada
durante la UP con un jefe de la segu-
ridad cubana destacado a Chi le
como diplomático –“encargado de
n egocios”–, Luis Fernández Oña,
que llegó a Santiago apenas restable-
cidas las relaciones entre los dos paí-
ses (diciembre de 1970).

Consejos del
presidente del Senado

a los cubanos
Apreciaremos de inmediato el

vínculo directo de los elenos con
G u evara, hasta su muerte, y con Cuba
aún después.

No es imposible, pero improbabi-
lísimo, que Allende ignorara estas
c i r c u n s t a n c i a s .

Y no cabe, lisa y l lanamente,
suponer que desconociera el operativo
ELN, cubano/boliviano/chileno, para
s a l var a los tres guerrilleros fugitivo s
de que habla el fascículo anterior.

■ No cabe, lisa y llanamente, suponer que
(Allende) desconociera el operativo ELN,

cubano/boliviano/chileno, para salvar a los
tres guerrilleros fugitivos de que habla el

fascículo anterior. En ese caso,
Allende es parte del equipo.

“
”

(Viene de la página 17)

“Fue para el máximo líder mirista,
Miguel Enríquez,que el mandatario
reservó un particular afecto”.

“Allende simpatizó asimismo
con los guevaristas de su

partido.Altamirano,v.gr.,(en
la foto de arriba,con

Enríquez) lo volvía loco
tácticamente,pero no tanto
estratégicamente,y nunca

se rompió la cordial amistad
entre ambos”.
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Patricio Cueto

“ Yo protegí 
a Fidel 

en Chile”
Durante la UP Patricio Cueto formaba parte del

ap a r ato de inteligencia militar del Partido Comunista.
Recuerda la visita de Fidel Castro a Chile.

“Lo que viví fue que a los pocos días se pasó la
euforia y la cantidad de personajes que lo acompaña-
ba era cada vez más reducida. Ni Allende lo hacía. Y
por otra parte, él permanentemente andaba buscan-
do dialogar con las personas. Me acuerdo que tenía-

mos la instrucción del PC de no reconocer filiación
ante él, sino presentarnos como militantes de la Uni-
dad Po p u l a r, encargados de su seguridad.Y Fidel nos
d i j o :Yo sé que son comunistas y no entiendo por qué
tienen esta actitud. Era para no sacar ventaja de la
v i s i t a , ya que habían otros que estaban tratando de
c apitalizar a Fi d e l , concretamente los socialistas,
entonces los comunistas prefirieron bajarle el perfil a
la presencia nuestra en la comitiva de Fi d e l .E r a m o s
el segundo perímetro de protección, el primero esta-
ba compuesto por cubanos. Lo acompañamos por
toda la zona central”.

C u e t o , que se jacta de haber infiltrado a Patria y
L i b e r t a d , afirma también que los bultos cubanos
eran armas “destinadas a la defensa del gobierno
p o p u l a r, no sólo a la defensa de Tomás Moro. Lo que
pasa es que para la imagen externa y los cubanos, e l
único instrumento militar que existía era el GAP, p o r-
que era el único abiertamente armado. Era la base
sobre la cual se podía construir después todo lo que
era la defensa del gobierno popular en los cordones
i n d u s t r i a l e s ” .

Admite que ese era el comienzo de la estrat e g i a .

En ese caso, Allende es parte del
equipo. Hasta el punto de que, ya los
cubanos en Santiago, y forzados por su
situación a aceptar una conferencia de
prensa, el Senador los visita y les ex h i b e
una serie de fotografías de periodistas
(incluida la de Elmo Catalán, jefe del
ELN en Chile). Sólo deben contestar las
p r eguntas que ellos les formulen –los
instruye, según recuerda uno de los gue-
rrilleros, Benigno–, las cuales serán ino-
cuas, para evitar respuestas importantes
o comprometedoras.

Misteriosa fue, para concluir, la rela-
ción con el guevarismo de la secretaria
personal del Presidente –y quizás su
colaborador de mayor confianza–, Miria
(la Payita) Contreras. Aparece mezclada
al extremismo en episodios muy singu-
lares, v. g r., la inscripción a su nombre de
vehículos que se utilizan para fines revo-
l u c i o n a r i o s .

Todos estos vínculos con el gueva r i s-
mo interior, plantearon a Allende, gober-
nante, rápidos y gravísimos problemas.

■  Misteriosa fue, para concluir, la
relación con el guevarismo de la

secretaria personal del Presidente
–y quizás su colaborador de mayor confianza–

Miria (la Payita) Contreras. Aparece
mezclada al extremismo en episodios

muy singulares.

“
”

• “El único aparato
militar era el GAP”

La conexión de Allende con los
‘elenos’ del PS,pudo relacionarse
con el hecho de que perteneciera al
grupo su hija Beatriz (con quien
aparece en la foto superior),
médico,casada durante la UP con
un jefe de la seguridad cubana.
En la foto de la izquierda,
Miria Contreras.



2 0 VIERNES 8 DEAGOSTODE 2003

Allende

Volando a Tahiti
■ El 20 de febrero de 1968, tres guerrilleros cubanos cruzaron

la frontera chilena desde Bolivia, acompañados por dos
nacionales de este país, y se entregaron en

Camiña. O bien, según otra versión, fueron capturados
por Carabineros cerca del pueblo referido.

ombo, Benigno y Urbano
habían huido durante más
de cuatro meses, partien-
do de Oruro, ocultándose
del ejército boliviano y

recorriendo mil cuatrocientos kiló-
metros hasta aquel cruce de frontera.

Eran los últimos restos de la gue-
rrilla de Guevara, aprehendido y ase-
sinado en octubre anterior.

La sección chilena del Ejército
de Liberación Nacional y su jefe, el
periodista Elmo Catalán —de los
cuales hablarán los próximos fa s c í-
culos— , habían organizado el cruce,
e nviando al límite con Bolivia un
centenar de hombres, dice Benigno.

Incluían un equipo médico. Los
hielos de la espera nocturna en el
desierto, congelaron el pie de un
“eleno”, Fe rnando. Hubo de ampu-
társele dos dedos. Operó, aseg u r a
Benigno, Beatriz (Taty) A l l e n d e ,
hija del futuro Mandatario. Seg ú n
otras fuentes, el cirujano fue A r t u r o
Girón, después médico de La Mone-
da el 11 de Septiembre.

Sin embargo, el contacto fracasó
y los cubanos llegaron solos hasta
Camiña.

Fueron trasportados en avión de
Iquique a Santiago.

Allende había sufrido un violen-
to impacto con la muerte de Gueva-
ra.“La noticia me causó un pesar
profundo”.

“El compañero Allende hizo todo
lo posible para recuperar el cadáve r,
lo pidió, lo exigió, incluso a través del
Senado y en público. Formuló decla-

raciones políticas, movilizó a la opi-
nión y también a la prensa”(Puccio).

Cuando aparecieron los tres fugi-
t ivos cubanos, nuestro senador los
visitó en Iquique y luego, repetidas
veces, en Santiago. Ellos le autogra-

fiaron el libro “Guerra de guerrillas”,
regalo, recordaremos, de Guevara:

“Compañero, en el libro que le
obsequió el Che, queremos que que-
den estas palabras como homenaje a
él, de los que fuimos sus compañeros

“ ”

■ Cuando aparecieron
los tres fugitivos

cubanos, nuestro senador los
visitó en Iquique y luego,

repetidas veces, en
Santiago.

“
”

P

“Por esta época el cineasta y caricaturista Coke (Jorge Délano) dibujó
para El Mercurio un naipe de doble figura:Allende,circunspecto y
elegante presidente del Senado; Allende,vestido de guerrillero,al
desgaire,y armado hasta los dientes”.

“Los hielos de la espera nocturna en el desierto,congelaron el pie de un “eleno”, Fernando.Hubo de
amputársele dos dedos.Operó,asegura Benigno,Beatriz (Taty) Allende”,en la foto.
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de la guerrilla boliviana”.
La prensa y partidos de izquier-

da, y los grupos guevaristas, inician
una intensa campaña para que los
cubanos sean liberados.

El periplo del senador
Esto alarma al gobierno de Eduar-

do Frei, por las complicaciones ex t e-
riores que puede acarrearle. Dicta un
decreto de expulsión de los guerrille-
ros, y habilita un vuelo especial de
LAN que los traslade a Pascua. La idea
es que sigan luego hasta Tahiti,  y
r egresen a Cuba vía Europa. Salen de
m a d r u gada, sin que se enteren sus
amistades y protectores de Chile.
Cuando Allende lo supo, se enfureció,
temiendo los raptara la CIA en alguna
escala aérea. Decidió hacer un gesto
que subrayara el amparo chileno,
acompañándolos mientras no se halla-

ran seguros. Obtuvo acceso al
más próximo vuelo de itinerario,
para reunírseles en Pascua (donde
se fotografiaron todos juga n d o
p i n - p ó n ) . Viajaron luego juntos a
Tahiti, sin que el senador los deja-
ra mientras no los vio embarcados
con destino Europa, bajo la pro-
tección del embajador de Cuba en
Francia, venido ex profeso para
ello a la isla de Gauguin.

Allende estuvo fuera de Chile
diez días. El avión de regreso era
aguardado con expectación en un
Pudahuel que rebosaba de perio-
distas, fotógra fos, gente de
izquierda y curiosos. Pues había
s u rgido intertanto, como en el
caso OLAS, una violentísima
campaña crítica contra las actitu-
des guerrilleras —así se las tacha-
ba— del presidente del Senado.
Al abrirse la puerta de la aeronave ,
apareció Allende de guayabera y

sombrero de pita, empuñando un bas-
tón de mando tahitiano. Redoblaron
los ataques. El respondería:

“ Vengo de Tahiti. ¿Me hubieran
querido ver llegar de chaqué? ”

Una vez más se habló de censu-
rarlo como jefe del Senado, acusarlo
constitucionalmente, etc.Y una ve z
más no pasó nada.

Por esta época, sin embargo, el
cineasta y caricaturista C o ke ( J o rg e
Délano) dibujó para El Mercurio un
naipe de doble figura: Allende, circuns-
pecto y elegante presidente del Senado;
Allende, vestido de guerrillero, al des-
gaire, y armado hasta los dientes. El
naipe —cuya reproducción el diario
multiplicaría— molestaba infi n i t a-
mente al Senador. Señal, quizás, de que
percibía el choque y contradicción de
sus dos posturas, demócrata dentro y
violentista —o por lo menos condona-
dor y aún colaborador de la violen-
cia— fuera del país.

■ Pombo, Benigno y Urbano habían
huido durante más de cuatro

meses. Eran los últimos restos de la
guerrilla de Guevara, aprehendido y

asesinado en octubre de 1967. Allende había
sufrido un violento impacto con la

muerte del Che. “La noticia me
causó un pesar profundo”.

“
”

Al abrirse la puerta de la aeronave
(que lo trajo de vuelta a Chile)
apareció Allende de guayabera...
Redoblaron los ataques.El
respondería:“Vengo de Tahiti.¿Me
hubieran querido ver llegar de
chaqué? ”
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visto por

J efe de prensa de Canal 7 entre
los años 71 y 73, a n t e r i o r m e n t e
el periodista y escritor José
Miguel Va r a s era corresponsal

de El Siglo en Moscú. Volvió nuevamente
a l l í ,e x i l i a d o , y estuvo a cargo del progra-
ma Escucha Chile de Radio Moscú, c o n
Volodia Te i t e l b o i m . Comunista desde la
década del 50,aún es miembro del Comi-
té Central del PC y en el living-comedor
de su pequeño pero moderno departa-
mento de Ñuñoa, cuelga una gran foto-
grafía de Salvador Allende.

– Usted ha escrito varios libros
sobre Neruda, el último recientemente.
¿Qué pensó cuando Allende lo desplazó
como candidato presidencial de la UP?

“E l PC levantó la postulac ión de
Neruda en vista de que la alianza de los
partidos de izquierda aparecía incap a z
de llegar a un acuerdo sobre un candida-
to único. Puede ser que al calor de la
campaña algunos camaradas se haya n

“El Presidente no se sintió
traicionado por la URSS ni por Fidel,
sino por el PS”

José Miguel VarasJosé Miguel Varas

• “Fue una
ilusión” creer
que los ultras

iban a converger
a la misma
corriente.



2 3VIERNES 8 DEAGOSTO DE 2003

e n t usiasmado con la posibilidad de que
Neruda fuera el candidat o . Yo nunca lo
creí así. Pensaba que si no se lograba el
acuerdo unitario y el poeta seguía como
postulante hasta el final,haría una bonita
c a m p a ñ a , pero en definitiva no pasaría
de ser un saludo a la bandera.Y creo que
ese era también el pensamiento de la
dirección comunista”.

– ¿C ómo v io  l a  asce nsión  de
Allende desde su corresponsalía en
Moscú?

“Su elección fue una emoción ines-
perada.No me sentía seguro en absoluto
que resultara triunfador. En aquel tiempo,
años 1969 y 1970,yo tenía contacto dia-
rio con numerosos  corresponsales
extranjeros que me sometían a intensos
i n t e r r o g atorios acerca de la posibilidad
de la victoria de la izquierda y la constitu-
ción de un gobierno de avanzada con un
Presidente socialista. Un día, b r o m e a n-
d o , le dije al corresponsal del Times de
L o n d r e s : We are in a serious danger of
winning. Le dio ataque de risa,pero en el
fondo correspondía a mi pensamiento
í n t i m o . Veía la posibilidad de ganar, p e r o
las responsabilidades y los peligros de
un gobierno de Allende, apoyado por una
coalición de izquierda no demasiado
s ó l i d a , me parecían enormes. D e s p u é s ,
debo reconocer, me dejé llevar por la
euforia y la esperanza”.

– ¿No resulta contradictorio un
Allende de larga trayectoria democrá-
tica pero admirador de Castro,Gueva-
ra y la OLAS?

“La contradicción es sólo ap a r e n t e .
Es verdad que él tuvo una larga trayecto-
ria que se podría calificar, en un sentido
teórico y para nada peyorativo,de social-
d e m ó c r at a . Pero al mismo tiempo vivió
un proceso muy profundo de radicaliza-
ción de sus posiciones, en que influye-
r o n , sin duda, su prolongada alianza con
los comunistas chilenos, el triunfo de la

revolución cubana y también sus visitas
a la URSS, China y otros países socialis-
tas.El resultado fue hacer de él un socia-
lista revolucionario.Por otra parte,su tra-
yectoria y arraigo profundo en la realidad
política y social chilena lo condujeron a
constituir por la vía legal y constitucional
un gobierno comprometido con profun-
das reformas económicas y sociales,que
podría ser la antesala del socialismo. Por
c i e r t o , era una propuesta radicalmente
diferente de la cubana y herética desde
el punto de vista de la doctrina leninista
en uso”.

– ¿Lo considera consecuente?
“Era consecuente en cuanto a que

consideraba que en Chile había que hacer
el socialismo, que significaba un régimen
en que los medios de producción perte-
necían al Estado, como representación de
todo el pueblo. Su particularidad es que
pensó que eso se podía lograr a través de
un proceso democrático. El quería la

revolución; por lo tanto no estaba en con-
tra de Cuba, pero en Chile él nunca auspi-
ciaba grupos guerrilleros. Otra cosa era
que tenía una actitud de aceptación o
s i m p atía hacia los que pensaban de otra
manera respecto a la forma de hacer la
revolución en Chile, pero pretendía que
todos esos movimientos convergieran a
la misma corriente.A h o r a , yo creo que fue
una ilusión.

– ¿Era compatible la “vía chilena”
con ser benevolente con estos grupos
extremistas?

“A estas alturas, a lo mejor se podría
decir que no era compat i b l e , pero ésa era
su ap u e s t a . El lo decía públicamente todo
el tiempo. Hay discursos famosos dirigi-
dos hacia los jóvenes revolucionarios,
que querían quemar etapas y asaltar el
p o d e r. Les hace un llamado a ingresar a la
corriente principal del proceso revolucio-
n a r i o , que para él eran los trabajadores y
los partidos de izquierda tradicionales.

Pero para los jóvenes eran unos viejos de
mierda que perdían el tiempo”.

“EL ABRAZO DEL OSO”

– ¿Que opinaba Allende de Fidel y
éste de Allende?

“Allende tenía una gran admiración
por Fidel y creo que esa admiración era
recíproca.Castro lo miraba como un polí-
tico tradicional, pero con cierto asombro
por su capacidad de hacer la revolución
en las condiciones de Chile, aunque era
escéptico respecto a las posibilidades de
este camino de A l l e n d e . O sea, él pensa-
ba que esto iba a terminar mal y al final
no se equivocó.Yo estuve en Cuba el año
71 con una de legación y le hice una
e n t r e v i s t a . Estaba realmente interesado
en el proceso de Chile, y hablaba con
mucho cuidado en ese momento.Trataba
de no meter la pat a , pero cuando vino
aquí se volvió loco”.

– El Libro Blanco -relato crítico de
la UP-,señala que en una carta Castro
lo insta a armar al pueblo, hacer la
guerra civil e incluso morir si fuera
necesario.

“No recuerdo exactamente, pero me
parece que corresponde al pensamiento
de Fidel.Yo creo que Castro tenía bastan-
te respeto por los partidos comunista y
socialista,seguro que un poco más por el
PC,porque el PS aparecía muy desgarra-
do entre diversas posturas y el PC era
más compacto”.

– Pero ayudaba más al MIR...
“La verdad es que Fidel le daba alas

e impulsaba al MIR y a los elenos y todo
lo que fuera guerrilla o lucha armada,por
l o  qu e  p ud i éramo s pens ar  que  s u
influencia tuvo un aspecto negativo”.

–  ¿ Le  h a cía  u n  f l ac o  fa vo r  a
A l l e n d e ?

• “Su trayectoria y arraigo profundo en
la realidad política y social chilena lo

condujeron a constituir por la vía legal
y constitucional un gobierno

comprometido con profundas reformas
económicas y sociales, que podría ser la

antesala del socialismo”.

• “Yo estuve en Cuba el año
71 con una delegación y le

hice una entrevista (a Fidel).
Estaba realmente interesado

en el proceso de Chile, y
hablaba con mucho cuidado
en ese momento. Trataba de

no meter la pata, pero cuando
vino aquí se volvió loco”.

(Continúa en la página 24)
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“Se podría decir así. Probablemente sin que-
r e r, pero de hecho como Fidel era escéptico de
que el camino de Allende fuera el correcto, le daba
un impulso adicional a esta oposición de izquier-
d a , ya que hacía cosas bastante insensat a s ” .

También considera que su visita a Chile fue
un incordio.

“Fue un catalítico,un factor embromado,que
indudablemente contribuyó a una polarización.
Además que si habían sectores de la burguesía
chilena en el sentido social que todavía tenían
alguna duda, con la permanencia de Fidel se
polarizaron y dijeron: tenemos que estar en con-
tra de esto,porque esto es la revolución bolchevi-
que,o comunista,qué se yo”.

Varas dice que después se dio cuenta que
había sido “el abrazo del oso”, porque a medida
que se desarrollaba el proceso,“se volvió en con-
tra incluso gente que tenía que estar acá”.

EL FACTOR ALTAMIRANO

– ¿Dónde está el error de Allende?
“Que era un gobierno de minoría. Ganó con un

36 por ciento y su tarea debió haber sido lograr una
mayoría más amplia. Probablemente entonces los
ritmos con que llevaba adelante su programa
debieron haber sido otros. C l a r o ,a d m i t e ,d e s p u é s
de la batalla todos somos generales”.

– ¿Allende no se sintió traicionado o aban-
donado ni por la URSS ni por Fidel?

“Se sintió traicionado por el Partido Socialista,
pero no creo que ni por la URSS ni por Fi d e l .E s p e-
c í f i c a m e n t e , por A l t a m i r a n o , que llevaba las cosas
hasta el extremo. El se sintió bastante huérfano de
su facción, en un momento dado. Se sentía más
tranquilo con los comunistas que con los socialis-
t a s , porque había mayor transparencia y los comu-
nistas nos pusimos allendistas”.

– ¿Cuándo se enfrentan las dos fuerzas
dentro de la UP?

“Después del tanquetazo (el levantamiento del
Regimiento Blindados). La gente pedía a gritos -yo
estaba presente- en la plaza de la Constitución:
“¡¡La consigna del momento disolver el Pa r l a m e n-
t o ! ! ” .Y Allende les decía que no,n o ,n o .Después de
algunas dudas, en que un sector busca endurecer-
s e , porque la oposición muestra la hilacha, en el
PC se impuso la política de consolidar lo av a n z a d o ,
frente a la tesis de Altamirano que pretendía av a n-
zar sin transar. E n t o n c e s , ahí se produce un gran
q u i e b r e . Las últimas reuniones de la UP no termi-
naban en nada y no se podían tomar acuerdos de
ningún tipo. En buen chileno, la Unidad Popular se
fue a la mierda a partir de ese momento”.

“La Unidad Popular se fue a la
mierda después del

tanquetazo”.

(Viene de la página 23)
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1. El Cardenal Silva en la concen-
tración conmemoratoria de la CUT.

3 . Banco de Concepción, estati-
zado. Décimo que corre esta suerte.

8 . I nvestigación periodística
señala que todavía “desabastecimien-
tos” son mínimos y sólo en algunos pro-
ductos, como papel confort, azúcar y
fideos corrientes.

8 y 9: Consejo Plenario Nacio-
nal de la DC. Presidente Narciso Irure-
ta: “Más allá de algunas acciones coin-
cidentes... nada nos liga a la Derecha”.

1 6 . Día del Trabajo Vo l u n t a r i o ,
propiciado por los jóvenes de la UP.
Allende clava unas costaneras, constru-
yendo mediaguas en el Campamento
Che Guevara; asiste también el padre
de éste.

2 1 . Mensaje Presidencial al Con-
greso Pleno. Primera elaboración orgá n i-
ca y teórica que hace el Presidente de su
“vía pacífica”. Anuncia la Cámara Unica.

2 4 . Asesinato por la VOP de un
c a r a b i n e ro de guardia en un supermer-
cado. Panfletos del grupo terrorista
indicado que, además, ha ultimado a un
comerciante de almacén, por las “caga-
das de dulces” que vendía. Director de
I nve s t i gaciones declara que no se trata
de crímenes políticos, y pone en duda
exista la VOP.

2 5 . M i n i s t ro de Economía, P e d r o
Vuskovic, anuncia ofensiva estatizadora
respecto a industria textil. Obreros res-
paldan tomándose y paralizando once,
cuya requisación Vuskovic predice.

2 6 . Requisación de la planta Fo r d
de Casablanca, la mayor del país, paraliza-
da por ocupación desde que sus dueños
hicieran saber, el 7, que se retiraban de Chile.

2 9 . “Diálogo de revo l u c i o n a r i o s ”
(dice Punto Final en su portada ) en la
U n iversidad de Concepción, entre el
mirista Nelson Gutiérrez, presidente
estudiantil, y Allende. El primero defi e n-
de la vía armada, Allende la pacifi c a .

3 1 . Primera entrega de viv i e n d a s
de plan fiscal para el Ejército, en sector
Tomás Moro.

8 .Asesinato de Edmundo Pé rez Zujo-
vic por la VO P.

1 2 . Detención en Iquique de tripulan-
tes de la nave panameña Puelche, por contra-
bando. El Gobierno asegura que parte de la
mercadería, arrojada previamente al mar, sería
a r m a m e n t o .

1 3 .Aniquilación de la VOP en enfren-
tamiento con Inve s t i gaciones y el Ejército.
Suicidio de uno de sus jefes, Arturo Rivera, y
muerte de otro, su hermano Ronald.

1 6 .El último jefe de la VO P, y su inspi-
r a d o r, Heriberto Salazar, ataca a tiros a los
d e t e c t ives del cuartel central de calle General
M a c kenna. Morirán tres. Salazar, forrado en
dinamita, estalla en pedazos cuando lo alcanza
el fuego de respuesta.

2 9 . La Contraloría declara que la ocu-
pación ilegítima de una industria es “ilícito
penal” que no justifica su requisación.

1971

1. I n forme de Carabineros, o c u p a-
ciones ilegales del año, hasta el 15 de
junio: 339 industrias; 658 fundos; 218
sitios eriazos, poblaciones construidas y
e d i ficios de departamentos, y 154 estable-
cimientos educacionales.

8. (23.04 horas) Terremoto grado 7.
75 Richter entre Coquimbo y Santiago. 85
muertos y 451 heridos, destrucción ex t e n-
dida y cuantiosa.

15. Allende firma el decreto promulga-
torio de la reforma constitucional que nacio-
naliza la Gran Minería del Cobre, aprobada
en forma casi unánime por el Congreso (Ley
N° 17.450).

1 6 . P r i m e r a s  c o nv e r s a c i o n e s
P r a t s / B a s ov (embajador soviético) sobre
posibles compras de armas de la U.R.S.S. por
el Ejército.

1 8 . Elección complementaria de un

diputado por Valparaíso. Tr i u n fa el demócra-
tacristiano Arturo Marín, con el apoyo tácito
de los nacionales, sobre el socialista Hernán
del Canto.

2 3 . Allende en Salta, A rgentina; r e u-
nión con el Presidente Lanusse.

3 0 . Escisión de la Democracia Cris-
tiana. Seis diputados y otros personeros se
separan del Partido, para formar con militan-
tes del MAPU un nuevo referente político, de
izquierda no marxista: Izquierda Cristiana.

“
”

Yo soy cada día más
partidario de las mujeres.

Salvador Allende
(En Salta,Argentina).

M a y o

J u n i o J u l i o

C r o n o l o g í a Septiembre 1970/abril 1971

“No silben,porque van a silbar a
Lenin,no a mí” (con los

estudiantes de la Universidad de
Concepción).“Si (los miristas)

expropian un banco violentamente,
nosotros en el Gobierno

expropiaremos todos,sin recurrir a
la violencia”(a los periodistas).

“

” Salvador Allende

Allende junto al
Presidente de
Argentina,Alejandro
Agustín Lanusse, y
sus respectivas
esposas.

Allende da lectura a su mensaje presidencial en el Congreso Pleno.
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Allende

Cronología

3 . Requisadas las nueve plantas de
Cervecerías Unidas.

8 . Acusación const itucional  d e
nacionales contra ministro Vu s kovic, por
estatizaciones. DC no la apoya, en razón
de seguridades que le da Allende en orden
a reparar despidos arbitrarios en industria
estatizada SUMAR. Cámara rechazará
libelo acusatorio.

1 0 . Sacerdotes “cristianos por el
socialismo”, entre ellos Esteban Gumu-
cio, de los Sagrados Corazones, y jesuita
Gonzalo A r r oyo, ofrecen conferencia de
prensa para defender el término de la edu-
cación media “clasista”, fin que haría
“secundario” el medio usado para alcan-
zarlo, por ejemplo, la entrega de los cole-
gios religiosos al Estado.

1 7 .Requisada la industria MADECO.

2 3 . I n t e rvención de la Compañía de
Teléfonos.

2 8 . Agricultora Eliana Quezada
reclama en traje de baño, frente a La
Moneda en calle del mismo nombre, por
“toma” de su reserva de expropiada en
Teno, Curicó.

9 . Primer gran desabastecimiento
de aves en Santiago. Largas “colas” desde
la madrugada.

1 4 . M i n i s t ro Vu s kovic: “En el sec-
tor en que realmente hay problemas de
abastecimiento es en el rubro de la carne
(de vacuno)”. El 15, el subsecretario de
Economía, Oscar Guillermo Garretón,
dirá que se debe a una “psicosis” creada
por los medios informativos.

2 0 . Ocupación de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Chile por
estudiantes opositores, inicia una seg u i d i-
lla de otras similares, por diversos grupos,
que irá paralizando progresivamente el
p l a n t e l .

21. Pablo Neruda, Premio Nobel.

OTROS HECHOS

- Mediados de mes, senadores DC
Juan Hamilton y Renán Fuentealba pre-
sentan proyecto de reforma constitucional
para definir y regular las “áreas” —estatal,
mixta y privada— de la economía.

- Violentos ataques de la prensa uni-
popular a la Democracia Cristiana y espe-
cialmente a Frei, y las respuestas correlati-
vas de parecida dureza, deterioran la rela-

ción entre ambos sectores. El Gobierno
intenta desvincularse de los ataques, pero
presidente democratacristiano, Narciso
Irureta, dice: “El ministro (del Interior,
José) Tohá no puede tomar palco ante la
campaña contra la Democracia Cristiana”.

Septiembre 1970/abril 1971

1 . Primera huelga del cobre, d e s-
pués de la nacionalización. Paraliza El Sal-
vador.

3 . Se divide el Partido Radical. L a
fracción más moderada, que encabeza el
senador Luis Bossay, forma el P.I.R, con
cuatro senadores más y siete diputados.

1 4 . Muerte por asfixia (inhalación
de gas) de Luciano Cruz, jefe mirista a
cargo de la penetración en el Ejército.

2 4 . Allende a Ecuador, Perú y Boli-
via. Lo acompañan Prats y General Direc-
tor de Carabineros Sepúlveda.

OTROS HECHOS

- En el curso del mes, son requisadas
numerosas empresas pesqueras.
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C r o n o l o g í a

“

”

(Invito a Chile a Fidel Castro) porque
me da la gana. Porque soy el dueño
de casa e invito a quien quiero (a

diario argentino El Cronista).
Hay que explicarle a la gente por

qué ocurre esto (el
desabastecimiento).Nunca antes la

gente tuvo un poder de compra y
resulta que las industrias no
estuvieron en relación con la

entrega de sus productos respecto
de la demanda de ella.

Salvador Allende

Salvador Allende firma el
proyecto de
nacionalización de la ITT.
También aparecen Oscar
Guillermo Garretón,
Hernán del Canto y 
Jorge Tapia.

El 8 de julio de 1971 un terremoto asoló el país entre Coquimbo y Santiago.
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Próximo fascículo:
Allende y los “guerrilleros” chilenos: romance y ruptura 

Testimonios de: Roberto Thieme ● Jaime Gazmuri ● Carlos Ominami

El senador, en una parada del
“Tren de la Victoría”en Chillán
durante la campaña de 1964.
Lo rodean sus “compañeros”
Luis Corvalán, Pedro Foncea,

Prudencio Ortega,Bernardo
Araya,Carlos Jorquera,

Mamerto Figueroa,Gustavo
Cuevas,Miguel Labarca,Sergio
Recabarren,José Gómez,Luis
Michel,Carmen Lazo,Gonzalo

Piwonka,Osvaldo Puccio y
Mario Cerda.


