
LA HERENCIA VIVA DE ALLENDE

Enrico Berlinguer. Secretario General de Partido Co-
munista ltaliano, notable aporte a la renovaciôn del
pensarniento marxista en nuestro tiempo. .

Me parece que este anivenario debiera sugerir una refle-
xiôn que trascienda el homenaje a la memoria de Salvador
Allende para tratrr de recoger --+on el alcance que tuvie-
ron læ elecciones presideciales de 197G- el significado to
tal de su vida, su obra, su muerte y, también, el sentido de
la herencia que él ha dejado a su propio pueblo y a quienes,
en el mundo entero y a través de las vias mâs diferentes, lu-
chan por la libertad y la justicia.Con-este ilnimo quisiera
participar, aun cuando sea medianæ àlusiones necesaria-
mente breves, a la celebracidn del aniversarid.

El 4 de sepûembre de 1970 Salvador Allende, candida-
to de la Unidad Popular a las elecciones de hesidente de la
Repriblica de Chile, obtuvo el36'42 7o de los votos, segui-
do del candidato del Partido Nacional, Jorge Alessandri,
conel34.97o y de Radomiro Tomic, candidato del PDC,con
el27 .\Vo de los sufragios. Segrin la norma constitucional, el
24 de octubre siguiente, el Senado y la Câmara de Diputa-
dos se reunieron en el Congreso para elegir el Presidente en-
tre los depositarios de la "primera" y la "segunda" mayoria:

AIIende visto por sus conletnporôncos. Casa de Chile' México'

1983.

resultd elegido Salvador Allende, incluso con el voto deci-
sivo del grupo de los parlamentarios democratacristianos
(mâs consistente en nÉmero que los grupos de la izquierda).

Ante el resultado de las urnas del 4 de septiembre, se
habl6 de casualidad, de "rulela rusa", en los cuocientes
electorales; mienEas que la decisiôn democratacristiana en
el Congreso fue reducida a mero saludo a la tradicidn, que
ha visto siempre en la historia la eleccidn del candidato que
consigue la la. mayoria de los escrutinios: juicios no sdlo
mordaces, sino superficiales, puramen[e formales. En reali-
dad, el voto popular y la decisidn del Congreso, por una par-
te, constituyen el indice de la profundidad de la crisis que
âfligia a Chile mientras que, por otro lado, seflalaban la
perspectiva de la suPeraci6rt.- 

La crisis venia de lejos, de las estructuras sociecondmi-
cas del pais, y de sus relaciones internacionales' Desenca-
denada à comienzos de los aflos 60, ya la crisis se mostraba
no superable en el cuadro del viejo Estado a la vi-
gilia de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de
.19&, a cuyas caracteristicas hay que volver para entender
lo que sucedid en Chile entre septiembre y octubre, seis
aflos después.
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A comienzos de 1964, el Frente de Accidn Popular -
formado por comunistas y socialistas- con su ramificacidn
orgânica, su programâ electoral y la candidatura de Salva-
dor Allende, parecid constituir la salida del gran movimien-
to que atravesaba a la sociedad chilena, de lucha contra la
degradacidn de la economia, la miseria generalizada, el de-
sorden institucional, por un profundo cambio revoluciona-
rio del orden social.

Agilmente, la clase dominante advirtid que la vetusta
organizaciôn electoral mediante la cual habia mantenido el
poder hasta entonces (clubes, notables, organizaciones
clientelares, etc.) no habria podido resistir al empuje popu-
lar. Con una decisiôn imprevista y sin precedentes -proba-
blemente no sdlo en Chile- ella retird el apoyo a Julio
Durân y se volcd al apoyo incondicional a Eduardo Frei, al
candidato del PDC que habia entrado en liza enarbolando el
estandarte de la "revoluciôn en libertad".

Mientras la competencia electoral procedia, el bipola-
rismo se exasperd al extremo: sostenido por la fragorosa
formacidn de la derecha interna e internacional, el 4 de sep-
tiembre de 19& Eduædo Frei fue elegido Presidente con el
56To,wamayoriia absoluta en la cual las inquietudes, la as-
piracidn sincera de cambio de una parte tân notable de la
ciudadania chilena en tomo a la "revolucidn en libertad", se
mezclaron a la maniobra de los enemigos jurados de la li-
bertad -como asf de la revolucidn- terminando por ser-
les subalternas (como los hechos sucesivos se encargarian
de demosnar).

El candidato liberal-conservador recogid los votros de
pocos fntimos; el porcentaj e de 39Vo obtenido por Salvador
Allende atestigud la profundidad y la vinlidad de las raices
de la izquierda obrera que, no obstante, fue denotada en el
choque frontal al cual se vio forzada.

El proyecto reformisûa del cual el PDC se habia cons-
titufdo en portador, fue asumido como una tentrtiva de me-
diacidn entre las contradicciones que habfan puesto en cri-
sis al Estado "liberal", y no obstante su organicidad, sus
fundamentos tedricos, sus enlaces internacionales, comen-
zd a deteriorarse a partir del primer periodo de la Presiden-
cia de Frei.

Ciero que aqui es imposible recorrer los seis afios en
los cuales el "primer presidenæ democratacristiano de
América Latina" dia [ras dia debi6 amainar el estandarte de
su elecciôn.

Baste decir que a cada inciativa suya los "grandes elec-
tores": que habian patrocinado su ascenso respondieron
presentândole la cuenta: asi ocunid cuando fue aprobada la
ley de reforma agruia, a la cual los latifundistas opusieron
resistencia, sea desde denro de la mayoria como de fuera,
volviendo incierta su aplicacidn (mientras que a la ley de
sindicalizacidn de las masas campesinas -prohibida hasta
la fecha por el Estado "lif914l"- ellos reaccionaron inclu-
sive con el asesinato de militanæs democratacristianos). Lo
mismo ocurrid y en escala bastante mâs compleja cuando
Frei, respecto a las intenciones programâticas, debi6 redi-
mensionar el proyecto de "chilenizacidn" de las minas de
cobre (explotadas hasta entonces por las gigantescas
compaflias Eansnacionales -la Anaconda, la Kennecott,
et'.-), que mantenfa sustancialmente intâctos el poder y
las ganancias (con la represiôn, también sangrienta, de las
huelgas de los mineros). Mienras la politica exterior de la
presidencia democratacristiana, aun cuando estaba dirigida
a la diversificaciôn de las relaciones intemacionales, politi-
cæ y econôr,ticas, de Chile (la reanudacidn de las relacio-

nes con la URSS, brisqueda de acuerdos con la CEE, cons-
titucidn del Paco Andino, etc.) chocô con labanera opues-
ta por parte de Estados Unidos, que redujo a contadictorias
veleidades los enunciados de Frei sobre la soberanfa nacio-
nal, expresados cada vez con menor convicciôn.

En los seis anos de experimento gubernativo el PDC
(que en la victoria de septiembre de 19@ habia sido orgu-
llosamente presentado como la alærnativa al orden existen-
te y al asf llamado "castrismo" y destinado a durar hasta el
fin del siglo y a expandirse en escala continental) se puso
en evidencia cuân exiguos o inexistentes eran los mârgenes
de modernizacidn de un orden social que, en cambio, debfa
ser atacado y renovado en profundidad; cuân precarias y
destinadas a la derrota eran las posibilidades de modifica-
cidn meramenæ cuantitativa de las relaciones que volvfan a
Chile subalterno del imperialismo estadounidense y que, en
cambio, debfan ser refundadas sobre bases cualiativamen-
te nuevas y paritarias.

I.a politica de la izquierda obrera, encarnada en la uni-
dad entre socialistas y comunistas, mantenida en lo sustan-
cial aun cuando eran frecuentes los momentos de debate y
polémica duranæ los aflos de la presidencia de Frei, fue de
firme oposicidn en el pais y en el Parlameno y, en todo ca-
so, dirigida siempre a estimular en las filas del PDC el res-
peto a los compromisos asumidos en 1964 y a perfilar in-
cansablemente la perspectiva en la cual se pudieran
reconocer y sumar las fuerzas populares que sinceramente
habian aspirado a la revolucidn en libertad.

En el Parlamenûo, comunistas y socialistas r€chazaron
siempre, incluso para la eleccidn de Salvador Allende a Pre-
sidente del Senado, toda convergencia de votos con la dere-
cha (que eslaba tomando distancia del PDC bajo la consig-
na de "tanto peor, tanto mejor"); mientras la Cenfal Unica
de Trabajadores, la C{..IT, que tantâs huelgas habfa promo
vido contra las vacilaciones, los aplazamientos y las medi-
das antipopulares de Frei, en 1969 movilizd a las masas en
un Paro General en apoyo del Gobiemo y la Repriblica,
amenazados por el levantamiento del Regimiento Tacna,
encabezado por el general Viaux, rechazando asi la ænta-
cidn "peruana" (a la cual por un momento parecieron ceder
algunos exponentes socialistas) a sabiendes de que dicho
atâjo, en el contexto histôrico-politico chileno, habriia con-
ducido indefecûblemente a la aventura reaccionaria.

El reformismo del PDC, al chocar con la "fuerza obje-
tiva de las cosas", habia comenzado pronto a disgregarse,
pero la politica de la izquierda obrera, a luerza de su dinâ-
mica unitaria, constituyd el factor subjetivo de mayor relie-
ve a efectos de dar razones y soluciones a la crisis de orien-
tacidn y de direccidn que caracterizd la vida del partido de
gobierno en el sexenio de la presidencia de Frei. Lâ dialécti-
ca interna del PDC, entre debates elevados, golpes de efec-
to del Presidente, welcos de la mayorfu, permanecid viva,
se tornd convulsionada hasta la divisidn de 1969, que dio
origen al MAPU: expresidn de la bifurcaciôn entre la origi-
naria expresiôn del partido y la praxis gubernativa, de las
oscilaciones de la base social del partido ('clase media", en
primer lugar), pero asf mismo, repetimos, de la fuerza de su-
gestidn de la proposicidn que desde la oposiciôn, nunca
dejd de manifestar la izquierda obrera, respecto del empan-
tarniento de la "revolucidn en libertad".

La derecha se organizd en el Partido Nacional; en tor-
no a los comunistas y socialistas naci6 la Unidad Popular
que comprendia al Partido Radical y al MAPU, el mâs an-
tiguo y el mâs joven partido de la historia chilena, con un
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programa de cambios revolucionarios de la sociedad. No
obstante la escisiôn a la izquierda, el PDC acentud su bata-
lla conFa las fuerzas conservadoras que, desde el fracaso
del reformismo democratacristiano, concebian la arrogante
previsidn de que estaba por sonar la hora de su regreso.

La polarizacidn de centro-derecha de 1964 no habia re-
sistido al esfuerzo que recorria cada fibra de Chile y cada
una de sus instituciones, inclusive la Iglesia que en la inmi-
nencia de las elecciones presidenciales proclamd la propia
neutJalidad (mientras un consistente sector del clero, en to-
do nivel de jerarquia, descenderia después en campo en
apoyo de la Unidad Popular).

[a campafla electoral de i970 sef,alô de este modo la
repeticidn del esquema tripolar de competicidn (izquierda,
cenEo, derecha) y esto no significaba que la situacidn fue-
se mâs relajada que en 1964, sino al contrario. El deterioro
del sistema politico-social que la mediaciôn reformista no
habfa resuelto, en esa ocasiôn ocd el vértice, proponiendo
la eleccidn ûltima, a estas alturas ya sin cobertura.

La victoria de Allende del4 de septiembre de 1970 (por
estrechisimo margen sobre la candidatura de la derecha, que
se reveld muy fueræ) pasô a través de la brecha abierta en
la formacidn que seis aflos atriis habia sido un solo bloque
en torno a Frei: inada de "ruleta rusa" de los cuocientes
electorales!

Después de una campafla elecoral conducida preva-
lentemente contra la derecha, ai abrirse las umas Radomiro
Tomic fue a abrazar a Allende, mientras en las calles de San-
tiago y de otras ciudades chilenas, militantes de la Unidad
Populæ y del PDC se mezclaban en manifestaciones de
conmovida exaltacidn. Esto es lo que estâ derâs de la elec-
ciôn de Salvador Allende: luna cosa muy diversa, como sal-
ta a la vista, del obsequio a la tradicidn!

He aqui por qué he afirmado al comienzo que el voûo
del4 de septiembre y la decisidn del Parlamento del24 de
octubre constituyeron un indice de la crisis de la sociedad y
del Estado 5 al mismo tiempo,la hipdtesis de la superacidn
de la misma.

La derecha oligârquica, subalterna del imperialismo y

por trnto el "enemigo principal", habfa sido aislada. De
aquf su derrota.

Ciertâmente, ni definitiva ni irrevocable, como se puso
de inmediao en evidencia en esos dfas que todavfa recuer-
do como si fuese ayer la fuga de capitales de Chile, las me-
didas resricdvæ inmediatamente puestâs en ejecucidn por
parte de las instituciones finacieras internacionales, los
anuncios amenazadores del embajador estadounidense en
Santiago. Después, dos dias antes de la reuniôn del Congre-
so, la tentativa de secuesFo del general Rene Schneider, Co
mandante del Ejército (votânte declarado de Jorge Ales-
sandri, pero soldado leal a la Constitucidn que habia
gamntizado la lealtad de las fuerzas armadas en la transmi-
si6n del mando), su resistehcia a los criminales y su feroz
asesinat,o. No se ftataba de coletazos, de simples episodios,
sino de la batalla de retaguardia del enemigo en denota.
Desde el sabotaje econdmico a la conspiracidn terrorista,
desde la esfera intema alajeÀrez inærnacional, el enemigo
se revelaba listo a conducir implacablementô su acciôn de
asedio y de subversidn contra el nuevo cuadro histôrice
politico que la clase obrera chilena habia configuarado con
el ascenso a la cumbre del Estado de Salvador Allende, des-
pués de largos decenios de lucha por la conquista o la recon-
quista de los derechos democrâticos y del sistemâtico ejer-
Cicio de los mismos.

P r ime r pr esidente s oc ialis ta

El "Primer hesidenæ Socialista' del continente del Sur del
Canal de Panamâ constituia el s(mbolo del torturado cami-
no del proletariado y de los Eabajadores chilenos, porque de
tal modo su vida se habia vuelto un todo con su propia his-
toria y con la historia de su patria.

Participd muy joven en la fundaciôn del PS, en 1933,
fue deportado por dos af,os y luego ministro del gobierno
del Frente Popular que, bajo la presidencia del radical Agui-
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desde los bancos del Senado condujo en los aflos de la gue- la enunciaciôn de objetivos, eran algunos de los ra.sgos ca-
rra fria, la batalla conra la ley maldita que habûa puesto fue- ract€risticos del Compaflero Presidente, que pudieron ma-
ra de la ley a los comunistas (con persecuciones y campos nifestane desde los primeros dlas de la asuncidn a su alto
de concennacidn). cargo, después de una victoria cuyas pecularidades y pro

En 1952 habia aceptado ser su candidao a la Presiden- blemâtica no debian escapar entonces, como tampoco hoy,
cia de la Repûblica, desafiando incluso la prohibicidn del a una reflexiôn desapasionada.
grupo dirigente socialista, obteniendo el 47o de los votos La victoria no habia sido conquistada ni con las armas
que seis aflos después (reconquistada la legalidad del PC ni con la mayoria en el pais y en el Parlamento, sino por la
chileno y reiniciada la dialéctica sindical y politca en el divisidn de la formacidn que sdlo seis afios antes se habla
pals) subieron a un porcentajecapaz de permitirle una gran mostrado férreamenæ compacta.
afirmacidn como candidato una vez mâs de socialistas y co Habfa obtenido la Unidad Popular, no para gobernar lo
munislas, otra vez unidos, en las elecciones presidenciales existente, sino en un progmma de lucha contra las viejas y
de 1958. nuevas estructuras de la dependencia y el subdesarrollo, por

Heaqui la primera y constante pecularidad del pensa- el renovamieno del sistema politico cuya crisis habfra sido
miento y la accidn de Salvador Allende: la conciencia acer- agudizada por la intervenciôn reformista y, por lo tanto, pa-
ca del origen comûn de los dos partidos, de su comrin mi- ra echar las bases mediante las cuales iniciar la edificacidn
si6n histdrica, factible apenas ellos lograsen consolidar de la sociedad socialista, segrin los tiempos que el proceso
ininæmrmpidamente la propia unidad, dentro del respeto a histdrico habria seflalado.

rre Cerda, colocd a Chile denro del gran movimiento mun-
dial contra el fa^scismo y la guena.

Fue sin inæmrpcidn parlamentario de la Repûblica, y

la recfproca autonom(a y de sus diversas caracteristicas, for-
madas durante las vicisitudes de la nacidn chilena.

plia de fuezas y en la banlla por la defensa y la incesante
expansidn de la democracia.

danos y de las representaciones diplomâticas de todo el
mundo, convocados a la ceremonia de "transmisidn de

acerca de la importancia de los cambios revolucionarios, por
la solucidn real de los problemas del pueblo y de la naciôn...

Inspiracidn unitaria, fe en los Eabajadores, firmeza en

Era un programa de transicidn cuya proyeccidn inær-
nacional se precisaba en el compromiso de actuar la politi-

La contradiccidn --que se encarnaba en el Compaflero
hesidente, supremo aval de la legalidad vigente y lfder del

sado.
El comienzo de la realizacidn del progama sefralô eta-

Luis Emilio Recabarren, apdsûol, organizador, comba- ca de no alineaciôn necesaria y a la vez posible en virtud de
dente revolucionario que desde principios de siglo habfare- los cambios en ejecucidn, sea en escala continental o a ni-
corrido el ærriorio chileno, desde los desiertos del norte al vel mundial, con el avance de la polftica de coexistencia
extremo austral, conociendo todas las cârceles, imprimien- pacifica y en la derrota, que ya se perfilaba, de la agresidn
do periôdicos, predicando y actuando por el nacimiento del estadounidense al Vietnam. Con dicho progama la Unidad
sindicato unitario de clase, habia fundado en 19 12 el Parti- Popular habia conquistado, en el âmbio de la anterior lega-
do Obrero Socialista. lidad, el Ejecutivo, una de las posiciones fundamentales del

En 1922 éste se transformô bajo su guia en el Partido poder politico, pero no la dnica, no obstânte la preeminen-
Comunisûa, manteniendo viva en su caracterizacidn pro- cia que le oorgd la Repriblica Presidencial chilena (baste
gramâtica la intuiciôn de su fundador: que por la historia considerar a propdsito el poder del Parlamento --donde la
misma de la patria conespondia al proletariado chileno la Unidad Popular permanecia en minorla- de censurar al
misidn de avanzzr hacia el socialismo en la uni6n mâs am- Ejecutivo y destituir al gobierno).

En la década sucesiva nl impostacidn se ofuscd dentro movimiento popular pant su profunda renovaciôn- podia
del PCCh (también a consecuencia de las criticas dirigtdâs resolverse en la medida que la Unidad Popular hubiese lo
a la obra de Recabarren por parte del Cominærm) y preci- grado mantener aislado al "enemigo principal", por un lado
samente por la contraccidn sectaria que en esos aflos cono- y, por el oro, fundir en la sociedad la alianza enEe las ma-
cieron los comunistas y del espacio politico que ella abri6, sas inorgânicas, el proletariado y las capas medias (ademds
naci6 el Partido Socialista. de mantener en el Parlamento un entendimiento minimo en-

Pero tanto en este periodo de resquemores como en los tre las fuerzas que habian elegido a Salvador Allende). Asf,
largos aflos sucesivos de creciente entendimiento y luego de la realizaciln del programa habria dado origen al nacimien-
unidad en la accidn de los parûdos Comunista y Socialista, o de una mayoria social -antes que electoral- o sea, la
Salvador Allende se remitiô a la herencia de Luis Emilio formacidn de un "bloque histdrico" que ---€n su proceso de
Recabaren como fuente y origen de inspiracidn para am- desarrollo- iba a fundar la nueva legalidad, la nueva de-
bos partidos, hasta poner la enseflanza del fundador del mo- mocracia chilena.
vimiento obrero chileno al cenro de su discurso cuando el A estâ tareâ ârdua y hasta el presenûe no experimenta-
4 de noviembre de 1970 asumiô el poder de Presidente de da, Salvador Allende dirigid su sagacidad, su vigor, siempre
la Repûbtica de Chile, delanæ de cientos de miles de ciuda- en el respeto real de las "reglas del juego" heredadas del pa-

mando". pas de notable relieve en esta direccidn. Ia acelaracidn en
Creo que el secretario del PCCh,, el compariero Luis ia actuaciôn de la reformâ dgl;attl,la nacionalizacidn de las

Corval6n, ha captado bien esta peculiaridad del pensamien- minas de cobre en julio de l91I y, dos meses, después, la
to y de la accidn de Allende cuando respondiô a un perio- incautacidn de todas las propiedades de la International Te-
dista que lo enrevistaba en 1972: lephone and Telegraph Co. -la ITT- sorprendida con las

... Durante muchos aflos Salvador Allende ha sido defensor manos en la masa de la conspiracidn subversiva, se dieron

del principio de la unidad popular y ha realizado un gran tra- sobre la base de un amplisimo consenso en el pais y en el
bajo Oe educacidn politicâ Oe tas maras chilenas. También, Parlamento. Contemporânqamente el Gobierno iniciô una
pot lo ..nor duranie veinte aflos y en forma permanente, ha inmediata e incisiva redisfibucidn de las rentas que, con el
descollado en el esfuerzo de volver conscientes a las masas fuerte aumento del poder adquiSitivo de laS masas popula-

l4l

Archivos Salvador Allende 4



res, debia determinar la salida del anterior empantanamien-
to del apamto productivo, hacia el empleo pleno y la reanu-
dacidn de las inversiones masivas.

El aflo 1971 fue de éxiOs en ambas lfneas de iniciativa
del Gobierno, la estructural y la de alianzas; sin embargo a
la expansiôn comenzaron a entrelazarse sintomas negativos
que ya en l9l2 empezaron a prevalecer con la explosiôn
vertical de la inflacidn (cuya tasa de incremento habia sido
reducida notablemente el afro anterior).

He dicho ya que estaria fuera de lugar tratar de recorrer
en detalle el arco de los acontecimientos que habian hecho
madurar la vicoria del Gobierno de Unidaq Popular en sep-
tiembre-octubre de 1970; tanto menos puedo aqui profun-
dizu el anâlisis de la dinâmica especial y politica que se
csrrd tres afros después, el dia 1l de septiembre.

Pero para entender sus grandes lineas hace falta tam-
bién recordar las condiciones del pais que la adminisracidn
de Allende habira heredado de la anterior: ænible mortali-
dad infantil, subutilizacidn del aparalo productivo, \Vo de
cesantfa en la poblacidn activa, una deuda externa equiva-
lente a 3 mil900 millones de ddlares, emigraciôn cadtica
desde el campo, un tercio de la poblacidn viviendo en tugu-
rios, tasa de inflacidn igual a 36Vo anuù.

En tales condiciones la actuacidn programâtica del Go-
bierno de Allende se realizô con éxito en l97l y esto a su
vez extendiô, acelerd la movilizacidn social del proletaria-
do y de las grandes masas sin trabajo, del subproletariado
que ejerciia una presidn tanto incontenible como inorgânica
(carente en verdad de organizacidn y representacidn sindi-
cal). En el otro polo de la sociedad estaba la exigua minoria
oligârquica esrechamente aliada (y subordinada) a las cen-
trales del poder econdmico y financiero intemacional. El
bloque de poder herido por el programa estructural y coyun-
tural de la Unidad Popular pasô inmediatamente al contra-
tâque, con una agresidn econdmica que incidiô sobre todo
r:n el diseflo del gobiemo, cada dia y sin pausa. No se tram-
ba sdlo del complot subersivo de la CIA, denunciado por
sus mismos organizadorcs a la comisi6n del Senado esLa-
dounidense después del escândalo de Watergate, sino de
otra cosa bien disûna y arin mâs peligrosa.

Baste recordar que los latifundistas del sur, al "acercar-

sg" la reforma agraria, respondieron a menudo vendiendo el
ganado, trasladiindolo a Argentina (o incluso destruyendo
los rebaflos).

Baste recordar la caida vertical del precio del cobre (de
64 a48 centavos de dôlar por libra) en el mercado mundial,
que siguiô inmediatamente a la nacionalizacidn y a la ma-
niobra dirigida por las gandes compaf,iæ estadounidenses
para el embargo del cobre, ahora propiedad del Estado chi-
leno. Baste pensâr en el bloqueo del crédi-o intemacional
(iniciado con el rechazo por parte del Exim-Bank estadou-
nidense de un crédito ya decidido en favor de Chile por 2l
Millones de ddlares, el 15 de agoslo de L97l) generalizado
hasta la denegaciôn de refinanciar su deuda externa y de la
concesidn de nuevos préstamos. Ciertamenæ serlabien "in-
genuo" esperar del adversario respeto por los principios, los
valores, las aspiraciones, de los cuales la Unidad Popular
era portadora, en una suerte de duelo leal entre caballeros
antiguos. Mâs bien habria que preguntarse si el gobierno
tomd en cuenta de manera adecuada el poder aplastanæ que
la incdgnita de la dependencia habrfa podido jugar, en caso
de ser maniobrada despiadadamente -como en realidad
ocuni6- por la coalicidn imperialistaoligârquica, consi-
derando la extrema debilidad de los centros autônomos de
acumulacidn o sea el carâcrsr dependiente de la economia
de Chile.

Es un hecho que en 1972 el rebrote de la inflacidn tu-
vo consecuencias devastadoras, sea en la esfera psicoldgica
como en la objetiva, sobre todo para las "clases medias", de
fuerte peso numérico y cultual ---{trapeculiaridad de la so-
ciedad chilena- que después de la oscilacidn a la izquier-
da de los aflos anteriores comenzaron a tomar distrncias del
gobierno (en divergencia siernpre mâs abierta respecto de la
movilizacidn social de las masas populares y subproleta-
rias), encabezadas ahora por los gremios de categoria del
terciario y de los profesionales liberales que en ellos se
habfan organizado. En râpida progresiôn, ellos fueron reab-
sorbidos por el conrataque del polo oligfuquico-imperia-
lista.

Dadas las distorsiones y la dependencia estructural de
la economia chilena, dada la inmensa distarrcia enEe la me-
ta de la superaciôn del subdesarrollo y la limitacidn de los
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medios a disposicidn del gobierno para afrontar la realidad,
i,era inevitable esa divergencia? i,inevitable que ella se
transformase en antagonismo?

Rec lnzar simp fficaciones

Toda simplificacidn determinista debe ser rechazada. De la
esfera de la produccidn, de la economia,hay que llegar â la
esfera mâs propiamente politico-parlament aria, captando
las interacciones, los condicionamientos reciprocos. Aqui
surge la pregunta acerca de las relaciones entre la Unidad
Popular y el PDC. Este aprobd las medidas fundamentales
y estructurales del gobierno en 1971, se alined con él con-
tra el embargo proclamado por la Kennecotty la Anaconda
aûn en septiembre de l972,pro al mismo tiempo utilizd to-
dos los medios pam oponerse y debilitarlo, desde el parali-
zante obstruccionismo parlamentario al desencadenamien-
to de todos los medios de comunicacidn de masa que tenia
en sus manos, con una ensordecedora campafla de terroris-
mo ideolôgico.

El PDC tratd de fomentar las desesperadas necesidades
de los "marginales"; infl6 las reivindicaciones econdmicas
de algunos grupos de obreros de las empresas nacionaliza-
das (iobviamente!), pero sobre todo movilizd a los colegios
profesionales de las "clases medias", en conjunto con el
Partido Nacional, con el cual compartiia su direccidn en la
casi totalidad.

ElViraje del centro

El desplazamiento a la derecha del PDC fue determinado
entonces por un proceso complicado a lo largo del cual se
percibian sus tentativas de confirmar su propia identidad
ideal,puntualmente en conûadiccidn con el comportamien-
to prâctico. La continua oscilacidn entre atisbos de bÉsque-
da de un entendimiento con la Unidad Popular y la decisidn
de nuevos embates de oposiciôn frontal: asi el PDC sufrfa
y, dialécticamente, promovia la orientacidn de las "clases
medias" en la dinâmica de la lucha politica y de clase du-
mnte esos aflos. En marzo de l9'7 | el Consejo Nacional del
PDC reafirmd solemnemente el carâcter "socialista comu-
nitario, pluralista y democrâûco del partido" renovando la
explicita declaraciôn del propio inærés en el éxito de la obra
del gobierno; un afro después, en otubre de 1972, en rela-
ci6n directa con el Partido Nacional, apoya el famoso: "pa-
ro general de los camioneros", arma de choque en el ataque
a la economia y a la autoridad del Estado.

Son mriltiples los factores que jugaron en dicho vuel-
co, desde la falta de rotura profunda con la derecha al revan-
chismo de Frei, de la miope ilusiôn de poder volver a la
cumbre del poder, al carâcter subalterno respecto del acen-
tuarse de las presiones imperialislas, al prevalecer la lfnea
integralista sobre el "sentido del Estado" (que en cambio en
1969 habia alineado a la izquierda en sostén del presidente
Frei, con motivo del levantamiento militar). No me corres-
ponde analizar lodos eslos factores en ûoda su complejidad
y gravedad. Ciertamenæ pesaron también los errores de la
izquierda. Me refiero también a la accidn de los grupÉscu-
los de ultraizquierda, bien poca cosa dentro de la amplitud
del proceso de reforma que se realizaba en el respeto rigu-
roso de las libertades civicas y de las leyes vigentes (aun

cuando tales acciones, dilatadas instrumentalemente por la
red de comunicaciones de masa produjeron gran confusiôn
en la opiniôn priblica). Pero mâs perniciosas poHticamente
fueron las consecuencias que actitudes respecto del PDC,
en la espiral de las reacciones emotivas tomaron pie en al-
gunos sectores de la Unidad Populan rechazo de acuerdos
que podian perfila$e (convergiendo paradojalmente en ello
con el ultrancismo de la derecha del PDC) segin acres teo.
rizaciones que concluian por considerar a la izquierda de-
mocratacristiana como la mâs peligrosa cobertura ideoldgi-
ca de la coalicidn oligârquico-imperialista.

En mayo de 1972 Luis Corvalân debi6 manifestar en
una conferencia de prensa de amplia resonancia que "los
comunistas no pueden considerar fascistas a los democrata-
cristianos, ni regalarlos al fascismo".

En este terreno los comunistas estuvieron siempre
completamente con Salvador Allende. Creo que se debe re-'cordar 

su batalla, hicida hasta el final, en la amargura de no
ser comprendido siempre por algunos sectores de la Unidad
Popular, por dejar abierta la vfa de la reanudacidn de la
alianza politico social que solamente habrira podido volver
i:reversible la victoria nacida del entendimiento de sep
tiembre-octubre de 1970, aun cuando sea bajo las ûormen-
tosas dificultades de la sinracidn cargada de ambigtiedades,
de contradicciones, de dilemas desgarradores, asf como se
habfa ido perfilando (necesariamente diria, dadas las premi-
sas) en el periodo sucesivo.

Batalla enreæjida de iniciativas sin intemrpcidn,la de
Allende, uruda a la inmensa capacidad de sacrificio de los
trabajadores, permitid a la Unidad Popular poder salir sig-
nificativamente de la trinchera en la cual estaba siendo prG
gresivamente consreflida en actitud defensiva, después de
las grandes reformas.

Recuerdo, enre todas, el llamado al general Prats y de
otros militares constitucionalistas al gobierno, en octubre
de 1972, ante el paro de los camioneros. No quiero ni pue-
do detenerme aquf a discutir si la opinidn segûn la cual las
fuerzas armadas chilenas, en cuanto cuerpo que por su pro-
pio estrecho profesionalismo debiian ser consideradas inde-
fectible garantia del cuadro constitucional, no constituyera
un reflejo ideoldgico de la imagen de dicha instituciôn que
laclase dominante hab(ia difundido en el modo de pensardel
pais y tambien en la izquierda obrera. Tal vez, con ese lla-
mado de los militares al Gobierno, Salvador Allende pensd
que ellos podfan asumir el rol de suplencia y de garantia res-
pecto de las "clases medias", que la oposicidn democrata-
cristiana y reaccionaria estaba movilizando conta el Es-
tado. Y tal llamdo habrla ænido probablemente validez
esratégica siendo acnrado, no ya como expediente de esta-
bilidad temporal hasta las elecciones legislativas del4 de
marzo de 1973, sino como momento de revivir la linea na-
cional, de alianza democrâtica, que habia constituido el eje
de la victoria popular de 1970.

l,as elecciones se celebraron dentro del orden. Ellas se
caracterizaron por la subida <le la Unidad Popular del36Vo
de 1970 al447o de la votacidn: éxito extraordinario alcan-
zado en las condiciones de hiperinflaciôn (un punto de au-
mento al dia), de la escasez, la bolsa negra, la aguda tensiôn
poliûco-social. El PDC y el PN, concentrados en lista rini-
ca pzua arrebatar la mayoria de dos tercios necesaria para
derrocar al Presidente, habian fracasado en su objetivo y,
juntos, no habian totalizado los votos recogidos tres aflos
antes por Tomic y Alessandri.

Pero el examen an:rlirrco del voto demosn6 cuân pro
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funda y vertical era la divisidn que existfu en el pais: los ba-
rrios proletarios y de pobres habfan votado masivamente
por la Unidad Popular, los de "clase media", de la oligar-
quia y la mayorfa de las regiones agrarias habian votâdo por
el bloque PDC-PN. Se puso en evidencia asf el cerco en tor-
no a la Unidad Popula4 el fin del esquema tripolar de la lu-
cha politca, pero con la radicalizaciûn del centro ya no mâs
en torno de la ilusiôn reformista de la "revolucidn en liber-
tad" de 1964, sino bajo la guia de la extrema derecha (inær-
na y exterior al PDC) ya desencadenada para derrocar a Sal-
vador Allende a cualquier precio.

En ese momento sobre la onda del aumento del consen-
so, i,habria podido la iniciativa de la Unidad Popular reabrir
el juego, despedazar el cerco, consciente también del nece-
sario repliegue para salvar lo esencial? La historia no estâ
escrita con el "si condicional".

En la realidad, no obstante la aspiracidn de Salvador
Allende, los militares debièron dejar el Gobierno; la alta
oficialidad reaccionaria se encontrd en posicidn de mayor
autoridad respecto de los generales constitucionalistas,
mientras la totalidad de los acontecimientos volviô a la ins-
tituciôn aûn mâs sensible al chantaje de la derecha, al flage-
lo de la inflacidn, a la pérdida de poder por parte del Esta-
do sobre la sociedad civil, atacada de fiebre, atravesada por
las correrias y los atentados de las bandas fascistas, siempre
reforzadas.

Cuando los generales fueron llamados al gobiemo en
los meses sucesivos, no habian cambiado ciertamente las
intenciones del Presidenæ y la lealtad de Prats. No se pue-
de decir lo mismo de la ubicacidn de las fuerzas armadas en
el contexto de la crisis, ya galopante hacia el epilogo, y de
la relacidn entre los oficiales constitucionalistas y los gol-
pislas que se enfrentaban mâs o menos abiertamenæ dentro
de la institucidn.

El "factor internacional" venia adquiriendo peso siem-
pre mâs nocable. Las relaciones con Cuba segufan fraterna-
les, buenas con Peni, México, Venezuela, Panamâ. El pro
vechoso restablecimiento de las relaciones con los paises
socialistas, desde la URSS a la China, continuaba desde
1970. Pero en 1971 el gobiemo progresista de Juan José Te
rres, después de menos de un afio de existencia, habia sido
ya denibado sangrientamente; en los primeros meses de
1973la Argentina era presa de la convulsidn del reorno de
Juan Domingo Perdn, el Uruguay se estaba precipitando en
la dictadura militar y en el Brasil de entonces la represidn
no tenia Eegua. Y sobre todo, el asedio econdmico-politico
de las compaflias transnacionales y de los Estados Unidos
se estaba volviendo asfixianæ, colaborando a la disgrega-
ci6n en marcha de la sociedad chilena.

lns comunistas lanzan y lanzan llamados, reconocen
errores de sectarismo cometidos por la Unidad Popular, sos-
tienen la necesidad del diâlogo con la DC, para intentâr un
acuerdo que esboce la reorganizacidn de la economia y sal-
ve el cuadro democrâtico. l,a mayorfa de la direccidn del
Partido Socialista contrapone en cambio la necesidad de
"avanzar sin transigir". Pero los llamados no se traducen en
acciones y quien desea avanzar perrnanece detenido.

El PDC, presa de una avasalladora crisis de identidad,
cabalga el tigre de la subversidn (mientras los mejores diri-
gentes de su izquierda, Ees aflos anæs mayoritaria y ahora
derrotada y en silencio, tratan de ûomar contacto con el ala
mâs abierta de la Unidad Popular, con el empef,o también
del Episcopado chileno, con un método de encuentros pri-
vados que ya no ûene incidencia alguna con respecto de la

inminente erupciôn). El7 de septiembre Allende denuncia
por la radio la amenaza de la guerra civil y llama a todas las
fuerzas politicas a un entendimiento para salvar a Chile de
la catâstrofe.

En noviembre de 1973 en una reunidn secrcta del PDC,
Radomiro Tomic dirâ, condenando como injustificable el
golpe de estado del 11 de septiembre:

... En Chile no habia una tirania. El Parlamento funcionaba,
criticaba y destituia rninistros, el poder judicial podia afron-
tar abiertamente al Ejecutivo y asf lo hizo durante meses has-
ta la caida del gobiemo; la prensa, la radio y la televisi6n de
la oposicidn atacaban al gobiemo sin negua y ---<omo hicie-
ron repetidas veces- podfan llegar a promover la moviliza-
ci6n conta el gobiemo, el levantamiento de las fuerzas arma-
das. Todo esto ocurrfa mientras de una parte y de la oÛa se
desgranaba un rosario de injurias, de calumnias; se sucedian
huelgas, cierres, ocupaciones, y los desfiles de protesta no
eran patrimonio exclusivo de la Unidad Popular sino, sobre
todo en los riltimos meses, eran aprovechados por parte de
grupos y partidos de oposici6n en forma jamâs vista antes en
Chile.

Esta es la verdad. Ciertamente la libertad no era ame-
nazada por el gobierno. En cambio, atacado por el enemigo
en todos los frentes, extenuado por la iniciativa pasada a
manos enemigas, sin inæmrpciôn, después de las eleccio-
nes de marzo de L973, ulteriormente debilitado por las di-
vergencias emergidas en su seno, ésæ habira entado en la
etapa de "navegacidn a vista", perdiendo la direccidn de la
sociedad chilena.

Pérdida de la hegemonia

la Unidad Popular habfa perdido la batalla por la hege-
monia sobre el proceso de movilizaciôn de la sociedad,
abiertaen septiembre de 1970; el PDC habfu terminado por
reducirse a correa de Eansmisidn de la influencia oligârqui-
coimperialista sobre las "clases medias".

En el pais dividido eqdos, el golpe de estado fue la con-
clusidn militar de la contrarrevolucidn que, bajo la guia de
Salvador Allende, la Unidad Popular habia resistido por dos
aflos, antes de la denota politica.

El Presidente habla tratado de evitar la catâstrofe hasta
el final, hasta el ûltimo milimetro de espacio disponible.
Bernardo læighton, limpida figura de democratacristiano,
quedd sumergido por las convulsiones esquizofrénicas que
habian anastrado a su partido en los ûltimos meses y dini en
una entrevista ofrecida en Roma, poco tiempo antes de caer
gravement€ herido, junÛo a su esposa, por mano de los ase-
sinos venidos de Santiago Qos mismos verdugos del com-
paflero socialista Orlando Letelier, en Washington, y del ge-
neral Prats, en Buenos Aires) el 15 de julio de 19'14:

El ll de septiembre de 1973 se impusieron la furia y la vio-
lencia que echaron a tierra la democracia en Chile. Las men-
æs desesperadas a las cuales les faltd el coraje de contribuir
a pone,r fin o por lo menos a aliviar los graves tormenlos del
pueblo chileno en el cuadro de la democraci4 aplicaron ese
dia la ley del mâs fueræ, la ley de la selva. Nosotros, en cam-
bio, que siempre habiamos tenido fe en la eficacia de larazdn
y de la fraternidad humana estâbamos llegando a acuerdos
precisos con Salvador Allende, pero esa trisle mafrana fuimos
derrotados. Derrotados, pero no vencidos.,.

lExacto! En "esa triste mafiana", Salvador Allende fue
asesinado por Judas sin honor ni gloria, capaces solamente
de traicionar. Otros fueron los vencidos: los que esperaban

t44

Archivos Salvador Allende 7



que el gobierno les fuera entregado por parte de las institu-
ciones. En c.ambio los Eaidores, denumbando el sistema
politico e instawando su dictadura, por una pafie han aca-
bado con las ciegas, mezquinas ilusiones del viejo personal
conservador, reaccionario, transformista, por la otm han
puesto implacablemente a la luz la esencia de la alternativa
que la crisis del Estado liberal hasta 1964 habia propuesto
al pueblo chileno. O la democracia, de salvar mediante su
profunda renovacidn y esto a través de la unidad del prole-
tariado y su entendimiento con las "clases medias", o el fas-
cismo en versidn criolla

La herencia de Allende

i,Cuâl es la herencia que Salvador Allende ha entregado a
su patria y a todos nosotros?

La herencia ideal, môral y politica de Salvador Allen-
de creo que es tan elevada como compleja. Querria indivi-
dualizar solamente dos aspectos.

El primero concierne a la batalla por la conquista de la
soberania de Chile, que él supo conducir en el terreno del
derecho internacbnal asi como con la movilizaciôn de las
mejores energias chilenas, con inteligencia de la historia,
nocidn de las posibilidades y los limites puestos por las
fuerzas en campo, parangonables a la energia de su capaci
dad de operacidn.

Ræorriendo el texto de sus escritos y discursos, exami-
nando las fôrmulas legislativas pertinentes a la nacionaliza-
ciôn del cobre, que llevan el sello de sus concepciones, se
percibe cuân aguda fue en él la conciencia de que la afirma-
ci6n del poder del Eslado-nacidn del Tercer Mundo en un
sistema inærnacional que apuntaba -y apunta- a situarse
mâs allâ de las soberanfas nacionales (sobre todo a través de
la expansidn de las sociedades tansnacionales) debia ocunr
con el nacimiento de nuevas normas de derecho intemacio-
nal contextuales al ejercicio pleno del derecho del Estado a
las propias riquezas, sus propios recursos: manifestacidn
primera de la soberania nacional.

Hay que releer el discurso pronunciado por Salvador
Allende en la ribuna de las Naciones Unidas el4 de diciem-

bre de 1972, que ha quedado como uno de los momentos
mâs altos de la historia de la ONU, por el respiro universal
de aquella exposicidn, por el calor de la inærminable mani-
festacidn de aplauso y de consenso que saludd a las conclu-
siones.

,,. Debiamos acabar con la situacidn de que nosotros, los chi-
lenos, debatiéndonos contra la pobreza y el esûancamiento,
tuviéramos que exportâr enornes sumas de capital, en bene-
hcio de la més poderosa economia de mercado del mundo. La
nacionalizaciôn de los recursos b6sicos corutituia una reivin-
dicacidn histdrica. NuesEa economia no podfa lolerar por
mâs tiempo la subordinaciôn que implicaba tener mâs del

807a de sus exportaciones en manos de un reducido grupo de
grandes compaiias exEanjeras, que siernpre han anæpuesto
sus intereses a las necesidades de los paises en los cuales Iu-
cran... El cambio de la estructura del poder que estamos lle-
vando a cabo, el progresivo papel de direccidn que en ella
asumen los trabajadores, la recuperacidn nacional de las ri-
quezas bâsicas, la liberaciôn de nuestra patria de la subordi-
nacidn a las potencias extranjeras, son la culminacidn de un

largo proceso histdrico. Del esfuerzo por imponer las liberts-
des politicas y sociales, de la heroica lucha de varia.s genera-

ciones de obreros y campesinos por organizarse como fuetza
social... Hemos nacionalizado las riquezas bâsicas. Hemos
nacionalizado el cobre... Queremos que todo el mundo lo en-
tienda claramente: no hemos confiscado las empresas extran-
jeras de la gran mineria del cobre' Eso si, de acuerdo con dis-
posiciones constirucionales, reparamos una injusticia
histôrica, al deducir de la indernnizaciôn las utilidades por
ellas percibidas mâs allâ de ut lTVo anual, a partir de 1955.
Las utilidades que habian obtenido en el transcurso de los
ûltimos quince aios algunas de las empresa.s nacionalizadas

eran tan exorbitantes que, al aplicârseie como limiæ la utili-
dad razonable d el l2Vo anuaJ, esas empresas fueron afectadas
por deducciones de significaciôn.
Tal es el caso, por ejempio, de una filial de Anaconda Com-
pany, que entre 1955 y 1970, obtuvo en Chile una utitdad
promcdio de12757a anual sobre su valor de libro, mientras
las utiiidades de Anaconda en otros paises alcanzaban solo rm
3.6Vo ù aflo. Esta es Ia situaci6n de una filial de Kenneco[

Copper Corporation que en el mismo periodo obtuvo en Chi-

le rma utilidad promedio del52Vo anual.'. El promedio de las
utilidades de Kennecott en oEos paises aïcaruaba, en la mis-
ma época, a menos del107o anual ...Cabe destacar que en los
aflos inmediatamente anleriores a la nacionalizaci6n, las

Giornale
del Partito
comunista
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grandes empresas del cobre habian iniciado planes de expan-
si6n los que en gran medida han fracasado, y para los cuales
no aportaron recursos propios, no obstanûe ias grandes utili
dades que percib(an, y que financiaron a través de créditos ex-
temos. De acuerdo con las diposiciones legales, el Estado
chileno ha debido hacerse cargo de esas deudas, las que as-
cienden a la enorme cifra de mr{s de 727 millones de d6lares.
Hemos empezado a pagar incluso deudas que sn4 de s5tes
empresas habfa contratado con Kennecot! su compafria ma-
tiz en Estados Unidos, Estas mismas empresas, que explota-
ron el cobre chileno durante muchos af,os, s6lo en los riltimos
cuarenta y dos aios se llevæon en ese lapso mâs de cuauo mil
millones de d6lares de utilidades. en circunstancias oue su in-
versidn inicial no subi6 de teinta millones... Nos én*nua-
mos frente a fuerzas que operan en la penumbnq sin bandera,
con armas poderosas... Su hfluencia y su carnpo de accidn
est6n tastocando las prâcticas tradicionales del comercio en-
ue los Estados, de transferencia tecnol6gica, de tansmisidn de
recursos entre las naciones y læ relaciones laborales. Esta-
mos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes cor-
poraciones ûansnacionales y los estados. Estos aparecen in-
terferidos en sus decisiones fundamentales -politicas,
econdmicas y militares-por organizaciones globales que no
dependen de ningrur Estado y que en la suma de sus activida-
des no responden ni esu{n fiscalizadas por ningrin parlamen-
!o, por ninguna instituci6n representativa del interés colecti-
vo. En una palabra, es loda la estructura politica del mundo
la que estÉ siendo socavada... El portavoz del Grupo Africa-
no, al anunciar en la Junta de Comercio y Desa:rollo, hace al-
gunas semanas, la posicidn de estos paises frenæ a la denun-
cia que hizo Chile por la agresidn de la Kennecott Copper,
declarô que su Grupo se solidarizaba plenamente con Chile,
porque no se trataba de una cuestidn que afectara sdlo a una
naci6n, sino que potencialmente a todo el mundo en desarro-
Ilo. Esas palabras tienen un gran valor, porque significan el
reconocimiento de todo un continente, de que a ûavés de1 ca-
so chileno estri planæada una nueva etapa de la batalla enre
el imperialismo y los paGes débiles del Tercer Mrurdo. La ba-
talla por la defensa de los recursos naturales es parte de la que
lib'ran los paûses del Tercer Mwrdo para vencer el subdesa-
rrollo.

En esa lucha, é1, su gobiemo, su patria quedaron derro-
tados. La derrota, no vale esconderlo, fue tremenda, y sin
enrbargo, fue derrota en la inmediatÊz dela lucha en la cual
los gigantes tuvieron a su lado la razôn de la fueza mâs des-
piadada: pero las ideas y los logros que Salvador Allende
expuso desde la tribuna de la ONU ;qué camino han reco-
rrido en lo mâs profundo de las relaciones econômicas y
politicas internacionales y en el escenario del mundo con-
temporâneo!

Merece recordarse lo siguiente: en septiembre de 1973,
cuando él cayera asesinado en Santiago de Chile, la 4a.
Conferencia cumbre del Movimiento de los Pafses No Ali-
neâdos adoptd en Alger la plataforma que constituiria el
gran insrumento para la accidn de la OPEP; el 12 de di
ciembre de 1974la Asamblea General de la ONU votd la
Carta de los Derechos y Deberes Econdmicos de los Esta-
dos (mérito histdrico de México, sobre todo, que lo asumiô
como tarea propia y fundamental); el t2 de octubre de 1979,
desde la misma rribuna de Naciones Unidas, el presidente
del Movimiento de los Paises No Alineados, que algunas se-
manas antes habia celebrado su 6a. Cumbre, el compaflero
Fidel Castro, expuso el balance de las innumerables necesi-
dades, de las tempestades enfrentadas pero también de los
triunfos logrados por el Tercer Mundo, que en la década de
los 70 ha subido definitivamente al escenario entre los que
protâgonizan la historia universal.

Ahora bien, en esa plataforma, en la "CarLa" y cn el ba-

lance del Tercer Mundo, se percib también la huella deja-
da por el pensamiento y la obra del pueblo chileno tal como
quedaron expresados por el Presidenæ Allende, con su linea
ganadora en el plano histdrico -pese a la derrota en lo in-
mediato- en defensa de la soberania nacional, para el res-
cate de los continentes ex coloniales.

Por otro lado, en el"Informe dc la Comisiân Indepen-
diente" sobre los problemas del desanolloo que presidiera
Willy Brandt, se puede apreciar cuânto la inspiraciôn de
Salvador Allende ha penerado en la reflexidn que las men-
tes mâs esclarecidas del occidente capitalisa esÉn desarro
llando hoy en dia alrededor de las exigencias que hay que
enfrentar orgânicamente pua alcanzar la liberacidn de los
pueblos, del atraso, del hambre, de la vieja y nueva depen-
dencia.

Hoy, en estos mismos dias, la comunidad inæmacional
en su foro mâs representativo -la ONU- estâ debatiendo
el tema de la estrategia para la "Tercera década del desarro
llo", mienEas el horizonte mundial esté cargado de tensio
nes, de. nubes que amenazan el porvenir de la humanidad.
La lucha para el desarme y la lucha para el desanollo --cn
su mâs amplia significacidn- apiuecen y son los momen-
tos, los rieles esenciales de cara a la perspectiva de la supe-
raciôn de la crisis actual, camino de la coexistencia y de la
paz.

Reclamos del Tercer Mundo

En lo que se refiere al desarrollo del Tercer Mundo, se tra-
ta de conquistar relaciones de igualdad con los pafses de
adelantada industrializacidn y con los paises socialistas,
que permitan negociaciones equilibradas y un reparto tam-
bién equilibrado de las ventajas que de cada acuerdo se de-
rivan.

Se trata de definir reglas comunes que tomen en cuen-
ta efectivamente el handicap inrcial del que adolecen los
paises mas débiles que no disponen, de partida, del poæn-
cial æcnoldgico, financiero, administrativo -y muchas ve-
ces ni de recursos naturales, siquiera- para negociar sobre
una base de igualdad conlos partners mâs poderosos.

En una palabra, la lucha de hoy es para la realizacidn
procesal de un nuevo ordenamiento mundial fundado en la
cooperacidn paritaria, como condiciôn y marco referencial
para el desarrollo econdmico del Tercer Mundo. Lucha no
table, hay que estar plenamente conscientÊs de eso, que no
admite alternativas que no seân catasEôficæ: ella supone
grandes movimientos de masas, decisiones responsables de
Estados ---empezando por los m6s poderosos- y el desple-
garse de ideas de contenido universal, que no se queden sin
embargo en la esfera flotrnte de las promesas y de las inten-
ciones, sino que cristalicen en debates definidos, en solucio-
nes especihcas que tengan fuerza de normativajurfdica in-
temacional.

Uno de estos debates que se estân desanollando en la
actualidad, atane a h definicidn de la nocidn de'Tusto pre-
cio" y de'Justo provecho", esencial para la finalizacidn del
Cddigo de conducta de las compaflfas transnacionales que
deberfa constituir uno de los cimientos del nuevo orden
econdmico y politico mundial.

Ahora bien, fue mérito precipuo de Salvador Allende, a
la cabeza del gobiemo de la Unidad Popular, el haber abs-
traido por primera vez la nociôn de 'Justo provecho" del
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contexto ético-religiosoo medieval, precapilal{stico, en que
naciô, para instalarlo como principio juridico internacional:
con la.ley de nacionalizacidn del cobre chileno que fija en
el l27o anual los mârgenes de provecho reconocido a las
compafiiias que habian explotado las minas, sustrayendo de
la indemnizaciôn debida araiz de la nacionalizacidn,lo que
ellas habian percibido mâs allâ de ese plafond (individrrali-
zado de acuerdo con câlculos econômicos por que no hay
por qué mencionar aquf).

De ahi uno de los aspectos de la herencia viva que Sal-
vador Allende nos ha entregado. Y otro, de valor inconmen-
surable, también. He dicho que en septiembre-octubre de
1970, al ser elegido hesidente de Chile, Salvador Ailende
asumid un papel bivalente.

Por un lado él debfu ser el supremo garante de la "lega-
lidad" vigente; por oto, él era el lfder del movimiento po-
pular encaminado a cambiar deraîz esa legalidad.

He afladido que esa contadiccidn objetiva pudo haber-
se superado en la medida 9n que la Unidad Popular hubie-
se hecho mas sdlida y estable laalianza social y politica en-
tre pobres, proletariado, capas medias, en la actuaciôn del
programa de renovacidn nacional. No lo logrô, sobre todo a
raiz del poder agobianæ del enemigo y también porque, ba-
jo el peso de su ataque, perdid el sentido del camino unita-
rio que le habia permitido alcarzar el gobierno.

Salvador Allende muri6 ejerciendo su papel de magis-
trado supremo de una legalidad pisoæada por traidores, por
fascisas; luchando con el valor de un joven soldado de la
revolucidn de un pedn de Emiliano Zapata, de un guerrille-
ro de la Siena Maestra: magisrado y soldado de la demo-
cracia.

He alli el mensaje de consecuencia intelectual, ética,
politica que sigue manando desde aquella "triste mafiana":
aqul estâ en primer lugar la explicacidn de las razones pro-
fundas por las cuales, diez aflos después de su elecciôn, sie-
te aflos después de su asesinato ---€n un mundo en que todo
parece desteflirse araiz de la sucesiôn de los acontecimien-
tos cada vez mâs convulsa, de la presiôn de los massmedia,
de la explosidn de "grandes cinismos"- el nombre de Sal-
vador Allende sigue alentando la misma emoci6n, sigue so-
licitando viva e incesante la solidaridad con el pueblo chi-
leno y el ræhazo de la acomodacidn con los asesinos.

Verdad que su muerte merecid por parte de Henry Kis-
singer el comentario: "América Latina ha sido refrigerada",
que nos libra de todo comentario.

Sin embargo, un peso moral infinitamente superior tie-
ne la ruptura de las relaciones que el presidente Ldpez Por-
tillo, con decisiôn digna de la historia de México, quiso rei-
terar af,os atrâs respecto de los predones que ocupan el
poder en Santiago de Chile.

El comentarista malévolo podrira insinuar que tal rup-
tura corresponde a la amistad que Salvador Allende supo
ganarse en México. En realidad, en su discurso en las Na-
ciones Unidas que citamos con anterioridad, dijo:

... es imposible describir el apoyo profundo, firme afectuoso
que me han brindado el gobiemo y el pueblo mexicano. He
recibido tales demostraciones de solidaridad por parte del
presidente Echeverrfa, del Parlamento, de las universidades y
sobre lodo del pueblo que sigo todavia afectado y emocio-
nado.

El mismo comentarista podrfa argumentar sobre la ine-
xistencia de relaciones diplomâtcas entre Italia y Chile
(cuçsti6n que hace honor a la Repûblica Italiana nacida de
la Resisæncia) y que ese estado de cosas se debe a la fuer-
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zadela izquierda obrera, laica y catdlica de mi pafs. y to-
do esto es indudablemente cierto. Pero trqué decir de la
afrenta hecha por el Presidente de Filipinas hace pocos me-
ses al Presidente-traidor de Chile, devuelto a casa sin ser si-
quiera recibido? 1,No ha sido esa una prueba concluyente -
oorgada por un bando mâs allâ de toda sospecha- de la
fuerza de la herencia que Salvador Allende ha dejado y, de
otra parte, del aislamiento ignominioso del régimen actual,
sobre el cual deberiran reflexionar los hombres de las fuer-
zas armadas chilenas realmente preocupados del interés na-
cional?

Chile dominada por la regresiôn

Lo se bien yo, y la emocion y la esperanza no deben ate-
nuar ese juicio, que el camino de la vuelta a la democracia
en Chile serâ una tarea probablemente larga, y ciertamente,
no fâcil.

El pais estâ dominado por la regresiôn; ingresan capi-
tales extranjeros; se moderniza tal o cual estuctura produc-
tiva- A pesar de la protesta del cardenal Silva Henriquez, la
ûnica voz que puede hablar a nombre de quienes fueron y
son obligados a sufrir en silencio, a pesar de la oposicidn y
de la resisæncia de las fuerzas que rechazan la rendicidn y
que, desafiando la represidn mâs dura, mantienen encendi-
da en las vanguardias la voluntrd de cambio, el pafs parece
haber vuelto a los aflos posteriores a la "conEarevoluciôn
oligârquica", cuando, después de la muerte del presidente
Balmaceda, el banquero E. Matte, en 1892, podia escribir
en el diario El Pueblo: "los paEones de Chile somos noso-
tros, los patones del capital y de la tien4 los demâs son ma-
sa influenciable y vendible, que no cuenta ni como opiniôn
ni como prestigio".

Pero el mundo moderno es atravesado por las tres re-
voluciones: la nacional, la social, la æcnoldgica; a pesar de
las tensiones y de las amenazas alapaz,las fuerzas que tra-
bajan por la soberanfa, lajusticia, la cooperacidn paritaria
entre los Estados, pueden prevalecer. También en Chile, co-
mo en América Latina, donde a pesar de la resaca de los
aflos 70, a pesar de la permanencia de tantos regfmenes abo-
minables, los cambios de signo positivo continûan
abriéndose camino, muchas veces por caminos desconoci-
dos, sorprendentes por su misma originalidad.

Son caminos siempre duros para los pueblos que los
protagonizan, sembrados de mârtires, de hombres ilustres
como Salvador Allende, como Ernesto Guevara, como el
general Juan José Tones, como Hector Gutiérrez Ruiz, pre-
sidenæ de la Câmara de Diputados de Uruguay, como el
obispo Arnulfo Romero, o menos conocidos e ignorados co-

mo lias decenas y decenas de miles de campesinos, obreros,
estudiantes, intelectuales, soldados, sacerdotes, polfticos,
periodistas que en estos riltimos aflos han caido en América
Latina. Cada uno alimentândo el sacrificio del oro y, jun-
tos, la incansable movilizacidn de los pueblos.

Una italiana, Anna Borhini, viuda del alcalde de la ciu-
dad de Guatemala, el social demdcrataEmanuel Col6n Ar-
guetas, asesinado el aflo pasado por un homicida a sueldo
de la reacciôn desencadenada en ese pais, vuelta a Floren-
cia, su ciudad natal, fue elegida regidora por el P. C. I. en las
elecciones administrativas de junio pasado. Ios compa-
fleros de nuestra organizacî6n en Florencia nos cuentân
cômo ella recuerda frecuentemente que uno de los facCIres
que mâs influyeron en su esposo para asumir posiciones de
lucha abierta contra las tiranias fue, precisamente, la refle-
xi6n sobre el ejemplo que Salvador Allende habfa dado a
cada ciudadano de América latina.

1No se percibe acaso en el sustrato ideolôgico de los
combaûentes que hace un aflo denocaron en Nicaragua la
safrapia de los Somoza y que hoy guiran su patria en plura-
lismo y libertad hacia la reconstruccidn y la realizaciôn de
un destino digno para su pueblo, jurûo a la gran estampa de
César Augusto Sandino, la enseflanza especifica del pensa-
miento de Salvador Allende, ademâs del fermento de su
ejemplo moral?

Por otra parte, querido senador Miranda, junto con
agradeqerle sincoramente el que haya pedido este testimo-
nio, asi como también a la editorial que lo publicar6, yo
querria hacer una ûltima consideracidn.

El diario francés Le Monde, en un servicio del5 de ju-
lio desde Sao Paulo, Brasil, refiriéndose al encuenEo enEe
Juan Pablo ll y la enorme multitud reunida para saludarlo,
mâs de un milldn de ciudadanos, seflala que entre los slo-
gans predominantes en la manifestacidn se veûa aquel que
fue bandera de las esperanzas chilenas: 'El pueblo unido
jamâs seriâ vencido".

Salvador Allende y sus compafleros no lograron tradu-
cirlo en la realidad, pero sirviéndolo con todas sus fuerzas,
hasta la muerte, no solamente rindieron un trâgico testimo-
nio de su verdad, sino que lo escribieron, indeleble, en el
ânimo de las masas, lo sembraron en la corriente viva de la
historia. Antes que nada de América Latina.

De tal modo que hoy, recordando a Salvador Allende,
creo se puede repetir lo que Pablo Neruda escribiô a la
muerte de Jose Carlos Mariâtegui, el genial pensador mar-
xista peruano: sentimos que Salvador Allende no es una me-
moria, sino "presencia invisible", presencia operante en
nuestras conciencias y en la realidad del proceso histdrico
contempdraneo.
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