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l N T R o o u e e l o N 

El proceso político chileno tiene un interés cons

tante, no s6lo para los directamente involucrados en el mismo, 

sino tambi~n para analistas de diversas especialidades por la 

riqueza con·la que ha puesto a discusi6n problemas fundament~ 

les para la interpretaci6n de la realidad latinoamericana y 

del cambio social. 

En el Chile 1970-1973, la Unidad Popular se propone 

un proqrama de transformaciones encaminado a instaurar una so 

ciedad socialista, a partir de su ascenso al poder Ejecutivo, 

desencadenSndose una aguda confrontaci6n entre dos proyectos 

excluyentes de sociedad, crisis que se resuelve con el golpe 

militar de 1973. 

El sist6llla pol1tico chileno era, antes de ese golpe 

militar, uno de los tnas avanzados en cuanto a formas de domi

nación democrStico burguesa en la regi6n, compartiendo con 

los dem4s países, quiz!s de manera más profunda, las distor

siones de una economía capitalista dependiente, poco desarro

llada y diversificada. 

Es interesante analizar el porqué en Chile la clase 

dominante logra instaurar su hegemonía de manera más temprana, 

que en otros países latinoamericanos, descansando en la aper

tura e incorporaci6n al Estado de los sectores que van emer

giendo, en la política de alianzas, de conciliaci6n y negoci~ 

ci6n, y de resolución del conflicto por la v!a institucional, 

garantizando as! sus intereses y la reproducción de un siste

ma econ6mico subordinado al mercado capitalista mundial. 
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En este marco institucional el movimiento obrero, 

constitu1do a fines del siglo XIX, alcanza un alto grado de 

organización y desarrollo político, llegándose a expresar en 

un proyecto alternativo a través de sus partidos y organiza

ciones sindicales. 

Lo específico en el caso chileno es que este proye~ 

to de cambio nace de la misma institucionalidad burguesa y se 

propone construir el socialismo, respetando los procedimien

tos institucionalizados, inaugurando lo que parec1a ser un c~ 

mino inédito al socialismo al conquistar el gobierno por v!a 

electoral. 

El alto grado de institucionalidad de los procedi

mientos políticos; la capacidad organizativa de las clases 

para representar sus intereses; la validéz que se otorgaba 

al camino electoral como forma de lucha revolucionaria por la 

misma experiencia popular, entre otros elementos, fueron con

solidando todo un sistema de valores que hacían confiar en la 

posibilidad de luchar a través de las instituciones y mecani! 

mos del Estado democrático burgués, utilizando su estructura 

para provocar su propio cambio. 

Desde luego que un planteamiento de tal naturaleza 

genera espectativas, dudas, esperanzas y reservas, poniendo 

en primer plano la discusi6n de problemas teóricos y prácti

cos sobre las v1as de acceso al poder, la transición al socia 

lismo, el Estado, las alianzas de clase y muchos más. 

Entre la problemática que queremos enfatizar a ni

vel general est~ la de la política cultural, la construcción 

de una nueva cultura, la instauración de otra "concepción 
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del mundo", enfatizando el papel de los medios ce comunica

ci6n en un proceso de transición al socialismo. 

¿Qué papel se le otorgaba a la Cultura? ¿A los me

dios de comunicación? ¿Qué significa "construir" una nueva 

cultura? 

En todo proceso revolucionario el problema de la 

ruptura, del enfrentamiento con el viejo orden involucra va

rios niveles, uno de ellos es el ideol6gico, es decir, el mo

mento en que la ideología y los valores dominantes dejan de 

ser hegem6nicos, pierden legitimidad entre los sectores domi

nados, y éstos pueden anteponer una "contra ideología" otra 

"concepción del mundo" cualitativamente distinta. 

¿Estaba la Unidad Popular en la capacidad y condi

ciones de generar otra concepci6n del mundo? ¿se lleg6 a la 

ruptura con el sistema de valores vigentes y a la clara dife

renciaci6n ideol6gica? 

Uno de los probleinas m&s importantes que tenia que 

enfrentar la transici6n pacifica al socialismo era la de lo

grar ser mayor1a, "acumular fuerzas" alrededor del proyecto 

pol1tico del proletariado. 

A la UP se le presentaba la necesidad de enfrentar 

todo el aparato ideol6gico de la burgues1a y del imperialismo, 

su concepción del mundo, bajo condiciones donde esta clase se 

guia siendo cultural e ideol6gicamente hegemónica. 

La UP tenia que respetar las reglas del juego del 

sistema y garantizar amplia libertad de acci6n y expr:esi6n de 

la oposici6n, por lo cual qued6 en manos de la burguesía ali~ 

da con intereses for6neos, la organización y control de los 
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medios de comunicación, la administración de la "libertad" 

de prensa, y el modo de producir cultura, además de los cen

tros clave de poder econ6mico y político. 

Ante una situaci6n en la cual las clases populares 

adquieren un rol protagónico, los medios de comunicación en 

manos de la oposición asumieron una posición de franca subve~ 

si6n y agitación, jugando un importante papel en la ruptura 

del Estado democr~tico burgués. 

¿Cuál fué la política que la UP enfrentó a la opos! 

ción en materia de comunicación y cultura? ¿cómo reaccionó 

ante esta verdara embestida ideológica de la derecha? ¿con 

qué capacidad y bajo qué formas la UP movilizaba a la pobla

ción en apoyo a su programa? en suma, ¿c6mo se enfrentó el 

problema de la lucha ideológica? 

Creemos que la v1a "político institucional" al so 

cialismo condicionó en mucho la forma de encarar la política 

cultural y que en materia de comunicaciones tenía la UP lo 

cu&l plantea problemas de entrada en cuanto al papel de la co 

municaci6n colectiva con el proceso de construcción de una 

nueva sociedad. 

Pero no todos los problemas, las limitaciones, los 

alcances de una política determinada pueden ser establecidos 

a priori. He ahí la creatividad de los procesos sociales 

que los hace desembocar a veces en situaciones no previstas, 

no esperadas. 

Podemos decir que no había una política cultural 

propiamente tal, pero la din~ica misma de la lucha de clases 

fue envolviendo y penetrando en todos los niveles, clases so-
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ciales, Wlbitos y quehaceres de la sociedad chilena, plantea~ 

do problemas que exig!an respuestas, propuestas concretas, y 

que se fueron dando, aunque no insertas en una política cohe

rente, global, nacional. 

Ahora bien. Estas respuestas e iniciativas prove

nientes de los trabajadores de la cultura, y de los sectores 

populares no surgían tampoco de nada, del vacío hist6rico, s~ 

no de las propias tradiciones pol!ticas, art!sticas, cultura

les del pueblo chileno. 

Con esto queremos plantear que una cultura alterna

tiva, una nueva concepción del mundo no son entes que se le

vantan frente a la ideología y a la cultura dominantes, con 

objetivos claros, autónomos, independientes, diferenciados, 

s6lo en espera de lograr el control de la estructura econ6mi

ca, para volverse automáticamente, hegem6nica. 

Una cultura alternativa se va construyendo, va recu 

perando fragmentos, ideas, valores, en un proceso complejo, 

lleno de contradicciones que surge del interior de la misma 

cultura dominante. 

Para poder encarar el an!lisis de esta problemática, 

pensamos que es necesario recuperar la historia de Chile, au~ 

que en trazos muy gruesos, en aquellos razgos de su estructu

ra econ6mica, de su cultura, de sus tradiciones pol!ticas que 

nos ayuden a entender las formas específicas a trav€s de las 

cuales el movimiento popular llega al cuestionamiento del sis 

tema socioecon6mico y político imperante, c6mo, por qu€ vías 

el pensamiento crítico se va abriendo paso, alcanzando un gr~ 

do de desarrollo cualitativo al poderse expresar en un proye~ 
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yecto alternativo. 

Nos interesa ver c6mo las clases subordinadas o su-

balternas van tomando conciencia de su situaci6n y desarro

llan ideas, primero muy vinculadas, a los valores dominantes, 

pero después capaces de autonomizarse y cuestionar la domina

ción misma. 

En este contexto, analizaremos la organizaci6n es

tructural de los medios de comunicación en Chile, asi como 

las formas que asume la penetración ideol6gica y cultural de 

Estados Unidos sobre todo a partir de la d~cada de los sesen-

ta. 

En esa coyuntura los medios de comunicación adquie

ren una nueva dimensión en América Latina, tanto por el alto 

grado de desarrollo tecnológico alcanzado por los mismos, y 

su difusión en casi todos los países del mundo, como ante el 

reto planteado por la revolución cubana a la hegemonía econ6-

mica, financiera, política, cultural, militar, e ideológica 

de los Estados Unidos en la región y por el ascenso de los mo 

vimientos populares. 

Bosquejaríamos las líneas económicas, políticas y 

culturales que fueron confluyendo en el surgimiento de la UP 

y de su programa de gobierno, y de ahi la articulación de la 

pol!tica cultural con el proceso de cambio y el papel que el 

frente ideológico fue asumiendo en las diferentes etapas del 
~ 

proceso, tanto desde la perspectiva de las clases dominantes 

-incluyendo su articulaci6n con Estados Unidos, y la forma y 

peso que adquirió la intervención de ese país en la estrate

gia golpista-, como desde la perspectiva de las clases domi-
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nadas, y en ese contexto, el surgimiento, caracter1sticas y 

alcances de una prensa popular surgida al margen de la prensa 

de izquierda existente, as1 como las necesidades que ésto ex

presaba. 

Creemos que la Unidad Popular era una respuesta via 

ble a la crisis de la sociedad chilena en los años 70 que re

cogía las reivindicaciones del pueblo chileno y se afincaba 

en sus tradicio~es. 

Si bien tel programa iba a ser confrontado con la 

realidad, desencadenando una aguda confrontación clasista, y 

si bien había limites que ponía la misma institucionalidad a 

la que se tenía que respetar, la cuál finalmente, era una ins 

titt.cic.r-.1.lidad burguesa, la suei:tc ro .;<;taba echada aún, de lo con

trario, todo análisis y reflexión serta ociosa. 
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ALGUNAS NOTAS SOBRE CULTURA, 
COMUNJCACZON 

1. 1 Cultu~a 

IVEOLOG1A Y MEVZOS VE 

El concepto de cultura ha sido ampliamente desarrollado 

en la disciplina antropol6gica, entendiendo, en su acepci6n m~s 

amplia 

1) 

" •.. toda la obra y la actividad del hombre, material y 
no material, pasada y presente, incluso la operada sobre 
la naturaleza y la propia humanidad (técnica, producci6n, 
educación, ciencia, literatura, arte, religi6n, etc.) ... 
la cult~ra como obra total del hombre." 1) 

Najenson, José Luis "Ensayos sobre cultura y pol1tica" FLACSO, 
documento de trabajo, México, 1978 pp. 1-2. La antropología 
desarrolló este concepto bajo la influencia de la tradición 
funcionalista y bajo el impacto de la expansión imperialista 
y colonialista. En ese momento, el otjelo de estudio eran 
las nuevas culturas domina~as, a las que se estudiaba consi
derándolas sociedades poco complejas, unidades cerradas en sí, 
donde la conducta social era regular y previsible; hay cientos 
de definiciones de "cultura", descriptivas, históricas, norma
tivas, psicológicas, estructurales, y éticas, según el enfoque 
y perspectiva que se le quiera dar, pero apuntando a señalar 
los niveles que la cultura involucra: uno material (artefac
tos, herramientas y demás objetos materiales) y el otro no ma 
terial o ideológico (que incluye significados, valores, stmb; 
los, normas, capacidad de aprendizaje, etc.); la antropolo-
gía fue ampliando sus horizontes y el concepto de cultura per 
dió su etnocentrismo para considerar otras formas culturales; 
tomando en cuenta diversos desarrollos históricos, económicos, 
políticos, etc. Para una discusión detallada sobre estos pro 
blemas ver Coser, Lewis y Rosenberg, Bernard Socloloalcal -
Theo~g: a Boa~ 06 Readlng~. The McMillan co. N. York, 1964. 
Merril, Francis Socletg attd Cultune; Prentice-Hall Inc. N. 
Jersey, 1957; Kroeber, A. L. y Kluckhohn, c. Cultu~e: A c~~
tical Revlew 06 Concepta and Ve5~nltlona. Papers of the Pea
body Museaum of American Archaeology and Ethnology, 1952; Va
rese, Stefano "Una diallctica negada: notas sobre la multiet
nicidad Mexicana", en varios autores, En To~no a la Cultuna 
Nacional Inst. Nac. Indigenista/SEP, México, 1976; Richards, 
Audrey "El Concepto de cultura en la obra de Malinowski", va
rios autores. Hombne g Cultu~a, Siglo XXI Ed. México, 1981. 
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En el marxismo no hubo una sistematización teórica so

bre dicho concepto sino hasta recientemente, lo cuál llev6 a ver 

durante mucho tiempo a la cultura como una rama de la superestru~ 

tura, reduciéndola a la creación art!stica e intelectual. 

La perspectiva marxista actual sobre la cultura, que se 

nutre del desarrollo alcanzado por la tradición antropológica, in 

traduce un aspecto que a mi juicio enriquece este tipo de análisis, 

el cual consiste en apuntar que en una sociedad de clases determi

nada temporal y espacialmente, la cultura no puede ser considerada 

como algo homog~neo. 

Cada sociedad, cada naci6n, tendrá formas especificas y 

comunes de expresi6n cultural -creencias, valores, lenguaje, ins

trumentos de trabajo, etc.-; pero tambi~n dentro de cada sociedad, 

las clases sociales, grupos, etnias, tendrán sus propias expresio

nes culturales, según su posici6n en la estructura productiva¡ to

das estas distintas perspectivas, a veces encontradas, conforman 

la cultura nacional de un país. 

Quien le da unidad, coherencia, a ésta cultura nacional 

es la clase social que está en condiciones de articular sus inte

reses e imponerlos al resto de la sociedad, por el control que tie 

ne de la estructura productiva de la misma lo cual le confiere su 

carácter de clase dominante. 

Esto significa que la cultura en una formaci6n social 

capitalista va a tener una connotación de clase, es decir, la el~ 

se dominante impone su "sello", su ideología, su "concepción del 

mundo" a la cultura nacional, en la forma especifica de concebir

la, organizarla, jerarquizarla, imponiendo sus prioridades y tam-
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bién sus omisiones y exclusiones. 2> 

Es en esta perspectiva desde la cual se va a establecer 

una diferenciaci6n entre el conjunto de las creaciones humanas 

más sofisticadas como el arte, la filosof!a, la ciencia, y las ma 

nifestaciones populares, artesanías, danzas, mlisica, etc., englo

badas generalmente en el concepto de "folklore". 

Si bien se parte de la idea de que todas estas manifes-

taciones son culturales y forman parte de la cultura nacional, se 

establecen gradaciones internas, diferenciaciones entre la "alta" 

y la "baja" cultura, dándole un sesgo restringido y elitista al 

concepto de cultura. 

Desde esta perspectiva, una persona "culta" es aquella 

que ha tenido acceso a la educaci6n, que es dueña de una s6lida 

formaci6n intelectual, que conoce y comprende las manifestaciones 

más altas de la creaci6n espiritual -corno la mlisica "culta"-. 

El acceso a la "alta" cultura s6lo es privilegio de 

unos cuantos, que con sus posibilidades econ6rnicas favorables 1 

buen status social y prestigio, pueden diferenciarse de la gran 

masa "inculta", analfabeta·, b!rbara, maleducada y poco ilustrada. 

Esta idea nos lleva a considerar a la cultura desde 

otro ángulo, y es que junto con la acepci6n antropol6gica del co~ 

cepto -que considera gen~ricamente a la cultura corno la obra y 

práctica total del hombre-, tengamos presente la acepci6n "vulgar" 

2) Esta idea sobre la "connotaci6n" o el sello de clase que tie
ne toda cultura nacional en una sociedad de clases se va a 
aclarar más al entrar a discutir el concepto de ideología y 
el de "concepci6n del mundo", un poco más adelante. 
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o elitista de la misma, que como dice Najenson, corresponde en 

cuanto práctica especifica al significado cotidiano de "persona 

culta" versus la "inculta". 

Si bajo la acepción antropológica todo hombre -y toda 

sociedad-, aan las personas iletradas, las clases desposeídas, 

los grupos oprimidos son cultos, bajo la acepción elitista, sólo 

lo es una parte de la sociedad. 

" ••. dichas acepciones b&sicas son •.. complementarias ... 
La adscripción exclusiva a la acepción vulgar ... puede 
llevar al error metodológico, al empobrecimiento de la 
teor!a •.. El uso unilateral de la acepción antropológi 
ca puede, a su vez, obscurecer la connotación clasista-

característica esencial de la cultura en la socie
dad de clases." 3) 

La concepción elitista de cultura tiene un uso muy cot~ 

diana y extendido no sólo a nivel de distintos estratos de una so 

ciedad determinada, sino como parte integrante de la pol1tica cu~ 

tural de muchos gobiernos y entidades mundiales vinculadas a la 

cultura, pues como lo dice Stavenhagen, al aceptar en la práctica 

este enfoque elitista, piensan .que una pol!tica cultural 

3) 

" ••• debe ser aquella que tenga por objetivo el que un ma 
yor número de personas 'adquieran' más o mejor cultura.:". 
a través del sistema educativo formal o mediante medidas 
específicas tales corno publicar más libros y revistas ... 

Najenson, José Luis, Cultu~a Nacional y Cultu~a Subalte~na, 
Universidad Autónoma del Estado de México, México, 1979, pag. 
33. De la misma forma la acepción antropológica acepta un 
sentido lato y uno restringido pues en opinión de varios auto 
res, la concepción más amplia r~sulta poco operativa para el
análisis de la dinámica cultural de sociedades complejas en 
un momento histórico dado, por lo que se inclinan por una no
ción selectiva de cultura que sobre todo tiene que ver con 
sus aspectos superestructurales (formas de ver el mundo, sis
temas de valores, lenguaje, costumbres, produ~ción artística 
e intelectual, etc.). 
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etc," 4) 

Teniendo esto en cuenta, nos parece importante tomar co 

mo punto de partida teOrico la concepci6n amplia, sin detrimento 

de delimitar el campo de an4lisis, pues la cultura de una socie

dad es un proceso hist6rico que va integrando las distintas expr~ 

siones de clases y grupos sociales, sus distintas concepciones 

del mundo en consta.nte relaciOn, pero sin perder de vista que 

"La cultura, por mis que innumerables manos y sensibili
dades acudan a su construcción, tiende a ser dirigida 
por minorías." 51 

El análisis de la cultura tiene que ser as!, din~ico 

e histórico, comprendiendo las diversas manifestaciones art!sti-

cas, intelectuales, etc. de una sociedad dividida en clases, et-

nias, grupos, minorías, que conforman una cultura nacional, supe-

rando concepciones restringidas e ideologizadas de cultura, sin 

plantear aprior!sticamente la superioridad o inferioridad de cual 

quier manifestaciOn cultural, sino aceptando que 

4) 

5) 

6) 

~ •.• todo elemento cultural ea el resultado de una dinámi 
ca social espec!f ica y responde a necesidades colecti- -
vas." 6) 

Stavenhagen, Rodolfo. "La Cultura popular y la Creaci6n in
telectual" en varios autores, La Cuttu4a Popula4, Ed. La Red 
de JonSR, Premia Ed., M~xico, 1982, pag.21. 

Ibargoyen, Saúl, en E~cét~.(o4, 5 de mayo de 1981. 

Stavenhagen, R. "La cultura •.. ", op. c..(:t,, pp. 23-24. 
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1. 2 Cu.l.tu.11.a Na.c.i.on.a.f. e Impe/L.la.tümo 

Hay otro elemento necesario a tener en cuenta en el aná 

lisis de la cultura, si nuestro objeto de estudio es un pa1s de 

la llamda periferia capitalista, como es el caso de los paises 

de Am~rica Latina. 

En sociedades de capitalismo dependiente como las lati

noamericanas, adewás de considerar la diversidad de expresiones 

de las distintas clases, grupos sociales, etnias, etc., que inte

gran la cultura nacional, dicha cultura nacional se encuentra ar

ticulada y sometida, en diversos grados segün el caso, a las ex

presiones culturales dictadas por la burgues1a imperialista, por 

su inserción subordinada a la economia capitalista mundial. 

La imposición del yugo colonial primero, y despu~s la 

violenta incorporaci6n de la región latinoamericana al sistema ca 

pitalista mundial en su fase imperialista, interrumpió los proce

sos internos y la posibilidad de cualquier desarrollo plenamente 

aut6nomo, raz5n por la cual la formación de los Estados nacionales 

tom6 un curso muy diferente al europeo. 

De esta manera, la penetraci6n económica, politica y mi

litar por parte de los paises capitalistas avanzados, se ha conveE 

ti.do en un componente actuante, partjcipante en dichas formaciones 

sociales, por lo cual se habla tambi~n de "imperialismo cultural". 

En la actualidad, los avances tecnológicos hegemonizados 

por las grandes potencias capitalistas y su masiva penetración en 

los mercados nacionales, han servido tambi~n para controlar los rn~ 

dios de comunicación de masas, como veremos más adelante, con el 
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objeto de imponer pautas de consumo ajenas a las necesidades y 

posibilidades de las econom!as nacionales, pero que responden a 

las necesidades de expansiOn y de ganancia de sus corpor~ciones 

transnacionales. 

Por medio de este proceso, introducen también su propia 

visi6n del mundo y la tratan de imponer autoritaria y unilateral

mente, distorsionando, interfiriendo, deformando las culturas na

cionales. 

Segan algunos autores, se marcha, junto con la interna

cionalizaci6n de las relaciones capitalistas, a una internaciona

lizaci6n de la cultura, a una cultura global, homog~nea, supuest~ 

mente universal. 

La interrelaci6n y el intercambio de todas las culturas 

debería converger en una cultura universal, basada en la diversi

dad de las .distintas culturas nacionales, pero la cultura "univer 

sal" que proponen hoy en d1a los intereses hegem6nicos, financie

ros, pol!ticos y militares, no es mas que una relacidn de someti

miento, de dominaci6n. 

La internacionalizaci6n de las relaciones de producci6n 

capitalista no ha logrado, como se quisiera, borrar las diferen

cias nacionales. M!s aan, la dominaci6n cultural va generando rei 

vindicaciones nacionales por parte de los pueblos a los que se in 

tenta avasallar. 

Y es aqu1 donde adquiere importancia analizar la dinámi

ca interna, las contradicciones y diversas perspectivas que se ex

presan en una cultura nacional. 
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Frente a una burguesta que se identifica cada vez más 

con los valores de la burguesta imperialista, en detrimento de 

una cultura verdaderamente nacional, aut6noma e independiente, 

las reivindicaciones nacionales fonnan parte del proyecto alter

nativo de las clases súbalternas. 

Si bien no es desdeñable ni mucho menos señalar que la 

deformaci6n y extranjerizaci6n de hlibitos de consumo y costurn-

bres, expectativas, creencias, valores e ideas políticas es gr~ 

ve, todo esto no significa el logro absoluto de tales objetivos, 

ni la imposici6n mecánica de otra cultura. 

A la postre, resultan inevitablemente clasistas las vi
siones mecánicas del proceso colonial, en especial, la 
teoría de la manipulaci6n, que supone a todo un pueblo 
instrumento servil, juguete incondicional de los titiri 
teros ••• Transformado, degradado, combatido, el senti~ 
miento nacional persiste con todo, sobrevive a las embes 
tidas ideológicas y a las fascinaciones electr6nicas .•. -
Si desde un punto de vista estricto casi nada se salva 
de los ofrecimientos industriales, eso no autoriza a vi
sualizar una colectividad absolutamente indefensa y estu 
pidizada. 7) -

Estos elementos diversos son los que van integrando una 

concepci6n de cultura que expresa una realidad compleja y no uní

voca ni homogénea, entrecruzada por diferentes perspectivas de 

clase y de grupo, al interior de la naciOn y entre naciones. 

También hemos planteado que en la forma de organizar, de 

concebir, de jerarquizar la cultura nacional de un país determina-

do, esta presente el sello de la clase dominante, su hegemonía, 

pues esta clase es capaz de articular las distinte.s perspectivas 

7) 
Monsivais, Carlos "Notas sobre el ~stado, la cultura nacional 
y las culturas populares en Mlxico", en Cuade~naa Polltico6 
# JO, México, oct-dic. 19Bl, pp. 42-43. 
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de acuerdq a sus propios intereses, es dec.ir, es capaz de hacer 

valer su interés particular como general. 

Es necesario entonces plantear la contraparte de la 

"cultura dominante", es decir, el proceso mediante el cutil se va 

generando una "cultura alternativa". 

En este sentido, creernos que es vtilido utilizar para ha 

cer m~s comprensivo el an~lisis, categor!as como la de cultura do 

minante-cultura dominada para expresar algunas de las perspecti

vas que conforman una misma realida& cultural, teniendo presente 

la forma de vinculaci6n entre ambas categor!as. 

La cultura de la clase dominante tomará elementos de la 

cultura dominada, los sacará de su contexto, para legitimar su 

propia pos1ci6n. De igual manera, la cultura dominada, absorbe 

elementos de la cultura oficial y los reinterpreta, como veremos 

en el siguiente subapartado, segan su propia concepci6n del mundo 

que se presenta de manera incoherente y fragmentada, justamente 

por su posici6n subordinada. 

¿Como es que la cultura nacional, producto del quehacer 

colectivo, está articulada en funci6n de los intereses de la cla

se dominante? ¿por qu~ medios esta olase dominante le imprime 

"su sello" y su organizaci6n a la cultura nacional? ¿c6mo es que 

va diferencifuldose desde su interior una cultura alternativa? 

Sin duda la discusión de conceptos tales como "concep

ci6n del mundo" desde la perspectiva gramsciana nos ayudará a acla 

rar est~s ideas que hemos manejado en torno a la cultura su plur~ 

lidad y contradicciones, como haremos a continuaci6n. 
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1.3 ldeolog~~ y Concepc~6n del Mundo 

En un sentido estricto, ideolog!a es una falsa concien

cia, una conciencia invertida que tiende a ver al hombre y al 

mundo como producto de las ideas y no a éstas como producto de 

las relaciones sociales que el hombre establece, independienteme~ 

te de su voluntad. 

La ideologia, vista como 1ina dimensi6n de las relacio-

nes que se dan entre las clases a partir del lugar que ocupan en 

el sistema de producción, y de su pr~ctica concreta., encubre as

pectos esenciales de esta realidad, en tanto ideolog1a dominante, 

pues como dicen Marx y Engels en La 1deologta Alemana 

Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes 
.en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que 
ejerce el poder material dominante en la sociedad, es, 
al mismo tiempo, su poder espiritual dominante ..• Las 
ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal 
de las relaciones materiales dominantes concebidas como 
ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una deter
minada clase la clase dominante son también las que con 
fieren el papel dominante a sus ideas. 8) 

En la moderna sociedad capitalist~ las ideas dominantes, 

que responden a los intereses particulares de una clase o fracci6n 

de clase en el poder, se presentan al reste de la sociedad como 

el "inter~sgeneral" que responde al "bien com1'.in", inter~s que se 

art1cula alrededor del Estado. 

El Estado y la vida política proporcionan a la sociedad 
capitalista la ficción de la igualdad y del inte4(~ co
mün, del intek€~ genekal, y en torno a éste se organiza, 
se desarrolla y opera la ideología dominante. 9) 

B) Marx y Engels, La 1deologla Alemana, Ed. Pueblos Unidos, Uru
guay, 19580 ,pp. 50-51. 

9
> C6rdova, Arnaldo, "Política e ideologla dominante". Serie Avan 

ce4 de inve4ti9ac~ón No. 22, CELA/FCPyS, UNAM, México, 1977, -
pag. 11. 
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como lo señala Luis Villoro, estas ideas de Marx sobre 

la ideolog!a se inscriben en su pol~mica con el idealismo, con He 

gel, Proudhon, Feuerbach, con los j6venes hegelianos. Sus princ! 

pales criticas al idealismo, -a esa "disposici6n mental" de ver 

al mundo y al hombre de determinada manera que Marx llama "cbn

ciencia invertida de la rea.lidad" y por medio de la cual .. el horn-

bre en sociedad se ve corno creatura de sus propias ideas, fanta

sias o creencias"lO) se pueden resumir de la siguiente manera: 

" ... las ideas cobran realidad, adquieren una entidad pro 
pia e independiente: hay una 'cosificaci6n' de las ideas; 
••• el desarrollo histórico y social se explica por el de 
sarrollo de las ideas así cosificadas ••. (lo cual) encu-
bre el verdadero ser del hombre ••. bajo una abstracción:11 11) 

La ideolog1a, al justificar o negar las contradicciones 

de clase que se dan en una sociedad donde imperan las relaciones 

de explotaci6n, se articula a partir de los intereses de las cla 

ses dominantes que basan su poder en esa explotación. 

De ah! que se afirme que la ideología es una "falsa con 

ciencia", la inversi6n de la realidad. 

Si la ideolog!a es una falsa conciencia, una distorsión 

de la realidad, serta absurdo hablar de u,na ''ideolog!a proletaria" 

o una ideolog!a "revolucionaria". S6l.o podr!amos plantear la op~ 

sic16n entre ciencia e ideología que Marx señalara en La Ideoto

g.Ca. Ale.mana, siendo la ciencia la visión adecuada de lo real y la 

10) 

11) 

Villoro, Luis, »El concepto de Ideologla en Marx y Engels" 
en varios autore:s, I deolog.f.a. y C.lenr...(a-0 So e.la.te&, UNAM, 1979, 
p. 13. 

I b,t á, p. 12. 

1 
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.. 
ideolo9!a, la visi5n ofuscada, especulativa. 

El proce~o de toma de conciencia se dar~a a través de 

una práctjca pol!tica y de una ciencia revolucionaria, cuyos po~ 

tulados se opondr!an a la ideolog!a dominante, señalando su carác 

ter de clase, hasta llegar a superarla. 

Los hombres no se van a liberar porque cambie su con

ciencia, sino por la transformaci6n practica de las relaciones so 

ciales reales pero esto lleva a concluir a Villoro que: 

"Pensar que contra el dominio de las falsas ideas cabe 
una 'lucha ideol6giea' (como pensarán tantos ide6logos 
marxistas posteriores) es una ilusión: la única lucha 
contra la ideolog!a es la pr&ctica." 12) 

Este tipo de aseveraciones son, a mi modo de ver, limi 

tadas, meoanicistas y un tanto abstractas, pues nos llevan a pen

sar que con sólo cambiar la estructura econ6mica, lo demás viene 

autom!ticamente, y la experiencia hist6rica ha demostrado que los 

procesos revolucionarios y de cambio social son mucho más comple

jos e involucran también a la conciencia como problema práctico. 

Como es de todos conocido, Marx no desarroll6 espec!fic~ 

mente el concepto de ideología, lo cual d.i6 lugar a que se hiciera 

una lectura mecánica de la Forus en que concebía las relaciones 

entre la estructura y la superestructura, esta altima considerada 

como "reflejo" de la primera. 

Ya Engels mismo trató de matizar estas interpretaciones 

sobre Marx, que, sacadas de su contexto hist6rico e intelectual, 

resultaban err6neas aunque sin lograr ir m&s allá del mecanicismo 

que caracterizó al marxismo ortodoxo de aquella ~poca. 

12) 
1b.ld, pp. 23..,24. 
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En efecto, Engels apunt6 que si bien las ideas jurídi

cas, politicas, religiosas y artísticas, así como las formas de 

conciencia social que conforman la superestructura son determin! 

das por la estructura econ6mica, lo son en alt¡ma in¿tanc~a, y 

no de manera rnec&nica, directa o inmediata. 

El desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, 
literario, artístico, etc., se basa en el desarrollo eco 
nomico. Pero todos ellos repercuten también los unos so 
bre los otros y sobre su base económica. No es que la -
situación económica sea la causa, lo único activo, y to
do los demás efectos puramente pasivos. Hay un juego de 
acciones y reacciones, sobre la base de la necesidad eco 
nómica, que se impone siempre, en Última instancia. 13)-

Con esto también señaló el hecho de que los factores su 

perestructurales pueden ejercer su influencia sobre el curso de 

las luchas hist6ricas. 

Llegados aqui, aGn nos queda obscuro el papel de la ide~ 

log1a en el proceso mediante el cuál los hombres primero adquj.e

ren conciencia de su situación y despu~s luchan por transformar-

la. 

Sin soslayar o pretender subestimar el papel de oculta

miento y· distcrsi6n de la realidad que cumple la ideología, verla 

solo como falsa conciencia nos impide analizar este proceso que 

.obviamente es mucho más complejo que plantear el tránsito de un 

discurso ideo16gico a uno cient!fico de manera abstracta, sin ne-

di3.ciones. 

13) Carta de Engels a H. Starkenburq, 25 de enero de 1894 en 
Marx y Bngels, Ob~a¿ E¿~ogida6, tomo II, Moscú, 1955, pag. 
538. 
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S6nchez Vbquez al preguntl\rse sobre la forma de tran

sitar de lo que llama conciencia ordinaria a una conciencia re

flexica, que es la que nutre a la "verdadera prtbcis revoluciona-

ria", señala que 

"El hombre comGn y corriente es un ser social e hist6ri
co, es decir, se halla inmerso en una malla de relacio
nes sociales. su propia cotidianidad se halla condicio
nada histórica y socialmente, y lo mismo puede decirse 
de la visión que tiene de la propia actividad práctica. 
Su conciencia se nutre también de adquisiciones de todo 
gGnero: ideas, valores, juicios y prejucios, etcétera. 
No se enfrenta nunca a un hecho desnudo, sino que inte
gra a éste en una perspectiva ideol6gica determinada ... 
su actitud ante la práxis entraña ya una conciencia del 
hecho práctico, o sea, cierta integración en una pers
pectiva en la que rigen determinados principios ideoló
gicos." 14) 

Y es justamente esta perspectiva la que nos interesa p~ 

ra entender el prOCt:lSO de toma de CóHCiencia, la que parte de la 

relaci6n del hombre con su medio social, desde las formas m&s ele 

mentales de conciencia, desde el cómo es que1 comprende, "aprehen

de", se explica su realidad, como se relaciona con ella, hasta el 

momento que alcanza una conciencia "reflexiva", para lo cutil no 

nos sirve el concepto de ideología s6lo como "falsa concienciaª. 

Vale la pena entonces señalar la distinción que hace Ca~ 

los Pereyra en torno a la utilizaci6n del concepto de ideología: 

En un nivel epistemol6gico 1 el concepto de ideolog!a se 

referiría a un discurso del cu&l se puede demostrar su falsedad 

teórica y falta de sustento en la realidad, indicando las causas 

-intereses econ6micos, políticos, de clase- por lo cual ~sto es 

as!. 

14) 
sanchez Vazquez, Adolfo, Fito~o6ia de ta P~axi&, Ed. Grijalvo, 
México, 19802,pag. 24. 
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El concepto sociológico de ideologia -que es el que nos 

interesa~ no se refiere a la verdad o falsedad de un determinado 

discurso sino al tipo de articulaci6n entre éste y el proceso 

real. 

Como concepto sociol6gico, 'ideología' describe la rela
ción existente entre un discurso, sin importar la verdad 
o falsedad del mismo, y sus usuarios <receptores o emiso 
res), en virtud de los propósitos y aspiraciones de una
clase o grupos:>cial, históricamente condicionados por el 
lugar que esa clase o grupo ocupa con respecto al poder y 
al conjunto de las relaciones sociales. 15) 

As!, el concepto epistemol6gico es necesario para expl! 

car el funcionamiento social de un discurso ideológico que siendo 

falso, se acepta como verdadero, pero m!s que eso, nos interesa 

ver c6mo es que el hombre se relaciona con la realidad, con los 

hechos, con los dem~s hombres y respondernos otro tipo de pregun

tas igualmente válidas como también lo plantea Pereyra ¿por qué 

se rechaza un discurso verdadero, cient!fico? 

••. la explicación científica de los fenómenos hist6ricos 
no se da, es obvio, en un vacío social, sino en el inte
rior de un debate social, donde ideologías encontradas 
libran una batalla ininterrumplida, o sea, donde diver
sos grupos sociales actGan segGn aspiraciones, prop6sitos 
y proyectos diferenciados. 16) 

A esta perspP.ctiva "sociolOgica" nos parece que corres

ponde la "concepci6n del mundo" gramsciana. A cierto nivel, 

Gramsci equipara la noci6n de ideología, filosofía y concepci6n 

del mundo. 

15) 

16) 

Pereyra, Carlos, "Ideología y Ciencia", en varios autores 
Ideol.og.(a IJ·.. op. c..it., pag. 55. 

Ibi.d, pag. 60. 
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Para Gramsci, la ideología, la concepci6n del mundo, 

es lo que unifica y cohesiona al bloque social en su conjunto; es 

aquello que organiza a las masas, que llega a ser norma de vida, 

actuada en la vida práctica. 17
> 

••• toda concepción del mundo .•• toda filosofía que haya 
llegado a ser movimiento cultura ••• (puede decirse que 
es) una 'ideología' ••. si se da al término 'ideología' 
precisamente la significación mas alta: la de concepción 
del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, 
en el derecho, en la actividad económica, en todas las 
manifestaciones de vida, individuales y colectivas •.. 18) 

Todos los hombres al actuar pr~cticamente a todos los 

niveles, lo hacen con una determinada concepción del mundo, que 

se expresa en las creencias, en las opiniones,,en el mismo len

guaje ("el lenguaje es la conciencia práctica" decía Marx en La 

Ideologta Alemana19 )) por lo cual, dice Gramsci, todos los hom-

bres son, a ciertc nivel, fil6sofos, pues al actuar llevan impli

cita una concepci6n del mundo. 

A partir de esta idea, Gramsci establece diferentes 

gradaciones, pues en sentido estricto no se puede hablar de la 

filosofía en general: " ••• existen diversas filosofías o concepci~ 

nes del mundo, y siempre se práctica una elección entre ellas1120 >, 
elecci6n que no es necesariamente consciente. 

17) 

18) 

19) 

20) 

Gramsci, Antonio, "Filosofpia e Historia", en Antologla 
(comp. Manuel Sacristán), Siglo XXI Ed., México, 1970, pag. 
422. 

Gramsci, Antonio, "Relaciones entre ciencia-religión-senti
do comGn" en Antologla, op.ci.t., pp. 368-369. 

Marx, K. y Engels, F. La 1deologla •.. op. c.i.t., pag. 31. 

Gramsci, Antonio, "Relaciones entre ••. ", op. c,it., pag. 367. 
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Cada clase social tiene as! una concepción del mundo, 

pero en el caso de las clases sociales dominadas o subalternas 

(términos que Gramsci utiliza indistintamente) esta concepción 

del mundo es de alguna manera impuesta por las clases dominantes 

a través de los varios canales que utiliza para plasmar su hegem~ 

n1a, para difundir su propia concepción del mundo. 

El problema fundamental planteado por Gramsci ser!a el 

que estas clases elaboraran su propia concepción del mundo, de 

manera consciente y critica, pero esto sólo pueqe ser partiendo 

del modo en que se expresa la conciencia elemental, espontánea. 

Es decir, hay que partir de la "filosof1a primitiva" 

del sentido coman (que es la conciencia inmediata, práctica, or-

dinaria de Marx) hast? el "buen senbido", que es la conciencia 

crítica (el momento de unidad teor1a-pr~ctica), la superación del 

"sentido comün". 

La concepción del mundo de las clases dominadas no pue

de ser contemplada como una imposici6n mec6nica de la de la clase 

dominante, sino que ésta -que seria la concepción del mundo hege

mónica- es, por decirlo as!, descodificada reinterpretada e inte-

grada al "sentido coml'.in" de las clases subalternas. 

De esta manera, el "sentido coman" -que Gramsci también 

identifica con el folklore, y a éste lo define como "concepción 

del mundo y de la vida 1121 l -es una visión del mundo fragmentada, 

21) Gramsci, Antonio, "Observaciones sobre el folklore", en CuL 
tu~a y Lite~atu~a, Ed, Pen!nsula, Barcelona, 1972, pag. 329~ 
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incoherente, no elaborada sistemáticamente 

11 ,,,porque el pueblo o sea, el conjunto de clases subal 
ternas e instrumentales, no puede tener, por definici6~ 
concepciones elaboradas, sistem!ticas y políticamente 
organizadas y centralizadas .. , 22) 

Su visi6n del mundo está compuesta de fragmentos de t~ 

das las concepciones del mundo. pasadas y presentes, de nociones 

científicas, de opiniones separadas de su contexto, desfiguradas, 

y esto es as!, por el papel subordinado, estratificado, fragmen

tado que tiene en la estructura social. 

Es por eso que se puede hablar de una "religión del pu~ 

blo" muy diferente a la religión orgánicamente sistematizada por 

la jerarqu1a eclesiástica, o de una "moral del pueblo", formada 

por creencias, supersticiones, tradiciones, máximas que orientan 

la conducta práctica. 

",,,hay imperativos mucho mtls fuertes, tenaces y efec-

tivos que los de la 'moral' oficial. •• " dice Gramsci. 

De la misma manera que el "folklore" ha estado siempre 

vinculado a la cultura de la clase dominante y ha extra1do de 

ella, a su manera, determinados elementos, as1 la concepción del 

mundo de la clase dominante "no se desarrolla sobre la nada y a 

partir de la nada: en realidad, entra en concurrencia, en contra 

dicción con las demás concepciones expl1citas e implícitas, y e~ 

tre ~atas, una de las más tenaces e importantes, es el folklore',2J) 

As1 vemos c6rno el proceso mediante el cGal una ideolo-

g!a se expresa como dominante, es bastante más complejo que el 

22) 

23) 
lb.id, p. 330, 

1b.i.d, p. 332. 

\ 
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que nos pudi@semos explicar si nos atenemos tan sólo a, la ideolo-

g!a como "~alsa concienc;f.a,". 

De ser as!, tendr1amos que hablar de ideolog1a como una 

visi~n totalitaria que se impone sin mas mediaciones, sin dejar 

lugar a ninguna fisura posible. Si una ideolog!a es dominante, 

es porque de alguna .manera relaciona significativamente experie~ 

cias reales, concretas, cotidianas de las clases dominadas, por-

que tiene formas de legitjmarse. 

También desde la perspectiva de las clases dominadas 

hya que contemplar el caracter contradictorio de su visi6n del 

mundo. 

Como lo apunta Lombardi Satriani, el folklore tiene el~ 

mentas contestatarios, opositores en mayor o menor medida frente 

a la hegemonía de otra clase, pero tambi~n están presente~ en él, 

elementos inmovilizantes, despoli tizadores, conformisto?.s. 

Que el folklore es una cultura dominada está probado: ••• 
debiendo cuestjonar, en cuanto cultura 'distinta', la 
cultura hegemónica y la clase dominante que tal cultura, 
inmediata o mediatamente produce, termina por poner en 
práctica ella misma, los intereses de la clase a la que 
deber!• oponerse ••• una parte suya, termina por ~esarro 
llar una función narcotizante. 24) -

Es pues, muy importante tener en cuenta que el folklo-

re es, ante t~do, una cultura dominada, pues de lo contrario no 

etnender!amos su lugar subordinado, pero también la necesidad de 

partir de esos elementos contestatarios, de la conciencia "prim~ 

tiva" Fara favorecer el proceso de toma de conciencia. 

24) Lombardi satriani, L,M., Ap~opiac~6» y Veat~ucci6» de la Cut 
tu~a de laa claaea aubalte~naa, Editorial Nueva Imagen, M~-
xico, 1978, pag. 34. 
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Es por esto que para estudiar el problema de la ideo12 

91a desde una perspectiva mas amplia, mas "dial~ctica", es tan 

importante el concepto de hegemon!a en Gramsci corno la 

••• capacidad de unificar a través de la ideolog!a y de 
mantener unido un bloque social que, sin embargo, no 
es homoggneo, sino marcado por profundas contradiccio
nes de clase. Una clase es hegemónica, dirigente y do 
minante, mientras que con su acción política, ideológi 
ca y cultural, logra mantener junto a sí un grupo de -
fuerzas heterogéneas e impide que la contradicción 
existente entre estas fuerzas estalle, produciendo una 
crisis en la ideología dominante. 25) 

La hegemonía se construye hist6ricamente, y es en suma 

el desarrollo de la capacidad no s6lo dominante sino dirigente de 

una clase, la elaboraci6n critica de una concepciOn del mundo pr2 

pia, de una nueva hegernon1a, de una nueva cultura. Por eso para 

Grarnsci la hegemonía es no sOlo pol!tica, sino un "hecho cultu

ral, moral, de concepci6n del rnundo. 1126 > 

1.4 Medloa de ComunLcacL6n y CultuA« de Maaaa 

El notable desarrollo econ6mico, cient!fico y tecnol6-

gico alcanzado por los paises capitalistas industrializados, ha 

puesto en sus manos la posibilidad de difundir, a nivel mundial 

y con una capacidad sin precedentes, sus valores culturales a tra 

v~s de los medios de comunicaci6n de masas. 

Históricamente, la clase en el poder ha contado con los 

medios de difusi6n más complejos del momento, debido a que su fa-

2 5) 

26) 

Gruppi, Luciano, El Concepzo de Hegemon~a en G~am6c~, Ed. de 
Cultura ropular, México, 1978, pag. 95, 

1b.i.d, pag. 99, 
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vorable posici6n econ6mica y política le permite el acceso a los 

mismos. 

Si anteriormente la lectura y la escritura se encontra

ban entre sus privilegios de clase, defendidos hasta donde fue 

posible como tales, la moderna comunicaci6n de masas le dá la po

sibilidad de tener un arma de dominaci6n y manipulación ideológi

ca más sofisticada e inaccesible, por las cuantiosas inversiones 

que son necesarias para su manejo. 

Este control económico y juridico sobre los mismos, les 

permite orientarlos en favor de sus intereses, que en última ins

tancia estarán orientados a la preservación y reproducción de un 

sistema social basado en la explotación, donde se sustenta su p~ 

der. 

Los medios de cornunicaci6n contemporáneos han desarro

llado una gran capacidad para elaborar mensajes y difundirlos de 

manera masiva, llegando a los confines más alejados del planeta 

y a los sectores m~s diversos y heterogéneos, a través no sólo 

del radio y la televisi6n, sino también del cablevisión, sat~li

tes, antenas parabólicas, etc. 

Gracias a estos avances t~cnol6gicos parecer!a ser que 

los "mass media" avanzan, invencibles, sin reconocer fronteras 

ideológicas, pol!ticas, nacionales o individuales, lo cual di6 lu 

gar a concepciones verdaderamente apocal!pticas osbre sus posibi·· 

lidades de rnanipulaci6n, dominio y control sobre conciencias y na 

cienes. 

Desde esta perspectiva, los medios de comunicación de 

masas pueden imponer criterios y valores en las maleables concien 
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ias · de una masa inconciente y homogeneizada a base de f abri 

arle emociones y preferencias, a la medida de un supuesto 

ombre-medio de validez universal, convirtiéndose en esos "••• 

dmirables medios de propaganda, prodigiosos maestros de estu-

idéz, de mentiras, de conformismo, de cobard!a, de ignorancia",. 

e los que hablaba Paul Nizan27 • 

A este respecto, tenemos que ser muy cuidadosos, co

o en el caso de considerar a la ideolog!a s6lo como falsa con 

iencia. 

Correspondi6 a miembros de la llamada Escuela de 

rankfurt28 , realizar las primeras críticas relevantes a la 

industria cultural", termino acuñado por Horkheimer y Adorno 

n su obra V~aleet~e 06 Englightenment29 , donde se suger!a a 

a dominación desde arriba y la función represiva de los me-

ios de comunicaci6n. 

El t~rmino de industria cultural hac!a referencia 

la capacidad de los medios de comunicaci6n de elaborar y di-

7) Nizan, Paul "Literatura Revolucionaria en Francia" (1930) 
en Po~ una nueva euttu44 Ed. Era, M~xico, 1975, pp. 29-30~ 

8) La llamada Escuela de Frankfurt está compuesta por algu
nos de los miembros del Instituto para la Investigación 
Social, de Frankfurt, Alemania y que se vieron forzados a 
exiliarse en Estados Unidos con el ascenso del Nazismoi 
fue durante este exilio que desarrollaron una concepción 
distintiva, cuyos elementos esenciales estaban presentes 
en la diversidad de campos en los cuales trabajaron1 tu
vieron un gran impacto entre los intelectuales norteameri 
canos y en la Europa de posguerra¡ algunos de susmiembros
son Herbert Marcuse, Erich Fromm, Max Horkheimer, Franz 
Neumann, Theodor Adorno, Leo Lowenthal, Friedrich Polloc~ 

9) Horkheimer, M. y Adorno T. V~aleetic 06 Enlightenment, 
The seabury Press, New York, 1972 (2) publicado por prim~ 
ra vez en 1944. 
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fundir masivamente mensaje$, a su estandarizaci6n, y a la ra-

cionalizaci6n comercial con la cual se distribuyen. 

La Escuela de Frankfurt, as1 como otros teóricos co 

mo c. Wriqht Mills, coinciden en señalar como una tendencia 

fundamental de las sociedades capitalistas desarrolladas co-

mo Estados Unidos, la creciente debilidad de la sociedad ci-

vil, enfatizando el control absoluto del Estado sobre el hom 

bre-masa. c. Wright Mill\3 lo pone en estos t6rminos: 

El aparato cultural no sólo orienta la experiencia1 
muchas veces expropia también la oportunidad misma 
de tener una experiencia que pueda llamarse realmen 
te 'propia'. Porque nuestras normas de credibili-~ 
dad, nuestras definiciones de realidad, nuestros mo 
dos de sensibilidad -así como nuestras opiniones e 
imágenes inmediatas- son determinados mucho· menos 
por una experiencia prístina que por nuestra expos~ 
ción al resultado del aparato culturai.

30 

De los miembros de la Escuela de Frankfurt, esta 

perspectiva es desarrollada fundamentalmente por Lowenthal, 

Adorno, Horkheimer y Marcuse -ejerciendo notable influencia 

en Mills, como parece- sobre la base de la concepción que 

se fueron forjando del capitalismo, el autoritarismo y el 

fascismo. 

Como lo señala Martin Jay, ellos ten1an la convic-

ci6n de que el capitalismo en su fase monopólica, hacia de

crecer la racionalidad de la autoridad pol1tica propia de la 

fase liberal del Estado constitucional, ya superada. 

30) 

En esta nueva fase del capitalismo, la pol!tica li-

Wright Mills, c. "El Aparato Cultural" en Pode~, Pollti 
ca, Pueblo Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 197J3, 
pág. 320. .. 
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beral y las instituciones l~gales eran remplazadas por otras 

totali.tarias y las que permanecl'.an s6lo hacían como fachada 

para este nuevo tipo de autoridad irraciona1 31
• 

Con estas premisas te6ricas sobre el nuevo autorita 

rismo, donde el Estado fascista era la sociedad fascista es 

decir, donde la violencia totalitaria surgía de la misma es-

tructura de la sociedad existente, se acercaron a estudiar 

en los años 40, la cultura "popular" norteamericana. 

Los miembros del instituto sentían que la nueva in

dustria cultural esclavizaba al hombre de manera mucho más 

efectiva que "los crudos m~todos de dominaci6n de 6pocas p~ 

sadas, por su capacidad de llevar a las víctimas a una acep

tación pasiva1132 , 

La tecnología era vista corno parte fundamental de 

este proyecto de dominaci6n, pues como lo expresan Horkheüner 

y Adorno, "La racionalidad tecnológica es la racionalidad de 

la dominaci6n misma. Es la naturaleza coercitiva de una so

ciedad alienada de s! misma. 033 

La tecnolog!a servía a la industria cultural en nor 

teamérica, de igual manera que el control autoritario había 

servido para el ascenso del fascismo en Europa; la cultura 

de masas era la semilla para el totalitarismo político. 34 

31) 

32) 

33) 

34) 

Jay,Martin The Via~ect~at Jmagination (A History of the 
Frankfurt School. 1923-1950) Little Brown and Co. Bos
ton-Toronto, 1973, pág. 121. 

I bid, pág. 16. 

Horkheimer y Adorno Vla!ectlc ... op. cit. pág. 121. 

Jay, Martin 
-~ 

•.. 
' 

Tlie V.la.f.eetica.t .•• op. cit., pág. 21s. 
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As!, en un intercambio de cartas entre Lowenthal 

-quien estudi6 muy a fondo a la sociedad de masas- y Hork-

heimer, éste último señala c6mo la situaci6n del hombre en 

la industria, sometido a un horario y a una rutina determina 

da, es la mism3 en su tiempo libre; que el comer, el dormir, 

el mirar, el amar se convierten en "consumo", también progr!! 

mado y dirigido; que el hombre es una m~quina tanto adentro 

como afuera del trabajo, por lo que el Gnico escape que tie

ne es el sueño o la locura 35 • A lo que responde Lowenthal 

(entre otras cosas) : 

La cultura de masas es una conspiración total contra 
el amor y el sexo

36
• 

As!, los cr!ticos de la nueva "industria cultural" 

ven cómo ~sta se va apropiando de todos los hombres de su 

tiempo libre, de su imaginaci6n y espontaneidad, de sus ca~ 

ciencias, señalando tambi~n c6mo el arte, al masificarse y 

i:standarizarse, se empobrece, perdiendo su sentido cr1tico, 

"negativo". 

Sus análisis sobre la cultura de masas tuvieron un 

gran impacto ideol6gico, pol!tico y teórico en la sociedad 

norteamericana debido a que, como en el caso de c. Wright 

Mills, apuntaban a problemas nuevos, aGn no analizados, no 

35) 

36) 

De la carta de Horkheimer a Lowenthal, 14 de octubre de 
1942, citado por Jay, Martin, op, cit. pág. 214. 

De la respuesta de Lowenthal a Horkheimer, 22 de octu
bre de 1942. En Jay, op. cit., pág. 214. 
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contemplados en los an~lisis y discusiones de la época. 

También señalaban en estos análisis ciertas tenden-

cias de la cultura de masas corno es su carácter antidemocrá-

tico, la tendencia a masificar y comercializar la cultura, 

la tendencia a manipular. 

El problema es llegar a conclusiones demasiado cat~ 

g6ricas y tan pesimistas y "unidimensionales" que nos impi--

den ver escapatorias y salidas posibles. 

Es por eso que, independientemente de la calidad in 

telectual y las aportaciones notables de la Escuela de Frank 

furt a la teoría social, tanto individual como colectivamen-

te, esta percepción -no compartida por Walter Benjamín ni 

Bertold Brecht pertenecientes también a dicha escuela- de 

la cultura masificada, ha recibido fuertes críticas debido a 

que plantea la existencia de una sociedad totalitaria sin me 

diaciOn ni mat!z alguno. Como lo señala Swingewood: 

Desde esta perspectiva nos encontrarnos frente a 
" ••• un modelo de sociedad totalitaria en la que la 
ideología dominante trabaja para corromper la con
ciencia de la clase obrera ••• (que) ha llegado a ad 
quirir una falsa conciencia", aspirando a las 'faf 
sas necesidades' de un capitalismo de consumo que 
consecuentemente la aparta de su misi6n histórica: 37 
desarrollar una conciencia de clase revolucionaria 

Hay que considerar que estos intelectuales alema-

nes venían huyendo de una Europa donde el movimiento obrero 

había sido aplastado por el fascismo y estaba en el centro 

del debate el preguntarse por las causas de esta derrota, el 

37) swinqewood, Alan El Mito d~ la Cultu~a de Ma~a~ Premia 
Editora México, 1979, pp. 81-82. 
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cuestionar la "misión hist6rica" de la clase obrera como cla 

se revolucionaria. 

Pero, como lo señala Swingewood, ellos generaliza-

ron el desarrollo espec!fico del fascismo alemán como tenden 

cia de desarrollo del capitalismo monopolista. 

Martin Jay, por su parte señala que al elaborar su 

cr!tica a la cultura de masas, se sentían un tanto alienados 

en su nuevo medio ambiente (hay que recordar que los prime-

ros años no quisieron escribir más que e.n alemán, pues ten1an 

la necesidad de mantener un v!nculo con el pasado humanista 

de Alemania, que pudiera ayudar a reconstruir la cultura al~ 

mana post naz1 38 • y si esta alineaci6n les permit!a cierta 

distancia cr!tica de la cultura norteamericana, al mismo 

tiempo los insensibilizaba hacia algunos elementos espont!

neos de la cultura popular americana (la hostilidad de Ador

no al jazz, por ejemplo). 

Otras de las cr!ticas que se hacen a su cr!tica de 

la cultura de masas es que parten de la existencia de una s~ 

ciedad de masas, y no de clases, o bien, donde éstas se han 

diluido frente a un Estado cada vez más omnipotente. 

La clase revolucionaria de Marx se encuentra ahora 
integrada desde arriba por la 'industria de la cul 
tura' -los medios de comunicación de masas- ••• la 
ideología dominante es impuesta de este modo sobre 
una masa pasiva y dócil

39 

Si bien los medios de comunicaci6n de masas son un 

soporte fundamental en la difusi6n ideol6gica y cultural, ~s 

38) Jay, Martin The VlaLectLcat ... op. cit.,pág. 114. 

39) Swingewood, Alan, EL Mito ••• op. cit~, pág. 77. 



- 28 -

ta·. no se infiltra en la sociedad sin mediaciones, sin rein-

terpretaciones de los mensajes, sin contradicciones. 

S6lo en sociedades totalitarias ser!an un soporte 

directo a la dorninaci6n, si nos referimos a sus objetivos 

expl!citos, pües creo que ni en esos casos es posible impo

ner un mensaje de manera mecánica y autoritaria, sin que la 

sociedad civil, por muy'reprimida y desarticulada que est~ 

no encuentre pronto las formas, subterráneas, clandestinas, 

codificadas de resistir, también a éste nivel. 

En el caso de sociedades en donde existen ciertas for-

mas de hegemonía esto es a~n menos posible, pues si bien es 

obvio que hay tratamientos parciales de los hechos sociales, 

distorsiones, dimensiones, mensajes ideologizados, enfoques 

de clase, no podr!amos afirmar categ6ricamente que los me

dios de comunicaci6n son foros de propaganda abierta en be-

neficio de los intereses de una clase; " ••• las noticias de 

la televisi6n y los progréllllas de asuntos de actu~lidad no 

se efectaan deliberadamente para adoctrinar••. 4º 
Tambi~n Swingewood señala algunas de las canse--

cuencias, los riesgos que entraña el partir de una sociedad 

de masas y no de clases en la crítica a la cultura de la s2 

ciedad capitalista, y uno de ellos es caer en una crítica 

más bien elitista de la sociedad capitalista, donde LA cul-

tura, la "alta" cultura es amenazada por la difusión colec

tiva que se hace de ella, con lo cual perder!a todas sus 

40> !bid, p&g. 86. Esta afirmaci6n es cierta para los tiem 
posde ~paz social", y no en momentos de fuerte polari= 
zación del conflicto social, comn veremos después al 
analizar el período de la Unidad Popular en Chile. 
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cualidades. 

La cultura de masas, como dice Eco, ser!a la anti-

cultura, el horror ante una cultura:compartida por todos, 

el terror metaf!sico ante los productos elaborados en serie, 

ante unos medios de comunicaci6n que ponen dichos bienes cu! 

turales, producidos industrialmente, a disposici6n de todos, 

as!, en distinci6n • 

••• no carece ciertamente de motivos buscar en la ba
se de todo acto de intolerancia hacia la cultura de 
masas una raíz aristocrática, un desprecio que s6lo 
aparentemente se dirige a la cultura de masas, pero 
que en realidad apunta a toda la masa •.• porque en el 
fondo existe siempre la nostalgia por una época en 
que los valores culturales eran un privilegio de cla 
ses y no eran puestos a disposición de todos india-= 
criminadamente •• 

41 

La perspectiva opuesta a la cr!tica de la cultura 

de masas, nos puede llevar a posiciones que pecan de optimis

tas, si no introducimos ningGn matiz. 

As!, hay otra perspectiva te6rica sobre la cultura 

de masas que tiende a ver, no la destrucci6n de la sociedad 

civil, sino la democratizaci6n de la sociedad, la iguala-

ci6n de todos los individuos, en pluralismo y libertad, pues 

se ha llegado a un momento en que se difunde la cultura a 

todos por igual, tendiendo a nivelar los estilos de vida que 

otrora contraponían a las clases42 • 

4 t) 

4 2) 

Eco, Umberto Apoca.l.C.p.t.i.c.o.ti e 1 n.teg.Jtadá.ti ante la. CuRtu1ta 
de Mal.la.ti. Ed. Lumen, Barcelona 197~ pág. 42. 

Ver por ejemplo Bell, Daniel "Modernidad y Sociedad de 
masas: la variedad de las experiencias culturales" en 
varios autores lndu1.ittial Cultult~ y Soeiedad de Ma1.iaa 
Monte Avila Ed., Venezuela, 1974. 
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Corno lo señala Sirnpson43 , sataniza~ o divinizar a 

os medios de comunicaci6n nos hace perder la realidad social 

pol!tica en la cual se insertan y nos llevaría a concluir 

ue "el orden social es inamovible", y esto no es así. 

Los modernos medios de comunicación tienen una capa-

idad movilizadora, educadora, liberadora, pero en potencia, 

ues en las actuales condiciones de producción, al mismo tiem 

o que la industria de la conciencia se desarrolla de manera 

atable, dichas potencialidades son encadenadas, limitadas, 

ragmentadas. 

El poder movilizador de los medios electrónicos es, 
precisamente, su secreto evidente, el factor políti 
co decisivo que, suprimido unas veces o fragmentado 
otras, está esperando todavía que suene su hora44 • 

Dentro de la crítica de la sociedad capitalista que 

se realiza desde una perspectiva de izquierda, no ha habido 

n desarrollo sobre el papel de los medios de comunicaci6n 

n una sociedad capitalista que se exprese en políticas con

retas sobre la forma de utilizarlos, el papel que jueguen 

n un proceso de cambio, la utilizaci6n de todas sus poten--

ialidades al servicio de un proyecto alternativo, etc. 

La teoría de la rnanipulaci6n ha tenido un gran peso 

n dichas concepciones, y por lo tanto, un efecto desmovili-

zador y defensivo. 

4 3) 

44) 

Simpson, M~ximo "Comunicaci6n alternativa: dimensiones 
l!mites, posibilidades", en varios autores, Comun¿ea
ci6n Altennativa y Cambio Social. FCPys, UNAM, 1981. 

Maqnus Enzensberger, Hans Elemento~ pa~a una Teo~la de 
lo4 Medio6 de Comunicac~6n Cuadernos Anagrama Barcelon~ 
Sept., 19813, pág. 10. 
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Volver la espalda al desarrollo tecnol6gico, recu-

rrir a las octavillas que se pasan de mano en mano dentro de 

un grupo muy reducido, volver al artesanato como forma de re 

chazar a la sociedad de consumo y sus mercantilizados medios 

de comunicaci6n, puede ser una actitud muy romántica, como 

de héroe de folletin, pero nada práctica si lo que se prete~ 

de es. "construir" una nueva hegemon!a, una cultura alternat.f. 

va, casi a finales del siglo XX. 

Es la crítica de Enzensberger a los militantes de 

izquierda que se refugian en formas de comunicaci6n anticua-

das como si vivieran en 1900, pero no pueden sustraerse de 

la 'industria cultural' -escuchan a los Holling Stones, ven 

los noticieros en la T.V., van al cine, etc.- y s6lo en ca

lidad de realizadores prescinden de todo ello45 • 

De esta manera queremos señalar que los medios de 

comunicaci6n de masas y sus mensajes mercantilizados.y mani-

puladores, no son omnipotentes y que su proyecto de homoge-

neizaci6n cultural, por encima de las clases, se estrella 

justamente, en la estructura social. 

Si bien los mensajes que se transmiten de manera 

uniforme al hombre-masa, son los mismos, las lecturas que se 

haeen del mismo, su descodificaci6n, así como sus efectos, 

son diferentes. 

45 J' 

La industria cultural y su más agresiva punta de 
lanza, la televisión, contra lo que creen sus pro 
pietarios y usufructuarios •• no 'forma' una con-~ 
ciencia, porque ninguna conciencia se forma en la 

Ibid, pág. 23. 
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contemplación o en la recepción sino en la propia 
actividad de quien la auquiere. A lo más esa in
dustria deforma, retrasa, disuelve, contiene. Pe 
ro es otro el ámbito donde la conciencia se cons~ 
tituye ••• 

46 

Gilly, Adolfo "La acre resistencia a la opresi&n. Cultg 
ra nacional, identidad de clase y cultura popular" en 
Cuade~no6 Polltlco6 # 30, México, oct.-dic. 1981, pSg. 
so. 
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2. VESARROLLO POL1T1CO Y CULTURAL EN CHILE, UNA PERSPECTIVA 
H1STOR1CA 

2.1. El. alatema polltlco chlleno. Atgunoa antecedente• 

2.1.1. La era Portaliana 

Al analizar el desarrollo económico y pol!tico de 

la América Latina independiente, lo primero que llama nues

tra atenci6n es el hecho de que Chile, a diferencia de los 

otros países de la regi6n, logró consolidar, mucho más tem

prano, un Estado Nacional relativamente sólido y establel). 

Después de las luchas de independencia los grupos 

oligárquicos recibieron países donde el poder se hallaba 

fragmentado y con estructuras econ6micas muy atrasadas, por lo 

1) Históricamente -nos dice Ruy Mauro Marini- el Estado ca 
pitalista en América Latina sólo empieza a constituirse 
en 1840. El aparato estatal anterior a la independen
cia era un apéndice del Estado Metropolitano, como en 
toda situación colonial ••• tras la independencia comien
za la difícil gestación del estado burgués ••• y ••• la lu
cha entre distintas fracciones por imponer su hegemonía." 

Marini, Ruy M., en varios (mesa redonda) "El Esta
do en América Latina" Revlata Meilcana de Cienclaa Poll 
ticaa y Soclalea no. 02, oct.-dic. 

1975 pag. 10. Este proceso se da en el momento en 
que la región latinoamericana es plenamente incorporada 
al sistema capitalista mundial en su fase imperialista, 
y monopólica y las relaciones de producción capitalis
tas son plenament~ hegemónicas -mediados del siglo XIX-. En es
tos momentos América Latina, tiene que organizar sus recursos huma 
nos y materiales de acuerdo a las~nuevas necesidades de expansión
y acumulación de dicho sistema capitalista, redefiniendo su parti
pación, ya en el mercado mundial plenamente constituído, en térmi
nos de países productores de materias primas e importadores da pro 
duetos manufacturados. Para una discusión más detallada véase Cue 
va, Agustín Et VCl>aJtJtotfo de,l Cap.i.titflómo en Amf!Uca La.t.bia. Ed. -
Siglo XXI, México, 197B, Furtado, Celso BILeve H,i,~,tolti.a. Eco116mica. 
de AmWca Lctt.lna.. Instituto Cubano clel libro, La Habana, 1972¡ 
Évers, Tilman Et EJ.i.tada ett ta. Pe11Á.6e.1t.ia. Caplta.W.ta, Ed. Siglo XXI 
México, 1979; Garavaglia, Juan Carlos, et. al. ~lodo& de P}[oduc.c.ió11 
en Am~·'Lic.a La.tina. Cuadernos Pasado y Presente, no. 40, México, 1975 S. 
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que en casi todos los pa!ses de la regi6n, se vivi6 un perio

do de desorganizaci6n y caudillismo conocido como la fase de 

"anarqu!a" • 

El carácter y duraci6n del per!odo de anarqu!a depe~ 

di6 del grado de desarrollo econ6mico heredado y de la capac! 

dad de unificaci6n de la clase dominante para instaurar su he 

gemon!a, y conformarse como clase nacional, 

Chile llegaba a la vida independientemente con una 

s6lida base econ6mica -basada en la integraci6n de los inte 

reses agropecuarios con los exportadores-, lo cual le permi--

ti6 consolidar un sistema de dominación efectivo, sin tener 

que pasar más que por un breve peri6do de anarqu!a2) , 

Las luchas independentistas no cuestionaron las ba 

ses de la dominaci6n ni representaron un cambio brutal en la 

situaci6n imperante, sino que se mantuvo cierta continuidad 

en la pauta colonial3l, 

2) 

3) 

En abril de 1831 llega al poder Joaqu!n Prieto, como 

Luego de la independencia hubo una lucha política entre 
las dos fitacciones de la clase terrateniente, los liberales o 
"pipiolos" y los conservadores o "pelucones" y "estanqueros", ter
minando en 1030 con el triunfo de la fracción conservadora de los 
terratenientes asentada en el valle central (cuyo poder económico 
se remonta al importante auge de productos agrícolas, fundamental
mente de trigo que se· tuvo en Chile, en un tiempo breve pero impor 
tante en el siglo XVII) iniciándose así la unificación política de 
los sectores agrarios y comerciales bajo su hegemonía y la batuta 
política de Diego Portales. 

Los beneficiarios de las luchas de independencia, en realidad 
no buscaban un cambio drástico en la situación existente, ni la in 
dependencia económica y política real, sino que necesitaban un es:" 
pacio mayor de desarrollo que España no estaba dispuesta a otorgare 
Véase Stein, Stanley, y H., Barbara La. flcJte11cia. Colo1úai en ArnW 
ca La.t:.úui, Ed. Siglo XXI, México, 1979t1avil•." 

Ver también Halperin, Tulib H.i.ópanoamvu'.c.a Vupuú d('. la. Ittde
pendenrÁil, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1972. 
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presidente y Diego Portales como ministro, siendo este ültimo 

el artífice de la República chilena y de su Constituci6n 

(1833), e imponiendo un concepto de organizaci6n institucio

nal que va a tener vigencia prácticamente hasta el golpe mili 

tar de 1973. 

El Estado de la República Conservadora (1830-1860) 

tuvo como marco jurídico dicha constituci6n que formaliz6 un 

sistema de poder representativo de base oligárquica, centra-

lista, presidencialista y vigorosamente proteccionista para 

iniciar las tareas propias de todo estado capitalista4). 

Otro factor fundamental en el logro de la unidad na 

cional a través de un Estado fuerte fue la subordinaci6n del 

ejército a la autoridad civil. 

En Chile, el ejército -surgido de las luchas de in 

dependencia- es integrado tempranamente a la legalidad repu-

blicana después de que los cuerpos armados fueron depurados 

de los jefes m~s populares de los movimientos espontáneos • 

4) 

5) 

••• la militarizaci6n que sigui6 a la liberación fue 
organizada desde lo alto, con criterios marcados S) 
por un creciente conservadurismo soci~l y político 

Si bien el proceso de constitución del Estado nacional 
en América Latina es distinto al de los países de des~ 
rrollo avanz~do -donde fue producto de un largo proce 
so histórico asume los rasgos del Estado burgués en lo 
general y las tareas de unificaci6n nacional, ce~ 
tralización. soberanía;.haciéndose cargo de la organi
zaci6n político institucional y de la maquinaria admi
nistrativa y represiva del Estado y la instauración de 
un modelo econ6mico que garantizara la reproJucción ca 
pitalista subordinada al mercado mundial, para una di~ 
cusi6n m&s detallada ver Evers, Tilman El Eatado .. , op. 
cit. y varios autores (mesa redonda) "El Estado en ... " 
op. cit. 

Halperin, Tulio Hiapanoamé~ica •.• op. cit., pp. 33-34. 
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Sin duda fue un elemento fundé.mental en la limita-

ci6n del poder del ej~rcito en esa coyuntura la estabilidad 

lograda por el sistema político y el juego institucional, que 

aunque restringido, permitía 

••• la permanente y paulatina apertura del sistema po
l!tico para permitir la participaci6n en sus determi
naciones de las fuerzas políticas que se incorporaban 
a él, sin alterar en lo fundamental la correlaci6n de 
poderes internos, favoreci6 el juego de los partidos 
políticos liberales opositores, dentro del esquema ins 
titucional imperante. En estas condiciones el ejér- -
cito no cumpli6 la funci6n de reclutamiento de lide
razgos políticos, ni tampoco la de mecanismo de as-
censo social y econ6mico, como ocurrió en la genera
lidad de los nuevos estados latinoamericanos 6 ). 

Durante la ~poca de la Repdblica Conservadora, el 

Estado orient6 una política econ6mica progresista y protecci2 

nista, por lo que el país experiment6 un alto desarrollo eco

n6mico interno. 

Esta cierta ideología mercantilista y estatista 

prevaleciente en la ~poca de Portales fue socavada con la in

tegraci6~ de la economía chilena al comercio internacional que 

trajo consigo algunos cambios fundamentales como el desarrollo 

de otro tipo de actividades exportadoras, principalmente mine-

ras. 

Las perspectivas que abría el mercado internacional 

cuestionan las bases de la Repablica Conservadora que enfrenta 

un amplio ~escontento por parte de sectores emergentes que 

6) Almeyda, Clodomiro, en varios (mesa redonda) "El Estado 
••• " op. cit., pág. 23. A partir de esa situaci6n el 
ejército chileno se va profesionalizando, y adquiere 
gran prestigio luego de su victoria sobre la Confedera
ci6n peruano boliviana (1836-1839) y m&s adelante con 
la victoria lograda en la Guerra del Pacífico (1879). 
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exigen una participaci6n más abierta. 

En esta coyuntura la transici6n a la RepOblica Li

beral también se da sin un enfrentamiento que trascienda los 

marcos institucionales, en base a una diversificación social 

del núcleo dominante y una ampliaci6n de las bases sociales 

de dicha dominaci6n, como lo ha señalado Aníbal Pinto7>. 
Se trat6 de un compromiso de los grupos oligárqui-

ces más tradicionales con los nuevos sectores de la burguesía 

y la imposición de una econom!a de "Laissez Faire", sin alte-

rar el carácter oligárquico de dicha dominación. 

Este ciclo se completa·con las consecuencias que 

tuvo para la economía chilena la Guerra del Pacífico (1879) 

en la cual Chile se enfrent6 exitosamente contra Pera y Boli-

via. 

La principal consecuencia fue la incorporaci6n del 

salitre a la econom!a chilena, como principal producto de ex

portaci6n y la entrega de esta riqueza al capital extranjero, 

el inglés, haciendo girar desde entonces el desarrollo del ca

pitalismo en torno a la econom!a salitrera, ampliando además 

las bases sociales en las cuales se sustentaba el esquema tra

dicional de la dominación oligárquica8). 

7) 

8) 

ver por ejemplo Pinto, A. T~e6 en6ayo6 6ob~e Chlle U Amé 
!Lle.a La.U.na., Ed. Solar, Buenos Aires, 1971. 

El capital inglés controla todo el sistema financiero y 
crediticio y en especial, el sistema de comercializaci6n, 
se apoderaron del salitre "sin aportar un s6lo c¡ntimo a 
la riqueza del país ni a su desarrollo industrial¡ para 
fines de siglo controlaban cerca del 70\ de las acciones 
del salitre. Ver Labrouse, Alain El Expe~imento Chlleno: 
¿Re6o~ma. o Revoluci6n? Ed. Grijalvo, Barcelona, 1973. 
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La economía salitrera y la penetración del capital 

extranjero se desarroll6 siguiendo la forma de "enclave" en 

el sector de la minería, tendiendo a concentrar el desarrollo 

y los avances tecnol6gicos, sin irradiar estos adelantos y be 

neficios al resto de la economía. 

Si bien es cierto que el control del capital ex

tranjero era absoluto en la minería y la clase dominante par

ticipaba s6lo de algunas prebendas de la explotaci6n minera, 

la parte de las ganancias por concepto de exportaciones que no 

salia del pa!s, era manejada, canalizada y administrada por el 

Estado. 

Esto se tradujo en un desarrollo relativamente am

plio de la maquinaria administrativa, que es parte y causa de 

la existencia de un Estado Nacional organizado, con cierta au

tonomía relativa 9). 

Lo peculiar en el arreglo chileno estriba en que es 

el 9abie~no y no los propietarios nacionales del sector expor-

tador el agente que administra, gasta y distribuye una frac

ci6n considerable de la renta generada por el intercambio exte 

rior10>. 

9) 

10} 

Al amparo del crecimiento del aparato estatal se 

Si bien el Estado se fortalece no hay que perder de vis
ta que no deja de depende~ del capital externo, en esos 
momentos, inglés, a travEs del cr,dito externo y luego 
también del endeudamiento; no actua orientando el desa-
llo económico sino protegiendo a la empresa salitrera y 
en general a los intereses y necesidades de los grupos 
nacionales dominantes nacionales y extranjeros. 

Pinto, Anibal "Desarrollo económico y relaciones eociales 
en Chile" Apo~le6 no. 20, abril de 1971. Instituto Latino 
americano de Relaciones Internacionales, París, p5g. 
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van generando sectores medios que se vinculan al Estado en c~ 

lidad de cuadros burocr~ticos administrativos o son absorbi-

dos por la ampliación de los servicios pdblicos, los cuales 

presionan tambil?n "al rápido desarrollo de los elementos su

perestructurales del sistema" 11>. 
La clase trabajadora, organizada tempranamente, fue 

otra de las fuerzas sociales que incidieron en las formas adoe 

tadas por el Estado nacional. 

Con todos los cambios socioecon6micos que vive la 

sociedad chilena a fines del siglo XIX, uno de los más impor

tantes es la conformación, más temprano que en otros pa!ses 

latinoamericanos, de un proletariado de origen minero, alrede

dor del enclave, siendo el grupo más compacto, entre los gru

pos artesanales, de obreros industriales o 'ligados a los servi 

cios que van surgiendo12). 

Las particularidades propias de la explotaci6n sali 

trera generan un proletariado combativo y numeroso debido a la 

concentración de grandes contingentes de trabajadores que te

nían que vivir y trabajar bajo duras condicfones. 

As! es como de1 enclave salitrero surgen las prime-· 

ras organizaciones sindicales y pol!ticas del movimiento obre-

11) 

1 2) 

Vuskovic, Pedro Acu~aci6n al Impe~iali4mo Ed. FCE, Méxi
co, 1975, p. 108. 

Entre 1880 y 1890 el número de trabajadores no manuales 
había aumentado en casi un 50~. Angell, Alan Pa1ttida6 
Pol!tica6 1J movi.m.ie.ttto ob1tc.Jr.o e11 Clti.t.e., Editorial ERA, 
México, 1974, pág. 23. 
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ro chileno13 ). 

En esa ~poca el Partido Democr~tico, una escisión 

del Partido Radical, es el que toma algunas reivindicaciones 

del movimiento obrero para apoyar su linea liberal, reformi! 

ta y parlamentaria. 

El partido se apoya sobre todo en artesanos orga

nizados en las sociedades mutualistas y en sectores de la p~ 

queña burguesía, pero tam.bi~n atrajo a muchos dirigentes 

-como por ejemplo, Luis Emilio Recabarren-, que m~s tarde 

se convirtieron en socialistas y comunistas14
> • 

A finales del siglo XIX surgen movimientos de ti-

po socialista y anarquista -entre los cuales no hab!a muy 

claras distinciones antes de la Revoluci6n Rusa de 1917-, 

13) 

1 4) 

Debido a La,:.heterogeneidad. de actividades que se de sarro 
llan, hay v~rios tipos de organización antes del surgi
miento de un sindicalismo moderno. Las primeras formas 
de organización desarrolladas por la clase trabajadora, 
son las sociedades mutualistas, imbuidas de las ideas li 
berales, al estilo del socialismo utópico y funciona~on
mientras hubo un sector artesanal numeroso. Las Socieda 
des de Resistencia, tenían eco entre obreros industria-~ 
les y portuarios principalmente, y estaban influidas por 
el anarquismo, el cual tuvo un papel muy importante en 
los orígenes del sindicalismo moderno, como en otros paf 
ses de Am6rica Latina; su punto más alto fue cuando se 
formó la rama chilena de la International Workers of the 
World, en 1919, pero luego fue perdiendo fuerza. Las 
formas de organización más avanzadas de la época, fueron 
las mancomunales, surgidas entre los trabajadores mine
ros, anticipo de un sindicalismo combativo y campo para 
la difusión de ideas y formas de organización de avanza
da. Ver Angell, Alan Pa~~idOl;: •• op. cit. 

Como veremos más adelante, como el Partido Democrático 
estaba cada vez más comprometido con la estructura de po 
der, el líder popular Luis Emilio Recabarren se planteó
la necesidad de construir una organización propia del m2 
vimiento obrero, lo cual lo lleva a la fundación del Par
tido Obrero Socialista, (POS) en 1912, que se transfomara 
en Partido Comunista en 1922. 
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que pugnaban por formas de organizaci6n política y democráti

ca para los trabajadores (y que serán antecedentes a la funda 

ci6n del Partido Socialista en 1933), 

El sector más marginado en este proceso de consol! 

daci6n del Estado Nacional es el campesinado, que constituye 

la base de poder de la oligarquía, debido a que practicamente 

hasta los años 60, no tenía ninguna forma de organización, su 

bajo nivel de vida y sus reivindicaciones tan inmediatas, los 

hacían masa disponible para las acciones de los terratenientes. 

A partir de la constitución del enclave dominado 

por el capital extranjero, se da un impulso decisivo al desa-

rrollo capitalista dependiente en Chile, gestándose las tenden 

cias hacia la concentraci6n y monopolización que han caracteri 

zado hist6ricamente a su economía. 

Se configura tambi~n el papel de una clase dominan

te a la que le res~lta beneficiosa su alianza con los intere

ses extranjeros, subordinando a dicha alianza el desarrollo so 

cioecon6mico del pa!s y reduciendo las bases para un posible 

desarrollo autónomo e independiente. 

Pero hubo intentos por revertir esta situación. En 

la medida en que aumentaba la capacidad del Estado para inter-

venir en la economía, a pesar de la política claramente anties 

tatista del período, había sectores nacionalistas que se incli 

naban porque el Estado no sólo no limitara sus funciones sino 

que, además, echara a andar medidas proteccionistas15 ) • 

15) Tal fue el caso del presidente chileno (1086-1091) José 
Manuel Balmaceda, que trató de impulsar un programa na-
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Cuando el Presidente Balmaceda y su proyecto nacio 

nalista es depuesto, el fuerte gobierno presidencial de las 

décadas precedentes es reemplazado por un régimen parlamenta-

río, donde un congreso totalmente faccionado pelea duramente 

entre s!; como ninguno de los grupos y facciones en pugna era 

lo suficientemente fuerte como para imponerse, se formaban 

coaliciones inestables que terminaban por sucumbir. 

Mientras, gracias a los buenos oficios del Congreso 

liberal, la penetraci6n extranjera se intensifica sin corta-

pisa alguna, terminando por delinearse " ••• la declinaci6n de 

la visi6n dinámica, la vitalidad, el espíritu de empresa que 

había caracterizado a la élite chilena desde el per!odo colo-

nial y que había sido un importante factor en la posici6n de 

fuerza conquistada por Chile en la naci6n sudamericana ••• 1116 

y el debilitamiento del sentido nacionalista. 

Es importante hacer notar que, a pesar de la gue

rra civil y las divisiones internas del Congreso, el Estado 

16) 

cionalista de planificación económica, donde el Estado 
tendría un papel fundamental. Dicho próyecto contempla 
ba un desarrollo económico que a largo plazo tendiera -
a diversificarse mediante la utilización racional de 
las·extraordinarias entradas provenientes de los dep6si 
tos de nitrato ganados en la guerra¡ el excedente po--
dr!a invertirse en el desarrollo de una industria nacio 
nal, rompiendo el monopolio del capital extranjero y lo 
grando que existieran alternativas de desarrollo¡ el -
proyecto es desde luego vetado por los grupos de poder 
interno aliados con los intereses extranjeros, provocan 
do el estallamiento de una breve guerra civil. Al ser
depuesto Balmaceda, se inaugura un período de importan
tes cambios en la forma vigente de gobierno, y desde 
lueqo, la renuncia a cualquier intento de buscar un de
sarrollo nacional más autónomo y diversificado. 

surr, Robert By Rea&on o~ Fo~ce university of Calif. 
Press, Berkeley, Calif. 1974~,pág. 7. 
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resisti6 el conflicto sin rupturas significativas ni fuertes 

sacudidas institucionales. 

La centralizaci6n del poder econ6rnico y pol!tico y 

las formas propias de exclusi6n de la dominaci6n olig~rquica, 

no impidieron que el sistema político desarrollara una signi

ficativa flexibilidad y un andamiaje jur!dico institucional 

que le permiti6 irse adecuando a las cambiantes circunstancias, 

a pesar del precario desarrollo dela estructura econ6mica. 

Varios analistas han señalado una caracter!stica 

del desarrollo sociopol:Ctico chileno: el "desfase" entre una 

estructura econ6mica de base d~bil y precaria, con todos los 

indicadores del atraso y dependencia de las dem!s naciones la

tinoamericanas, y una superestructura notablemente desarrolla

da para los parámetros de la regi6n. 

Esta situaci6n favoreci6 la expresi6n pol!tica de 

los diferentes sectores, fuerzas y clases sociales a trav~s de 

partidos y de la contienda electoral, sujetando la renovaci6n 

de poderes a dicha confrontación sin que ésto le representara 

algún tipo de conflicto o crisis que no encontrara salidas ins 

titucionales. 

La clase dominante fue capáz de implementar un pr2 

yecto de dominaci6n a trav~s de un Estado que, en su proceso 

de consolidaci6n va incorporando corro razgo distintivo su carác

ter conciliador, administrado por una "clase pol!tica", por lo 

que esta conciliaci6n de clases se volvi6 indispensable para 

sostener el proyecto politice de la clase dominante, garantizan 

do as! la reproducci6n del sistema capitalista hasta que, por 

su mismo desarrollo contradictorio entra en crisis, al dar las 

,_'·, ·-
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bases asimismo para la diferenciaci6n de un proyecto alternati 

vo. 

2.1.2. La Conformaci6n del Estado burgués 

El fin de la I Guerra Mundial trajo consigo despla

zamientos del centro de poder mundial; Inglaterra se debilita 

y el imperialismo norteamericano se perfila como potencia heg~ 

m6nica del mundo capitalista. 

Capitales e intereses norteamericanos van penetran

do por canales no s6lo econ6micos sino tambi~n políticos y cu,! 

turales, ensamblándose con los nacionales en una relación de 

dependencia en la cual las clases dominantes ven más reducida 

su capacidad para actuar de manera aut6noma. 

En ese contexto, dos hechos fundamentales señalan 

la crisis de la dominaci6n oligárquica: por un lado, las difi

cultades que experimenta el comercio internacional durante la 

guerra, repercuten negativamente en la economía chilena mani-

festándose en la caída de las exportaciones salitreras y en la 

paralización de dichas actividades, con la consecuente reduc

ci6n de los ingresos fiscales, el desempleo, la restricción 

violenta del mercado interno, etc. 

El otro hecho que marca la crisis de la industria 

salitrera es el descubrimiento del salitre 3int~tico al finali 

zar la guerra. 

En esos momentos comienza a cobrar importancia el 

cobre y su explotación y exportaci6n que ya estaba bajo control 

de capital y tecnología norteamericana. 

La crisis de lo que había sido el eje del desarrollo 
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econ6rnico chileno tiene graves repercusiones sociales pues ya 

sin los puntales que habían garantizado la dominaci6n oligár

quica, surgen tensiones entre los sectores más tradicionales 

aan muy vinculados al capital ingl~s, y los que tratan de SOE 

tear la crisis apoyándose en el capitalismo norteamericano. 

La moderna burgues!a, surgida al amparo de ciertas 

actividades comerciales y financieras periféricas a la explot! 

ci6n salitrera, tiene posibilidad de diferenciarse y desvincu

larse, tácticamente, del sistema oligárquico para conquistar 

un lugar más privilegiado políticamente. 

La Alianza Liberal que en 1920 postula a Arturo 

Alessandri Palma a la presidencia, contra el candidato de la 

coalici6n conservadora, vinculada al capital ingl~s, abre las 

puertas a los sectores medios que buscan canales efectivos de 

expresi6n. 

Estos estratos medios -fundamentalmente urbanos 

como lo son los cuadros burocráticos y adrninistrativ9s, milita 

res, profesionistas, intelectuales, pequeños y medianos empre

sarios, artesanos- presionan por la.apertura del sistema, ma

nifestándose en contra de los privilegios y las exclusiones 

propias de un sistema de dominac16n oligárquico como el impe-

rante entonces. 

El triunfo de Alessandri signif ic6 tambi~n la cri

sis de los partidos políticos tradicionales que no percibieron 

corno indispensables las necesidades de modernizar al país y mu 

cho menos supieron interpretar las demandas de los sectores 

emergentes. 

La Constituci6n de 1925 impulsada por el nuevo go--
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bierno, sin modificaciones sustanciales respecto a la de. 1833, 

restablece el régimen presidencialista, el inviolable derecho 

a la propiedad privada, el reconocimiento de las organizacio

nes pol!ticas y laborales de los trabajadores y el sufragio 

universal, entre otras cosas. 

Durante este primer gobierno de Alessandri, hay i~ 

portantes avances en la democratiiaci6n, pero sin cambiar en 

lo esencial al oligarquizado sistema pol!tico, ante lo cual, 

los sectores excluidos, radicalizan sus demandas. 

Ante la incapacidad para ofrecer alternativas, se 

genera un vacío de poder, y aparece el ej~rcito en escena. El 

General Carlos Ibáñez, apoyado por la oficialidad joven, sec

tores de la burgues!a y sectores medios, llega a la presiden-

cia en 1927 con ciertos aires reformistas que pronto deja a 

un lado para reprimir abiertamente el descontento popular. 

El nuevo gobierno trat6 de resolver la crisis bu6-

cando una vinculaci6n más firme con el imperialismo norteame

ricano, desplazando al capital inglés de los bastiones que a6n 

conservaba. 

Es importante destacar que la dictadura ibañista 

funcionlS formalmente, dentro del esquema institucional estable 

cido por la Const1tuci6n de 1925. 

17) 

"La Dictadura tuvo un car&cter militar en cuanto a 
que reposaba en el respaldo activo de las fuerzas 
armadas, sin embargo éstas asumieron más bien el 
carácter de fuerza rectora del Estado, sin tomar 
directamente en sus manos el. ejercicio mismo de 
las funciones gubernativas¡ desde ese ángulo no 
se intentó producir la militarización de las ins 
tituciones del Estado .•• 17) -

Ramírcz !le cochea, Hernán "El fascismo en la evolución política 
de Chile hasta 1970¡' A>tauc.tVÚa. de CliU.e no. 1, 1978, Madrid, pg. 71. 



- 47 -

La dictadura !bañista cae en descr~dito no sólo an 

te los sectores populares, sino ante los mismos nacleos oli

gárquicos y liberales de la clase dominante, lo que conjunt~ 

mente con los efectos devastadores de la crisis del 29 18) p~ 

ra la econom!a chilena, lo obligan a renunciar en 1931. 

El proceso de industrialización sustitutiva de im-

portaciones no entrañaba cambios radicales, sino la utiliza

ción de la capacidad instalada en base al desarrollo econ6mi 

co alcanzado en cada país. As!, Chile fue uno de los países 

más afectados de la región debido al carácter monoproductor 

y dependiente de su economía. 

El proceso de industrializaciOn chileno fue lento 

y no tuvo un verdadero impulso sino hasta finales qe los años 

treinta, con los gobiernos del Frente Popular y el Estado co

mo fuerza dirigente de tal proceso. 

La crisis del 29 " ••• demostr6 definitivamente ~a 

vulnerabilidad de la economía chilena por su carácter monopr2 

ductor y dep~ndiente del mercado internacional controlado por 

consorcios imperialistas ••• "19) fundamentalmente norteamerica 

18} 

19) 

Durante dicha crisis los parses desarrollados interrum
pen dr~sticamente sus importaciones de productos prima
rios de los países de la "periferia" as! como sus expor 
taeiones a esos mismos países de ciertos 'bienes de capT 
tal, como por ejemplo refacciones, insumos complementa= 
ríos, afectando seriamente a dichas economías, las cua~ 
les se ven forzadas a emprender un proceso de desarro
llo "hacia adentro" o de industrializaci6n sustitutiva 
de importaciones. 

Elgueta, Belarmino y Chelén, Alejandro "Breve Historia ~ 

de Medio Siglo en Chile", en varios autores, Am(Jr.ica 
Latina: H.U, to11.ia de. lle.dio S.lgto, torno 1, Ed. Siglo XXI, 
IIS, UNAM, México, 1977, pág. 232. 

,·,\. " -
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nos que fueron acentuando su influencia no s6lo en la princ! 

pal fuente de ingresos del país, que era la producci6n del 

cobre, sino en la economía nacional como un todo. 

Luego del fracaso de la dictadura ibañista se vive 

todo un proceso de radicalizaci6n de las demandas y reivind! 

caciones, dando origen a la instauraci6n de una ef!mera Rep~ 

blica socialista el 4 de junio de 1932, donde participaron 

activamente gente como Marmaduke Grove, Coronel de la Fuerza 

Aérea, y Eugenio Matte. 

La crisis del 29 hab1a contribuido a la discusi6n 

entre nacleos obreros e intelectuales sobre la respuesta que 

el socialismo podía ofrecer a los problemas sociales y econ~ 

micos, pero sin rebasar el mero debate ante la falta de un 

partido político poderoso y un movimiento obrero plenamente 

estructurado. 

El gobierno socialista, en sus 12 días proclam6 me 

didas importantes, como por ejemplo disposiciones legales 

que no fueron después surpimidas20 >. Como era de esperarse 

el gobierno socialista cae el 17 de junio y luego de unas 

nuevas elecciones, Alessandri Palma vuelve a la presidencia 

el 30 de octubre de 1932, representando abiertamente los in

tereses de la burguesía y recurriendo a una política antipop~ 

lar y represiva. 

Mientras tanto, la izquierda organizada y el movi

miento popular desarrollan caminos alternativos al gobierno 

20) Muchas de estas disposiciones fueron utilizadas por la 
Unidad Popular, sobre todo para la recuperación de las 
riquezas básicas del pats. 
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de Alessandri, con una personalidad más definida. 

As! el,POS 1 que corno ya mencionaremos fue fundado 

en 1912 por Luis Emilio Recabarren, en un primer momento co~ 

prende diversas tendencias ideol6gicas sobre todo anarquis-

tas, pero en 1920 decide adoptar el programa de la Federaci6n 

Obrera Chilena (FOCH) 21 ) el cual manifestaba la necesidad de 

luchar para abolir el sistema capitalista, y en 1922 se trans 

forma en el Partido Comunista de Chile (PC), declar~ndose en 

pie de lucha contra todos los elementos pequeño burgueses, 

tanto dentro como fuera de sus filas, en una etapa del parti

do caracterizada como ultraizquierdista. 

Los mineros del nitrato del norte del pa!s y los 

trabajadores de las minas de carb6n del sur, eran la parte 

m&s fuerte del POS, luego PC, el cual lleg6 a ejercer el con

trol total de la FOCH. 

En el momento de la experiencia de la Repablica so

cialista del 32, el PC vive una etapa critica pues fue muy 

golpeado por la dictadura de Ibáñez y estaba enfrascado en 

pugnas contra los anarquistas y los elementos reformistas 

-por lo que se opone a la Rep6blica Socialista- y a su: inte

rior contra los elementos trotskistas, raz6n por la cual no 

21} La Federación Obrera Chilena tiene su origen en la Gran 
Federación Obrera Chilena, sindicato ferrocarrilero or
ganizado sobre bases mutualistas en 19091 en su s~gundo 
congreso -1917- se abre la participación a otros secto
res trabajadores chilenos y se adopta el nombre de Fede 
ración Obrera Chilena, convirtHindose en la unidad básica 
de organizaci6n sindical; fue radicalizando sus concepciones y po
siciones. La FOCH llegó a su máxima fuerza en 1924, antes de que 
la crisis de los años 30 y la dictadura df¡ lbáñez "arrojaran a to
do el movimiento obrero en un estado de confusión y decadencia .•• " 
ver Angell, A. Pct!tt.<'.dr~ .•. op. cit. pág. 46. 
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están en condiciones de ofrecer un liderazgo al movimiento 

popular. Al calor de estas pugnas que dividen al partido 

proliferan además diversos sindicatos pequeños y dispersos 

dominados por el espontaneismo. 

En ese contexto y despu~s de la experiencia de la 

Rep6blica Socialista, el 19 de abril de 1933 se funda el 

Partido Socialista Chileno, como fusi6n de varios grupos so 

cialistas de tendencia marxista, con el objetivo de ofrecer 

una alternativa de dirección al movimiento popular. 

El PS tuvo una conformaci6n multiclasista y hete

rogénea contando entre sus miembros a obreros, campesinos, 

estudiantes, trabajadores de "cuello blanco", ex-militantes 

de otros partidos, anarquistas, etc. 

En esa época de enfrentamientos y lucha ideol6gi

ca, debido a los fuertes rasgos de espontaneismo gremialis

mo y anarcosindicalismo imperantes en el movimiento de la 

clase obrera, el PS ayud6 a la búsqueda de unidad sindical. 

Las condiciones para que los dos partidos obreros 

confluyeran en.acciones conjuntas se dieron con la creaci6n 

de Frentes Populares en todo el mundo, impulsada por la Ter

cera Internacional para contrarrestar la influencia del fas

cismo. 

El PC chileno logr6 enfrentar y trascender sus pr~ 

blernas internos, proponiendo la conformaci6n del frente en

tre el PC, el PS y el PR, que se constituyó como eje de tal 

alianza. Este hecho gener6 algunos problemas al seno del PS, 

el cual tenia una propuesta que no incluia a la burguesía 

"progresista", como en el caso del PC sino se inclinaba por 
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buscar la independencia del movimiento obrero. 

Sin embargo la presión que ejercía la coyuntura i~ 

ternacional para luchar contra el fascismo, as! como la nece 

sidad de unificar al movimiento obrero deciden finalmente su 

participación en el Frente Popular, -atuaci6n que tambi~n 

influye positivamente en la creaci6n de la Confederaci6n de 

Trabajadores de Chile, CTCH, en 1936-. 

Corno contraparte ideológica a este proceso unita

rio que viv!an los partidos de izquierda, es interesante ha-

cer notar que tambi~n hubo en Chile un movimiento de corte 

fascista, inspirado en el español Primo de Rivera y en el 

italiano Benito Mussolini. 

Si bien en ese momento histórico se manifestó corno 

un elemento ideológico un tanto difuso, sin fuerza, no se 

puede decir, como lo afirma Ram!rez Necochea22 ) que no te• 

n!a ninguna posibilidad real de constituirse en una fuerza 

social significativa. 

Si estas organizaciones fascistas que entonces su~ 

gieron no llegaron a converger en un partido o movimiento 

mSs amplio con cierto sustento social se debi6 fundainental

mente al peso político e ideol6gico y a la legitimidad que 

ten!a la estructura partidaria y los mecanismos institucion! 

les de resoluci6n de los conflictos por cauces legales, in

cluso para la burgues!a para la cual no hab!a necesidad 

22) Ram!rez Necochea, H. "El fascismo ••. ". op. cit. 
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-aan- de recurrir al fascisrn~23 l . 

Pero tarnbi~n hay que decir que señala los ante 

cedentes de toda una ideología fascista, orgánica, fuerte 

que va a adquirir importancia, luego del golpe de 1973. 

Estos grupos fascistas se insertaron luego en el 

Partido Nacional -fusi6n del Partido Liberal y el Partido 

Conservador en los años 60-, insertándole vitalidad. 

El 25 de octubre de 1938 el Frente Popular gana 

las elecciones presidenciales con su candidato Pedro Aguirre 

Cerda, del Partido Radical. 

Bajo los gobiernos del Frente Popular, período se

ñalado como de consolidaci6n del Estado democrático burgu~s, 

se di6 un notable impulso al desarrollo industrial, afianzán 

dose el dominio estatal sobre áreas fundamentales del desa-

rrollo econ6mico. 

Si el Estado se había dedicado a administrar los 

fondos excedentes provenientes de la minería, ahora se plan-, 

tea una injerencia directa en el desarrollo econ6mico, crean 

do la infraestructura necesaria para el desarrollo indus

trial, reemplazando al sector privado como fuerza dirigente 

23) En este sentido, es significativo el siguiente hecho que 
nos hace notar Ramírez Necochea. En 1933 se constituye 
el Movimiento Nacional Socialista, de ideología nazi, di 
rigido por el abogado y ex-militante del Partido Liberal, 
Jorge González Von Marees1 dicho grupo no logró más que 
un ínfimo espacio político por lo que el 5 de septiembre 
de 1938 decide dar un "putsch". La respuesta del gobier 
no derechista de Alessandri, fue el asesinato alevoso de 
más de 80 Jovenes nazis, luego de que éstos se habtan 
rendido. Ramírez Necochea, Hernán, !bid. pp. 18-19. 
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de ese desarrollo, aumentando y complejizando sus funciones 24 >. 

Esta fase de desarrollo industrial favorece a sec-

tores incrustados en el polo "moderno", agrupando intereses 

agrarios tradicionales, financieros y comerciales bajo la he 

gemon!a de la burguesía industrial ligada fuertemente a in-

tereses extranjeros. 

Las tendencias estructurales hacia la concentra-

ci6n econ6mica se manifiestan en este sector moderno que no 

difunde el progreso que experimenta al resto de la economía 

sino que, por el contrario, disminuye su tasa de absorci6n 

de mano de obra, agudizando el desarrollo desequilibrado y 

heterog~neo de la economía. 

En síntesis, bajo los gobiernos del Frente Popular 

se crea la infraestructura industrial y se amplían los lími

tes de participaci6n e injerencia del Estado en la economía 

favoreciendo a la fracci6n industrial de la burguesía y a 

nuevos sectores, sobre todo de los estratos intermedios, que 

surgían con la ampliaci6n de sus actividades. 

El Frente Popular se plante5 una política de redis 

tribuci5n del ingreso a trav~s de la creaci5n de leyes socia 

les y planes realcionados con la vivienda, la enseñanza y la 

salud pública, pero no hubo avances significativos en este 

sentido. 

uno de los acuerdos tScitos de la lianza fue no to 

24) En 1939 se creó la Corporaci6n de Fomento de la Producción, 
CORFO, ente autónomo que debía preparar el plan de desarrollo in
dustrial; también se creó la Empresa Nacional de Electricidad¡ la 
Empresa Nacional del Petróleo, la Compañía de Acero del Pacífico, 
así como la industria para el desarrollo de la producción de azú
car, remolacha, papel; industrias livianas corno la de textiles, 
artículos del hogar, etc. 
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car los intereses de la oligarquía terrateniente tradicional, 

raz6n por la cual no se llev6 a cabo ninguna reforma agraria, 

marginando al movimiento campesino del proceso, problema pa-

ra el cual los partidos de la izquierda tampoco tenían pal!-

tica alguna al tener una base social urbana. 

La clase media se desplaza tambi~n hacia posicio

nes más conservadoras con el afán de defender los logros ob-

tenidos en su posici6n social, distanciándose de los secto-

res populares. 

Entre la masa trabajadora y gracias al desarro

llo desigual de la economía, los trabajadores de "cuello 

azul" vieron mejoras notables en sus niveles de vida debido 

a su vinculaci6n a las actividades econ6micas de "punta", p~ 

ro esto motiv6 su tendencia a identificarse con los secta-

res medios en ascenso desplazándose tambi~n hacia posiciones 

conservadoras, lo cual afect6 notablemente la unidad ideol6-

gica y política del movimiento obrero. 

La cada vez más cercana alianza que realiza el Pa~ 

tido Radical con la naciente burguesía industrial para fome~ 

tar la acumulaci6n mediante el recurso de la inf laci6n y la 

cada vez mayor asunci6n de sus intereses econ6micos y políti 

cos, as! como el consecuente deterioro de las condiciones de 

vida de los asalariados y el abandono de las reformas socia

les inicialmente propuestas, lleva al rápido quiebre de la 

alianza política que di6 vida al gobierno de Aguirre Cerda, 

con el abandono del pacto por el PS en 1941 • 

••• si bien el Partido Radical expresó los intereses 
de sectores y clases sociales emergentes con el de-
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sarrollo económico ••• en pro de una democratización 
de la vida política y un mejoramiento de las condi
ciones materiales de los sectores populares, la he
terogeneidad de su composición social en la que los 
grupos ligados a la oligarquía gobernante tenían de 
cisiva influencia, eliminó buena parte de la agresI 
vidad anti Statu Quo del partido y le imposibilitó
articular los intereses de los estratos menen favo
recidos de las clases medias25), 

En 1946 llega al poder Gabriel González Videla del 

PR, con el apoyo del l.>C, aunque sin ~der el delPartido Libe

ral, pero cuando en 1947 se dejan sentir en el mundo los ai

res de la guerra fria y los partidos comunistas empiezan a 

ser marginados, González Videla se alinea inmediatamente de-

clarando ilegal al PC por medio de la promulgaci6n de la Ley 

en Defensa de la Democracia, mejor conocida como "Ley maldi-

ta", hecho ante el cual el PS se divide en torno al apoyo o 

rechazo de esa ley. 

Imposibilitados para elaborar entonces una alterna 

tiva de poder, los partidos de la clase obrera entraron en 

una critica situaci6n. 

El Partido Socialista se divide en dos corrientes 

de 1947 a 1958 -la corriente más conservadora queda repre--

sentada en el Partido Socialista -PSCh- y la que agrupa a 

los sectores más radicales en el Partido Socialista Popular, 

PSP-, hecho que lo afect6 seriamente en esa 6poca, pues si 

bien lleg6 a representar por s! s6lo casi el 20% del electo

rado, entre 1941-45 baja al 12%, deteriorándose más en los 

25) 
Borón, Atilio. "Movilización Política y Crisis Políti
ca en Chile". Apoltte~ no, 20, abril de 1971. Instituto 
Latinoamericano de Relaciones Internacionales, París, 
pag. 
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siguientes años. A fines del decenio era prácticamente una 

organización marginal. 

El Partido Comunista también experimentó un desga~ 

te considerable pues entre 1941-45 su votación bajó de 65 a 

46 mil votos, o sea, del 14 al 10% 26 ) 

Es importante entonces destacar el significado del 

surgimiento del FRAP -anteceden~e inmediato de la UP- como 

la recuperaci6n de este proyecto de unidad, luego de un par

tido critico para la izquierda. 

Con el quiebre del Frente Popular y el despresti-

gio de todos los partidos que en una u otra forma participa

ron en él, surgen fuertes sentimientos antiparlamentarios y 

anti partidos, que junto con el descontento general hacia 

los gobiernos radiales son capitalizados por el General Ibá

ñez, y su vuelta a la escena pol!tica, propiciando un breve 

movimiento social heterogéneo, de corte caudillista, con 

fuertes rasgos populistas. 

Su discurso hacia promesas a todos los sectores, 

llamando a una "regeneraci6n moral" que barriera la corrup-

ci6n siendo uno de los stmbolos de su campaña, una escoba. 

Ib~ñez logró movilizar a los sectores, hasta enton 

ces marginados de la vida sociopol!tica, lo cual fue decisi-

vo en su triunfo en 1952, junto con los altos precios del e~ 

bre en esos momentos, logrando un 47% de la votaci6n nacio-

nal. 

Su ideolog!a clamaba ser apol!tica, lanzándolo co~ 

26) Pinto, An!bal. "Desarrollo .•• ", op. cit., pp. 22-23. 
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tra partidos de derecha, de centro y de izquierda y contra 

el orden establecido en general, pero sin ofrecer una alter 

na ti vi:; -real. 

En síntesis, el ibañismo di6 origen a un efímero 

movimiento al margen de los partidos y de las organizacio--

nes sindicales tradicionales, representando la primerairrup

ci6n masiva de los marginados. 

Ante la debilidad orgánica y extremada heterogene! 

dad del movimiento que protagoniz6 Ibáñez; ante la falta de 

perspectivas a más largo plazo y la inexistencia de un pro-

grama coherente; ante la incapacidad de establecer ninguna 

forma de organizaci6n alternativa a partidos y sindicatos 

tradicionales, el general cae, junto con los precios del c~ 

bre, recuperándose pronto la unidad política y sindical y 

la estructura organizativa anterior. 

Dicha recuperaci6n se expresa en la conformaci6n 

de la Central Unica de Chile, CUT, en 1953, que hasta ahora 

sigue siendo la expresi6n más importante de la clase obrera 

chilena en el terreno sindical; en la creaci6n del FRAP en 

1956 con el PC y el PS como ejes de es~ alianza; en el surg! 

miento de una nueva fuerza ideol6gica y política, el Partido 

Oem6crata Cristiano, PDC, y en la rearticulaci6n de los par

tidos de la derecha que logran presentar un candidato dnico 

en las elecciones de 1958. 

27) 

La conformaci6n del Frente de Acci6n Popular, FRAP27), 

El to. de marzo de 1956 queda constituído con el PC, el 
PS, el PSP y otros partidos pequeños que tenderán a desapar~ 
cer. Una diferencia cualitativa ~on el Frente Popular es que el 
eje de la alianza son los partidos obreros. 

'«'' 
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marca el retorno de los dos partidos de la clase obrera en 

la bdsqueda de una política básica de unidad para la clase 

obrera, constituyéndose además en el eje de la oposici6n p~ 

pular y en una alternativa real al plantear en un programa 

coherente las demandas populares. 

La experiencia del Frente Popular, con sus limit~ 

ciones y su proyecto de desarrollo capitalista, represent6 

entonces, una de las primeras experiencias fundamentales que 

vive la izquierda chilena en su largo proceso de buscar una 

unidad real y una alternativa de poder. 

Si bien hay una subordinaci6n a los objetivos bu~ 

gueses por el carácter de.la alianza, ideol6gicamente repr~ 

senta un avance al imponerse el marxismo en la interpreta-

ci6n de la realidad y praxis política frente al anarcosind! 

calismo, gremialismo y espontaneísmo que prevalec1an en la 

clase obrera. 

Sin duda el Frente Popular signific6 un avance d~ 

mocr!tico de extraordinaria importancia al ampliar el espa

c~o político de la clase obrera, pero también es cierto que 

se consagró una política de alianzas que lig6 al movimiento 

popular a los procedimientos que establece el Estado demo-

crá tico burgués, convirtiendo al proceso electoral en una 

forma de lucha privil~giada por el movimiento popular. 

As1, se van delineando algunas contradicciones en 

tre la praxis política y la ideolog1a del movimiento popu-

lar. 

A decir de Zemelman, el surgimiento del bloque de 
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fuerzas en el campo popular, a lo largo de 30 años tiene dos 

características: por un lado, una izquierda que est.4 trasce!!_ 

diendo ideológicamente el esquema democrático bur~u~s y en

tra en oposici6n con la d,enocracia burguesa, pero a la ve~ es 

hija de su práctica. 

Por tanto, no es capáz de romper con los esquemas, 

y los estilos de una lucha impuestos por la democracia bur

guesa. Hay, entonces una contradicci6n entre los rn~todos de 

lucha demoburgueses y la pr~dica ideol6gica anti-democracia 

burguesa28 ) • 

A decir de otro analista: 

En los cuarenta años que separan las dictaduras de 
Ibañez y Pinochet, los administradores tradiciona
les del Estado Chileno llevan al movimiento popular, 
representado por los dos grandes partidos, a una po 
lítica de creciente integración en las reglas del -
juego existentes y a una canalizaci6n de las deman
das del pueblo por los distintos niveles de la es
tructura de poder estatal. Así, a medida que se in 
crementa~ las fuerzas de izquierda ••• ellas se van -
ligando en forma estructural a los rasgos y procedi 
mientes que organiza un Estado negociador -como el 
chileno- entre los diversos grupos y sectores de 
clase de la sociedad. 29 ) 

De cualquier.forma es importante hacer notar que , 

~ste es el camino por el cual el proletariado y su vanguardia 

van diferenciando sus intereses y d~ndo sustento a su proyec-

28) 

29) 

Notas personales de la intervención de Hugo Zemelman en 
el semin•rio sobre "La crisis del autoritarismo y las 
condiciones de la Democracia en América Latina"., Méxi
co, 20 de octubre de 1978. 

Maira Luis."La lucha contra la dictadura y los proble
mas de la Izquierda." Cu.ade)f.no.& de Jla)f.c.ha., segunda épo
ca, año I, nGm~ 6, M~xico, marzo-abril de 1980, p&g. 23. 
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yecto de.poder alternativo, llevando ál máximo las contradic 

cienes del desarrollo pol!tico y del Estado demoburgu~s. 

El Estado va cambiando, se va adecuando a las nue

vas condiciones sociecon6micas y políticas, no s6lo por la 

flexibilidad de la clase dominante para permitirlo, sino por. 

la presi6n ejercida por un ~ovimiento popular en constante 

avance. 

El movimiento popular y sus partidos se van acos

tumbrando a actuar dentro de los cauces establecidos por el 

sistematclítico y a cautelar sus demandas y reivindicaciones 

a trav~s de las instancias legales de un Estado que, en aras 

de su propia legitimidad, abre espacios políticos a estos 

sectores. 

El precario desarrollo económico, aunado a la cr! 

ciente participaci6n política de la clase obrera hace que 

las demandas se readicalizen y sean cada vez más antagóni

cas e ideol6gicamente cada vez más diferenciadas-de los inte 

reses e ideología del nücleo dominante, a pesar de los lími

tes institucionales. 

Esta contradicci6n se va agudizando m~s cuando las 

tendencias monop6licas de la economía y la exclusi6n socio

econ6mica y pol!tica que acompaña este proceso se acentaan. 

Creemos que el Frente Popular deiine6, para la iz

quierda, algunos caminos y vías tácticas por las que abría 

de transitar, como por ejemplo, la bGsqueda de la toma del 

poder utilizando los medios y las herramientas otorgadas por 

las mismas instituciones, tal com~ lo plantea la "vía chile

na al socialismo" que se sustentaba en la creciente confían 
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za y en la posibilidad de utilizar las mismas instituciones 

burguesas para propiciar su propio cambio. 

Este es el marco hist6rico necesario para la com-

prensión de los sustentos ideol6gicos y políticos de la 11~ 

mada v!a chilena al socialismo, en la cual se inscribe la 

política cultural propuesta por la Unidad Popular, sobre to 

do en materia de comunicaciones. 
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2.2. Ideologl.a dom~nante, d~~a44ollo c.ultu4al y pen~a
m.ien.to Cll.1..U.c.o. 

Nuestro interés en este apartado es analizar algunos 

elementos que fueron configurando hist6ricamente la ideolog!a 

dominante en la sociedad chilena, entendida, ~sta como concep-

ci6n del mundo, tal como lo planteamos en el primer cap!tulo 

para entender este proceso en toda su complejidad y no como me 

ra imposici6n unilateral. 

En este sentido, nos interesa analizar la capacidad 

en la clase dominante para articular de manera legítima sus i!!_ 

tereses y al mismo tiempo, la forma en que lo que llamamos el 

pensamiento cr!tico (para distinguirlo de lo que ser!a un pro-

yecto alternativo, una nueva concepción del mundo, presentada 

de manera orgánica y coherente), se va expresando, en unos ca-

sos aborbidos por la ideolog!a dominante y en otros como el an 

tecedente de una concepci6n del mundo alternativa. 

El sistema pol!tico chileno desarrolló una gran cap!!_ 

cidad para representar.los intereses de las clases dominantes, 

su "concepción del mundo•, con legitimidad y un notable margen 

de juego político, de tal manera que ni la irrupción de los m! 

litares a la vida política en los años veinte, ni ideolog!as 

de corte fascista, ni la participaci6n de los par.tidos de iz-

quierda a nivel gubernamental trascendieron, en esos momentos, 

los límites impuestos por la institucionalidad. 

Las diferentes fracciones de la clase dominante de--

pendieron en gran medida del aparato jurídico y político que 

habían creado para preservar su hegemonía, as! como de la ideo 
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log!a democrática y constitucionalista que priv6 prácticamente 

hasta la decisi6n de dar el golpe de Estado en 1973. 

Lo mismo puede decirse de las Fuerzas Armadas para 

quienes tambi6n pesaba mucho el Estado de derecho. 

El movimiento obrero y popular y sus organizaciones 

políticas y sindicales no estuvieron fuera de la zona de in-

fluencia de esta institucionalidad sino que se forjaron con 

una huella muy clara de la misma en su práctica política y en 

las formas de lucha que privilegi6 el movimiento popular en 

su camino hacia la concreci6n de un proyecto alternativo. 

As! el constitucionalismo, la vigencia y legitimidad 

del sistema jurídico político y de los procesos instituciona

les, y el consenso alrededor de estos valores confluyeron de 

manera muy importante en la conformaci6n ideol6gica de la so-

ciedad chilena. 

Hay otros elementos que intervienen en este proceso 

entre los cuales nos parece muy importante considerar el peso 

específico y las formas que asume la penetraci6n ideol6gica y 

cultural de valores externos a los intereses nacionales de los 

países de Am~rica Latina, que como lo mencionamos muy e~cueta-, 

mente en el primer capítulo, es producto de la vinculaci6n su

bordinada de América Latina al sistema capitalista mundial. 

Este factor de penetración cultural se ha constitu!

do en parte de la cultura nacional y de la concepci6n del mun

do hegem6nica; los valores externos impuestos por intereses i!!!_ 

perialistas, se han articulado con los internos, formando par

te de la ideología dominante, según la específica constituci6n 

de cada formaci6n social. 
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••• la vida cultura está integrada por todas las formas 
y niveles de creaci6n que cotidianamente una naci6n es 
tá implementando •..• comienza en los rasgos hist6ricos -
que advertimos en los usos y costumbres colectivos e 
individuales, en el campo y la ciudad .•. las formas ar
tesanales de producción y las tecnologías mayor o me-
normente complejas. Apareciendo en la cúspide del sis 
tema laH creaciones más sofisticadas de carácter artís 
tico y científico .•• Muchos son los factores que actúan 
en su desintegraci6n; las formas de la dependencia cul 
tural no son sino mecanismos que interrumpen este con~ 
tinum desgajando algunas de sus partes y haciéndolas 
depender de otros sistemas culturales 30 ). 

En Am~rica Latina, la ideología dominante articula 

los intereses de una clase que desde la conformaci6n misma de 

los Estados nacionales, ha tendido a identificarse con los va 

lores e intereses de loa países desarrollados, despreciando, 

en aras de cosmopolitismo y la europeizaci6n, la posibilidad 

de alentar el desarrollo de una identidad cultural propia y 

aut6noma. 

Los grupos oligárquicos identificados con valores 

externos
1

difunden una visi6n del mundo con la cual racionali

zan sus propios intereses, monopolizando el desarrcllo cultu-

ral (y lo que se entiende por cultura), la educaci6n, los 

avances cient!ficos, etc., imponiendo, en f!n, una cultura de 

sarraigada de s! misma, sin conciencia nacional, volcada ha-

cia el exterior • 

30) 

••• una cultura oficial, aristocrática y divorciada del 
pueblo (que) no incorpora a sus elementos más talento
sos y enérgicos. La cultura dominante se superpone a 
las subculturas populares y regionales, que son mante-

Ruíz, Eduardo en varios "Debate sobre la Universidad" 
A~auca~~a de Chile no. 3, Madrid, 1978, pág. 149. 
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nidas en la subordinación y la marginalidad. 31
) 

La formalizaci6n del orden pol!tico institucional no 

surge de la dinámica interna, sino que literalmente se calca 

de las experiencias europea y norteamericana, por lo que dicho 

orden tiende a chocar con las estructuras existentes, domina-

das por la tradici6n heredada de la colonia, basada en la mar-

ginaci6n y explotaci6n de las mayorías. 

El sistema educativo se pone al servicio del proyec-

to econ6mico, pol!tico e ideol6gico de la oligarquía y a la 

preparaci6n de sus cuadros de profesionistas e intelectuales. 

El impacto ideol6gico y cultural de l.a.dominaci6n 

extranjera con todo su sistema de ideas, valores, costumbres, 

instituciones, pautas de consumo, no hace más que reforzar la 

dependencia econ6mica, política y cultural • 

.•• lo que atrae a los consumidores de cerveza inglesa 
(por ejemplo) no es el problemático placer que propor 
ciona esa bebida nada mejorada por un viaje largo y
azoroso por mares tropicales1 beberla es sobre todo 
un implícito acto de fe en la superioridad de lo que 
es extranjero y moderno sobre lo que es tradicional y 
autóctono ••• 32 ) 

Estas manifestaciones de enajenaci6n no son resulta

do de la mera casualidad ni consecuencia de una "invasi6n diri 

gida por un enemigo externo sino una elecci6n hecha por su pr~ 

pia clase dirigente subordinando la vida y la cultura nacional 

3 1 ) 

32) 

Kaplan, Marcos Fo~maci6n del Eatado Naclonat en Am~4lca 
Latlna, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1976, p&g. 198. 

Halperin, Tulio Hl6panoamé4lca Oeapula •••• op. cit., pp. 
153-154. 
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a la dinámica del sistema capitalista internacional como parte 

de la dependencia estructural de los pa!ses de la región al 

mismo. 1133 > 

Sin embargo en este marco, el pensamiento cr!tico 

tiene cierta expresi6n¡ aunque perseguido y marginado, va mar

cando el camino largo, dificil, ideologizado, hacia una recup~ 

ración del ser y la conciencia nacional y de una cultura pro-

pia, realmente nacional y popular. 

Según algunos analistas "hay ciertas fechas hito en 

la historia de la cultura (chilena): 1824, 1938 y 1970. 1134 > 

En la ~poca de instauración de la República autocr~-

tica de Diego Portales, la lucha por establecer la hegemon!a 

de una fracción sobre otra al seno de la clase dominante, se 

expresa en una confrontación ideológica entre conservadores y 

liberales, 'católicos y laicistas, " ••• entre americanistas e 

hispanistas, entre los que cargan el acento en la realidad y 

los que la cargan en la antigua tradici6n ••• 1135 > 

33) 

34) 

35) 

Daqnino, Evelina citada en Beltrán, Luis y Fox de Cardona, Elizabeth 
Comu.n.lcacWn domi.l'IO.da. Eiit.adoJi Un.ldoti en l.oti Me.cU.oti de. Am~ Laü
na. Ed, Nueva Imagen/ILET. México, 1980, pág. 43, 

Teitelboim, Volodia "Herencia y contradicci6n en la Cultura Chilena". 
~ de. Ch.lle. no. 7, l!adrid, 1979, pág. 31. A los dos primeros 
momentos nos referiremos brevemente en este apartado para tratar más 
adelante con más detalle a las formas más complejas que asume la do
minación cultural extranjera y su articulación con la ideología domi 
nante a través de los medios de comunicación de masas. -

Reyes, Alfonso "Notas sobre la Inteligencia Americana" Serie Latino
americana, Cuadernos de cultura# 15, u.N.A.M., Coordinación.de Hu
manidades/CELA de la Facultad de Filosoffa·y Letras, Unión de Uni-
versidades de América Latina, México, 1978, pág.7 
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La oposición liberal pronto se reorganiza y presiona 

para su incorporaci6n en un nGcleo dominante cerrado y excluye~ 

te, pero en este proceso se genera cierto pensamiento de avanz~ 

da que, aunque marginal, echa algunas ratees que se van desarro 

llande posteriormente. 

"1824", nos dice Volodia Teitelboim, "es un año inau-

gural, cuando nacen la Universidad de Chile y la Sociedad lite

raria." Es en esa época cuando se empieza a debatir, por prim~ 

ra vez, que pa!s se quiere y qué papel juegan las ideas en ese 

proyecto36 >. 
Ya desde el año de 1824 se manifiestan al seno de la 

Sociedad Literaria, preocupaciones sobre la libertad individual, 

independiente de la riqueza y el poder: sobre la necesidad de 

tener una identidad cultural propia, de tener la capacidad de 

definir ·1a realidad en t~rminos nuevos, recuperando su car~cter 

popular. 

Desde ese momento, se inici6 la formación de clubs y 

asociaciones donde mv-::hos trabajadores ten!an la oportunidád 

de escuchar hablar de libertad e igualdad 

Tal es el caso de la Sociedad de la Igualdad fundada 

en 1850 por Santiago Arcos y Francisco Bilbao, luchadores libe- · ' 

ralea de avanzada, ·la cual, irnbu!da por los principios de las 

revoluciones europeas de 1848, pugnaba por una dernocratizaci6n 

pol!tica y educativa. 

Las demandas por democratizar las instituciones, ga

rantizar la libertad de cultos y la separación Iglesia-Estado, 

36) Teitelboim, Volodia "Herencia ••• " op. cit., p~g. 31. 
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y en general la basqueda del bienestar del pueblo, les vali6 

cárcel y destierro. 

Bilbao (1823-1865) quien ref1eKionaba no s6lo en la 

búsqueda de una identidad cultural nacional, sino latinoameri

cana, realizó en 1844, un duro análisis sobre la realidad so-

cioecon6mica chilena, La. Soc..la.b.l.R...ldad Ch.<..f.etta., por el cual fue 

desterrado, acusado de blasfemo, inmoral y sedicioso, y el 

texto qnemado públicamente37 > . 

Santiago Arcos, (1822-1874) por su parte sufrió cár-

cel luego de la represi6n ordenada por el gobierno de Manuel 

Montt a la Sociedad de la Igualdad, y desde ahí desarrolló im

portantes concepciones sobre la revoluci6n democrático búrgue

sa 38). 

Otro luchador liberal de la ~poca fue Don José Vict~ 

riano La.starria (1817-1888), reorganizador del partido liberal 

e importante.difusor de su ideología, parlamentario, diplomtitf. 

ca y magistrado, quien luchaba tambi~n por un orden social rnSs 

justo y por la recuperaci6n del sér nacional. 

En irónica crítica a la aristocrática y extranjeri

zante clase privilegiada de su pa!s dí.ce: 

37) 

3BI 

"La sociedad de Chile tiene fondo y superficie como el 
mar: en el primero están aconchadas todas las heces de 
la colonia española¡ en la superficie aparece un bar
níz a la moderna, que le da un color tornaso e incierto 

'l'eitelboim, Volodia, "Herencia ••• " op. cit., pág. 35. 

Ver su carta a Francisco Bilbao en Witker, Alejandro 
(comp.) Antología Clt.lte: Soc.i.e.da.d y Pol.(.~.i.c.a. UNAM, Méxi 
co, 1970, págR. 79-107 del 29 de octubre de 1852, desde
una carcel en Santiago. 
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pero que participa mucho del color francés. Cual
quiera .que vea a los chilenos vestidos a la europea, 
con su aspecto serio, sus modales cultos, su oficio 
sa hospitalidad al extranjero, cree hallarse en un
pueblo civilizado y cristiano, como cualquier otro. 
As! nos imaginamos que viven en armonía y en rela
ciones íntimas las arañas, cuando las vemos cruzar 
sin estorbarse, porque no conocemos la guerra civil 
en que perpetuamente viven empeñadas."39) 

Como la mayor parte de los liberales de la época, 

Lastarria se levanta en contra del pensamiento conservador de 

la Repablica instaurada por Diego Portales. 

En su texto "Von V.lego Po11..tate..6, Ju.le-lo HütdllJi.co" 

(1861) " ••• censura la idea portaliana del gobierno fuerte, la 

utilizaci6n del despotismo y del espionaje para legitimar el 

poder ••• también el principio de acumulaci6n de la autoridad en 

el poder Ejecutivo. 1140
> 

Para Lastarria, la política tenía que ser un espacio 

donde el ser humano conquistara su libertad, para Portales, p~ 

l!tica y gobierno tenían que garantizar la buena marcha de los 

negocios. 

Diego Portales, político pragm4tico y realista a 

quien ya nos referimos señalando.su importancia en la configur! 

ci6n de la RepGblica Chilena, representaba también otros va-

39) Lastarria, Jos~ Victoria "El manuscrito del diablo" en 
Witker, Alejandro, Antologla ••• op. cit., páq. 71. Por 
cierto Teitelboim dice que cuando Lastarria dió a cono
cer este escrito en la Re.vi~ta del Pacl6ico, ésta fue 
clausurada. Teitelboim, "Herencia ••• " op. cit., pág. 35. 

40) SubercasPaux, Bernardo, "Diego Portales y la Junta Mili
tar Chilena. Singularidad Histórica y aproximación." 
A11.aucn~la rle ChiCe no. 2, Madrid, 1978, pág. 43. 



- 70 -

lores -personales e ideol6gicos- que molestaban mucho a los 

liberales de la época. 

Portales tenia un estilo personal directo o ir6nico, 

un lenguaje mord~z, prosaico y antiespiritual para los paráme

tros del romanticismo que imperaba entre los intelectuales de 

entonces. 

En sus inclinaciones literarias tambi~n iba en con-

tra de la corriente, sobre todo de la de aquellos liberales 

que formaron la generaci6n de 1842. 

Bstos j6venes liberales afrancesados, eran profunda-

mente antiespañoles y se inclinaban por Rousseau, Chateubriand 

y V!ctor Hug~, mientras que Portales prefería la obra de Cer-

vantes, Van Quijote, que en ese no interes6 mucho. 

Como un ejemplo del clima intelectual de la época, 

Francisco Bilbao recitaba capítulos enteros del Cont4ato Social 

de Rousseau: 

Ten!a horror . a la prosa española ••• y afirmaba muy 
orondo ~ue El Quijote no hab!a conseguido hacerle 
re!r una sola vez. 41 ) 

El interés por resaltar la figura de Portales, m!s 

all4 de definir su muy particular personalidad, reside en que 

expresa una nueva concepci6n del mundo, la visi6n burguesa, 

los valores que expresan los cambios. 

Con sus posiciones pol!ticas, literarias y personales, 

Portales supo interpretar y expresar los intereses emergentes 

de la burques!a, echando las bases para su consolidaci6n econ6-

41) Blanco Cuart!n, Manuel. Citado por Subercaseaux, ibid, 
nota no. 22, pp. 41-42. 



- 71 -

mica y pol!tica. 

Aunque de manera conservadora y autoritaria, supo ut! 

lizar los elementos que tenía a la mano para impulsar el desa

rrollo capitalista, manteni~ndolo dentro de los márgenes ·de la 

tradici6n. 

En cambio, los liberales de la ~poca, en su crítica 

al conservadurismo y elitismo portalianos, desvinculaban sin 

embargo el plano político, en el cual centraban todas sus críti 

cas, del plano socioecon6mico, para el cual no tenían plantea

miento alguno. 

Expresi6n de esta afirmaci6n son las dos metas del 

programa liberal de 1849: la descentralizaci6n del poder Ejec~ 

tivo y la administraci6n compartida en el Parlamento las cua-

les se llevan a su realizaci6n con la República Parlamentaria 

de 1874. 

De ah! que el liberalismo chileno contribuyera nota

blemente al avance de la educaci6n y la cultura, e incluso im

pulsara importantes reflexiones sobre la identidad nacional, 

pero en cambio mantuviera silencio ante la entrega de los re

cursos básicos del pa!s al capital extranjero, luego del derro 

caimiento de Balmaceda, al que primero eligieron y luego ayud!!, 

ron a derrocar. 

Entre sus contribuciones notables, los liberales del: 

siglo pasado hicieron de la Universidad, lugar de reflexi6n s~ 

bre las nuevas naciones, y sobre la búsqueda de la propia ide~ 

tidad cultural ante una cultura nacional en ciernes que no in

copora su raíz precolombina, su cultura original abruptamente 

interrupida, máxime cuando el imperialismo cultural, gracias a 
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la dependencia econ6mica de los paises de América Latina, fund~ 

mentalmente a Estados Unidos, penetraba en todos los ámbitos de 

la vida nacional, subordinando más tarde la educaci6n y la in-

vestigaci6n a objetivos extranjeros. 

Ja recuperación del ser nacional se convierte en un 

planteamiento central de muchos intelectuales como José Mart! 

en Cuba y Andrés Bello en Chile. tradici6n de pensamiento críti

co que después se continúa. 

Como dice Ramírez Necochea al referirse al discurso 

inaugural de la Universidad de Chile a cargo de Andrés Bello42 l . 

••• pienso que ese discurso de Bello, pronunciado hace 
más de ciento treinta años, conserva vigencia en mu
chos de sus aspectos y compendia una alta concepción 
sobre lo que debía ser nuestra universidad, sirviendo 431 al país conforme 'a un programa enteramente chileno'. 

Ahora bien. No podemos dejar de señalar que si bien 

intelectuales de la talla de Bello proclamaron la büsqueda de 

la "independencia intelectual de Am~rica en 1823"1 

42) 

43) 

••• los asuntos, en las obras de Bello, Olmedio, Heredia, 
eran de América, pero el estilo procedía del clasicismo 
académico de Europa, •• el romanticismo (llegado a América 
directamente desde Francia en 1832) proponía a cada pue
blo la creación de su propio estilo, con apoyo en sus 
tradiciones propias. A eso tendieron los escritores jó 
venes ••• en ••• los países de la América Española ••• aband~ 

Andrés Bello (1781-1865) filólogo, poeta, pr&cer de la i~ 
dependencia Venezolana, comenzó a colaborar con el gobier 
no de Chile desde 1829 siendo el primer rector de la Uní~ 
versidad de Chile (1842-1865) y redactor del Código Civil, 
entre las otras cosas. Ver Witker, Alejandro Chile: So
ciedad y Pol~tica Antología, UNAM, México, 1978, pág. 349. 

Ram!rez Nccochea, Hernán. "Universidad Chilena: Democra
cia y Fascismo". (Entrevista) en AAauca~ia de Chile no. 3. 
Madrid, 1976, pág. 103. 
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naron las normas y los modelos clasicistas, pero en 
las formas que trataron de inventar, se discernían 
influencias de los románticos europeos. A veces, 
el sabor criollo, de América, brotaba de su pluma 
cuando menos lo notaban.

441 

Y es que la orientaci6n literaria de la ~poca as! co 

mo la intelectual, estaba volcada hacia Europa y en es~ contex 

to se llevaba a cabo la bGsqueda de las tradiciones culturales, 

que a pesar de todo era muy importante. 

A fines del siglo XIX es el Partido Radical el que 

impulsa un importante movimiento cultural, promoviendo ideas 

laicistas y enfatizando la necesidad de extender la educación 

a un mayor sector de la población, estableciendo por ejemplo, 

la educación primaria obligatoria. 

El Partido radial, fundado en 1863, primero muy vincu

lado a actividades mineras y agr!colas, se va ligando cada vez 

m~s a sectores urbanos, y de la pequeña burguesta y la burocra 

cia que buscaban mejores posiciones en el sistema y vetan en 

el partido'un canal de promoci6n econ6mica y social. 

Sin embargo el PR promueve reformas democráticas ·y 

antioligárquicas y defiende los procesos electorales. Valent!n 

Letelier, uno de sus principales ide6logos, influido por filos2 

fos europeos de avanzada, analiz6 e impulsó al seno del partido 

el problema de la "cuesti6n social", llevándolo a adoptar posi-

cienes favorables en torno a una legislación social, sin que 

el Partido abandonara sus principios liberales ni se acercara 

44) Henriquez ureña, Pedro Hl&to~ia de la Cultu~a en la Amll!Ji 
ca Hi&p4nica Fondo de Cultura Económica, M~xico, 1979 11 ,
PP· 84-85. 
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a posiciones socialistas ••• 45> 

En la segunda mitad del siglo XIX se empieza a desarrollar 

también de manera amplia y regular, la prensa en Am~rica Latina, 

" ••• bajo el estimulo de la integraci6n internacional, del crecf_ 

miento de las grandes ciudades, y de su 'hinterland' inmediato 

y de la diversificaci6n de las estructuras socioecon6micas, p~ 

líticas y culturales." 46
> 

En ese campo había. grandes tradiciones, pues como lo 

señala Ureña, literatura, prensa y oratoria estuvieron muy vine:!:! 

ladas desde las campañas de independencia y durante la ~poca de 

grandes transformaciones sociales y pol!ticas • 

••• la mayoría de los hombres públicos fueron, por lo me 
nos en oaasiones, oradores y periodistas. Parte de es:" 
ta literatura es literatura de combate, hasta en poesía 
•••• ias urgencias del combate penetran igualmente en el 
teatro, en cuentos y novelas ••• y en obras históricas. 47 ) 

En un principio, el pt1blico lector de la prensa se 

reducía a la misma oligarquía (hacia 1895 e~ indice de analfa

betiS1110 alcanzaba el 72%). 48 ) 

Luego fste se fue haciendo m4s vasto, para incomodi

dad de· algunos que como el libertador Sim6n Bolívar " ••• veta 

en la libertad de prensa un estímulo para la indisciplina so-

45) 

46) 

4 7) 

48) 

Jobet, Julio Cesar. "Los or!qenes de la cuestión social en 
Chil.e". En Witker, A. Antol.og.Ca ••• op. cit., pág. 249·. 

Kapian, Marcos. fo~maci6n det •.•• op. cit., pág. 199. 

ureña, P. H.lótoJt.la de ••. op. cit., pp. 83-84. 

ossa, Carlos •conciencia, Ideologta y Cultura en el actual 
proceso chileno." en varios autores, Cultu~a y Comiuiicacio 
nu de. ma~a.6, Ed. Laia-Barcelona, 1976, pág. 58 Garret6n H (c®p). 
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cial ••• ", o como Juan Manuel Rosas en la Ar~entina a quien le 

parec!a una imprudencia exhibir secretos" más o menos vengon

zosos" de algunos miembros de la élitf::, al hacer ptlblicas las 

tensiones y pugnas existencias en su seno. 49 ) 

El primer periódico chileno, La Au~o~a de Chile 

(1812-1813), fundado por el sacerdote Camilo Henr!quez fue el 

primero " ••• en reclamar la independencia para Chile e hizo de 

ello motivo de sermones, poemas, dramas, panfletos y art!culos."SO) 

Henr!quez, fundador del Teatro Republicano, se preo

cupó también por detallar lo que sería una cultura de sello na 

cional a través de la educaci6n -la ilustración debe hacerse 

popular-, buscando la integraci6n orgánica de la personalidad 

intelectual del pa!s. 5 1) 

En 1827 es fundado El Me~cu~io de Valpa~a16o, por 

Félix Vicuña e Ignacio Silva, como antecesor de El Mvi.cu~io 

que nace en Santiago en 1900 bajo la direcci6n de Agustín Ed

wards Mac Clure, desde entonces, uno de los diarios más impor

tantes del pa!s, expresi6n directa de los intereses dominan

tes52l • 

La familia Edwards lo adquienLen1879 imprimiándole una 

t6nica comercial y empresarial. En esos momentos surge El Via 

49) 

SO) 

51) 

52) 

Halperin, Hi6p4noam~ Jica ••• op. cit., pág. 206 

Henr!quez Ureña. La6 co~11.ientu • •• op. cit., pág. 102. 

'l'eitelboirn, Volodi a. 'tle~encia ••• 11 op. cit., pág. 29 

Portales c., Diego "Heterogeneidad Industrial en la pren 
sa de Santiago de Chile". Documento de trabajo no. 71/78. 
FLACSO, julio de 1978, pp. 1•4, 
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4lo 1lu~t4ado, pretendiendo competir con El Me4cu~lo de Valp! 

raiso y proclam!ndose independiente •pero a poco andar se con

virti6 en un 6rgano de expresi6n de las posiciones del Parti-

do Conservador ••• destacando su defensa de los intereses agra

rios ••• y sus vínculos con el catolicismo." 53
> 

Coincidiendo con la formación de la Alianza Liberal 

que llev6 a Alessandri al poder los años veinte, surge el dia

rio La Naci6n en 1917, el cual fue comprado por el gobierno de 

Ibáñez convirti~ndose desde entonces en un 6rgano semioficial. 54 ) 

Aunque hay un ejercicio m~s o menos libre e indepen

diente del periodismo, no hay un diario de oposición que contr~ 

pesara la influencia de la prensa dominante aunque es importan

te señalar que se llevaron a cabo intentos valiosos no solo 

por parte de la juventud intelectual. 

Al respecto, es interesante decir que, aunque de man! 

ra restringida, circulaban en Chile y en algunos otros pa!ses 

del sur latinoamericano, peri6dicos de socialistas y anarquis-

tas europeos (pues antes de la I Guerra Mundial llegaron cerca 

de 10 millones de inmigrantes~ 8 de los cuales se concentraron 

en Brasil y Argentina), adem~s de cientos de publicaciones loe! 

les que se imprim!an en varios idiomas. 

En dichas publicaciones se editaron art!culos te6ri-

cos, relatos de eventos tanto internos como internacionales, 

53) 

54) 

Este diario pierde peso junto con el fracaso conservador-liberal en 
las elecciones parlamentarias de 1965 cuando $0 crea el PN, el auge 
de la reforma agraria y pérdida de influencias de la Iglesia Católi 
ca. Es vendido en 1970 a la DC l?ortales, "Hetero ••• op. cit., pág. s. 

En 1973 su nobmre calllbia por el de Pa.tlúa. y luego por el de Cltatú-6-
.ta., 111a.nteniendo el Estado su propiedad. Portales, op. cit. p&g. 5-6. 
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trad1Jcciones de libros y artículos de.l exterior 1 y circulaban 

ediciones populares donde se llegaron a publicar textos de 

Marx, Engels y Bakunin. 

En estos centros urbanos de inmigrantes había pocos 

analfabetas y los que no sabían leer, aprendía de sus compañ! 

ros, por lo que la prensa, a pesar del control olig4rquico, 

fue un buen veh!culo para la difusi6n de las ideas55>. 
As!, de estos obreros tempranamente organizados en 

Chile e influ!dos por el anarquismo y el socialismo ut6pico e~ 

ropeo, surgen algunos peri6dicos de manera espor~dica, pero 

de gran importancia para la discusi6n, la organizaci6n y el in 

tercambio de ideas. 

En 1845 surge El Pueblo, considerado como una de 
las primeras publicaciones proletarias en Chile

56
). 

La importancia de utilizar los medios de difusi6n 

existentes -diarios, fol1etines, publicaciones-, para la ed:!:!_ 

caci6n ideol6qica, política y cultural era comprendida por mu

chos líderes e intelectuales populares. 

Por ejemplo JosE Carlos MariStegui, en reflexiones 

validas no s6lo para PerG sino para otros pa!ses latinoamerica 

nos, ten!a ideas muy claras sobre lo que deb!a ser una prensa 

popular que se inscribiera en la "lucha ideol6gicaª. 

55) 

56) 

Mari4tegui hac!a notar la falta de una prensa "docen 

spaldinq • Hobart. O•ga.11.i.::e.d LaboJt út La.t.i.n Amu.lc.c.t Harper 
& Rov Publishers,Nucva York,1977, pp. 9-10. 

Teitelboim, volodia, "He•encla ••• " op. cit., pSg. 35. 
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te", con filiación ideológica, libre de los prejuicios de una 

cultura burguesa que obstaculizaba el desarrollo de una cultu

ra popular57). 

Planteaba la necesidad de desarrollar diarios y revis 

tas no sólo doctrinarias o de partido (necesarias para el desa

rrollo y discusión interna de la clase obrera pero con un públ! 

co muy reducido), sino que contuvieran información literaria, 

artística, científica, económica y social, 

De esta forma, visualizaba un periódico que fuera de 

com!:>ate y antirreacionario, pero no de partido, para que asi 

pudiera aceptar la cooperación de la mayor cantidad de escrito

res y artistas p~ogresistas, pues pensaba con razón frente a la 

_gran prensa burguesa que cubre tina amplia gama de infortnaci6n, 

era necesario tener tambi~n órganos amplios de difusión. 

Adem4s de amplitud, estos órganos de difusión popular 

ten!an que tener una posición política clara ante una prensa 

burguesa que se declaraba neut.ral pero que en realidad 

57) 

58) 

" •• ~es ~a m~s efic¡z e insidiosa propagandista de las 
ideas y hechos conservadores y lrm~s irresponsable 
mistificadora de las ideas y hechos revolucionarios. 
aace absoluta falta, por esto, dar vida a peri6dicos 
de informaci6n, dirigidos a un pGblico muy vasto, que 
asuman la defensa de la civilidad y del orden nuevo, 
que denuncien implacablemente la reacci6n y sus méto
dos y que agrupen, en una labor met6dica, al mayor nú 
mero de escritores y artistas avanzados.~ 58 ) -

Mari.itegui, José Carlos H.l1ito11..i.a de. ta C11.U..i.1i Mund-ia.l 
obras completas, tomo No, 8 Empresa Editorial Amauta, Lima 
PerG, 19785. 

Mariátegui, José Carlos Ide.olog.la y Pol.Lt.i.ca obras comple
tas tomo no. 1 J, Emp. Ed. Amauta, Lima PerG, 197 ~-, pág. 176. 

·. 

\ 
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En Chile, desde las primeras d~cadas del siglo, se 

manifiesta la necesidad de elaborar una cultura propia en el 

seno de la clase obrera, aunque en esos momentos, desde una P2 

sici6n subordinada y fragmentaria. 

Quien mejor expresa estos planteamientos es el l!der 

obrero Luis Emilio Recabarren (1876-1924}, de quien ya hablamos 

como pol!tico y como líder sindical. 

Recabarren como l!der popular ten!a una dimensi6n más 

compleja. Tenia la idea de que la actividad econ6mica y pol!t~ 

ca desplegada por el movimiento obrero ten!a que complementarse 

necesariamente con la cultural, la cual tendr!a que ser elabora 

da a partir de sus propios valores59 >. 
Recabarren inició su trayectoria de luchador como P! 

riodista, tendiente a formar una conciencia de clase entre los 

trabajadores, siendo el principal promotor de la prensa obrera 

y popular. 

59) 

60} 

Cuando se escriba la historia verdadera de la prensa, 
el capítulo mis brillante corresponder& a la iniciati 
va emprendedora de don Reca, como lo llamaba con carT 
fio Y. respeto la clase trabajadora. · Nadie fqrmó una -
leqión de periodistas obreros auténticos, como 'l lo-· 
qró hacerlo ••• todavía se hace difícil reconstruir, 
completa, la nómina de los diarios que fund6 o aque
llos en los cuales colabor6 reqularaente.60) 

Recabarren, además de ser líder sindical y político, escribía poesía 
y obras de teatro que El mismo dirigía y representaba Teitelboim, 
Volodia "Herencia ••• " op, cit., pp. 37-38. 

Alqunos de estos diarios pueden ser mencionados1 La Vemoeltdc.ia. (San
tiago, 1899-1901¡ El TILO.bajo, órgano mancomunal de 'l'ocopilla, (1903-
19051; Et P~oteta!Lio; (Tocopilla, 1904-1905); La Re6oJUna (Santiago, 
1906-1908) La Vanguevtd.i.a (Antofagasta, 1906-190711 El G.tt.lto Popultilr. 
(diario demócrata-socialista, Iquique, 1911) El Ve.tipe/l..t.alt de to~ 
T>t.abajado~e..6 1 (Órgano del Partido Obrero socialista, Iquique, 1912-
1927¡ •Ji.ario); U Soc,i.a.,U,6ta. órgano Central del POS, Valparabo, 

',',· 
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Tambi6n se distinguen otros periodistas como Juan R! 
fael Allende (1848-1966) y Alejandro Escobar Carvallo, (1877-

1966) este último luchador social anarquista, editor de varios 

peri6dicos y revistas que incursionaron, como Recabarren en la 

cr!tica social, dejando textos precursores de suma importancia61). 

Luego de la I Guerra y de la crisis del 29, hay una 

reorientaci6n deLi debate. ideollSgico, un sentimiento antiolig~E_ 

quico y antiimperialista, la búsqueda de un consenso m~s amplio, 

qeneraliz4ndose la idea del socialismo como respuesta a la cri

sis econlSmica y pol!tica entre los sectores m4s avanzados de la 

sociedad. En este momento surge la importante generaci6n del 

38, que reunía a escritores cr!ticos y antifascistas. 

cano sus antecesores se preguntaron por el papel del 

intelectual en la sociedad, pero ya no desde la perspectiva in

dividualista y elitista de antaño, ni por encima de los morta-

les que no fueron premiados con el don del talento, sino "como 

trabajadores de la pluma, del pensamiento y la sensibilidad, 

que deben sumar su fuerza a la de los otros trabajadores a fin 

61) 

1915-1918) Et Soc..la.t.<.6td -despu&s Et Comuni.t.ta- (Antofagas 
ta, 1916-1927, diario) 1 Lo. Fe.de.11.o.c..l6n Ob1te.lr.o. (Santiago, -
6r9ano de la FOCH fundado en 1910 y con aparici6n regular 
1921-1924, diario}1 Ju.t.tlcla. (vocero .de la POCH y del Par 
tido Comunista publicado cumo diario en Santiago,. 1924-J927 .• 
Godoy Urrutia, t~sar "Vida y Obra de Luis Emilio Recaba--
rren" en Witker, Chite.~ ••• op. cit., pp. 276-277. · 

Jobet, J. c. "Los orígenes •• " op. cit., pp. 245-246. La 
izquierda organizada crea y mantiene sus 6rganos de difu
si6n hasta el golpe militar de 1973. Et Siglo, 6rgano ofi 
cial del PC es fundado en 1940 y en 1943 aparece L44 no= 
.U.c.la..t. de. última. ltOJl.a., vespertino de orien taci6n soci alis 
ta. Trataremos el carSdter, alcances y limitaciones de -
la prensa de izquierda m&s organizada mis adelante. 
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de realizar en conjunto una empresa pol1tico-social comdn, aun 

que empeñándose ellos de modo preferente en la ta~ea de la edi 

ficaci6n cultural." 62 ) 

Como lo dice Josl? Higuel OViedo: "En esos años duros 

y sin tregua, las crisis de conciencia y las reubicaciones 

ideol6gicas y est~ticas son numerosas."63 ) 

Durante los años veinte, los j6venes que precedieron 

a esta generación, recogen las experiencias, de la posguerra 

europea, con su carga de anticonformismo y simpatía por los m~ 

vimientos sociales revolucionarios luego de la Revoluci6n Rusa. 

En los años cuarenta, la nueva generación "incorpora 

las im~genes de la moderna tecnolog1a y de los mitos difundi

dos por la misma", y tambi~n es golpeada por la secuela de la 

crisis econ6mica, la guerra civil española y el ascenso del 

fascismo. 

Es un momento de crisis cultural donde reina tambi~n 

una gran confusi6n sobre el papel del intelectual y del artis-

ta en la sociedad, aunque muy rico en definiciones. Los pro

blemas de la realidad rural coexisten con las preocupaciones 

metafísicas sobre el ser y la conciencia, la religi6n y la ali!_ 

naci6n; la literatura combativa, con las discusiones estdticas, 

el marxismo con el existencialismo y el surrealismo. 

62) 

6 3) 

T~itclboim, Volodia "Herencia~ •• " op. cit., pág. 40. 

Oviedo, José Miguel "F~nci6n Social de la Literatura1 una 
discusi6n permanente." en varios autores AmEILica Latina 
l'..lt .6U. Li..te..1La.tu.1ta Siglo XXI cd., México, 19B07 ,pág. 427. 

'. 
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En este marco se inserta una creciente preocupaci6n 

por el ser latinoamericano, por el indígena, por la multiplici

dad ~tnica, por la relaci6n del intelectual y el aritista con 

las masas, con las causas revolucionarias. 

Es en aquellos años de surgimiento de una literatura 

comprometida cuando Neruda reniega de sus trabajos anteriores 

y escribe "España en el coraz6n" (1937); "Tercera Residencia" y 

"Canto General", sosteniendo " ••• que el verso es un arma de com 

bate ••• 1164 ). 

No he tenido en este año de lucha, no .he tenido tiempo 
siquiera de mirar de cerca lo que mi poesía adora: 
las estrellas, las plantas y los cereales, las pie-
aras de los ríos y de los caminos de Chile. No he 
tenido tiempo de continuar mi misteriosa exploración, 
la que me ordena tocar con amor la estalactita y la 
nieve para que la tierra y el mar me entreguen su mis 
teriosa esencia. Pero he avanzado por otro camino, -
he llegado a tocar el corazón desnudo de mi pueblo y 
a realizar con orgullo que en {1 vive un secreto más 
fuerte que la primavera, más fértil y más sonoro que 
la avena y el agua, el secreto de la verdad, que mi 
humilde, solitario y desamparado pueblo saca del fon
do de su duro territorio, y lo levanta en su triunfo, 
para que todos los pueblos del mundo lo consideren, 
lo respeten y lo imiten." 65) 

'. En esta 6poca, como despu~s en los años 60, la concr! 

ci6n de lo que debía ser un arte comprometido, muchas veces de~ 

riv6 en la baja calidad est~tica y artística. 

64) 

65) 

Neruda (como Guill6n, como Vallejo) se reencuentra 

Rodríguez Monegal, Emir. "Rupturas de la Tradici6n: tradi
ción y Renovación". En varios autores, AméJr..lca Lat.i.1ta e.tt ••• 
op. cit., pp. 140-141. 

Neruda, Pablo. Citado por Emir Rodríguez Monegal en El 
Vai El v.laje.~o inm6v.ll Ed. Losada, Buenos Aires, 1966, 
pp. 99-100, Oviedo, Jos~ Miguel, "Función ••• " op. cit. 
pil.9. 428. 

\ 
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con su realidad, con sus ra!ces culturales, y, sin perder ya 

esta perspectiva, tuvo sin embargo que cambiar nuevamente su 

estilo est~tico para profundizar su trabajo profesional y "sal 

var su literatura", como lo indica Emir Rodríguez. 

Por dicha para muchos, Pablo Neruda volvi6 a sus ex

ploraciones misteriosas y fascinantes por "las estrellas, las 

plantas y los cereales, las piedras de los r!os y de los cami-

nos de Chile", al amor, la estalactita, la nieve, la tierra y 

el mar, sin dejar de expresar las luchas de su pueblo, sin de-

jar de haber estado unido a su destino hasta el día de su muer 

te. 

Neruda, como otros, asumieron el propio lenguaje y 

formas est~ticas del quehacer artístico, desde una perspectiva

que sin dejar de lado su especificidad -que muchas veces es 

en s! revolucionaria, oontracultural y cr!tica en su forma puede 

ser un arte comprometido y no un panfleto o un llamado a la mo 

vilizaci6n, los cuales no están reñidos, desde luego con la 

forma artística, expresiva e imaginativa, pero que tienen otro 

~mbito de expresi6n, otros fines. 

Con el empuje de la qeneraci6n de artistas, escrito-
e,·:. 

res e intelectuales surgidos de este contexto hist6rico,: la, 

cultura chilena va creciendo, luchando, expresando su propia 

esencia, asimilando las influencias exteriores, planteando el 

papel del artista en sociedades desgarradas por profundas desi 

gualdades sociales y contradicciones. 

El.pensamiento crítico va luchando por conquistar sus 

propios espacios culturales, si bien de manera a11n muy subordi- 1 

nada a las definiciones y concepciones de la cultura hegem6nica. 
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La clase obrera, en su proceso de organización, va atrayendo a 

muchos de estos intelectuales que se identifican en su quehacer 

profesinal, con sus luchas. 

En este contexto cultural e hist6rico, de crisis de 

conciencia, de definiciones, de necesidad de incorporar al mo

vimiento popular en la elaboraci6n de un proyecto hist6rico, 

ideol6gico, pol!tico, y cultural alternativo, se da la experie~ 

cia del Frente Popular, a la que ya nos hemos referido en el 

sentido de su proyecci6n social y pol!tica • 

• Si bien bajo los gobiernos del Frente Popular hubo 

un gran auge de la vida cultural e intelectual, así como de ' 

la discusi6n y el debate sobre esta problemática, no se concre 

t6 el desarrollo de una política cultural y educacional alter

nativa, por parte de los partidos de izquierda. 

Es cuando se crea el Teatro Experimental, luego Tea

tro de la Universidad de Chile; la Orquesta Sinf6nica de la 

Universidad; el Ballet Nacional; la Universidad T~cnica Federi 

co Santa Mar!a; La Universidad Técnica del Estado. 

Hay una notable ampliaci6n del sistema educativo, ade 

más de la creaci6n e impulso a la prensa de izquierda, lo cual 

es sin duda muy importante, pero no son manifestaciones de una 

concepci6n del mundo alternativa a la hegern6nica. 

Sobre todo en momentos de deterioro de posiciones 

progresistas en el seno del Frente Popular, los partidos obre

ros no pudieron ir más all~ de impulsar algunas demandas popu

lares~ sin trascender los estrechos límites establecidos. 

La incapacidad de no haber dado una expresión orgán! 

ca a estas discusiones y manifestaciones teóricas y prácticas 
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influyó negativamente en el desarrollo de una pol!tica cultu

ral por parte de los partidos de izquierda. 

como ya lo señalamos, en la participación de la iz-

quierda en el Frente Popular, se expresa una tendencia contra-

dictoria entre lo que se sostenía ideol6gicamente y la actua

ci6n política concreta • 

••• por un lado se efectuaban los análisis justos que 
el momento exigía, por el otro se caía en la turbu
lencia de la política contingente, sin perspecttvas 
y distorsionándose el potencial revolucionario de las 
clases populares. Es un movimiento popular que surge 
con sello propio, pero que se diluve con el compromi
so del Frente Popular." 66) 

Esta necesidad de ajustar la acci6n a la contingencia 

política ciñ~ndola a los marcos institucionales obstaculizan 

también un desarrollo teórico m~s acorde con los planteamientos 

t~cticos y estrat~gicos. De ahí también las deficiencias en el 

tratamiento de una política cultural coherente con estos princ!, 

píos y las lagunas teóricas y prácticas que a este respecto se 

manifestaron más tarde en momentos en que el movimento popular 

adquiri6 un rol protag6nico en el peri6do de la Unidad Popular. 

Por ahora quisimos resaltar los elementos que se siE_ 

ven de antecedente para la discusi6n de una política cultural 

alternativa y rescatar los intentos, las luchas, la elabora-

ci6n de un pensamiento critico que va incorporando las manife~ 

taciones de cultura popular en este período hist6rico de conso 

lidaci6n del Estado Democrático Burgu~s. 

66} Zemelman, Hugo. "El Movimiento popular chileno y el sist~ 
ma de alianzas en la d~cada de los treinta." en varios 
autores, Aml~lca Latina e11 lo6 a~oa t~eLnta, UNAM, M&xico 
1977. 
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Este an4lisis que nos sirve de base para considerar 

la política cultural que plante6 la Unidad Popular se completa . . 

con la problemática abierta en los años que siguieron~ 

Bn ese periodo hubo cambios importantes a nivel regi2 

nal -la revoluci6n cubana- y mundial que valen la pena algu

nas reflexiones, sobre todo por la forma que aswni6 la lucha 

ideol6gica y la concepci6n cultural misma con los avances tec

nol6gicos de la d~cada de los 60, la irrupción de los modernos 

medios de comunicaci6n, así como la profundizaci6n de la pene

traci6n cultural de los Estados Unidos en la regi6n Latinoameri 

cana en general, y en Chile en particular. 
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3, LA VECAVA DEL 60 Y LOS CAMBIOS SOCTOECONOMICOS Y POLITI
COS EN CllILE Y AMERICA LATINA 

3.1. Penet~aci6n ldeol6glca y cultu~al de loa Eatadoa 
Unldo6 en Chlle y Am~~ica Latina 

Despu~s de la II Guerra Mundial, Estados Unidos se 

consolidó económica, polftica y militarmente como la poten-

cia hegemónica del sistema capitalista, asumiendo asf la de-

fensa de sus valores; legitimando, justificando y encubrie~ 

do las relaciones de explotación necesarias para su desarro-

llo y expansión. 

Para este pafs, el fin de la II Guerra no signifi

có el fin del conflicto, sino su continuación por otras vfas, 

involucrándose en una forma de "guerra permanente"l) e 

iniciando una cruzada anticomunista bajo los imperativos de 

la Seguridad Nacional, doctrina imperialista que identifica 

la paz mundial y los valores de la humanidad con los propios 

intereses materiales, pol1ticos e ideológicos de norteaméri

ca. 21 

As1 empezaron a surgir los programas de ayuda al 

extranjero, los planes de desarrollo económico, las agencias 

de espionaje, la bomba nuclear, la carrera armamentista y la 

:2 J 

Barnct, Richard. Gue~~a Pe~pctua, Fondo de Cultura Eco 
n6mica, México, 19742 • pág. 13. 

Esta extensión del concepto de Seguridad Nacio~al más 
allá de las front~ras nacionales se da sobre todo a 
partir de la promulgación de la Ley de Seguridad Naci~ 
nal en 1947 durante la administr~ci6n de Trumao, en 
los tiempos de la Guerra Frfa. 

,• 
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economía de guerra que march6, inobjetada, basta el conflic

to de Vietnam. 

A principios de la d~cada de 1960, la política ext~ 

rior norteamericana reaccion6 contra la revolución cubana, 

inaugurando un aparato y una doctrina contrarrevolucionaria, 

la "doctrina de la contrainsurgencia", de amplias y varia

das dimensiones. 

Esta situación coincide con la pérdida de hegemonía 

que experimenta Estados Unidos a nivel mundial. Ningún otro 

país pudo llegar a plantear un movimiento de la importancia 

continental que tuvo el movimiento revolucionario cubano, la 

primera revolución socialista y triunfante en América Latina, 

que despert6 muchas expectativas sobre la capac~dad de los m~ 

vimientos populares de triunfar con banderas socialistas en 

el •area de influencia" de uno de los pa!ses imperialistas 

m!s poderosos de la tierra, sin ser necesariamente aplastados. 

La revoluci6n entonces era un reto para los imperi! 

listas y pro imperialistas incrustados en las estructuras de 

poder de sus respectivos pa1ses y una experiencia crucial pa

ra la izquierda latinoamericana. 

Estados Unidos sinti6 por vez primera que pod!a ser 

muy vulnerable, por lo que tiene que replantear sus objetivos 

y estrategias hacia la regidn. 

Sin renunciar a la fuerza -recu6rdese la invasión 

fallida a Playa Gir6n y el desembarco de.marines en Santo Do

mingo- y la elaboración te6rica e implementación pr~ctica de 

la doctrina de la contrainsurgencia, Estados Unidos tiene 

que refinar sus t4cticas intervencionistas, privilegiando 
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más que nunca la penetraci6n ideol6gica y cultural a través 

de todos los me,dios disponibles y con el apoyo de los m&s mo

dernos avances tecnol6gicos. 

La Administración Kennedy realiz6 un gran esfuerzo 

por devolver la credibilidad a la "democracia" frente al 

"peligro comunistaª por medio de la Alianza para el Progreso, 

ALPR0, 3)* pero todos esos esfuerzos cayeron en graves con-

tradicciones que marcaron pronto su agotamiento. Se quer!a 

responder a los males sociales, "tierra de cultivo del comu

nismoº, con programas de asistencia, pero a la vez había que 

eliminar el peligro de la subversi6n a corto plazo razón por 

la cual hab1a que apoyar a las Fuerzas Armadas. 

Por esta situación la mayor parte de los recursos 

fueron a parar en programas de adiestramiento militar y poli

ciaco en contrainsurgencia, con el objeto de reprimir y desaE 

ticular todo intento de cambio revolucionario. Todo lo de-

m's era el ropaje ideológico que se le trat6 dar. 

Junto con la reorqani~aci6n del aparato de inteli

gencia y contrainteliqencia de Estados Unidos en la regi6n y 

el aumento a la ayuda militar y los proqramas ~ilitares para 

contrarrestar la •amenaza comunista", cambia tambi6n el con 

tenido estrat6qico del concepto de "guerra" que se babia ma 

J)* Este programa surgido como una "tercera .vía• propo
n!a reformas profundas como alternativa al cambio revo
lucionario, anteponiendo ademSs la democracia al comu
nismo y fortaleciendo los movimientos socialdeMÓcratas 
en la regi6n, pero este ambicioso proyecto no era m&s 
que la justificación ideológica de un proceso más pro
fundo que replantea, ademis de la imposición de un mode 
lo de desarrollo m&s acorde con las necesidades del sis 
tema capitalista mundial, la pol{tica intervencionista
de los Estados Unidos hacia América Latina. 
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nejado por los ide6logos norteamericanos. 

Ya no se trataba s6lo de defender las fronteras del 

hipotético ataque de un enemigo que seguramente provendr!a de 

las estapas rusas o de las tierras de Mao Tse Tung, sino que 

la guerra se daba ya en un contexto interno, con el enemigo 

infiltrado, incrustado en las estructuras internas. 

Tambi~n en este periodo se empieza a hacer uso exten 

siva de las ciencias sociales y se generaliza as! mismo la 

"invasi6n11 electrónica, a través de modernos y sofisticados 

medios de comunicaci6n. 

La penetración cultural e ideológica de Estados Un! 

dos hacia Am~rica Latina se replantea, de una manera más glo

bal, mSs totalizadora frente ·a movimientos políticos y socia

les que buscan no s6lo más espacio sino sociedades nacionales 

independientes, autónomas. 

El fen6meno del wimperialismo cultural" está con

formado as! tanto por los planes de asistencia militar y pol! 

ciaca y el consiguiente adoctrinamiento ideológico y cultural 

por medio de la educación, los programas de formaci6n sindi

cal y los medios de comunicación entre otras v!as. 

Es por eso que veremos en los siguientes ubaparta

dos, en primer lugar, la situaci6n econ6mica de los años 60 

para América Latina; luego, la política militar de Estados 

Unidos hacia Am~rica Latina y Chile y su estrategia ideol6gi

ca, por 6ltimo abordaremos la penetraci6n íd~6gica y cultural 

a través de los medios de comunicaci6n y la utilizaci6n de 

las ciencias sociales para fines militares, de espionaje, y 

manipulaci6n, v1a las modernas t€cnicas de propaganda. 
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3.l.l. La nueva realidad econ6micá 

En la década del 60 se daban cambios importantes en 

el contexto internacional y continental. En primer lugar, 

un cambio en el patr6n de acumulaci6n mundial, "un proceso 

de transición hacia una nueva modalidad de acumulación en es~ 

cala mundial114 > que se sustenta en las corporaciones trans-

nacionales, proceso que se expresa, as! mismo, en un nuevo es 

quema de división del trabajo a nivel mundial cuyas formas se 

r1an: 

" las nuevas modalidades asumidas 
por los procesos de transferencia in · 
ternacional de tecnología y la nueva 
estructura productiva y de distribu
ción internacional que esos procesos 
qeneran.s> 

Esto implica una nueva jerarquizaci5n de las activi 

dades económicas, en respuesta a las exigencias por awnentar 

la tasa de ganancia para superar la situac16n de crisis que 

enfr~nta el mundo capitalista, proceso que requiere entonces 

una redefinici6n en los términos deinserci6n e intercambio 

de Am~rica Latina en el mercado mundial. 

En este contexto, América Latina vive el agotamien

to del modelo de desarrollo "hacia adentro" que caracterizó 

el primer periodo de industrializaci6n por medio de la susti-

4) 

5) 

Briones, 
d.i.en..te., 

Alvaro. Econ.omla y Pot~tLca del 6a.&c.i.~mo de.pe~ 
Siglo XXI ed., 1978, pág. 104. 

Ibid, pág. 109. 
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tuci6n de importaciones, modelo que empieza a hacer crisis ya 

en la d6cada de los años SO, manifestándose a grandes rasgos 

en estancamiento y recesión econ6mica, altos indices de infla 

ci6n, desocupación y desequilibrio externo. 

Las nuevas tendencias se expresan en el desplaza

miento de la inversión extranjera de las industrias tradicio

nales o primarias hacia las m&s dinámicas, dedicadas a la pr~ 

ducci6n de bienes de conswno duradero como autom6viles, refri 

geradores, etc., algunas lineas de equipo y maquinaria, y las 

dedicadas al consumo suntuario. 

Esta situaci6n va agudizando la diferenciación tan

to de las diferentes ramas de la economía, al concentrarse el 

desarrollo, el crecimiento, beneficios e inversiones en el 

sector de punta, de manera aislada al resto de la economía co 

mo al interior mismo del sector industrial, produci~ndose un 

crecimiento por dem&s distorsionado. 

6) 

La acumulación capitalista se orienta 
rá hacia aquellas ramas que la nueva
modalidad de acumulación destaque y 
que permitan esta nueva inserci6n en 
laeconomla internacional ••• Las em
presas multinacionales jugarSn un pa
pel muy importante en la definición de 
la nueva especialidad internacional de 
los países como también las condicio
nes internas de recursos naturales, el 
grado de desarrollo industrial alcanza 
do, la calificación y costo de la mano 
de obra, el grado de participación an
terior del capital extranjero".6) 

Caputo, Orlando. "La nueva modalidad de acumulación y 
la poH.tica económica en Chile" en, Ch.,{,te. ln601t.ma.t;.lvo, 
Anexos, 145-6, enero de 1978, pág. B. 
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Hay entonces un cambio sustancial de las inve+sio

nes extranjeras, generalizándose su penetraciOn en los paises 

latinoamericanos y vinculándose al aparato productivo. 

Sin duda hay toda una redefinici6n en los t6rminos 

de la dominaci6n econ6mica y política de los pa1ses desarro

llados hacia los subdesarrollados en aras de la profundiza

ción extrema del desarrollo monop6lico en los centros capita

listas y la actividad creciente y decisiva de las transnacio

nales, las cuales se convierten en el medio idóneo de penetr~ 

ci6n en los paises dependientes. 

A través de estas corporaciones los paises capita

listas más avanzados van configurando un nuevo esquema de di~ 

visión internacional del trabajo, en base a una suerte de es

pecializaci6n1 ya sea por países y regiones, según las condi

ciones de desarrollo econ6mico interno en cada situación. 

Las implicaciones del nuevo esquema de relaciones 

de América Latina con el sistema capitalista mundial. profund! 

zan los procesos de dependencia, subordinaci6n y desnacional! 

zaci6n de las economías latinoamericanas, as1 como la concen

tración econ6mica y la consecuente marginalizaci6n de las ma~ 

yor1as. 

Se afianza en este periodo la tendencia a configu

rar un modelo concentrador y excluyente tanto en lo socioeco

n6mico como en lo político, asf como a profundizar la hetero

geneidad estructural, esto es, la diferencia de desarrollo en 

tre las distintas ramas de la producci6n, donde el sector di

námico concentra los avances tecnológicos y la inversi6n de 

capital, en detrimento de los otros sectores econ6micos, como 

·.,·' 
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ya. lo hemos señalado 7) • 

3.1.2. La Asistencia militar y adoctrinamiento ide~ 

lógico de Estados Unidos hacia las Fuerzas 

Armadas Latinoamericanas. 

Estados Unidos vi6 con inter6s estraté:;ioo ya desde la II Gue

rra M.mdial, la lucha ideol6gica y cultural en sus planes internacionales, 

jt-"""'"Jto con la ado¡:ci6n de una estrategia de defensa "global" conjuntanente 

c:::.in América Latina. 

Más aún "los planes de asistencia militar, sfunpre han sido la 

vanguaria del acercamiento cultural imperialista a las naciones". B) 

En el rrarco de la ilrlependencia econ6mica y la subordinación p:>-

l!.tica de los países latinoarrericanos a los del capitalisrro central, sobre 

ta:lo hacia Estados Unidos, ccmmz6 un proceso que p:xldanos definir cerro el 

de una paulatina "desnacionalizaci6n" de sus Fuerzas Annadas. 

Además de la ayuda material a esta situación ha con-

tribuído el adoctrinamiento ideo16gico y pol!tico que obviamente 

aoornpaña al entrenamiento t~cnico y profesional y a la venta mis 

ma de armas, adoctrinamiento que ha buscado que los oficiales 

latinoamericanos hagan suyos los objetivos de la pol!tica exte-

rior norteamericana, con las necesarias alianzas que resultan de 

todo esto. 

7 ;, 

!)) 

A raíz de la reformulaci6n de la relaci6rr de Am~ri 

El impacto de este proceso a nivel de la estru~tura social es que se 
destaca la fracción monopolista, ligada al capital extranjero, como 
hegemónira entre la burguesía, redefiniéndosc la estructura de poder; 
en cuan~o a la clase obrera, hay mayor diferenciación, según su vincu
lación o no al sector moderno que concentra el des~rrollo y el capital, 

Mattelart, Annand. Nota5 al márgcn del Imperialismo Cultural" en, Co
mu1Ucac.,¿6n y CuLtu:w, no. e,, febrero de 1979, México, 1978, piÍg. 13. 
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ca Latina y Estados Unidos después de la II Guerra, los gru-

pos de poder latinoamericanos adoptaron la doctrina de la "Se 

guridad Nacional" que implicaba la interdependencia económica, 

pol1tica y militar -en términos desiguales y desventajosos 

para América Latina-, contra todo inter6s extraño y totalit~ 

rio, por medio de recursos doctrinarios tales como "coopera-

ci6n continental", "fronteras ideol6g.i.cas", "seguridad he-

misférica", la consolidaci6n de un mundo "occidental y cris 

tiano", etc. 

As1, con ese espiritu se crea primero la Junta Inte 

ramericana de Defensa (1942) pasando luego al Tratado Inter~ 

mericano de Asistencia Reciproca (TIAR) en 1947, atín vigente, 

contra una eventual agresión extracontinental; dicho tratado 

ha sido considerado como 

••• basamento jurídico de la dependen
cia militar latinoamericana e instru
mento en que se apoyan la ideología y 
la doctrina estratégica de sus fuerzas 
armadas.9) 

Al TIAR le siguen los Pactos de Ayuda Militar (PAM) , 

desde 1952 además de costosísimos programas de asistencia y 

adiestramiento militar y beneficiosa transferencia de tecnol~ 

g1a militar obsoleta, lo cual, además de ser fonnas de asegu

rar los intereses de los ~stados Unidos, han resultado un es-

tupendo negocio. 

Gracias las relaciones interamerícanas que se empe-

zaron a establecer después de la II Guerra, los ej~rcitos la-

9} .Ampuero, Raúl. "La Contrarrevolución Militar en Améri
ca Latina" en varios autores Geapofltica y Segu~idad 
NacLonal en Am~4ica Latina, DNnM, M&xico, 1979. 
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tinoamericanos, {debido entre otras cosas ~alru:; deficientes 

condiciones de dirección civil sobre las instituciones arma-

das"}, quedan "muy receptivos a los contenidos ideo16gicos 

y doctrinarios que les ser&n trasmitidos por el entrenamiento 

estadounidense". 1º1 

El adiestramiento militar, sobre todo después de la 

revolución cubana, tenía el objetivo de ideologizar y adoctri 

nar, imbuyendo a la oficialidad latinoamericana de un fuerte 

espíritu anticomunista. 

Aproximadamente el 50% de las horas de 
instrucción se dedican al adiestramien 
to ideológico anticomunista y a temas-
de política internacional enfocados 
con ese criterio ... (dando) gran énfa-
sis a los 'males' del comunismo... La 
instrucción, pese a su nombre 'intera
mericano' siempre es dirigida por un 
qeneral estadounidense; el profesorado 
es ••• seleccionado por el Pentágono, 
que también organizó los planes de es
tudios. Al graduarse, cada curso rea- ll) 
liza un recorrido por Estados Unidos ••. 

A trav~s del adiestramiento militar, la postura an-

ticomunista deja de ser un mero punto de vista y pasa a for

mar parte constitutiva de la doctrina misma de las fuerzas ar 

madas. 

Por lo que respecta a Chile, desde el siglo pasado 

su ejército fue educado en el m&s puro estilo prusiano, con 

10) 

11) 

varas, Augusto; Aguero F. y Bustamante, F. Chile, Vemo
cnacla, Fue4zas A~madaa, FLACSO, Santiago de Chile, 
1980, pág. 114. 

Rivas s. Fernando y Reiman w. Elizaboth. La6 Fue4zaa A~ 

madM de Cid.te. ll a Ca~o de Prnc t.'uH:i611 Impe-'tialü.ta, 
Ediciones 75, Mixica, 1976, pig. 48. 



- 97 -

literatura profesional escaza y poco sofisticada~ lo que cir

culaba eran textos traducidos del alem~n sobre reglamentos, 

métodos de instrucción y costumbres militares del ejército 

germ&nico entronizando en el ejército chileno su concepto de 

las relaciones verticales entre la tropa y la concepci6n del 

mando vertical y de organizaci6n general de la actividad mili 

tar. 

En nuestro deseo de imitar al ejército 
Alemán, un buen día decidimos adoptar 
su uniforme. La Escuela militar díó 
el ejemplo. En 1899 •.• se presentó 
por primera vez con su nuevo y brillan 
te uniforme: casco prusiano, chaqueta
azul y pantalón negro. Unos años más 
tarde, hacia 1904, ese uniforme se ex
tendió a todo el ejército: de ese modo 
nos transformamos en soldados prusia
nos .12) 

Manteniendo esos valores e identificación con el 

ejército Alemán y orgullosos de su educación prusiana, pronto 

absorvieron tambil3n la educaci6n "bilingue" que se apresta-

ron a brindar los norteamericanos a los ej~rcitos de la re-

gi6n. 

Luego de firmado el TIAR, en el contexto de la Gue

rra Fria y de la renovada importancia pol!tica que adquieren 

los ejércitos, las Fuerzas Armadas de Chile relegitiman su p~ 

sici6n y levantan demandas por aumentar su profesionalizaci6n 

y modernización como cuerpo armado, para poder realmente asu

mir su papel en la "defensa continental". 

12) 
s~ez, Carlos Gral. Recuendo6 de un 6oldado. Ejt~cito y 
Poi.U-lea., C 1934) citado por Mattelart, Armand "Notas ••. " 
op. cit., pág. 13. 
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Las fuerzas armadas chilenas, como sus homólogas la 

tinoamericanas, logran identificar la defensa nacional con la 

seguridad hemosf6rica, con lo cual van conformando un cuerpo 

doctrinario a base de conceptos estratégicos viejos, teoriza-

ciones anticuadas, simplonas y maniqueas que no expresan la 

complejidad del mundo real. 

Del concepto de "guerra tota11113 ) que es relati-

vamente viejo entre las co~~~pciones de las fuerzas armadas 

latinoamericanas, surge la noción de los "frentes" de la de 

fensa nacional de entre los cuales se enfatiza el "frente in 

terno", o sea, la concepción de que el enemigo tambi!'.ln está 

adentro y que se desarrolla sobre todo después de la revolu-

ción cubana. 

As1 se va fundamentando la llamada "Doctrina de la 

Seguridad Nacional", que como bien se sabe, se formaliza e 

institucionaliza en los setentas (en Chile, luego del golpe 

de Estado de 1973), concepto que, al partir de una noción to 

talizadora de la guerra, convierte a toda la naci6n en un ob-

jetivo militar, aún en tiempos·de paz, pues en esos momentos 

es cuando habría que prepararse para la guerra; así, "••• el 

esfuerzo b~lico se convierte en el elemento organizador de 

las pr~cticas sociales". 14 l 

13) 

14) 

La guerra vista como esencial a todos los pueblos, por 
lo cual el conjunto de ta naci6n tiene que organizarse 
y prepararse en torno al esfuerzo bélico contra un posi 
ble ataque. Varas, et. al. Chile, ... , op. cit., páq.104. 

Ibid, pág. 128. 



- 99 -

En este apartado nos interesaba ver c6mo el adies-

tramiento y la ayuda militar es un canal de penetración ideo

lógica y política de Estados Unidos en la región latinoameri-

cana y también plantear algunos elementos a ser tomados en 

cuenta para ubicar el papel que jugaron las fuerzas armadas 

chilenas durante el periodo de la Unidad Popular. 

Las fuerzas armadas chilenas estaban comprometidas 

en el proyecto imperialista, al igual qu~ las del resto de la 

región, y si di6 muestras durante un importante periodo hist6 

rico de apoliticismo y respecto a la institucionalidad, no 

era posible basar ninguna estrategia de poder a largo plazo 

en base a estos elementos coyunturales. 

3.1.3. Ciencias Sociales, medios de comunicación y 

las nuevas formas de propaganda. 

En labios de un ideólogo de la contrainsurgencia, 

los líderes revolucionarios han .sido grandes estudiosos de e~ 

· .trategias y tácticas "... desarrolladas y comprobadas a tra

vés de 170 años de historia revolucionaria y conspirativa de;! . , 

de la Revolugi6n francesa, particularmente desde 1900 en Ru-

sia y China por Lenin y sus seguidores." (sic) lS) 

Dichos agentes de la "subversión", según Methvin 

han puesto mucha atenci6n al conocimiento de motivaciones de 

soldados, campesinos y trabajadores, para asi poder "agitar-

los y confundirlos", llev&ndolos a levantarse contra las ins 

15) Methvin, Eugcne H. "Ideology and Organization in Coun-
terinsurgency", fltrbi..\, Vol. VIII, no. 1, Spring, 
1964, pág. 110. 
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tituciones e~istentes. 

Estados Unidos, continúa el ideólogo, se encuentra 

en desventaja ante el enemigo real: el virus de la ideolo

gía del cambio violento. 

La política exterior de Estados Unidos 
se enfrenta a ningún otro problema más 
exasperante y urgente que al desarro
llo de una adecuada doctrina en contra 
de la insurgencia ..• (y las} 'guerras 
de liberación nacional' apoyadas y sub 
vcncionadas por los comunistas .•• Nues 
tras diplomáticos y soldados están des 
cubriendo en Vietnam que no pueden co; 
batir una idea, con un arma, un heli-
cóptero, o ni siquiera con una cadena 
radial.1 6 l 

Ante esta "deficiencia doctrinaria" era el momen-

to de que Estados Unidos empezara a "predicar" y enfrentar 

al "enemigo" por medio de la ideología de la libertad indi-

vidual y tantos otros valores occidentales y cristianos, para 

as! desmantelar las bases filosóficas y psicológicas del comu 

nismo. 

Es obvio que balas y defoliadores no resultan sufi-

cientes ante la preocupación por hacer frente a las guerri-

llas y a los graves conflictos sociales, en mejores condicio-

nes. 

Es así como el "stablii:;lunent" r.iilitar se vuelca 

hacia las ciencias sociales para llenar las serias def icien-

cías de conocimientos que efectivamente tenían sobre las con-

diciones culturales, ccon6micas y políticas que prevalec!an 

en los países subdesarrollados, las diferencias psicológicas, 

16) 
Ibíd, pág. 106. 



- 101 -

la religión, los distintos prejuicios. 

Las ciencias sociales podr1an proporcionar toda 

aquella información útil para influir en las pr~cticas polit~ 

cas y posiciones ideol6gicas asi como en las actitudes hacia 

Estados Unidos. 

Es un hecho que la aplicación de la 
ciencia social se transforma en elemen 
to imprescindible para el desarrollo 
en gran escala de la administración y 
planificación contrarrevolucionaria.17) 

En este marco, vale la pena mencionar los objetivos 

y propósitos del Proyecto Camelot. 

Dicho proyecto, según nos relata Irving Horowitz, 18 ) 

surgi6 a instancias de la SORO (Special Operations Researoh 

Office), una oficina dependiente de la marina norteamericana. 

Sus prop6sitos explícitos eran los de construir un 

modelo te6rico con informaci6n suficiente para poder predecir 

e influir as1 sobre aspectos pol!ticos significativos que 

apuntaran al cambio social en las naciones en desarrollo, as1 

como tener una apreciaci6n del potencial de "guerra interna!' 

al seno de esas sociedades. 

l7) 

18) 

Esta informaci6n, una vez recabada, podr!a ayudar 

Saxe, John. "Ciencia Social y Contrarrevolución preven
tiva en América Latina", Revit.ta. Mexicana de Ciencia 
Polltica, No. 67, UNAM, enero-marzo de 1972. 

Horowitz, Irving Louis. "The rise and Fall of Project 
camelot" (introducción en, The Ri6e and Fa.ll 06 Pka
ject Camelot, Horowits comp. The Massachusetts Insti
tute of Technology, 1967, pp. 11-12. 



- 102 -

enormemente a los gobiernos a tornar acciones acertadas para 

aliviar las condiciones que daban origen a esta potencial gu~ 

rra interna. 

Este proyecto, que se suponía inocuo y estructamen-

te acad~mico, fue detenido a tiempo y denunciado como un gran 

proyecto de contraespionaje gracias a que uno de los profeso-

res investigadores invitados a participar en el proyecto, Joh 

an Galtung, quien trabajaba en la FLACSO, no s6lo rechaza la 

invitaci6n sino que hace p6blicos sus puntos de vista. 

No era posible aceptar financiamiento militar en un 

estudio académico que en realidad era de contrainsurgencia, 

ni tampoco eran admisibles los designios imperialistas del 

proyecto al convertir a los investigadores participantes en 

prácticamente espías del gobierno norteamericano. 

El problema adquiri6 dimensiones de esc§ndalo cuan

do la prensa de izquierda en Chile19} lo denuncia como un 

proyecto imperialista e intervencionista que intentaba esta-

blecer las condiciones para un posible golpe de Estado antide 

mocrático. 

19) 

Encubierto bajo la apariencia de un 
'programa de investigación en Ciencias 
Sociales', el Plan Camelot se inscribe 
en la historia mundial del espionaje 
por su vastedad y por habérsele dotado 
de recursos económicos que hasta ento~ 

Chile iba a ser la sede del proyecto y paradójicamente 
no estaba inclu1do en el plan inicial, pero Hugo Nutti
ni, profesor asistente en la U. d• Pittsburgh, chileno 
nacionalizado norteamericano se empeñó en que Chile es
tuviera entre los países muestra realizando gestiones 
por su cuenta y riesgo que involucraron finalmente al 
país. 
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20) ces no tenían precedente. 

Es importante hacer notar a través de esta experie_!! 

cía el evidente uso político que puede dársele a la~ ciencias 

sociales pues el fin del proyecto Camelot no implica el fin 

de este tipo de proyectos. 

Vale la pena recordar, por ejemplo, el revuelo cau-

sado en M~xico cuando unos alumnos de la Universidad Ibero 

Americana realizaron una encuesta por la vía telef6nica, a 

una muestra significativa, para medir las opiniones y reacci~ 

nes ante el golpe de Estado en Chile, lanzado en el mismo mes 

de septiembre de 1973. 

Dentro del curso "Difusión de la información" el 

profesor Joseph Rota, egresado de la Universidad de Michigan 

(Michigan State University) preparó los cuestionarios y los 

encomendó a sus alumnos, primero voluntariamente, y luego de 

manera obligatoria para acreditar el curso. 

Como hubo muchos alumnos inconformes, unos por la 

imposici6n acad~mica y otros por los objetivos extra acad~mi

cos del cuestionario, hubo un juicio académico contra dicho 

profesor durante mayo-junio de 1974. 

Los inconformes señalaron que el cuestionario era 

un hecho pol!tico "que no protegía la identidad de los entre 

vistados, en contra de la ética profesional •.• que la investf 

gaci6n trataba de averiguar los diferentes estratos que te

nían teléfono para 'rnapear' la ciudad y encontrar las vulne 

20) Buendía, Manuel. "Sol y Sombra", en [.f. So.t de lf~~,: tCC' 
septiembre 11 de 1977, p. 9. 

1 ~: 
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rabilidades de cada sector social hasta llegar a zonas urba-

nas muy concretas que pudieran ser utilizadas para campañas 

politicas~ •• 1121) 

Según un estudio preparado por una comisi6n22 l Ad 

Hoc se indica que el tipo de preguntas est~n orientadas a de-

tectar actitudes, tendencias y opiniones políticas, que aun-

que puedan ser para el caso chileno, permiten perfectamente 

extrapolaciones al caso mexicano y definen el perfil político 

del entrevistado y sus vulnerabilidades -sobre todo en infor 

maci6n política- frente a los diferentes medios de comunica

ción". 23 ) 

Al no esclarecer los alcances y objetivos de los 

cuestionarios que el profesor Rota estaba levantando quedaba 

la posibilidad de poner en manos de grupos de poder internos 

o externos informaci6n muy sensible que podía ser instrumenta 

lizada con fines de represi6n política. 

21) 

22) 

23) 

El documento de la comisión investigadora alerta so 

Zamora, Javier. "Termin& la audiencia sobre el caso de 
Rota, el lunes, el Fallo", El Vía, 6 junio, 1974. 

Cisneros, José; Chávez, Francisco; Pardo, Romeo y Espe
rón, Roberto (Comisión de Estudio) "La investigación 
de Difusión dé Información en México sobre el golpe de 
Estado en Chile", Mayo de 1974, mirneo. 

Algunas de las preguntas eran las siguientes: la quién 
cree usted que deba responsabilizarse por el golpe de 
Estado? lcree usted que los Estados Unidos estuvieron 
involucrados en el golpe de estado? llo aprueba o desa 
prueba? lque tan favorable se considera usted a la ju~ 
ta que gobierna Chile actualmente? lcree usted que al
go como lo que pasó en Chile podr!a también pasar en Mé 
xico? Cisneros, et. al. "La investigación ... ", op. 
cit., pp. 2-3. 
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bre el nexo existente con la Universidad Estatal de Michigan 

(intercambios, becas, etc.). Este mismo cuestionario se rea 

liz6 de manera paralela por dicha institución de la cual se 

sabe, con amplia información y documentaci6n que ha interveni 

do en programas militares y de espionaje al servicio de los 

Estados Unidos y sus cuerpos de inteligencia. 24 ) 

Estos ejemplos ilustran cómo no es posible, luego 

de Carnelot, luego de Vietnam, ser indiferente o irresponsable 

ante la utilización política que se puede hacer de la investi 

gaciOn social y pues llama la atenci6n el poco esp1ritu crít~ 

co, en el mejor de los casos de investigadores que han parti-

cipado en este tipo de proyectos. 

24) 

25) 

En un periodo histórico que ha conoci
do. Auschwitz y Belsen, la destrucción 
masiva y sistemática de la población y 
de la selva del Asia Suroriental, el 
intenso terror policiaco contra los re 
beldes (actuantes o potenciales) cario 
cas, bonaerenses o guatemaltecos, y el 
frecuente uso de los centros académi
cos y de las ciencias sociales para la 
guerra y el espionaje ••• el investiga
dor debe desarrollar una gran sensibi
lidad sobre las probables repercusio
nes de su trabajo, para as! evitar, en 
la medida de lo posible, el uso indebi 
do de sus esfuerzos ..• la investiga- -
ción social no se realiza en el plano 
abstracto que corresponde al quehacer 
de la ciencia pura ... sino en un con
texto de poder.25) 

Ver, Melman, seyroour. El capitaliama del Pentágono, Si 
qlo XXI ed., M&xico, 1972; Saxe F., John. "Ciencias~ 

cial v .•. ", op. cit., v Horowitz, Irvinq. "Michiqan Sta 
te University and the CIA; dilema for Social Science.n 
Bulletin 06 the Atomic Scienti~t, l9G6, citados en Cis 
neros, et. al. "La investigaci6n ... ", op. cit., p&g. 5~ 

Saxe F. John. '"Ciencia ... op. cit., pág. 101. 
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Siguiendo adelante: con la utilizaci6n de los cono-

cimientos que dan las ciencias sociales, y tambi~n despu6s de 

la experiencia en Vietnam, y con la instrumentación de la po

lítica de la contrainsurgencia ante la revoluci6n cubana, la 

llamada "guerra psicol6gica" adquiere un nuevo significado, 

en tanto su capacidad de manipular y distorsionar el pensa--

miento de lideres y movimientos revolucionarios y populares 

del tercer mundo. 

Justamente al tener conocimiento de las actitudes 

políticas, tendencias y temores de los distintos estratos de 

una sociedad determinada, se puede influir sobre ellos, neu-

tralizando a lideres populares, sembrando el temor entre la 

posible base social de un movimiento popular, promoviendo a~ 

cienes de sabotaje, rumores, calumnias, chismes y difarnacio-

nes y todo cuanto sirva para manipular a dichos sectores. 

26) 

La guerra psicológica sería entonces 
"··· el uso planificado ••• de las medi 
das propagandísticas y las medidas in~ 
formativas respectivas, orientadas a 
los grupos enemigos, neutrales o ami-
gas, a fin de influir en las opinione~, 
emociones, act]tudes y conducta para 
apoyar la pol!tica y objetivos de esta 
nación o grupo de naciones.26) 

Las nuevas formas que asume la propaganda imperia-

Arb&tov, Georgui. El Aµa~ato de P~aµag~nda Poiltico e 
Tdeol69ico del Imr~~iati~mo, Ed. cart;go, Argentina 
1974, pá9. 206. 
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lista no deslindan le que corresponder1a estrictamente el e~ 

po de la persuasión ideológica, al vincularse estrechamente 

con el espionaje, el sabotaje y el terror. 27
> 

En tiempos de "paz" la guerra psicoló 
gica está dirigida fundamentalmente a 
crear una actitud pasiva, callada, de 
abulia colectiva permanente, ahistóri 
ca, que permita a la clase dominante
realizar las iniciativas necesarias 
para mantener en piS sus sistemas de 
dominación .•. •28) 

Esta profundizaci6n de la penetración ideológica 

tiene sus antecedentes en las formas que fue asumiendo la pr~ 

paganda imperialista sobre todo después de la I Guerra Mun

dial pues el t~rmino fue empleado primeramente por los hitle

rianos y remozado por los Estados Unidos después de la II Gue 

rra, extendiendo su utilización a tiempos de paz. 

La propaganda burguesa ha ido evolucionando al te

nor de las necesidades planteadas por el desarrollo capitali! 

ta pero no es hasta su fase imperialista cuando se le confie

re un sentido total al servicio. de sus intereses de domina

ci6n, constituyéndose en un cuerpo doctrinario coherente·don-

de se articulan sus valores, creencias e inclinaciones. 

27) 

28) 

Con el paso al imperialismo .•. adquie 
re un auge inusitado la propaganda or= 
ganizada de las clases gobernantes pa
ra la cual se utilizan instrumentos co 

Paz, Ida. Medlo6 Ma6ivo6, 1deologla y Pnapaganda 1mpe~la 
ll6ta, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, La Habana, 
1977. 

Documento No. 83. "Imperialismo en Medios de Comunica
ción de América Latina. (Chile, un caso ejemplar)", en, 
Chlle Itt6okmatlvo, No. 90, La Habana, 22 de mayo al 4 de 
junio de 1976. 

,. ,~·'. ' 
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mola prensa, la escuela, la Iglesia •.. 
En aquel mismo periodo se modifican las 
ideas de la burguesía acerca de la lu
cha ideológica ••• (renunciando) a sus 
antiguas tesis liberales ... (pasando) a 
la plataforma de la lucha activa por el 

29 máximo control posible del pensamiento ... ) 

A partir de la I Guerra Mundial la propaganda fue 

empleada en gran escala, en un momento de crisis en que 

"emerge con m§s fuerza que nunca la necesidad de la clase do-

minante por obtener un consenso global acerca de su política 

para tratar de legitimar el conjunto de procedimientos (mili

tares e ideol6gicos) que son utilizados frente al enemigo 11
•
30 l 

En el periodo de entreguerra se fundan institucio

nes dedicadas al estudio de la propaganda y en los años trei~ 

ta se empieza a aplicar la psicología a la propaganda public! 

taria. 31 ) 

En Estados Unidos se publican los primeros libros 

dedicados a fundamentar científicamente la propaganda como 

por ejemplo el de La Opút.i6tt Públ.lc.a de w. Lippman en 1922. 

No es, sin embargo, hasta despu~s de la II Guerra 

que se generaliza su estudio, tanto a nivel universitario y 

privado incorporándose investigaciones sociol6gicas, económi

cas, políticas, antropológicas, etnogr~ficas y desde luego 

psicol6gicas, d~ndole a la propaganda un sentido más articula 

do con los objetivos de la política imperialista global, al 

~9) 

. 30) 

H) 

Arbitov, Georgui. El Apa~ato de ... , op. cit., pp. 27-28 . 

paz, Ida. /.fe.die~ ... , op. cit., pág. 40. ·. 

Surgen organismos oficiales que articulan la propagnnda 
a la política exterior en todo el mundo como el Minist~ 
rio de Informaci6n inglfis y en EEUU el Comitfi de Infor
maci6n PGblica o el Comiti Creel. 
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extender su utilizaci6n en gran escala mas all~ de las necesi 

dadas bélicas que le dieron origen. 

La escuela de Harold Laswell, que desarrolla estu-

dios sobre las relaciones psicol6gicas entre 6lite y masas, a 

partir de la II Guerra d& fundamentos para colocar la propa

ganda al mismo nivel de importancia de las medidas diplom&ti-

cas, econ6micas y militares en la utilización del poder. 

Estados Unidos ha sabido asimilar desde la experie~ 

cia de las potencias europeas colonizadoras hasta los avances 

logrados por el fascismo, para fundamentar la propaganda irnp~ 

rialista que hoy conocemos. 

Desde tiempo de Hitler la lucha ideol6gica apela no 

sólo a recursos doctrinarios, sino a influir en el terreno 

mismo de las emociones, a través de mitos reaccionarios reto-

mados después por los Estados Unidos en la política de "gue

rra fría" seguida poco después de firmada la paz. 

La diferencia fundamental a que podría 
mos referirnos es que en la propaganda 
norteamericana se perfeccionan y se 
llevan a su máxima expresión los prin
cipios generales de la doctrina propa
gandística elaborada por Goebbels, ad~ 
cuándolos a las necesidades del perio
do de la hegemonía del imperialismo 
norteamericano sobre el mundo capita
lista. 32) 

Parad6jicamente, las primeras acciones planificadas 

de gran envergadura llevadas a cabo por los Estados Unidos en 

el frente cultural, fueron para enfrentar la propaganda e 

32) Paz, Ida. MecU.o.5 ••• , op. cit., pág. 43. 
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ideolog1a nazi en el subcontinente. 

Para citar algun ejemplo de la vasta labor de inte

ligencia y espionaje por parte de Estados Unidos en el conti-

nente, citaremos un documento del FBI sobre Chile, durante el 

mencionado conflicto bélico. 

El FBI (Federal Bureau of Investigation. USA Dept. 

of Justice) entonces bajo la direcci6n de John Edgar Hoover 

prepar6 una monografía de cerca de 500 cuartillas. 33 ) 

Dicha monografía cubría desde aspectos geogr~f icos 

hasta hist6ricos, socioecon6rnicos, políticos y coyunturales y 

su objetivo era proporcionar informaci6n, al más alto nivel 

sobre los posibles niveles de penetración por parte de los 

países del "eje" (Alemania, Italia y Jap6n) as! corno sus 

aliados reales o potenciales durante el conflicto b~lico. 

Pero rn&s que ubicar a sus aliados contra el nazismo, 

a Estados Unidos le interesaba detectar a sus enemigos poten

ciales, dedicaridole en el informe abundante infonnaci6n al 

Partido Comunista Chileno, sus avances, organización, la coro-

posici6n de su liderato, su trabajo político y sindical, su 

base social, etc. 

El PC era anti eje, por lo que no se le podía consi 

derar corno "enemigo" abiertamente, pero la FBI consideraba 

que si el nazismo era un problema en esa coyuntura, el comu

nismo lo era más. 

33) 

, •. muchos líderes inteligentes temen 
más a los comunistas. Sienten que ei 
verdadero •nazismo' es remoto mientras 

Totalita~lan A~tlvltle6. ChLte Today, March 1943. FBI. 
National Archives, Diplomatic Branci1, R.G. T59,800.202::!5/181 
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que los comunistas están actualmente 
convirtiendo a los chilenos a su ideo
lo91a •.. Con un ojo en el futuro, es 
imperativo que las acciones, alianzas 
y logros de este grupo sean observados 
escrupulosamente,34) 

La penetración ideológica y cultural de Estados Uni 

dos en América Latina se profundiza tambi~n desde los años 

cincuenta cuando junto con el anticomunismo de la guerra fria 

y la entrada masiva de caoitales tarebi~n lleaa Walt Disnev en 

misión civilizadora v de "buena voluntad" hacia estas tie-

rras exóticas donde imoera el hambre v la ianorancia. las su-

persticiones, los terremotos, el terrorismo y las enfermeda-

des, según la estereotipada imfigen que los medios de comunica 

ci6n de masas transmiten de los paises del llamado Tercer Mun 

do. 

Durante todo este periodo Estados Uni
dos realizó una penetración cultural 
sin precedente en la historia de Ibero 
am~rica. Los valores de la 'civiliza= 
ción• norteamericana se difundieron e 
'int~rnalizaron' mucho m&s alli de los 
meros 'slogans'. Los aparatos públi
cos y privados del Estado norteameríca 
no-potenciaron en forma sistem&tica ui 
fenómeno de penetración cultural que · 
hasta entonces hab!a ocurrido de mane
ra más espontánea y limitada ••. 35} 

A partir de la concentración económica de la produ~ 

ci6n y de las ganancias en unas cuantas corporaciones de ca-

34) 

35) 

Total..i'.ta1¡,.ia11 acUv.i.tie.L •• , op. cit., pág. 4o. 

Gonzllcz casanova, Pablo. Impc'liati6mo y Libe1¡,aci6n en 
Am~·'lica LaU1w, Siglo XXI ed., México, 1978, pp. 28 
-29. . 
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racte~ transnaciona136 ) la propaganda ha sido monopolizada 

por los principales grupos financieros norteamericanos lo que 

a su vez ha garantizado la hegemon1a norteamericana de la in

formaci6n a nivel mundial. 

Estados Unidos cuenta con muchos y muy variados in! 

trumentos de penetraci6n cultural como las agencias noticio

sas -que controlan más del 65% del flujo noticioso a nivel 

mundial-, agencias de publicidad y relaciones públicas, org~ 

nismos oficiales de propaganda e inteligencia, pasando por 

fundaciones filantr6picas empeñadas en tareas civilizatorias. 

Estados Unidos nos vende la mayor parte de material 

visual y auditivo que se utiliza en todos lo~ medios de comu

nicación, adem~s de la tecnolog!a, los equipos y los asesores. 

Una agencia civil de inteligencia norteameri-

cana que tiene \lll papel muy importante en la labor de penetr~ 

ción ideológica hacia Atn~rica Latina y el mundo, que vale la 

pena señalar es la USIA (United States Information Agency) • 

Dicha agencia fue creada en 1953 como fusión de va

rios departamentos de propaganda y se encarga de articular 

los programas de comunicaci6n, cultura, propaganda e informa

ción y está supeditada al poder ejecutivo por medio del Conse 

jo Nacional de Seguridaa. 37 l 

36) 

37) 

"Un par de cientos de corporaciones gigantescas produ
cen la mayor!a de los bienes y servicios que se consu
men en los EU. El aparato de información está aún más 
concentrado. "Schiller, Herbert. Lo.!. Ma.nipula.done!i de 
Cene.bno&. Ed. Granica, Buenos Aires, 1974, pág. 157. 

Arbatov. El Apaña.to de .•• , op. cit., pág. 230. 
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La USIA funciona a través de las Embajadas norteam~ 

ricanas en todo el mundo. Para su propaganda cuenta con un 

servicio de prensa no comercial de enormes proporciones, que 

se compone de periódicos, revistas, tiras cómicas, filmotecas 

que difunden sus películas y programas de TV dirigidos al ex-

terior, financiando vastos programas culturales y administran 

do adem6s bibliotecas, y centros habitacionales. 

La .USIA cuenta con la mayor radioemiso 
ra del mundo la 'Voz de Am~rica', que 
transmite en 50 idiomas con una poten
cia que cubre todo el planeta y emplea 
mis de 2 mil 300 hombres. A trav¡s de 
ella, el imperialismo realiza una de 
sus más sutiles y eficaces labores de 
penetración ideolÓgica.3B) 

Desde luego que toda esta labor de difusi6n e "in-

tercambio" cultural cuenta con una necesaria infraestructura 

organizativa nacional. En este sentido hay que mencionar a 

la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP) que agrupa a em-

presarios period1sticos latinoamericanos y norteamericanos 

(los cuales son mayoría) reunidos en sociedad para "defen-
. 39) 

der la libertad de expresi6n". 

La SIP está integrada por los directores de propie-

tarios de los peri6dicos latinoamericanos más reaccionarios 

que en realidad defienden la libertad empresarial, apoyando 

tácticamente las dictaduras latinoamericanas, sin decir mucho 

38) 

39) 

Modak, Frida. "La torna de pos1c1ones de los periodistas 
latinoame::-icanos". El Ga.ltc If.tist~,idc, No. 729, 13 de 
junio de 1~76, periódico El Vía, pág. 6. 

Ibid. 
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sobre el cierre de publicaciones y persecuci6n de la que son 

objeto los periodistas en esos países, pero atacando la "fal 

ta de libertad de prensa" que supuestamente existe en Cuba. 4ol 

La SIP ha sido vinculada directamente con la CIA p~ 

niendo a su servicio sus recursos en apoyo a las campañas de

sestabilizador as montadas por esa agencia de inteligencia co-

roo en el caso de Chile durante la U.P. 

Un antecedente de la SIP lo fue la llamada Federa-

ci6n de Periodistas Profesionales {FIOPP) cuya sede era Pana 

m~, y que fue creada en los años cincuenta; en 1966 una age~ 

cia norteamericana infonn6 que "··· tanto la FIOPP como el 

Newspaper Guild de Estados Unidos, estaban seriamente compro-

metidos con la Agencia Central de Inteligencia, luego de lo 

cual esa Federaci6n desapareci6 del plano latinoamericano11
•
41 l 

Otra asociación de caracter empresarial que agrupa 

a los directores y propietarios de radios es la Asociaci6n In 

teramericana de Radiodifusores, (AIR) 11 que agrupa a 14 

mil emisoras latinoamericanas y a la que se revive cada cier-

to tiempo para sumarla a determinadas acciones, como ocurri6 

durante el gobierno del presidente Allende.,. 1142
> 

40) 

41) 

42) 

Otro medio de penetraci6n tradicional {no menos im 

Modak, Frida. "La SIP y la CIA colaboran en la implanta 
ción del Fascismoº. El Gallo Ilustrado, suplemento de -
EL Vla, No. 722, 25 de abril de 1976. 

Fuentes Arroyo, Euclides. "Denuncia Panaml. Carnpafia ma
cartista contra la Unidad del Periodismo en América La
tina". El V.la, 12 de junio de 1976, pág. 11. 

Modak, Frida. "La toma .•. ", op. cit., plg. 7. 
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portante, pero al que sOlo mencionaremos) ha sido la educa

ción, que junto con los canales de penetraci6n económica, po

lítica y cultural, adquiere un papel muy importante, pero, al 

igual que con los medios de comunicación, hay que ponderar 

el peso que tiene la penetración ideológica en este campo. 

Como bien lo señala Adriana PuiggrOs: 

La tesis de la imitación {que sería, 
según una larga tradición de la iz
quierda latinoamericana liberal, la 
más explicativa de nuestros sistemas 
educativos), cae ante la evidencia 
de que los elementos estrictamente 
copiados no se han arraigado, y de 
que el proyecto ha entrado en la diná 
mica de los circuitos propios de la -
formaci6n social en la que se aplic~.; 
No puede negarse, sin embargo, el pe
so de los elementos desarraigados y 
desarraigantes; más aún, debe carac
terizarse el papel que juegan en el 
interior de las sociedades latinoame
ricanas.43) 

Por Ultimo, para terminar con este somero an§lisis 

sobra los principales medios de penetración ideológica y cul

tural de Estados Unidos hacia América Latina no podemos dejar 

de hacer una referencia a nuestra dependencia científica y 

tecno16gica. 

En América Latina formamos cuadros nacionales en el 

extranjero e importamos la misma infraestructura cient1fica y 

tecnológica, m§s bien los desechos que los paises industrial! 

zados nos quieren vender, sin considerar que el desarrollo 

cient1fico de dichos paises " ... responde a sus necesidades 

43) Puiggrós, Adriana. 1mpcniali6mo y Educaci6n en Am~nica 
Latina, Ed. Nueva Im&gen, M&xico, 1980. 



- 116 -

y no a las del Tercer Mundo, por lo cual es urgente -siempre 

lo ha sido- una politica cient1fica nacional a partir de 

nuestras necesidades de desarrollo y de las premisas históri

cas y culturales de nuestros pa!ses. 44 ) 

3. 2. A.lgiuto4 da..t.o4 .sob11.e la. c.ompo.t.ici6n y o.1tga.niza.c.i611 e.~ 

.t.Jtuc.tu.Jtctl de lot. me.d.lo4 de. ú1601tmac.i611 y comu.11.tca

c.l611 e.11 Ch.lle.. 

En las páginas precedentes nos hemos referido a un 

nivel general sobre las formas que asume la penetración cultu 

ral e ideológica de los Estados Unidos hacia América Latina a 

través del adiestramiento técnico e ideol6gico de sus fuerzas 

armadas, de la dependencia científica, tecnol6gica y cultural, 

a través de los medios de comunicaci6n y de la educación, de-

bido a la dependencia estructural y subordinación de los paí

ses de la regi6n al sistema capitalista mundial. 

Sin embargo, las formas concretas que asume y sus 

alcances y limitaciones tienen que ser analizados a partir de 

un an~lisis hist6rico de cada fonnación social. 

Antes de entrar a la discusi6n y evaluación propia

mente dicha del proyecto cultural de la Unidad Popular y m~s 

específicamente del papel de los medios de comunicación en 

ese periodo necesitamos saber cómo estaban organizados y por 

' que grupos eran manejados y controlados para saber cual era 

el reto al que se enfrentaba la Unidad Popular en este senti-

do. 

44) 
Ver varios autores. "Capítulos de la cultura chilena: 
la ciencia" en, AJtatLCClll.( a de Ch-<'.[<~, No. 5, Madrid, 1979. 



- 117 -

En este subapartado vamos a analizar, en primer lu

gar, la organizaci6n estructural de los medios de comunica

ción y la estructura de poder en la cual se inscriben, por m~ 

dio de algunos datos sobre propiedad, capacidad de difusión, 

tiraje, tipo de audiencia, tendencias políticas, etc. 

Después, la dependencia material e ideológica de 

los medios de comunicaci6n hacia Estados Unidos, principalme~ 

te, es decir, los niveles de importación de programas extran

jeros, y su relación con la programaci6n nacional, de public~ 

dad, la labor de las agencias noticiosas, etc., planteando c~ 

mo éstos son canales de penetración ideológica y de valores 

externos a la realidad nacional. 

En capítulos subsecuentes, analizaremos el papel de 

los medios de comunicación en el proceso pol1tico chileno, to 

mando en cuenta que este papel varia seg~n el tipo de correla 

ci6n de fuerzas económicas, pol1ticas y culturales que privan 

en una determinada coyuntura. 

No es lo mismo entonces analizar el papel de dichos 

medios en un momento de crisis orgánica, para usar una expre

si6n de Gramsci -como veremos cuando nos ocupemos de la Uni

dad Popular- que cuando la reproducci6n del sistema capita

lista se hace de manera relativamente regular, en tiempos de 

paz social. 

3.2.1. La propiedad de los medíos de comunicación 

en Chile en los afios sesenta. 

En Chile, como en otros paises latinoamericanos, 

los medios de comunicación han sido centralizados mayoritari~ 

l. 
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mente por los grupos más poderosos de la sociedad, porque pr2 

vienen de las clases propietarias de los medios de producción 

y distribuci6n, lo cual les permite también controlar los 

avances tecnológicos y, relativo a los medios de comunicación, 

la capacidad de difusión, así como de organizaci6n del medio, 

a lo cual, es obvio, le imprimen su "sello" de clase, sus 

valores y su ideología. 

La burguesía -y los cuadros intelectuales que se 

hacen cargo de sus proyectos ideol6gico y cultural- imponen 

las pautas de organización del medio -organización de la in

formación, fonnas de externar la misma, la jerarquizaci6n de 

las noticias, la selecci6n de material, etc.- todas ellas 

formas "aprendidas" del país pionero en materia de comunica 

ciones: Estados Unidos. 

Al estar en manos de los grupos de poder económico 

y político mas vinculados con el gran capital monopólico na

cional y extranjero, se registra, por tanto, el mismo fenóme

no de concentración econ6mica en relación a la propiedad de 

los medios. 

Algunos de los principales grupos de poder están r~ 

presentados por las familias Alessandri, Yarur,, Matte y Ed

wards, cuyos intereses, fundamentalmente industriales, se en

tretejen con los financieros y agrarios y con el capital in

ternac;i.onal. 

Los Yarurs dominan la industria textil y controlan 

el cuarto banco privado más grande, el Banco de Crédito e In-
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versiones 45 l 

co Arabe. 46 ) 

muy ligado al Grupo Banco Continental y el Ban 

El grupo Alcssandri-Matte tiene gran influencia so

bre 69 corporaciones, en alianza con el clan Menéndez-Braun y 

se agrupa alrededor del Banco de Chile, controlando 130 sacie 

dades an6nimas. 47 ) 

La familia Edwards, sin duda uno de los grupos eco

nómicos m~s poderosos del país, vinculando con el capital ex-

tranjero desde el siglo XIX, controla o tiene influencia so-

bre empresas tan importantes como el Banco A. Edwards, 

el 5° banco privado más grande del país; la compañía de Segu 

ros Consoltdada; la Compañía de Cervecerías Unidas y la Pep-

si-Cola~ 20% de la subsidiaria chilena de la Purina; Compa

ñía Industrial que controlaba el monopolio de los jabones y 

detergentes; la Compañía de Refinería de Azücar de Viña del 

Mar que controlaba un fuerte porcentaje del mercado azucare 

ro nacional, por citar algunas. 

Así. mismo tenía interesbs en el monopolio chileno 

del Acero, la IBEC chilena; Cristalerias Chile; la compañia 

chilena de Electricidad; la compañia Carbonífera Schweger; 

Manufacturas Swnar (una de las mayores plantas textiles del 

pa1s). 

45) 

46) 

Roxborough, Iani O'bricn, Philip y Roddick, Jackie, Chi 
le: Thc. State and Rcuolution, The MacMillan Press, LTo; 
London, 1977, p. 56. 

Mattclart, l\rmand. "Estructura del poder informativo y 
Dependencia", en :1attelart, et. al. Lo.~ ,'.lc.Jio~ de. c.omu 
11.ic.ac.ión dl' ,'fa6.i ~. La 1deoto9.L1 dt' la p-Hli~•' ti.ben.al clt 
Ch.U.e, Bel. El Cid, Buenos Aires, 197(,, pág. 41. 
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Pues bien. Además de todo este conjunto de intere 

ses la familia Edwards controla la cadena periodística más 

fuerte e influyente del pais: El Me~eu~~o y la segunda más 

grande editora de revistas, Lord Cochrane. 48 l 

El clan' controlaba, ya en 1965, un 
lustro antes de la llegada de la UP al 
gobierno, rubros vitales de la econo
mía •.. Las 60 sociedades de las que 
era duefio o en las que influía podero
samente, tenían un capital equivalente 
al 20 por ciento del total de los cap~ 
tales de Chile.49} 

Hay otro grupo el llamado grupo Punta Arenas, el 

finico grupo importante no directamente organizado alrededor 

de la banca aunque s1 con estrechas vinculaciones, que repre-

senta la unificación de las familias Menéndez, Behety, Braun-

Campos-Montes, los "reyes de la lana", acaparando 4 millo-

nes de hectáreas en la Patagonia chilena y en Argentina, sien 

do sin duda el latifundio más grande del mundo. Ademlis con-

trolan 40 sociedades an6nimas, en su mayoría agrícolas y gan~ 

deras. 

Además poseen muchos intereses en la producción de .. 

maquinaria industrial, frigoríficos, edificios, estancias ga-

naderas, red telef6nica privada; compañías de seguros y, con 

intereses dominantes en empresas radiodifusoras chilenas y ar 

gentinas. 

47) 

48) 

49) 

Ibid. 

Ver, Roxborough, et al., op. cit., p5g. 56, y "El Mere~ 
rio: un tentáculo de la CIA en Chile", en Chile 1n6o~ma 
tivc, No. 79, I,a Habana, 1-14 de diciembre de 1975,p.17. 

"El Mercurio •.. •, op. cit., pág. 17. 
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As!, según nos dice Mattelart, hacia 1965, 10 gru

pos financieros controlaban el 34,3% de todas las sociedades 

anónimas chilenas, y 78,4% del capital social de estas.SO) 

Dichos grupos, cuyos intereses están entrelazados 

(además contando con el grupo Banco Nacional del Trabajo que 

aglutina al clan Said-Kattan-Hinnas) controlan la propiedad 

de los principales medios de comunicación que en base a estos 

intereses asociados conforman a su vez 10 grupos: 

1.- Grupo El Mercurio-Lord Cochrane 

2.- Grupo Zig Zag 

3.- Grupo Radio Minería 

4.- Grupo Radio Portales 

5.- Consorcio Periodístico de Chile, S.A. (COPESA) 

6.- Compañía Chilena de Comunicaciones 

7.- Emisora Presidente Balmaceda 

8.- Sociedad Periodística del Sur, S.A. (SOPESUR) 

9.- Sociedad Nacional de A?ricultura (SNA} 

10.- Radioemisoras Unidas. 51 } 

Dicho grupo no está directamente conectado con un 

grupo económico especifico, como en el caso anterior, pero 

sus miembros est§n vinculados como directores o asociados a 

los principales grupos de poder, como en las sociedades cona-

tructoras, industria pesquera, agencias de publicidad naciona 

les y asociaciones de ahorro y pr~stamo. 52 ) 

El grupo Zig Zag controla directa o indirectamente 

la Corporaci6n Chilena de Broadcasting y T.V.S.A.¡ Radio El 

50} Mattelart, "Estructura ..• ", op. cit., pág. 41. 

51) Ibid, pág. 43. 

52) Ibid, pág. 45. 
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Morro de Arica¡ Radiodifusora Latinoamericana, S.A., (Radio 

Cruz del Sur); Radio Nuevo Mundo1 Agencia Informativa ORBE, 

el diario De la Tarde, una agencia de publicidad y la Edito

rial del Pacifico, vinculada al PDC. 

En donde ejerce una influencia bastante importante 

es en la producción de revistas, siendo el segundo grupo mono 

pólico en este ramo. 53 ) 

Segün el mismo estudio de Mattelart, las revistas 

que edita y distribuye son las siguientes: 

53) 

• 

1.- cuatro revistas semanales de interés general: E~ci

lla l60 a 75 mill*¡ Siete V1a6 (20 mill; Vea.'(90 

mil}; Algo Nuevo (5 mil) 

2.- dos revistas femeninas semana1es: Eva (30 mil); Ro-
1;Ua. C5o mill 

3.- Con6idencia.&, revista seudoamorosa (32 mil) 

4. - dos deportivas: E6.ta.dio (30 mil) y Gol Gol (40 mil) 

s.- una supuestamente histórica: Suce60b (30 mil) 

6.- revistas que acompañan a los televidentes y radioes-

cuchas: Tele.gula (27 mil) 

c~án (desde 196~) 

Ec~an {45 mil) y Tele 

7.- comics semanales, en su mayor!a de Walt Disney. 4 

de ellos totalizan: 245 mil ejemplares; además de 

tiras de series de aventura como El Intocable, Far 

West, etc. 

B.- Una revista culinaria: Sabe~ Come~'.(40 mil),
54

> 

Entre El Mercurio y Zig Zig controlan un total de 2,7 mi 
llones de unidades por semana. Rojo de la Rosa, Juan. 
"Manipulaci6n de Informaci6n y conflicto ideol6gico: Ch! 
le 1970-1973". Nueva Soc.ledad, r::o. 25, san José costa R! 
ca, 1976 . 

name~o& de ejemp.f.a~e6. 
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Revistas que edita y distribuye la Editorial Lord Cochrane 

l.- Paula:(revista quincenal, 60 mil unidades) 

2. - Van¿dade.!i Con.t.ú1e.11.tal (revista quincenal, 40 mil u.) 

3.- Cine-Amo~ (revista seudoamoroua 50 a 60 mil u.) 

4.- Co1tln Tellado (revista seudoamorosa, 35 mil u.) 

5.- Tres semanarias juveniles: Ritmo (85 mil a loo mil) 

El Mu~ique1to (30 a 40 mil) y NueJ.itlto Mundo (inaug~ 

rado en 1969, editado en forma de diario de gran ti 

raje) 

También hay que incluir una revista pornográfica, 

Pú1guino; c6micasque alcanzan un tiraje de 5 mil ejemplares 

semanales; Mampa.to (revista semi c6mica para niños con 20 a 

30 mil números semanales) así como la distribución de varias 

tiras c6micas que editan los peri6~icos; suplementos semana

les de El Me1tc.u11io (juveniles, femeninos y deportivos) y 

la ReviJ.ita del Vomingo que se incluye también en todos los 

diarios de dicha cadena periodística.SS) 

El grupo El Mercurio-Lord Cochrane es propietaria 

de la Radio Recreo, de Viña del Mar y desde 1963 controla la 

radio Corporación, con estaciones en Arica Santiago, La Se-

rena, y Concepción. 

En materia de agencias de publicidad, tiene la An-

des Advertising que asegura la propaganda de 23 firmas comer-

ciales. 

54) 

55) 

Mattelart, "Estructura ... , op. e it., pág. 46. Además 
producen de 30 a 50 novelas anuales. 

Mattelart, "C::;tructura ... ", op. cit., pág. 43-44. Ade
más imprime el Rcadcr's Digcst (120 mil u.) 
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El segundo grupo en importancia, el Zig Zag, está 

formado por cuatro empresas: Zig Zag; Ercilla ~AC, Radio 

Chilena, y Distribuidora Latinoamericana de Publicaciones, DI 

LAPSA, S.A. 

El Grupo Mercurio-Lord Cochrane, que tiene el con-

trol del monopolio oe prensa mas importante dei pa1s, contra-

la los siguientes medios: 

Al Diarios que controla la empresa period1stica El Mercurio, 

S.A. en Santiago: 

l.- El MeJLC.LVtio (128 mil ejemplares diarios) 56 ) 

2.- La Segunda (25 mil ej. diarios) 

3,- La..& Ui.t.l.ma.6 Na.Uc..ia.6 (67 mil ej. diarios). 57
> 

B) Diarios que controla en provincia por medio de la Socie
dad Chilena de Publicaciones y Comercio, S.A.: 

56) 

57) 

58} 

l.- El Me.ILc.uJt.lo de Anto6agM.ta (12 mil ej. diarios) 

2.- La E6tJt.ella del No.lf.te (no se sabía el tiraje pues 

era de reciente fundación -1966- cuando se hi

zo este análisis) 

3.- El Mc.Jt.c.uJf.io de Calama (data de 1968) 

4.- La. E5t.lf.ella de Iqu.ique (19661 

s.- La P.1Len6a de Tac.apllla (3 mil ej. diarios) 

6.- EL Me.lf.c.uJt.lo de Va.Lpa.Jt.al6o (32 mil ej. y La E6t.lf.ella 
(también de Valpara1so con 13 mil ej.) .

58 ) 

El número dominical de El Me.ILC.UIL{O alcanzaba los domin
gos un tiraje de entre 300 mil y 320 mil ejemplares. C~ 
mo ya lo rnencionamo~, los Edwards fundaron primero EL 
Me.1Lcu.1L.io de Valpa..ILa.l~o (1827) y luego El Me.1Lcu.1Lio, de 
Santiago en 1900. 

Los datos son de 1966-1968. Mattelart, A. "Estructura ••. " 
op. cit., pág. 43. 

Ibid. Como se puede notar el clan Edwards se extiende 
mucho más durante el gobierno de Frei: Sste grupo se 
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La cadena Radial que compone el Grupo Radio Miner:fa 

tiene estaciones en todo el país y cuenta entre sus accionis-

tas a grandes compañías cupríferas norteamericanas. 

El Grupo Radio Portales posee estaciones en Santia-

go, Talca y Valparaíso. Este grupo está vinculado sobre to-

do con el imperio textil del grupo Hirmas y por tanto conect~ 

do con el Banco Nacional del Trabajo, el Banco Panamericano y 

el Banco de Cr6dito e Inversiones. 59) 

COPESA (Consorcio Periodístico de Chile, S.A.) con

trola un diario capitalino, La Tekceka (95 mil ej.) y está c~ 

nectado a diversos bancos, al clan Edwards, y al grupo Matte-

Alessandrí. 

La red de emisoras "Coo~erativa" que conforman la 

Compañía chilena de comunicaciones tiene emisoras en Antofa-

gasta, Valpara:fso, Santiago, Concepción, Temuco; Valdivia y 

Puerto Montt y dos estaciones asociadas: Radío Paine, en 

Puerto Natales y Radio Polar, en Punta Arenas. Tambi~n en 

este caso por medio de sus accionistas está ligada a varios 

59) 

convirtió"··· en uno de los veh!culos m&s importantes 
para la penetración de los consorcios internacionales 
de Estados Unidos en la Industria chilena~. nEl Mercu
rio" .• , op. cit., pig. 17. Adem~s pasaron a participar 
en renglones desconocidos para ellos como el de la cons 
trucción; se asociaron con Rockefeller en la fabricaci5n 
de artefactos eléctricos, se aliaron al grupo de~Los Pi
rañas" (clan de la Familia Vial y financistas de Frei). 
Desde luego que la trama compleja de intereses que tenía 
que defender y los valores que va a sustentar a través 
de El Me~cu~ia son claros a todas luces. 

Ibid, 4G-47. Esto sin contar los lazos, vinculos que de 
manera directa e indirecta se establecen con otros gru
pos de poder. Mattclart cita el ejemplo de cómo a tra
vés de un miembro de su directorio, a la vez rresidente 
de la Carbonífera Lota Schwager, accionista de SOPESUR, 
el grupo mantiene conexiones con ~5 sociedades an6nimas. 
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grupos de poder. 

Radio Balmaceda depende exclusivamente del imperio Tex 

til Yarur, con conexiones fuertes en la estructura económica de 

poder. 

SOPESUR (Sociedad Periodística del Sur) concentra la 

casi totalidad de los diarios provinciales que circulan en el 

sur: La Pa.tn.la. de.. Conc.epc..t6tt ( 8 mil}; E! V.ia11.io Au~.t11.a.l de Temu

co (8 mil}, El Co11.1teo de.. Valdiuia. (8 mil) La P11.e.naa. de Oao11.no 

(3 mil}; además posee el Via1tio Iluh.tll.a.do, de Santiago (8 mil). 

Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, que representa los in~ 

reses de los grarrles terratenientes, siendo su vocero oficial, posee la cadf:_ 

na radial Agricultura, con estaciones en Santiago, Valparaiso y l1.os Angeles 

y edita una revista nensual, El ~:!ro (10 mil ejemplares). 

Radioemisoras lhlidas, S. A., posee cuatro radios: Radie Magalla

nes de santiag;:>; Radio Ralea, de Talca (hasta 1968); la voz del Sur de Punta 

ArenaS y La Portada de Antofagasta. 

El grupo Men.&dez Braul, accionista pr:incipal de Enpresa de Publf 

cacianes la Prensa Austral, S. A., edita el diario La. P11.e.ma. /v.J.M:M..R, de Pun 

ta Arenas, (de 3 a 5 mil ej.) • 

La ~esa EMELJD se encarga de elalorar los noticiarios cínana~ 

grSficos y la ?Jblicidad canercial que se difun:le en los cines. 

Todos estos gru¡:os, caro ya lo menciOila!OOs, estan relacionados ~ 

tre s! y con los grupos de poder financiero, industrial y comer

cial. 

Es obvio y queda de manifiesto el monopolio que sobre 

la prensa, la radio y la edici6n de revistas y cómics ejercen 

los principales grupos de poder económico. 

Entre Mercurio, Sopesur y Copesa, por ejemplo, con-



- 127 -

trolan el 80% de los diarios que circulan en Santiago. 60) 

Ante este gigantesco monopolio ejercido por los gr~ 

pos que concentran el poder econ6mico en la sociedad chilena, 

se levantan algunas voces, de distintas tendencias políticas e ideo 

lógicasrelativamente independiente de dichos monopolios y 

otras abiertamente contrarias. 

•renemos así. el diario U. C.i'.aJtút, definido por Ma.!:_ 

telart como un diario moderno, muy atacado por Et Me.1r.c.u1;..lo 

el cuál surge bajo el amparo polf tico y empresarial del go-

bierno de Ibáñez (1954). 

Dicho diario fue fundado por el empresario Dar1o 

Saint-Marie, en una primera etapa bajo el amparo del diario 

gobiernista La Nac.,i611, pero independizándose posteriormente. 

Obtiene un gran éxito comercial al enfatizar las noticias de 

corte policial y de conflicto persona1. 61 ) 

[~ ClaJr.1n pertenece a Saint-Marie de 1954 a 1972 y 

tiene un tiraje de 100 a 120 mil ejemplares, 

!lacia los años 70, este diario "dividí.a sus simpa-

tí.as exactamente por mitades ••• entre los candidatos dernocris 

tianos y la izquierda". 62 ) 

60) 

61) 

62) 

El diario gubernamental La Nac.~6n, con un tiraje 

Rojo de la Rosa, Juan. "Manipulaci6n •.• •, op. cit. 

Mattelart, "Estructura •.• •, op. cit., p&g. 49. 

Uribe, ttern5n. "Los medios: armas de la guerra encubier 
ta", en, A.~gentútn, Cubn, Cltite: tteaUdad poilt,(c.a 1J me 
dloa ma6iuo~. varios autores, Cuadernos del Centro de -
Estudios de la Comunicaci6n, No. 4, Fac. Ciencias Pol. 
y Soc., UNAM, 1979, pág. 59. 
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de 45 mil ejemplares63 ) surge en 1917 cuando se forma Alian

za Liberal que lleva a Arturo Alessandri al poder, bajo la b~ 

tuta de un grupo de senadores encabezados por Eliodoro Y~ñez. 

En 1927 lo compra el gobierno de Ibáñez, convirtién 

dose en órgano semiof icial. 

El V~a1r..i.o Tlu~t1r..ado, del Partido Conservador nace 

a principios de siglo para competir con El Me.1r..cu1r..i.o, y ocu-

pa un lugar importante por lo menos hasta 1964. 

Dicho diario destaca su defensa de los intereses 

agrarios y sus lazos con el catolicismo. "Su decadencia 

coincide con la reducción del peso político y la reorienta-

ci6n de la derecha (fracaso conservador liberal en las elec-

ciones parlamentarias de 1965 y creación del Partido Nacional), 

con el auge de la Reforma agraria (menor peso politice y co

mercial de los empresarios agr!colas) y con la ruptura de su 

influencia sobre la Iglesia Cat6lica. En 1970 la empresa es 

vendida a la Democracia Cristiana. 64 ) 

En el marco de la derechizaci6n política de los go

biernos r·adicales surge el diario La Te.1tce.1r..a de. la Ho1r..a, en 

1950; hacia 1960 ya competía con E.t C.la.Jtút en la atracci6n 

de consumidores provenientes de las capas medias y trabajado-

ras. 

63) 

64) 

Tambi~n enfatizaba las noticias policiales y las depoE 

Portales. "Heterogeneidad .•• ", op. cit., p. 5-6. Dicho 
diario luego del golpe de 1973 cambia su nombre al de 
La Patria, y luego a la de El Cronista quedando en ma
nos del gobierno militar. 

Ibid, PP• 5 y pág. 49. 
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ti vas. 65 ) 

La ultraderecha, el Partido Nacional, cuenta con el 

diario La Tnlbuna mientras que el Partido Demócrata Cristi~ 

no lanza tres diarios, aunque precarios y transitorios. 

Primero está La Llbentad, orientado a la campaña 

presidencial, subsistiendo de 1958 a 1960. 

En 1965 funda, bajo el amparo de La Nacl6n, el 

vespertino La Tande, que dura mientras Freí está en el go-

bierno. En 1970 la DC realiza un notable esfuerzo financie-

ro para adquirir las prensas de El Vianio Itu~tfl.ado, y crea 

otro diario. La P1Le1t&a, orientado a ser un 6rgano de opos,:!:. 

ci6n más al gobierno de Allende. 66 ) 

La izquierda, por su parte, cuenta con los siguien-

tes 6rganos de difusi6n: Et .S.igla, (surgido en 1940 como 6r 

gano oficial del PC, que liega a alcanzar en 1968 un tiraje 

de 20 mil ejemplares diarios) y La& natic~a& de últlma hona, 

diario vespertino de orientaci6n socialista creado en 1943 

con un tiraje para el mismo periodo de 17 mil ejemplares. 

En cuanto a revistas de infonnaci6n, cuentan con 

Punto Final y Plan, bimensuales de 15 mil ejemplares y una 

revista mensual de los Jesuitas chilenos: Men~aje (5 a 6 

mil ejemplares) . Las otras revistas publicadas tienen un p~ 

blico muy restringido. 67 l 

6 5) Ibid 1 pág. 49-50. 

66) Ibid, pág. 7. 

67) Mattolart, "Estructura ••• ", 'op. cit., pág. 48. 
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Estas publicaciones de izquierda circulélban en una 

proporción equivalente al 10 por ciento de lo que tiraban. los 

diarios adversarios. 68 l 

As! vemos c5mo en términos de propiedad de los me-

dios de comunicación, podemos observar una marcada concentra-

ci6n y .monopolización de los medios considerados en los gru

pos de poder econ6mico, donde el grupo El Mercuro-Lord Co

chrane tiene el liderazgo. 

Dichas empresas, en base a su monopolio sobre la 

propiedad, a su vez, acaparan publicidad, financiamiento, ade 

lantos técnicos, etc. 

El Mercurio adem~s monopoliza las agencias cablegr! 

ficas de noticias y teletipos; la dirección del diario se en 

carga de seleccionar de los cables que llegan del exterior, 

ya de por si bastnnte censurados, lo que debe comunicársela 

al pueblo chileno. 69 ) 

Los medios de comunicación a los que nos hemos ref! 

rido y que est1n bajo control monopólico tienen adem~s otros 

privilegios pues en vista del entrecruzamiento de intereses 

se ha creado una legislación a su favor que les sirve y prot~ 

ge. También estas empresas est~n exentas de impuestos, pre! 

taciones, pagos aduaneros por importación de maquinaria, re

puestos, partes y elementos destinados a la. impresi6n de pe ... 

. 6di . t 70l ri cos y revis as. 

68} 

69) 

70} 

Uribe, Hern&n. "Los medioG ••. ", op. cit., p,g. 48. 

"Imperialismo en, •. ", Chile 1n6onmatiuo, No. 90, op. 
cit., p. :XXVII. 

Mattelart, "Eotructura ... ", op. cit., pig. 51. 
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El monopolio informativo de la radio y la prensa 

acapara as1 mismo a la audiencia proveniente de diversos sec-

tares sociales. 

I.a radio -pues la TV empcz6 a introducirse ya a un 

nivel más importante a partir de 1966- -como veremos un poco 

más adelante- era el medio más popularizado en el periodo com 

prendido. 

Entre el 88% (medio rural) de los ca~pesinos y 96% 

de los sectores obreros escuchaban la radio cada d1a según 
71) una encuesta realizada en 1969. 

Las radios rntis escuchadas por los hombres margina-

les eran, en ese orden: Portales, Chilena, Santiago, Corpor~ 

ci6n y Agricultura, propiedad de los grupos monopólicos, cuya 

orientación ideológica cabe supone~entre los sectores rura

les, Radio agricultura era escuchada por 54% de los campesi

nos seguida por Radio Santiago y las radios locales. 72 ) 

La prensa, por su parte cubre solamente !ireas urba-

nas dejando fuera el área rural -que cuenta con publicacio-

nes esporádicas. Entre los estratos populares y según la en 

cuesta antes citada, mientras que el 91,7% de los obreros 

leen peri6dicos alguno- días a la semana, la proporci6n baja 

al 58,6% en los marginales y al 47,1% en los carnpesinos. 73 ) 

71) 

72) 

73) 

Mattelart realizó una encuesta, junto con sus colabÓra
dores entre los estratos populares para determinar, en
tre otras cosas, el grado de exposición de distintas e~ 
pas a cada medio en particular, ver Mattelart, "Estruc
tura ... " , o p. e i t . , p ág . 3 7 . 

!bid, pp. 49-50. 

Mattelart, "Estructura ... ", op. cit., pág. 37. 
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El impacto del libro es notablemente di'.:ibj,l pues al

canza en t6rminos generales el porcentaje del 15%. 74
> 

Una escala global de acuerdo a la frecuencia de ac-

ceso a los distintos medios entre los sectores populares da

ria el siguiente ordenamiento en orden de importancia: 1.

Radio; 2.- diario; 3.- Revista; 4.- Cine; 5.- Televisi6n; 

6.- y muy de lejos, el libro. 75
> 

Hemos dejado a la Televisi6n al final debido a su 

tardía entrada en el sistema comunicativo chileno y a su no 

pertenencia estructural a los monopolios. 

Es por esa razón que para el periodo comprendido 

era un medio en extremo elitista, pues no solo dejaba fuera 

al sector rural, como la prensa, sino también a vastos secto

res del área urbana. 

Entre 1963 y 1969 el número de televisores en uso 

en Chile pas6 de 35 mil a 300 mi1. 76 l Y desde entonces emp~ 

zaba a ser símbolo de status social el ser poseedor de un re-

ceptor de rrv. 
La televisión es introducida en Chile a fines de 

los años 50, durante la administración Alessandri, pero a di-

74) 

75) 

76) 

lbid. Sin embargo hay que considerar que Chile, junto 
con Argentina y Uruguay eran los tres países latinoame
ricanos cuyos Índices de analfabetismo eran menores del 
20%. En Chile el porcentaje era de 19.7% para el perio 
do 1947-1950 y se mantuvo por lo menos hasta 1960 scgúñ 
datos del libro de Adriana Puiggrós, Impe4iali&mo ... , 
op. cit., pág. 38-Jq, 

Mattelart, A. "Estructura ... ", op. cit., pág. 37. 

!bid, pág. 39. 
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ferenci;i de otros países latinoamericanos el control sobre 

ella qued6 en manos del Estado quien después otorg6 concesio

nes a la Universidad Católica de Valparaíso (canal 4), a la 

Universidad de Chile (canal 9) y a la Universidad Católica 

de Chile (canal 13) • 

Se les concibió como medios de comuni
cación de carácter educativo y se pro
hibió la publicidad. Dificultades de 
financiamiento obligaron a suprimir es 
ta Última limitación, de modo que los
canales universitarios se convirtieron 
en emisoras comerciales similares a 
las del resto del continente.77) 

Para fines de los años 60, ya durante Frei, la TV 

se hab1a logrado expandir por todo el país, cre&ndose el ca

nal 7, red nacional estatal que .también adopt6 el modelo de 

los circuitos comerciales. 

Como ya lo mencionarnos, a pesar de que el ntimero de 

televidentes aumentó, esto fue sobre todo entre los estratos 

de más altos ingresos. 

Los estratos medios y superiores tienen mayor capa- · 

cidad de acceso a un mayor número de medios. Po.r poner un 

ejemplo, de un grupo de jóvenes de clase media de entre 18 y 

'24 años, universitarios y empleados, un 100% ~ee los diarios; 

80% escucha la radio¡ 85% lee revistas¡ un 90% de estudian.:. 

tes y un 80% de empleados lee libros¡ un promedio de 72% ve 

TV y un 71% de estudiantes y 66% de empleados va al cine por 

77} Rodriguez, Ab~lardia. "Chile", en, El E6tada y la Tete
vl6L6», varios a~tores¡ Revista Nueva Polltica, Vol. 
1, No. 3, jul-sep, 1976, pp. 113-.114. 
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lo menos dos veces al mes. 78 > 

Se90n el trabajo de A. Rodr!guez 1 para 1970 sólo el 

20% de los sectores econ6micos inferiores pose1a televisores 

en Santiago y Va,para1so mientras que entre los sectores me

dios la tasa era del 75% y entre los estratos superiores era 

del 100%. 79
> 

3.2.2. Dependencia material e ideológica de los me 

dios de comunicación chilenos de modelos ex 

tranjeros. 

En este punto veremos c6mo se expresa el problema 

de la dependencia cultural de la estructura informativa chile 

na hacia Estados Unidos, a través de la dependencia material, 

que seria por ejemplo, la inversión directa de capital exter

no, la publicidad, las agencias noticiosas, la compra de se

ries para TV, c6mics, pel!culas, etc.; y la dependencia ideo 

lógica es decir los valores importados que se asumen como pr~ 

pios, modelos de vida, pautas de consumo, ideales y toda una 

concepción del mundo. 

Las agencias de publicidad son notables canales de. 

penetraci6n extranjera, por el peso que dichas.agencias tie

nen sobre los distintos medios a través de la publicidad que 

manejan y que muchos medios necesitan para subsistir. 

En Chile existtan, para 1968, 20 agencias de publi

cidad y entre ellas 1 5 filiales de firmas norteamericanas: la 

78) Mattelart, A. "Estructura ... ", op. cit., pp. 39-40. 

79) Rodríguez, A. "CliJle", op. cit., p&g. 114. 



- 135 -

Mac Cann Erickson, la Walter Thompson, la Kenyon y Eckardt y 

la Grant Adversiting, entre las más importantes: 

Cuando se examina el tipo de productos 
o servicios y la lista de las firmas 
para las cuales hacen estas agencias 
la publicidad, se percibe que son las 
agencias subsidiarias las que monopoli 
zan, la mayoría de las veces, la acti~ 
vidad publicitaria de los sectores es
tratégicos de la economía y sobre todo 
de las filiales de los trusts también 
norteamericanos. 8 0) 

También hay que considerar en este rubro que exis

te inversión directa por parte de monopolios norteamericanos 

no dedicados a la publicidad en los medios pues como lo apun

tan Beltrán y Fox, por poner un ejemplo " ... hasta 1971, el 

control de las acciones de la red radial minera estaba en ma-

nos de tres compañías mineras de Estados Unidos: Anaconda, 

Rennecot y Anglo Lautaro 11
•
81

> 

La radiodifusión chilena originalmente en manos del 

Estado fue también dependiendo cada vez m's de la publicidad, 

pat~ocinios y subsidios muchas veces extranjeros. 

Muchos noticieros radiales estaban patrocinados por 

la Anaconda, la Standard Oil y Life. 82 ) 

Muchos diarios chilenos dedicaban también grandes 

porcentajes de sus espacios a la publicidad, por ejemplo La 

Te~ce~a dedicaba el 46%, Cla~ln, 36%, La Naci6», 35%, el 

V,(a~lo 1lu6t~ado, 31%, pero era El Me~cu~io el que acaparaba 

80) Mattelart, A. "Estructura •.. ", op. cit., pág. 56. 

81) Beltrán y Fox. Comtrn-lcac,(611 dom-lnada • •• , op. cit., pág. 64 

82) Mattelart, A. "Estructura, op. cit., pág. 57. 
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mayor publicidad, el 75%, lo cual, según Portales, se le permi

tia mantener otros de sus diarios (Laó Ult-lma~ Not,tc,¿a~ u La 

Segunda! con muy poca publicidad. 831 

M~s aún, según un estudio de la prensa en América La

tina, de los 29 diarios analizados en esa regi6n se concluye 

que 

• , , El .'.! efl cuJr.,fo ocupa el tercer lugar 
en tamaño y el segundo en publicidad, 
siendo su porcentaje de publicidad (70.8%) 
el segundo detrás de O'Eóta.do, de Sao Pau 
lo y superior incluso al de The Yol!ÍI. r,¿:
mu (64.9%).84) 
(datos para 1962) 

Diarios como T!libuna, son voceros pol!ticos nada 

mAs, pero La Naci6n, estatal, dedica gran espacio a la publi

cidad. Se siente, por otra parte una notable diferencia entre 

estos porcentajes y lo destinado a la publicidad por los dia-

rios de izquierda, y de centro. 

Cia!l,[11 no llega al 20%; Lab NotiuM de Ult<nra. Hall.a (PS), 

que intentaba autofinanciarse ¡:or nedio de ventas y por publicidad, alcanza 

el 23%7 El S-lgic (PC), el 15% igual que la pren.cia denocristiana, que no 

llega al 15%. 85) 

De acuerdo a estos datos, Portales llega a imp:>rtantes conclu

siones: los diarios que recib:m mayores entradas por oorv.:,-epto de publicidad 

oon aquellos de ~ E!Tpresarial, cuya finalidad prioritaria es el lu-

cro, y que sostienen una ideologia de derecha ¡:or lo cual " .... se confinna 

el predominio de las ideologias conservadoras en el acceso a la es 

a 3l Portales, o. "Heterogeneidad ••• •, op. cit., pp. 13-14. 

84) 
Ibid, pág. 14 nota 9. 

85) 
Ibid, pág. 15, 

''• 
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tructura financiera". 86 l 

La publicidad es un importante factor a trav~s del 

cual empresas extranjeras van introduciendo e imponiendo el 

modelo norteamericano de prensa, moldeando el car~cter del me 

dio, entre ellas también las agencias de noticias ya que el 

mercado de la noticia internacional se encuentra controlado 

por las grandes agencias informativas de los países capitali! 

tas desarrollados. 

Concretamente las cifras que se dan para la prensa 

de Santiago son las siguientes: 

La UPI (United Press Internationall se encarga de 

distribuir entre el 40 y el 50% de la informaci6n que ll~ga 

a Chile, abasteciendo a todos los diarios: El Me1tc.u1t.i.o tie-

ne la exclusividad de otras agencias noticiosas que llegan a 

Chile como la AP (Associated Press), Reuter, France Press y 

Thc. New Ya1tk Timea 871 • 

Fuera de este monopolio y en un porcentaje menor. 

también operan Prensa Latina, de la Habana y Tass, de la 

URSS. 

Las revistas, cuyo derecho de irnpresi6n y distribu 

ci6n está fundamentalmente en manos de la Editorial Lord co~ 

86) 

87) 

!bid, pág. 19. La consideración d~ los datos se refie
re a los años 1960, 1966 y 1972. 

Según Portales, sólo la AP tiene contrato de exclusivi
dad con El Me1tc.u1tio, pero según otros datos, El Me1tc.u--
1tio controla la mayor parte de la informaci6n provenien 
te del exterior ya que los mismos teletipos de las otris 
agencias citados cst&n en el edificio de dicho diario. 
Ver, Chile Informativo, no. 79, op. cit., pp. 17-18. En
tre la UPI, la hP la AFP (francesa) y REUTER (inglesa) 
controlaban en 1960, el 82\; en GG, el 751 y el 70% en 
1972, Portales, op. cit., páq. 32. 
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chrane, del mismo grupo Edwards, son en su mayor parte impor

tadas de Estados Unidos, aunque "chilen~zadas", o sea, su

puestamente adaptadas a la idiosincracia nacional, pero que 

en realidad "vehiculizaban" modelos de desarrollo, valores 

y aspiraciones generadas en el exterior, más concretamente en 

Estados Unidos. 

En el caso de las tiras cómicas también se dá este 

proceso de dependencia material e ideológica; son distribui

das por empresas transnacionales como el King Features Syndi-

cate, el United Factures Syndicate y el Chicago Tribune Daily 

News, y vendidas sobre todo a los diarios, a través de empre-

sas monopólicas nacionales como El Mercurio y Zig Zag. 

La prensa de Santiago depende de dicho material im-

portado en un 80%, llegando al 87% en 1972 en contra del 19% 

de la producci6n nacional, que se hace de manera más artesa-

nal y sólo es adquirida prácticamente por la prensa de izquie! 

da. 

Del porcentaje total de tiras cómicas importadas, 

El Me~eu~io acapara el 64%, llegando al 76% en 1972. 88 ) 

De entre las tiras cómicas producidas nacionalmente, 

Mattelart señala "Inocentadas" (E.t Siglo); "Benjamín" (del 

mismo diario) y "Lo Chamullo, un barrio como el suyo" (de 

la 6ltima hora) • Tambi~n el C.ta~~n publicada en menor esca-

la, tiras humorísticas nacionales. 89 ) 

Los "comics" son medios de penetración ideológica 

88) Pcrtales, op. cit., pág. 38. 

89) Mattelart, A. "Estructura ... ", op. cit., pp. 62-63. 
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a través de los prototipos de héroes y de personajes aparent~ 

mente inofensivos y c6micos, como El Pato Donald, que propo-

nen escalas de valores, esquemas maniqueistas de lo bueno y 

lo malo, plenos de racismo y clasismo. 

Para citar tan s6lo un ejemplo del enorme y variado 

arsenal de personajes de las tiras cómicas y los valores que 

transmiten: 

Flash Gordon, es lo que puede llamarse, 
un hfiroe intachable, hermoso tipo huma 
no de elevadas virtudes morales lucha; 
do solitariamente en contra de la tira 
n!a. Pero tarnbi&n es un americano t!= 
pico, demócrata, queriendo a toda cos
ta hacer apreciar a los demas, hasta 
incluso ponerles, un modo de vida polí 
tica dol cual está convencido que es -
el mejor •.• 90 l 

La televisión latinoamericana es una gran importad2 

ra de series y películas extranjeras, pues la producci6n na-

cional no alcanza a cubrir el espacio televisivo. En casi 

todos los casos, el espacio dedicado a programas extranjeros 

rebasa con mucho el 5G%. 

Como ya lo mencionamos, la televisi6n en Chile fue 

introducida a finales de los años cincuenta, pero, a pesar 

de estar controlada por universidades, no pudo sostenerse en 

una línea no comercial por mucho tiempo. 

Para 1968 la programación del Canal 13, manejado 

por la Universidad cat61ica de Chile, incluía en sus emisio

nes un 46% de programas extranjeros importados a trav~s de 

las empresas distribuidoras no.rteamericanas ABC (American 

90) 
Ibíd, pág. 66. 
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Broadcasting Company), NBC (National Broadcasting Có,) y la 

CBS (Columbia Broadcasting Systern) 91 ) situación que se fue 

incrementando más adelante. 

La dependencia en materia cinematográfica también 

es muy acentuada. La producción nacional chilena constituye 

el 1% frente al 53% de películas norteamericanas y 46% prove

nientes de otros paises. 

La distribución de películas corre a cargo de la 

MGM, 20Th Century Fax, United Artists, Columbia, Paramount, 

Warner Bross en asociación con Motion Picture Export Associa

tion of America. 92 ) 

Con la industria disquera no ocurre lo mismo que en 

otros paises latinoamericanos pues la industria disquera chi-

lena surte al mercado interno ya que la importación de discos 

estaba prohibida. Los discos extranjeros se editan en Chile, 

aunque existe una subsidiaria de la RCA V1ctor, la RCA Inter

national LTD Canadá, asociada en forma mixta con la CORFO 

CCorporaci6n de Fomento) organiS'Illo oficial y existe la ODEON, 

de capital fundamentalmente inglés. 

Mattelart, en la encuesta antes citada señala que. 

entre los jóvenes obreros y campesinos, existe una clara pre~ 

ferencia por cantantes chilenos y latinoamericanos y que para 

59% de jóvenes obreros que prefieren a cantantes chilenos, s~ 

lo hay 8% de j6venes universitarios en la misma situaci6n. 93
> 

91) Rodríguez, Abelardia. "Chile", op. cit., pp. 113-114. 

92) Beltrán y r'ox. Comtu'!.icac.<'.611 •• ., op. cit., pág. 70. 

9 3) Mattelart, A. "Estructura ... ", op. cit., pág. úl. 
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As! hemos analizado, a grosso modo, la estructura 

organizativa de los medios de comunicación de masas en el con 

texto cultural chileno, constatando el monopolio que sobre su 

propiedad ejercen los grupos de poder econ6mico dominante, li 

gados al gran capital nacional y extranjero. 

Asi mismo, hemos visto c6mo el panora~a en materia 

de comunicaciones está dominado por los medios propiedad de 

dichos grupos empresariales, que profesan una ideología de d~ 

recha y promueven valores conservadores, a la vez que manejan 

un negocio muy rentable. 

En base a la maraña de intereses entretejidos entre 

los centros de poder económico, que incluyen a los medios de 

comunicaci6n en términos de su propiedad, y su vinculaci6n ma 

terial, ideológica y política con los intereses norteamerica

nos, existe una notable dependencia hacia los productos cultu 

ralas que vende Estados Unidos. 

Los medios de comunicaci6n de masas siguen el mismo 

criterio organizativo, tanto a nivel material, corno ideol6gi

co que se sigue en Lstados Unidos persiguiendo los mismos ob

jetivos que serian en última instancia, transmitir los valo

res y la ideología de la clase dominante externa, con la cual 

se identifican. 

Los medios de comunicaci6r. de masas aspiran a cons

tituirse en fuentes de la visi6n del mundo de quienes los con 

trolan, poseen y manipulan. 

En la escala de valores propuesta, los policías son 

siempre buenos, los malos casi todos son pobres y tercermun

distas; los mejor dotados -sajones-, más fuertes e inteli-
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gentes son los que deben manejarlo todo¡ la muerte violenta 

es masiva y natural, o natural por tan masiva y cotidiana; 

el amor es prosaico, superficial y cursi; el destino, sobre 

todo el social, es inevitable, además de promover el consumís 

mo, el individualismo, la despolitizaci6n y la falta de senti 

do critico. 

Todos estos estereotipos tan manoseados no por ello 

son menos vigentes en nuestros países y son elementos que in

terfieren en el desarrollo de una cultura nacional aut6nama 

ya que no toman en cuenta las "necesidades ~tnicas, sociales, 

culturales y de informaci6n de las mayor1as". 94
> 

Esta exportaci6n masiva de productos culturales y 

sistemas de valores por parte de pa1ses como Estados Unidos, 

no puede darse sin su contraparte nacional, o sea, una clase 

dominante que como hemos visto, monopoliza los canales de di

fusi6n, información y comunicaci6n y proporciona la actitud 

proclive a rendirse a los valores extranjeros, en tanto los 

lazos y la aubordinaci6n material que existe entre ellos lo 

facilita, as1 se apresta a proporcionar la infraestructura ne 

cesaria para la invasi6n cultural, para adoptar los valores 

impuestos externamente, nacionalizarlos y exhibirlos como pr~ 

pios o surgidos de la idiosincracia popular, o pretendiendo 

interpretar las expectativas de la sociedad. 

As1 en la elaboración de programas televisivos o ra 

diof6nicos nacionales estar~n impH.citos estos modelos y pau

tas culturales transnacionales. 

94) Beltran y Fox. Comunicaci6n . .. , op. cit., p&g. 77. 
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Pero, y ya lo hemos señalado también, una cosa son 

los objetivos y otra los alcances de objetivos de dominaci6n 

ideo16gica tan vertical, autoritaria y total. 

No podernos ni queremos subestimar la capacidad de 

los modernos medios de comunicación para imponer valores y 

pautas de conducta, para promover actitudes conformistas y 

despolitizadas, etc., pero si matizar ese papel. 

Los medios de comunicaci4n no pueden garantizar, a 

toda costa, 1a inarrovilidad del orden social, por más que las 

fuerzas conservadoras nacionales y extranjeras controlen en 

muchos sentidos a estos mediosr esto va a depender del grado 

de desarrollo ideol6gico y pol1tico de las clases subalternas, 

objetos de la dominaci6n. 

Hemos hablado de las tendencias de los "mass mediaº 

a "universalizar" sus valores y "homogeneizar• a su p6bl! 

co, barriendo toda diferencia cultural, ideol6qica, nacional, 

6tnica o de clase, pero tambi~n que estas tendencias varian 

en el grado de su efectividad de caso en caso y de situaci6n 

hist6rica e.n si tuaci6n histórica. 

Amilcar Cabra!, el l!der revolucionario anticoloni! 

lista ya hab1a señalado la ligereza y el franco olvido con 

que se trata la fuerte resistencia cultural de las masas pop~ 

lares contra las normas extranjeras. 

95) 

Reprimida, perseguida, humillada, trai 
cionada ... la cultura sobrevive a to
das las tempestades, para después, 9r~ 
cias a las luchas de liberaci6n, reco
brar todo su poder de florecimiento. 95 ) 

Cabral, Amilcar. "La Cultura, Fundamento del Movimiento 
de Liberación". Colombrcs, Adolfo (comp.) La Cuitu4a •.• , 
op. cit., p. 139. 
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Las clases subalternas, en mayor o menor medida, de 

manera m&s o menos fragmentadá, se van creando espacios de ex 

presi6n, de pensamiento critico. As!, no han faltado, en el 

caso de la prensa, periodistas luchadores comprometidos con 

los pueblos latinoamericanos como Mart!, Mariátegui, Recaba

r:i:-en, y que han buscado que el rol de los medios de comunica

ci6n coadyuven a la toma de conciencia, a la comprensión de 

los problemas reales que enfrentan estos países y que los es

quemas de comunicación transnacionalizada distorsionan. 

Muchos profesionales de la informaci6n del Tercer 

Mundo, se hanpronunciado por un nuevo orden informativo inter 

nacional pues hasta ahora el supuesto "libre flujo de infor

maci6n" y el supuesto "intercambio cultural" no ha sido 

más que la imposici6n de valores y pautas de consumo genera

das de las necesidades e intereses financieros, comerciales, 

pol1ticos, tecnológicos, y militares, fundamentalmente de Es

tados Unidos. 

Esta situaci6n de dependencia cultural que hemos 

analizado a trav~s de los medios de comunicación era el con

texto donde la Unidad Popular tendría que desarrollar, una p~ 

lítica cultural alternativa, acorde con todo su plant~amiento 

socioecon6mico y político. La UP ten!a la posibilidad de re 

vertir la situaci6n, pero dentro de los cauces legales, Era 

un reto. 
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4. LA REVOLUCION EN LZBERTAI) VE LA VEHOCRACIA CRISTIANA: EL PAIS 

QUE HEREVO ALLENVE. 

4,1 La4 eleccione4 de 1964 y el p~og~ama de la Vemoc4acia 
C4út.ürna 

El peso de la política intervencionsita de Estados Uni-

dos en Chile, el ~xito de esta política para insertarse en el pr~ 

ceso golpista y el papel que jugó en el golpe de Estado de 

1973, tiene hondas raíces históricas, económicas, políticas y 

culturales, como hemos visto en páginas precedentes. 

El periodo de la democracia cristiana es muy importante, 

no s6lo como el antecedente político inmediato al ascenso de la 

Unidad Popular, sino porque el PDC surgía como una alternati-

va a una izquierda muy bien organizada, que con la real concu-

rrencia de masas populares en la conformación de partidos y sin-

dicatos, se fortalecía y avanzaba peligrosamente, todo esto por 

los cauces marcados por la constitución. 

En páginas precedentes hemos visto cómo la Alianza pa-

ra el Progreso, el ambicioso programa reformista lanzado por 

la Administración Kennedy para América Latina, se inscribe en un 

proceso mucho más profundo que replantea la política intervencio-

nista de Estados Unidos en la región, redefiniendo sus alcances 

y objetivos. 

Uno de los objetivos de la ALPRO era justamente en

frentar este desafío con una vasta política que le quitara han 

deras a los movimientos contestatarios y aislara ideológica, p~ 

11tica y económicamente, al foco contaminante que era Cuba. 
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El Partido Demócrata Cristiano chileno fue la organiz~ 

ción política que expres6 con m~s fidelidad los limites y alca~ 

ces de los objetivos que se habían trazado la ALPRO, por las 

tradiciones de vida democrática y parlamentaria que tan larga--

mente se habían sostenido en ese país. 

Los Estados Unidos, empeñados como estaban en una lu--

cha sin cuartel contra la amenaza comunista saludaron el aseen-

so de Eduardo Frei como un serio rev~s para las fuerzas que qu! 

rían imponer "regímenes marxistas leninistas en el hemisferio 

destruyendo las "instituciones democráticas", por medio de una 

estrategia que consistía en " •••• apoyar programas profundamente 

nacionalistas en materia econ6mica e independientesen política 

exterior, así como la insurgencia armada" 1 

En el momento de llegar a las elecciones de 1964 se vi 

ve en toda Am€rica Latina un ascenso de los movimientos de ma--

sas enmarcado por el triunfo de la Revoluci6n cubana, as! como 

por un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a las formas 

de intervenci6n del imperialismo norteamericano en la región. 

As! ante el intenso ascenso que se registra en las lu

chas populares en Brasil, que incorporan desde campesinos marg! 

nades hasta militares nacionalistas, se di6 el golpe de Estado 

de 1964 con la documentada ayuda norteamericana, derrocando a 

Joao Goulart, por medio de una "contrarrrevoluci6n preventiva" 

que cont6 con el respaldo de significativos sectores de clase 

1 ) 
"Communism in Latin America." Report of the Subcommittee 
on Interamer lnter-Arncrican Affaire of the Committee on 
Foreign Affairs. House of Representatives. u.s. Govern 
ment Printing Office. Washington, april 14, 1965, pág.?. 
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media asustadas por el ascenso del movimiento popular2). 

Según el reporte del Subcomité de asuntos Interamerica 

nos de los Estados Unidos antes citado3) sobre el comunismo en 

América Latina, el régimen "pro-comunista" de Goulart estaba 

llevando al país al desastre económico y político y a sabiendas 

<le que conducía a Brasil a una dictadura de extrema izquierda, 

el liderato militar decidió dar el golpe, restableciendo el or-

den, propinando un "duro revés" al comunismo internacional.y 

restableciendo las propiedades norteamericanas expropiadas por 

el gobierno anterior. 

En Bolivia, en un momento de reflujo del movimiento 

obrero luego de la insurrecci6n del 52, si bien "Jamiís logr6 la 

burocracia un sindicalismo subordinado al poder ••• la época del 

poder subordinado al sindicalismo había concluído" 4 l y en el h~ 

rizonte se perfilaba una mayor penetraci6n de intereses norte-

americanos con los cuales se trataban de acomodar los grupos di 
rigentes, comenzando un plan de aniquilaci6n pol!tica del movi-

miento obrero: a un año del derrocamiento de Pa2 Estenssoro, el 

ej~rcito ingresaría en los distritos mineros a sangre y fuego 

por medio de "las grandes matanzas de 1965" 5) perfilándose el 

2} 

3) 

4) 

5) 

Barnbirra, vania y Dos Santos, Tehotonio "Brasil: Nacionalismo, populis 
l'\O y dictadura. 50 Años de Crisis Social". en varios autores lvnWc.a
La.thra. H.Ll toJr...ia de. l·:e.lUO S.i.g.CO (Pablo González Casanova, comp.) Siglo 
XXI, ed. mex. 1977, p. 152. 

"Communism in Latin A ••. op. cit., pág. 2. 

Zavaleta, Rená "Consideraciones gencrnles sobre la historia de Bolivia 
(1932-1971)" en GonúÍlt'Z Casanova Pablo (comp.) AmW.c.a Lat.i.11a. op. 
cit. pág. 113. 

Ibid, pág. 114. 
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ascenso del dictador René Barrientos. 

En Argentina se preparaba el derrocamiento del presi-

dente Radical Arturo Illia (1966) por las FFAA apoyadas por el 

gran capital nacional y extranjero, y el pentágono, para impo-

ner como presidente al Gral. Juan Carlos Ongania y su proyecto 

de poder que pretendía estructurar un Estado autoritario, tecn~ 

burocrático y represivo, negando o aniquilando las presiones y 

demandas de los grupos mayoritarios por medio de la represi6n, 

que fue brutal contra las universidades al asumir el poder, su-

prirniendo parlamento y partidos pol!ticos e imponiendo fuertes 

censuras a los medios de comunicaci6n y a la cultura6l. 

Invocando ambiguos sentimientos humanistas, populistas 

y reformadores, la Democracia Cristiana promete, frente a las 

elecciones de 1964 y frente a la pujanza de la izquierda, una 

"revoluci6n en libertad". 

El POC representaría a una burguesía industrial moder

na surgida de la " ••• expans16n vertiginosa de la siderurgia, la 

construcci6n, la petroqu!rnica y con todo el complejo industrial, 

comercial y financiero que orienta su proceso a la producci6n y 

mantenimiento del mercado de bienes de consumo."?) 

Dicho partido surgi6 en los años treinta y fue crecien 

do y consolidándose como organizaci6n pol!tica, sobre todo a pa~ 

6) 

7) 

Kaplan, Barcos. "50 años d<:i Historia Argentina ( 1925-1975)" 
El laberinto de la Frustraci6n." en Gonz&lez Casanova, Pa-
blo, comp. Am~11/Ú! .. 1J ..... op. cit., pp. 60-62. 

Faletto, Enzo y Ru!z, Eduardo "Conflicto Político y Estruc
tura Social" en Cft,{.f.c_ Hoy, Siglo XXI, Ed. México, 1970, 
pág. 2 24. 

1 
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tir de la crisis de otro partido de centro, el Radical que por 

otra parte, no había logrado vincularse a ninguna actividad 

econ6mica concreta. 

El PDC encuentra sus raíces en un grupo de j6venes 

intelectuales cat6licos desprendido del Partido Conservador en 

1937 bajo la direcci6n ideológica de sacerdotes cat6licos radi 

cales como Manuel Larrain y F. Vines Solar y el humanista Jac-

ques Maritain, pugnando por una verdadera reforma social. 

A partir de los años cincuenta la Falange Nacional 

empez6 a crecer y unió fuerzas con el pequeño Partido Social 

Cristiano, de Eduardo Cruz Cake (otra escisión del Partido con 

servador) para convertirse en el Partido Demócrata Cristiano 

de Chile 19588). 

Los sectores de procedencia cristiana más sensibles 

ante la "cuesti6n social" critican el monopolio que hacen los 

conservadores de la iglesia por sus actitudes profundamente an 

ticristianas y conservadoras. 

El movimiento socialcristiano de la falange se mues

tra, pues, contrario a la actitud conservadora del Partido' Con 

servador y a las resistencias que pon1a ante las reformas so-

cia les que se veían como indispensables, pero asimismo rechaz~ 

ba categ6ricamente al marxismo y la idea de la lucha de clases, 

inclinándose por un concepto comunitario o corporativo de so

ciedad, ambiguamente definido por sus ideólogos. 

ll) 
Roxborough, J. ot. al. Chite. Tite. Sta.te ... op, ciL, pág. 
40. Tambi5n se unieron a Gl los populistas que se sent!an 
dnsencantados con la segunda gesti6n de Ib&fiez y que 
ve!an que el partido ibafiista Agrario Laborista estaba en 
profundo descrc<lita. /\ngell, Pcvi.tidol> •• • op. cit. 1 pág. 
181. 

.. ~. 
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Muchas de las ratees de la doctrina social que fue 

dando sustento al PDC, se encuentran en las enciclicas PªFª-

les, que, aunque preocupadas por la justicia social, atacan 

fuertemente al "materialismo" del "socialismo ateo". 

Eduardo Frei, por ejemplo, uno de sus líderes e 

ide6logos más representativos, fuertemente influenciado por 

las ideas de Jacques Maritain9)se inclin6 por el concepto de 

Estado corporativo (que no era propiamente f~scista aunque m~ 

chos de los miembros del partido lo interpretaran de manera 

muy semejante al dirigente de la Falange Española, Jos€ Anto

nio Primo de Rivers que se refería a la comunidad organizada 

de la sociedad cristiana, por lo que el concepto deriv6 en el 

de "comunitarismo". 

Las ideas sobre la importancia de la familia, la r~ 

ligi6n y la autoridad, sustentan sus criticas tanto al capit~ 

lismo individualista como al comunismo totalitario, proponie~ 

do como alternativa su sociedad comunitaria. 

En palabras de otro importante ide6logo dem6crata 

cristiano, el comunitarismo sería la defensa de aquellos de-

rechos individuales ignorados, demostrando, r~cuperando el 
. 10) 

rol que el individuo como tal tiene en la historia • 

9) 

10) 

La sociedad, por tanto, no podría ser explicada s6-

Maritain, filosofo católico francés del cual Fvei extrae lo que é 1 
interpreta como el enlazamiento entre las ideas dem6cra
ticas y el mensaje evangélico. Angell, A. Pa~tido6 ... op. 
cit., pág. 178. 

Castillo, Jaime "Property and the Comunitarian Socicty" 
estracto de un discurso citado en The Ideologie6 06 the 
Veveiop.tng Na.t-i.0116 Praeger Publishers, New York, 1964 , 
Paul E. Sigmund, compilador. 4 
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lo en base a sus factores sociales, sino a partir del indivi-

duo, pero no en el sentido capitalista que ha desvirtuado es

ta idea reduci~ndola al concepto individualista de propiedad, 

sino a trav~s de una visión social del hombre, del individuo. 

El colectivismo (marxista) por su parte, que reac-

ciona contra sistemas individualistas, sin embargo niega la 

individualidad, lo que se expresa en lo econ6mico, en la su-

presi6n de toda forma de propiedad privada y en lo político, 

en un sistema totalitario. 

castillo propone armonizar los dos extremos, al i~ 

dividuo con la comunidad como aspectos inseparables, la "co-

munidad de hombres libres", de Maritain, donde la vida de ca-

da hombre se realice en plenitud y en segundo término preva--

lezcan los valores sociales sobre 'los individuales, que no es 

lo mismo que socialismo que apunta a ciertos principios doc--

trinarios del "totalitarismo colectivista". 

En esta sociedad comunitaria, la propiedad privada, 

que ser!a fundamental, estaría, a diferencia de en una socie

dad capitalista, por medio de su funci6n social, donde coexis 

tieran arm6nicamente el capital y el trabajo, por ejemplo a 

trav~s de cooperativas de trabajoll) • 

El Estado seria así la expresi6n de una sociedad 

organizada (individuo, familia, municipalidad, grupo, cooper~ 

tiva, negocio, regi6n) y no un centro de poder predominante 

que controla la vida de la naci6n12 l. 

11) 

1 2 l 

Ibid, pp. 400-401. 

Frei, Eduardo "Thc Role of Popular organizations in the 
state". en The 1deologLea 06 ... op. cit., pp. 391-392. 
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Estos organismos intermedios deben ser respetados 

p•or el Estado que se limi tarfa a coordinar y no restringir, 

ctistribuir y no disponer, saber lo que corresponde al trab~ 

j?, al capital y al sector pUblico, evitando el estatismo 

progresivo y los poderes burocráticos131 • 

Para Frei, el comunismo es una continuaci6n del 

c~pitalismo, pues las tendencias latentes en su estructura, 

serfan las mismas; en un caso el control es privado y en 

c.t.ro es burocrático (comunista) lo que, aparentemente, re

S<'1ltarfa ventajoso por los objetivos colectivos que dice 

perseguir, pero en realidad el poder se concentra en la bu-

rocracia. 

El capitalismo deshumanizante, tiende a concen-

t.:rar el poder económico y a separar al trabajo de las ta-

r.eas de direcci6n y además engendra la alternativa revolu--

c:Ii:onaria, la cual, por medios violentos, tiende a la des

~rucci6n total del r~gimen, para pasar de un concentrado mo 

ruopolio capitalista a un supermonopolio estatal. 

Los cristianos se niegan a aceptar la alternativa 
de capitalismo o comunismo, porque ellos saben 
qu~ tan cercanamente ligados están los dos en su 
desarrollo básico. 4 ) 

En ese sentido, los demócrata cristianos plantean 

u:.na "tercera vfa", que no es ni capitalista ni comunista, 

La cual persigue hacer respetar los valores de la libertad 

I' 3) 
!bid, pp. 387-388 

Frei, Eduardo "The role ••• " op. cit., pág. 385. 
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e iniciativa, integrada en un ambiguo bien colectivo coman, 

una tercera v!a que oscila entre liberalismo y colectivismo, 

capitalismo y comunismo, libre empresa y estatismo, según lo 

dice .Frei15 ). 

En ese modelo alternativo, los sindicatos tendrían 

un papel bien definido, tanto como defensa del sistema libe-

ral como contra la "seducci6n marxista". 

La Democracia cristiana sostiene la idea de que 

grupos e individuos tienen una esfera de acci6n propia que 

debe mantenerse libre de interferencias, por lo que el sindi 

cato debe verse como libre de interferencias políticas, esta 

tales o patronales16l. 

Uno de los teóricos demócrata cristianos m~s impo~ 

tantes, William Thayer17
> en un libro llamado T4abajo, Emp4~ 

i.a y Revoluc.i6n (1968), hablaba de "sindicatos econ6micos" y 

no ideológicos, y apolíticos, que deber1an concentrarse en 

el problema de mejorar las condiciones de vida y no malgastar 

su tiempo en infructuosas discusiones. 

Los sindicatos debían buscar un contexto donde ca-

pital y trabajo convivieran arm6nicamente, y no confundir al 

partido con el sindicato, error, decía, de los comunistas y 

los socialistas. 

1 5) 

16) 

17) 

Ibid, pág. 384. 

Angell, Alan Pct4tido.6 ... op. cit., pág. 182. 

Thayer, abogado, fue ministro de Trabajo, bastante impo 
pular, particip6 en todos lo~ intentos por organizar 
confederaciones nacionale~ de trabajadores, rivales de 
la CUT. Angell, A. P<ll1.tida1.i ... op. cit., p5g. 197. 

. ! 
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En el modelo dem6crata cristiano obreros y capita

listas deberían compartir el poder, y el sindicato formar 

parte de la empresa sin necesidad de oponerse a ella. 

Este modelo te6rico lleno de ambiguedades y obscu-

ridades tenía que debatirse con la realidad sindical en la 

c~al el PDC tenia escasa o nula influencia, pues como ya he-

mc,s señalado, los sindicatos estaban mayoritariamente vincu-

lados al Partido Comunista y Partido Socialista. 

Ante tal situaci6n la democracia cristiana levant6 

como bandera la incorporación de los "marginados", dentro de 

los cuales estaban todos aquellos sectores surgidos con el 

desarrollo econ6mico industrializante (campesinos pobres, h! 

bitantes de barriadas pobres urbanas -callampas o ciudades 

perdidas-, desempleados), política que fue puntal en sus me

tas políticas, sobre todo ante las elecciones de 1g64. 

As!, la democracia cristiana consideraba la exis-

tencia de una crisis integral, tanto política, como social, 

cultural, ideol6gica y econ6mica, a la cual contribuía la 

falta de participaci6n de grandes grupos sociales excluídos 

política y socialmente de todo beneficio. 

Los trabajadores sindicalizados eran vistos como 

un sector privilegiado, no "marginal", sino incorporados en 

el sistema nacional, en términos económicos, aunque polftica 

e ideol6gicamente habian sido capt.urados por una ideología 

"extraña". 

La clave del desafío dcm6crata Cristiano al marxis 
mo estribaba en su concepciGn de los "marginados" 
como un virtual sustituido ideol6gico de la cla-

• 
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se trabajadora 18). 

Sin mucho peso entre los trabajadores organizados, 

resulta 16gico que toda esta teorizaci6n buscaba un apoyo m! 

sivo al márgen de los sindicatos, entre trabajadores rurales, 

pobres, desempleados y subernpleados y toda esa masa tan het~ 

rogénea que ellos suponían era incapaz de organizarse de ni!!_ 

guna manera, por lo cual habia que integrarla y organizarla 

desde arriba. 

Además los grupos marginados potencialmente podrían 

ser absorbidos por la clase trabajadora, por lo cual era im-

portante que la DC los ganara para su propio proyecto. 

Siguiendo esos lineamientos el PDC cre6 varios gr~ 

pos comunitarios bajo su propio control como los Centros de 

Madres, los grupos deportivos, cooperativos, en fin, entida

des a trav~s de las cuales el pueblo estar!a "participando 

en el poder1119>. 
En cuanto al campesinado, marginado por completo 

del desarrollo socioecon6mico y pol1tico, la democracia cris 

tiana proponía integrarlo en la vida nacional, a trav~s de 

la reforma agraria y por medio de comit~s y cooperativas 

que junto con el sindicato agrario, comprender!an las formas 

básican de organizaci6n para la poblaci6n rural. 

Invocando ambiguos sentimientos humanistas, popu-

18) 
Roxborough, et. al. J. Chile ... op. cit., p5g. 40. 

1 9) 
Frei, E. "The role ••• " op. cit., pág. 391. 

J. 
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listas y reformadores, la OC promete en las elecciones de 1964 

una "revoluci6n en libertad", en base a la integración de la 

comunidad como soluci6n a la injusticia social y como alterna

tiva a la guerra de clases, que permit1a a un partido capita-

lista, reformista y proimperialista proclamarse como un parti

do revolucionario ante la pujanza de la izquierda. 

"La piedra de toque de este nuevo intento (el comu 
nitarismo) de movilizar apoyo masivo para un partT 
do capitalista era una ideología altamente sofistT 
cada que permitía a los simpatizantes del partido
proclamar que ellos tambi&n eran revolucionarios."20) 

La Democracia Cristiana tuvo que dar una dura lucha 

en las elecciones de 1964 contra el Frap, la coalici6n de los 

partidos de izquierda. 

Para las elecciones de 1964 y ante el deterioro polf 

tico de la derecha y la crisis econ6rnica, el FRAP representa 

ya una alternativa altamente peligrosa y es interesante consta 

tar la polarización de las fuerzas políticas entre Frei y su 

partido, el Demócrata Cristiano, y Allende, representando al 

FRAP en un contexto político en que, a decir de Pinto, se vi-

vía un desplazamiento del conjunto político hacia la izquierda21 >. 
La oligarquia chilena no tuvo m~s alternativa que 

aferrarse a la DC, para cerrar el paso a los partidos de iz--

quierda. 

Los resultados de las elecciones presidenciales de_ 

20) Roxborough, et. al. Ch~te ... op. cit., pág. 40. 

21} Pinto, Anibel "Desarrollo ••• " op. cit., pp. 44-45. 
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1964 nos dan los siguientes datos: 

Eduardo Frei (OC) 1,409.012 votos 55. 7t 

Salvador Allende (FRAP) 977.902 votos 38. 6% 

Julio Durán (PR) 125.223 votos 5.022) 

En estas elecciones se dá una impresionante amplia--

ción del contingente electoral, que pasa de 1 millón 200 mil 

votantes en 1958 a cerca de 2 millones y medio en 1964 23 ). 

Eduardo Frei, con los votos de los partidos de la de 

recha, logra aumentar su votaci6n de un 20.5% obtenido en 1958, 

al 55.7% en las elecciones de 1964, o sea, un 35.2% más¡ el 

Partido Radical por su parte, pierde un 10.4% de sus votos.y 

la coalición de izquierda obtiene un avance sustancial al pa-

sar del 28.5%, en 1958, al 38.6% en 1964. 

Poca duda cabe -señaló Anibal Pinto- de que se 
trata de una de las más altas votaciones conse
guidas por una coalición marxista en cualquier 
parte del mundo y la más alta evidentemente, en 
relación a la población. 24) 

Otro dato acerca de la votaci6n de 1964 que llama 

nuestra atenci6:l es el hecho de que la votación femenina, se "· 

inclin6 mayoritariamente por Frei, incluyendo a los sectores 

populares25 ). 

22) 

23) 

24) 

25) 

Hay que recordar que en las elecciones de 1958 el candidato de la de 
recha, Jorge Alessandri obtuvo el 31,6% de los votos siguiéndole muy 
de cerca el candidato de la izquierda, Salvador Allende con 28.5% de 
los mismos. Roxborough, et. al. Cfi-lte ••• op. cit., pág. 37. 

Pinto, A. "Desarrollo •••. " op. cit., pág. 45. 

Pinto, Ani:t.al, "Desarrollo ••. " op. cit., pág. 45. 

744 mil mujeres votaron por Freí, mientras que por Allende lo hicie 
ron 375 mil, dando 369 mil votos de diferencia. Arguedas, Sol Cli..i.J.e 
ltac.la ••• op. cit., pág. 59. 



- 158 -

Muchos de los proyectos dem6crata cListianos se diri 

gieron justamente a la mujer chilena como madre, esposa y nú-

cleo de la familia, buscando incorporarla en esos t€rminos al 

quehacer nacional. 

Freí también atrajo las simpat1as de los que no te--

n!an compromiso político, de algunos trabajadores de "cuello 

blanco", aunque no tuvo mucha influencia entre los obreros in--

dustriales, y sobre todo entre los trabajadores de las minas de, 

cobre, mientras que Allende tuvo notable apoyo precisamente en 

las zonas industriales y mineras, donde predominaban los sindi

catos26. 

En t€rminos generales, los problemas que presentaba 

la economía chilena cuando Frei asume la presidencia eran los 

tradicionales altos índices de inflaci6n, estancamiento econ6m!_ 

co, una industria ineficiente y un mercado interno muy reducido, 

además de las carencias y la insatisfacci6n de las demandas bá

sicas de la poblaci6n. 

El programa dern6crata cristiano contemplaba la nece

sidad de dar salida a estos.problemas, haciendo de Chile un ex-

portador de bienes a otros países, incrementando el mercado in-

terno, creando una nueva clase de consumidores entre los margi-

nados, principalmente campesinos. 

Con la Reforma Agraria proyectada se pretendía crear 

una nueva clase de pequeños propietarios capitalistas, barriendo 

con los terratenientes ineficientes, lo cual estimularía la pr~ 

uucci6n de alimentos reduciendo las importaciones de los mísrnos) 

26) Angel!, Alan. Pa~tido~ ... op. cit., pp. 190-191. 

•.,¡:, 
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para aliviar la balanza de pagos. 

Para impulsar el crecimiento econ6mico, se crear.tan 

nuevas industrias, introduciendo nueva tecnología, y con ayuda 

de grandes flujos da inversión y ayuda extranjera, y con el in

cremento del gasto pGblico, por medio de una reforma impositiva 

y la expansión de la producción del cobre, sobre la base de un 

nuevo arreglo con las compañías norteamericanas conocido como 

"chilenizaci6n" del cobre. 

De esta manera se lograría crear la infraestructura 

necesaria para desarrollar una industria nacional eficiente, a 

la vez que la oc lograría crearse una base social propia que la 

diferenciase de la derecha tradicional, así como de los parti-

dos comunista y socialista. 

Estos eran, entonces, los pilares en los que se apo-

yaria el programa de gobierno del nuevo presidente, Eduardo 

Frei. 

4.2. c~¡h~~ de la Vemoc~acia C~i~t¡ana;pai~ que he4ed6 
Atiende. 

Los planteamientos de la Alianza para .el Progreso r!:_ 

cogidos por la Democracia Cristiana chilena y su "tercera v1a" 

pronto agotaron su vigencia y demostraron que no era una alter-

~ativa real a los cambios profundos que el pais demandaba. 

Si bien durante los primeros tres años el programa 

parece cumplirse éxitosamente al aumentar la capacidad industria~ 

reducirse los niveles de inflación, y por la ampliación de cier

tos servicios y la irnplementaci6n de cierta política redistribu-

• '•,' 

:. ,-, 
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tiva, todo el proceso se detiene pr.1cticamente en el punto de 

arranque, para volver al estancamiento econ6mico, la inflación y 

el alto costo de la vida pero esta vez con una economía mucho 

más hipotecada a los intereses extranjeros. 

En realidad no hab1a ninguna base material ni ideolo

gía que pudiera sustentar una política reformista de largo alca~ 

ce, cuando los requerimientos de acwnulaci6n apuntaban a una ma-

yor y más profunda concentraci6n del ingreso y de la riqueza, y 

menos posible parecía la creación de las bases de una industria 

nacional aut6noma por medio de la afluencia masiva de capital ex 

tranjero que se pretendía fuese "temporal". 

Lo que se logró en cambio con la entrada masiva de c~ 

pital extranjero fue favorecer las tendencias monopólicas y con

centradoras, así como formas más profundas de desnacionalizaci6n 

de la economía, ahondando los lazos de dependencia y subordina-

ci6n a la econom!a norteamericana. 

La intervenci6n del Estado eri la econoni!a creci6 not! 

blemente durante la adffiinistraci6n de Frei27 l, pero dicho creci~ , __ 

miento se di6 de manera subordinada a los más poderosos intere~

ses econ6micos privados y no en func:HSn del desarrollo nacional28 >. 

27) 

28) 

Entre 1964 y 1970 hubo un incremento del gasto público en términos del 
Producto Nacional Bruto de 35,711 a 46.9\. Roicborough, et. 111. CliU.e ••• 
op. cit., pág. 54. Asimismo, la inversión pública total directa e in
directa sube de un 47'is en 1960 a un 75% en 1970. Ruíz, Eduardo. "La 
Estructura de poder y el conflicto polttíco." mimeo, tercera parte, 
pilg. 10. 

Por ejemplo, agencias gubernamentales como la Corporación de Fomento 
Industrial -que surgió como institución promotora del desarrollo de 
la imlustria b5sica, se convirtió en una institución finanC'fora fuerte 
mente influent:iada por intereses privados; otro ejemplo es la Empresa-

. N.acional para la Explotación Petrolera que daba todos sus contratos de 
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Se tendi6 a favorecer, en cambio, el desarrollo de una 

estructura económica que tend1a cada vez m~s a la concentraci6n 

y a favorecer los privilegios de las actividades industriales, 

financieras y comerciales. 

As1, para 1967, de 35 mil empresas industriales en to

do el pa1s, 150 empresas rnonop6licas eran las que dominaban el 

crédito público y controlaban los mercados, y, más de la mitad 

de las 144 mayores empresas eran dominadas por menos de 10 acci2 

nistas que concentraban entre el 90 y el 100% del capita129 ). 

Al monopolizar el crédito, el grupo monop6lico limita 

la posibilidad de que las pequenas y medianas firmas obtengan 

cr€ditos, y si lo logran es con altísimas tasas de interés, lo 

cual les impide tanto "competir", como capitalizarse. El crt3dito 

también está monopolizado geográficamente pues mientras en 1964 

dicha concentraci6n alcanzaba un 62.5% en el !rea de Santiago, P! 

ra mediados de 1969 dicho porcentaje subi6 el 66.8% para la misma 

zona30 >. 

29) 

30) 

construcción, explotación e incluso de ventas también a in 
tereses privados, incluyendo a firmas extranjeras como la -
Oow Chemical Co. Bodenheimer, susanne "Stagnation in Liber
ty. The Frei Experiment.• en NACLA, New Chile Berkeley, Ca 
lif., 19732, pág. 120. -

Gamero, Marco Andrés. "Elementos para el anSlisis y la in-
vestigación del proceso pol[tico cnileno, 1970-1973." en 
Revia~a Mexicana de Sociologla Julio-sept., 1974, nota 3, 
pág. 544. 

La concentración se da todo nivel; en el sistema banca 
rio, para 1965, 60 accionistas poseían el 19\ de las accio~ 
nes bancarias totales; tres bancos privados concentraban pa 
ra 1971, el 44t de los dep6sitos y se apropiaban del 55\ de 
los beneficios, ibid. En el comercio, de 915 empresas al 
por mayor, 9 controlaban el 30% de las ventas totales. "The 
Story of Copper and imperialism" en New Cli-if.C!_, op.cit.pág.83. 

"The Story" ••• Nacla, op. cit., pp. 84-85. 
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Además, hay que considerar que las prioridades de los 

sectores que monopolizan el cr€dito, no coinciden en general 

con las prioridades de desarrollo nacional, por lo cual el cr~-

dito, no coinciden en general con las prioridades de desarrollo 

nacional, por lo cual el cr~dito no se extiende a los sectores 

que dicho desarrollo nacional requiere. 

Como hemos visto, la administraci6n de Frei no hizo na 

da para cambiar la situaci6n bancaria, a pesar de que se dijo en 

reiteradas ocasiones que se estudiaba un "proyecto de reforma 

bancaria". Las tasas de interés de la banca privada habian au-

mentado del 14%, cuando Frei lleg6 a la presidencia, al 17% 31 l . 

••• bajo el presente sistema, el Estado casi no tiene 
ningún control sobre las actividades financieras de 
los bancos -actividades que muy a menudo responden 
a las condiciones financieras internacionales en vez 
de a las necesidades domésticas, y las cuales han 
ido también muy a menudo en detrimento de la nación.32) 

Más aün, el Estado no controla siquiera el gubernamen

tal Banco Central, en el que prevalecen los intereses privados. 

Era obvio que sin contar con las palancas fundamenta-

les del desarrollo econ6mico, no se pod1a aspirar a poner en ma~ 

cha "cambios estructurales" como los que propon1a la Democracia 

Cristiana. 

Este problana se liga·: con otro tarnbi~n muy importante y 

~e es as1 mismo un obstáculo al desarrollo nacional aut6nomo y 

es la situaci6n de subordinación de la econom1a chilena a la eco 

31) Bodenheimer, S. "Stagnation ••• " op. cit., p&g. 120. 

32) 
Ibid. 
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nomía capitalista mundial, especialmente norteamericana, y los 

fuertes lazos de dependencia que atan a los grupos econ6micos 

nacionales más poderosos con el exterior. 

En la estructura monop6lica y oligopólica de la eco

nomía ch.:i.lena están determinantemente vinculados intereses y 

capitales extranjeros, por lo cual este tipo de lazos (famili~ 

res y de clase) son aspectos cruciales de las estructuras de 

poder interno. 

Junto al proceso de concentraci6n económica de la i~ 

dustria chilena se dá un aumento muy notable de capital extran 

jero en las áreas más dinámicas de la economía así como la in

corporaci6n de la alta tecnología a dicho sector moderno de la 

economía, profundizando la heterogeneidad estructural, una ten 

dencia histórica de desarrollo econ6m1co. 

La inversión extranjera se fue desplazando de los 

sectores económicos tradicionales hacia los más modernos, sin 

abandonar los tradicionales. 

De 160 sociedades anónimas más grandes en t~rminos 

de capital activo, hacia 1968, 82 registran participación ex

tranjera1 en 37 de ellas dicha participaci6n supera el 50% y 

en 54, la participación es de más de 33%, porcentaje que basta 

para controlar la empresa 33 l. 

La participación extranjera se incrementa tambi~n en 

seguros, bancos, comunicaciones. En los sectores monopólicos 

tle alimentaci6n, textiles, tabaco, cuero, calzado, qutmica, 

construcción, m:1quinas y equipos, el control extranjero era rna 

33) 
Gamero, M.A., "Elementos •.• " op.cit., p¡g, 543. 
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yoritario, si no absoluto. 

El porcentaje de la inversi6n extranjera respecto a 

la inversi6n total en la econom1a chilena fue en 1~53, del 3%, 

en 1964, del 7.8% llegando al 14% en 1968 además de los meca--

nismos indirectos como los pr~stamos, las licencias y las pate~ 

tes. 

Como hemos visto, la administraci6n Frei no realiz6 

las reformas estructurales pertinentes que permitieran al Esta-

do el control sobre los resortes básicos del desarrollo econ6m! 

ca debido a que no quería entrar en conflicto con los intereses 

privados nacionales y extranjeros. 

Si se pensaba que la ayuda externa y el capital ex-

tranjero tendrían un car~cter temporal el régimen de Frei, por 

lo contrario, descans6 en gran medida en el financimiento ex--

terno ya que el 15% de su programa de desarrollo fue financiado 

por la ayuda externa en 1965, 1966 y 1967 34 ) pol1tica que aho~ 

d6 la penetración extranjera y la dependencia de la economía 

chilena al capitalismo mundial. 

El tamaño de la deuda externa creci6 desaforadamente 

en este período: de 598 millones de dólares que la caracteriz~ 

ban en 1968, pas6 a tres mil millones de d6lares en 197035
> y 

segan otras fuentes, alcanzaba los 4,100 millones de d6lares 

en 197136). 

34) Bodenheimer, s. "Stagnation ••• " op.cit., p&g. 123, 

35) Ru1z, E. "La estructura ••• " tercera parte, op.cit. p&g. 9. 

36) Gamero, M. "Elementos ••• " op.cit., nota 2, p&g. 543. 
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Si además contamos amortizaciones e intereses, los 

egresos de divisas por concepto de pagos de la deuda externa 

superan el 50% del total de ingresos en cuenta corriente en 

los años de 1963, 1964 y 1965, intensificándose en 1969. 

Si la administración Frei planteaba que con la ayu

da externa se podrían afrontar problemas propios del desarro

llo nacional, al menos dicha ayuda tendría que haberse canal! 

zado por ejemplo a incrementar las exportaciones, disminuir 

las importaciones y a estimular el ahorro interno y no recu-

rrir al círculo vicioso de endeudamiento y pago de servicios 

y amortizaciones de la deuda. 

De un examen de documentos oficiales chilenos aparece 
que los préstamos contratados durante los primeros 
dos años de la administración de Frei no estuvieron 
orientados específicamente hacia el aumento de las ex 
portaciones o a la reducción de importaciones esencia 
les ••• puede ser demostrado que la ayuda externa ten-=
dió a estimular (a menudo innecesariamente) el consu
mo en vez del ahorro interno y la inversión. 37) 

También la ayuda militar es otro de los polos que 

canalizan buena parte de la ayuda del exterior. De un total 

de 1.294 millones de d6lares para adquisici6n de armamentos, 

adiestramiento de personal y obtenci6n de servicios especia

lizados destinados por Estados Unidos hacia Arn~rica Latina 

durante el período comprendido entre 1946 y 1970, el 72% se 

destin6 a Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Pera; Chile 

recibi6 en ese per!odo 9 millones de d61ares de ayuda mili-

tar; además adiestr6, bajo el auspicio del programa de asís-

37) Bodenheimer, s. "Stagnation •.• " op, cit., p~g. 123. 
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tencia militar, entre 1950 y 1970 un total de 4,374 oficiales, 

dentro y fuera de los Estados Unidos 38 l. 

Más aún: Chile recibi6 más ayuda militar en t6rminos 

acumulativos durante el período 1953 a 1966 que ningan otro 

país latinoamericano, a excepci6n de Brasil e incluyendo aque-

11os países con movimientos guerrilleros como Per~ y Colombia 

y además 15 mil oficiales militares chilenos recibieron un ex-

tensivo entrenamiento en contrainsurgencia y en las más novedo 

sas técnicas en inteligencia urbana y control de muchedumbres 39 ) . 

En cuanto al presupuesto militar de las Fuerzas Arma 

das Chilenas, ~ste ha aumentado en la siguiente medida: (mill~ 

nes de d61ares al tipo de cambio imperante en 1967: un d6lar 

igual a 5.79 escudos): 

1940: 49 millones de dólares 

1950: 64 millones de dólares 

1960: 135 millones de dólares 

1970: 203 millones de dólares 40) 

porcentaje de aumento de 1940 hasta 70:314 

La principal riqueza de Chile, son los minerales. 

Cualquier intento de emancipaci6n econ6mica del país implica-

ria una nacionalización de las minas y del comercio exterior. 

38) 

39) 

40) 

De 1965 a 1967, la minería, fundamentalmente el co--

Saxe Fdez. John, P~oyeccione~ Hemi~6~~ica6 de ta Paz Ame
~icana, Ed. Amorrortu, B. Aires, 1975, pp. B1-B2. 

Bodenheimer, s. "Stagnation ... ", op. cit., pág. 124. 

saxe F. John, PAoyecc~one~ ... , op. cit., pp. a1-s2. 
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41) 
bre suministr6 el 84.5% de las divisas por exportaciones • 

Esto señala la enorme vulnerabilidad de la econom!a 

chilena pues en lugar de ir diversificando su econom!a depe~ 

d!a cada vez más de un sólo producto. 

"La chilenizaci6n" del cobre fue un pacto, una redefi 

nici6n de los acuerdos entre la bur.gues!a chilena y los consor-

cios monopólicos norteaniericanos con el objeto de dinamizar el 

crecimiento econ6mi.co vía .la obtenci611 de más divisas, acl.emás 

de tratar de cambiar de fachada la intervención y el liderazgo 

extranjero al crear "sociedades mixtas" en donde el Estado 

participa con capital y técnicos, favoreciendo a las corpora-

ciones en la etapa más costosa-explotación y extracci6n-, con-

servando el irrestricto usufructo del comercio: el gobierno 

compr6 el 51% de las acciones en un precio que corres--

pende al valor de los capitales es que poseen, pero se dá el 

absurdo de que en ese valor las empresas le venden a Chile los 

propios yacimientos cupr1feros, parte inalienable del tarrito

rio Chileno. 

Adem4s de que los t~rminos y los precios que tenia 

que pagar el gobierno con ese acuerdo eran escandalosos, el ºº!! 
trol de la producci6n, comercializaci6n y pol!ticas de compra--

venta, seguir!an siendo definidas por las compañ!as norteameri-

canas, por lo cual, Chile seguía dependiendo de los Estados 

Unidos. 

4,) 
Petras, James, Polltica y Fue~zaa Socialea en et deaa4~o
llo Chileno, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1971, p&g. 304. 
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Está cada vez más claro que no será la burguesía 
chilena •.• la que podrán el cobre al servicio del 
pueblo de Chile ••• La historia ha reservado esta 
tarea a los trabajadores y a las organizaciones 
políticas que sean capaces de llevarlos a la 
victoria. 42) 

La administraci6n Frei hizo poco para resolver la cri 

sis en el campo y en la producci6n agrícola chilena; la reforma 

agraria comienza a funcionar en 1967 y a fines de 1969 s6lo el 

10% de la tierra agrícola latifundista se había expropiado; pa-

ra finales de los sesenta, los latifundios, representando el 

1.3% de todas las explotaciones, poseían el 72.7% de la superf~ 

cie agrícola; el 13.5% del total correspondía a las medianas e~ 

plotaciones y las explotaciones pequeñas, representando el 85% 

del total, no controlaban más que el 5.8% de la superficie agr! 

cola total 43 ). 

En cuanto a la producción agrícola, apenas siguió el 

ritmo de crecí.miento demográfico; es más, los cultivos de pro--

duetos alimenticios disminuyeron en renglones de alimentos bási 

cos como el trigo, el arroz, los porotos, las papas, carnes y 

leche, aumentando en rubros de cultivos industriales y el maíz, 

por los que las importaciones de trigo se duplicaron entre 1961 

y 1966, de 300 mil toneladas al doble, 600 mil. la importaci6n 

de leche aument6 entre 1960-66 de 150 millones de libros a 400 

millones de litros44 >. 

4 2) 

4 3) 

44) 

Aranda, Sergio y Martínez, Alberto. "Estructura econ6mica: 
Algunas características fundamentales" en varios autores, 
Chile Hoy, Siglo XXI, Ed. México 1970, pp. 114-115. 

Bruna, susana ChiLe: la legalidad vencida. Ed. Era, México 
1976, pág. 18 

Petras, J. Pal.CU.e.a •• • op. cit., pp. 311-312. 
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Para finales de los sesenta, el 30% de las familias 

rurales percibía menos de un sueldo vital y el 61%, menos de 

dos sueldos vitales 45 l. 

La necesidad de una reforma agraria estaba contempl! 

da en la Alianza para el Progreso, y en Chile era ya algo im--

postergable, pues las caducas estructuras agrarias imped!an el 

desarrollo del capitalismo. 

Ya desde 1937 el producto agrícola era deficitario y 

no correspondía a las necesidades del país, por lo que la bala~ 

za de pagos lo resentía al tener que importar grandes cantida-

des de alimentos, por lo cual la administraci6n dem6crata-cris-

tiana, emprendió una larga batalla parlamentaria para que la 

ley agraria fuese aprobada, debido a la capacidad de resisten--

cia ideológica y pol1tica que conservaban los latifundistas. 

Choncholl,ministro de Agricultura e impulsador de la 

organizaci6n campesina, señalaba cómo, al darse una reforma 

agraria en un contexto social no revolucionario, ~sta no puede 

ir m~s allá que impulsar el desarrollo de un sector capitalis

ta privado minoritario, moderno y eficiente46 ). 

Por otro lado, la desocupación fluctu6 en el período 

entre el 5 y el 8% entre la población econánicamente activa del país; 

en cuanto a la estabilizaci6n econ6mica, si en un principio se 

logró reducir el índice de inflaci6n del 25.9% (1965) a un 17% 

45) 

46) 

Rulz, E. "La estructura ... " op. cit., pig. 2 (sueldo vital 
es el equivalente a salario mínimo). 

Choncholl, Jacques. "Poder y Reforma Agraria en la Expe
riencia chilena" en varios autores Chile Hoy, op. cit. 
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(1966), para el siguiente año, ~sta había duplicado el !ndf 

ce del 12% que Frei había fijado y los precios al consumidor 
47) se habían incrementado del 22.9%, en 1966, al 32.5% en 1970. 

Tambi~n contribuyeron a aumentar la inflación ciertas 

prácticas monop6licas para mantener precios y ganancias a un al 

to nivel reduciendo los !ndices de inversión productiva y mante 

niendo lo regresivo del sistema impositivo. 

Ya a mediados de 1966 el impulso dinamizador y redis-

tributivo desfallece; la proporci6n del ingreso total recibido 

por trabajadores y empleados asalariados había declinado mien-

tras que la proporción recibida por los propietarios capita--

listas hab!a aumentado notoriamente. 

Hacia 1970, un 2% de familias controlaban el 46% del 

ingreso nacional y un 60% percib!a un 17% de los ingresos del 

pa!s48 >. Si bien es verdad que entre 1965 y 1966 hubo un sus--

tancial aumento de los ingresos reales, no fue por una buena p~ 

l!tica gubernamental, sino por la presi6n ejercida por los asa-

lariados, pero en 1967 1 los ingresos vuelven a ser regresivos; 

el 20% de las familias más pobres reciben menos del 4% del in--

greso, que corresponde a la mitad del sueldo vital; no hubo be

neficios reales para los trabajadores industriales, supuestame~ 

te el sector "privilegiado"; el salario no creci6 en más del 5% 

entre 1960-68; la producci6n por trabajador, en cambio creci6 

en cerca de un 35% 49 , 

47) Roxborough, et. Al. Clt.i.le ••• op.cit., pág. 57. 

48) 
Gamero, M. "Elementos ... " op. cit., pág. 544. 

49) 
Aranda y Martínez, "La estructura ••• " op.cit., pág. 103. 
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En materia educativa hubo reformas tendientes a 

abrir mayores oportunidades para niños y adultos y se constru

yeron más de 2,300 escuelas desde 1964, aumentándose asimismo 

el gasto pablico en este rubro en un 66% entre 1964 y 1967. 

El presupuesto en materia de salud püblica aurnent6 

en un 50% en los primeros tres años de Frei. Estas reformas 

podrían haber sido muy importantes, en el contexto de verdade 

ras transformaciones estructurales, pero si vemos que la con-

centraci6n y la consecuente distribuci6n regresiva del ingre

so tendiente a aumentar, as1 corno los índices de inflaci6n y 

desempleo, es obvio que este tipo de reformas pierden todo su 

valor y quedan aisladas. 

A pesar de sus méritos, la reforma educativa no 
alteró el hecho básico de que la educación en Chi 
le no es un instrumento de movilidad social para
los que están en desventaja1 más aún, numerosos 
estudios demostraron que ésta ahondó la brecha en 
tre las clases medias y bajas e incrementó la dis 
criminación contra las clases de menores ingresos, 
particularmente, las del sector rural. La nueva 
Ley de medicina curativa fue un programa muy cos
toso, •• que incrementó el servicio médico a los em 
pleados de cuello blanco, dejando fuera de todo ~O) 
cuidado médico a los sectores de bajos ingresos, 

Para fines de ese período el índice de mortalidad in 

fantil estaba entre los m~s altos del mundo. La desnutrici6n 

infantil era de más del 50% entre los menores de 15 años, el 

subconswno alcanzaba a 30% de las familias con ingresos infe--

riores al sueldo vital (salario m1nimo) y al 60% de las fami--

50) Bodenheimer, S. "Stagnation .... " op.cit., pág. 119. 
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lias con sueldos inferiores a dos vitales51 l. 

El d~ficit de viviendas era de m~s de medio mill6n y 

las que hay tienen problemas de alcantarillado, luz, agua pot~ 

ble. Sobre el proyecto de viviendas populares del programa d~ 

m6crata cristiano, para 1966 se construye s6lo la mitad de lo 

proyectado y en 1967 s6lo 22 mil de 59 mil. 

En 1965 se construyeron s6lo 22 mil casas baratas de 

las 31 mil proyectadas; en 1966 sólo 8,500 de las 40 mil pla--

neadas; en 1967, apenas se cubri6 un octavo de los proyectado. 

Los pr~stamos para vivienda fueron destinados a los 

constructores privados orientados a responder a las necesida--

des de sectores con ingresos medios y altos. 

Si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico 
-2.5\ anual- lo cierto es que el programa (de 
construcción de viviendas públicas) de Frei ape
nas consigue impedir que se agrave la situación,52) 

Se experiment6 as1 un descenso general en el nivel 

de vida de la poblaciOn y en casi todos los casos una frustra

ci6n de las espectativas generadas. 

Esta situaci6n provoc6 grandes conflictos sociales 

y un cambio en las formas de lucha de la clase trabajadora co

mo las tomas de tierra en el campo y el aumento de huelgas en 

la ciudad. 

A esta problem~tica se responde con la recurrencia a 

la represiOn de los conflictos sociales. 

51) Petras, J. Pol.lt.tca .... op. cit., pág. 309. 

'52) 
!bid, pág. 310. 
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La oc, en su política de enfrentamiento con los sec

tores "privilegiados" de los trabajadores, encamin6 una poU.t!_ 

ca laboral autoritaria que pretendía modificar el c6digo lab~ 

ral con el claro objetivo de debilitar la unidad de la clase 

trabajadora. 

A la vez, se trató de apegar a una federación rival 

de la CUT, pero todas estas medidas fueron contraproducentes 

pues hasta el mismo movimiento sindical dem6crata cristiano se 

oponía a dicha política. 

Es importante hacer notar c6mo dicho movimiento sin

dical supuestamente alternativo organizado por la OC fue final 

mente absorbido por la CUT, independizándose del PDC cuando el 

movimiento popular fue objeto de represi6n, planteando que de

bian ser leales ante todo al movimiento sindical. 

La Democracia Cristiana fracas6 ante el movimiento 

obrero de su pa!s al sustentar su política laboral en princi-

pios muy alejados de las tradiconales nociones de solidaridad 

y lucha que este movimeinto obrero tiene y comparte. 

Todas sus vagas ideas sobre el sindicato como ente 

apolíticx:>, sobre el comunitarismo, la responsabilidad conjunta 

obrero-patr5n chocan con la realidad pues ni los mismos patro

nes de la DC estaban interesados en "compartir" su poder con 

los trabajadores. 

En suma, si bien se lograron implementar los organi~ 

mos comunitarios como las Juntas de Vecinos y los Centros de 

madres, y la DC logró generar ciertos apoyos políticos entre 

los marginados, dichas organizaciones " •••• no alcanzaron ad~ 

rivar en otra estructura de participaci6n y representaci6n que 

' 
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rivalizara y se complementara con las agencias tradiconales: 

partidos, asociaciones gremiales, sindicales, nficleos empresa

riales ••• esas estructuras de poder continuaron pesando mucho 

mSs que la masa rnultidinaria. 1153 ) 

La política ambivalente y cada vez m~s a la derecha 

que practic6 la administraci6n Frei, cornenz6 a afectar al mis

mo partido dem6crata cristiano. 

El PDC lleg6 a su congreso de 1967 dividido en tres 

facciones: los oficialistas que apoyaban a Freí; el grupo re-

belde, que representaba al ala izquierda del Partido, aglutin~ 

do alrededor de Choncholl y que en 1969 formarían el MAPU y 

los llamados terceristas que intentaban una conciliaci6n entre 

ambas posiciones, y que formarían en 1971 la Izquierda Cristi~ 

na, liderados por Luis Maira y Bósco Parra. 

En aquel congreso el grupo "rebelde" gan6 las mejo-

res posiciones, pero los oficialistas reconquistaron la hegem~ 

n!a del aparato partidario en enero de 1968. En este proceso 

de luchas internas hay una clarificación de dos posiciones el~ 

ramente delimitadas: la que promueve la alianza con socialis-

tas y comunistas para hacer la verdadera revoluci6n y la linea 

que mayoritariamente se impuso y que proponía seguir como un· 

partido "independiente", con lo cual se produce' la· prime-

ra fisura dando origen al MAPU. 

Pero esto no signif ic6 la homogeneizaci6n del Parti

do, una vez formado el MAPU, pues si bien Frei qued6 a la cabe 

za del ala derecha del partido, la izquierda que aGn quedaba 

53) Pinto, A. «oesarrollo •••• " op. cit., p~g. 47. 
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fue capaz de imponer la candidatura de Radomiro Tomic (quien 

se inclinaba por una alianza con la izquierda, para aislar al 

Partido Nacional, aunque sin lograr su concreción) para las 

elecciones presidenciales de 1970 con lo cual quedaban mani-~ 

fiestas lashEterogéneas e inestables bases sobre las que se 

sosten1a el partido. 
I 

Cabe señalar aqu1 cómo se fue deteriorando también 

el optimismo de algunos sectores de la iglesia y otros grupos 

de cristianos que habían depositado en el proyecto demócrata 

cristiano. La Doctrina Social de la Iglesia entra en crisis 

al aclararse el proyecto de modernizaci6n capitalista y dere

chizací6n política que en realidad representaba la DC y ante 

el desplazamiento de importantes sectores cristianos hacia P2 

siciones de izquierda54 ). 

Muchos de estos sectores cristianos " ••• ya no s6lo 

cuestionan al gobierno ne sino que comienzan a revisar cr!ti-

camente su fuente inspiradora: la Doctrina Social de la Igle

sia. Esta se devela como una filosof1a abstracta y de tal va 

guedad que permite que coexistan bajo su amparo grupos cornpl~ 

tamente antag6nicos. La ampl1sirna investigaci6n en ciencias 

sociales termina por desacreditar la Doctrina Social de la 

Iglesia, revelando su ingenuidad, su carencia de instrumental 

anal1tico-científico, etc."SS) 

54) 

55) 

La derecha también estaba profundamente desilusiona 

Documentos La Igle4ia U la )uílta Milita~ de Chile Tierra 
Nueva, Colección Proceso, Buenos Aires, 1975. 

Vocumento~ ... op. cit., pág. 19. 



- 176 -

da con Frei. Ciertamente la candidatura de Radomiro Tomio 

agriaba más las relaciones entre OC y la derecha. 

El PDC, como representante de los intereses de una 

fracciOn de la burguesía no pudo conciliar las diferencias en

tre la clase dominante chilena ni superar las contradicciones 

entre la naturaleza de clase del partido y su política populi~ 

ta y reformista hacia grupos marginales, por lo que la derecha 

tradicional sinti6 la necesidad de mantener su autonom!a poli-

tica formando el Partido Nacional en 1966, como fusión del Par 

tido Conservador y el Partido Liberal. 

El PN se opuso a todas las reformas de la DC por se~ 

tir amenazados sus intereses; se formaron sociedades y federa-

ciones para oponerse a la Reforma Agraria, en alianza con la 

Sociedad Nacional Agr1cola, SNA y el consorcio de Sociedades 

Agr1colas del Sur, CAS, para presentar un frente unido • 

• El descontento con Freí tambi~n alcanza a las Fuer-

zas Armadas que vieron disminuir su nivel de vida, lo que aun!!_ 

do a su inquietud por la radicalizaciOn del movimiento popu-

lar y el avance de la izquierda y el deterioro pol1tico de la 

oc, culminO en el "tacnazo" de octubre de 1969, una revuelta 

del regimiento de Tacna liderada por Roberto Viaux, Comandante 

de la primera divisiOn armada en Antofagasta. 

Toda esta problemática social indicaba un proceso 

general de politizaci6n de la sociedad chilena, y un sistema 

de conflictos que alcanzaba a las mismas bases del sistema de 

dominaci6n. 

La profundizaci6n de las contradicciones básicas del sis 
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tema aunada a la politizaci6n de la sociedad, desgastan por 

fuerza las formas organizativas formales y los mecanismos tra

dicionales de control. 

La crisis del sistema po11tico se agrava ante un mo-

vimiento popular que ha ganado en organizaci6n y conciencia p~ 

11tica y que está en capacidad de formular un proyecto aut6no-

mo y enfrentarlo como alternativa viable. 

En el plano político esa creciente incapacidad del 
sistema choca con el desarrollo de la conciencia 
política y la organización de las masas que traspa 
sa la lucha estrictamente reivindicativa y las de~ 
mandas puramente eccnomicistas como choca tam-
bién la creciente extranjerización con los intere
ses, sentimientos y aspiraciones nacionales de am
plios sectores de la población, lo que abre paso 
al planteamiento de la sustitución y no la simple 
reforma del sistema. 56) 

La presi6n y el desarrollo del proletariado y de sus 

organizaciones sindicales y políticas reduce la capacidad de 

recomposición del sistema planteándose más bien el agotamiento 

de las posibilidades de su preservaci6n en los marcos demolib~ 

rales tradicionales, que hab!an orientado el desarrollo del ca 

pitalismo dependiente. 

A medida que la sociedad civil se va haciendo más 

compleja, la derecha tradicional y sus partidos pol1ticos eran 

menos capaces de seguir capitalizando en su favor los procesos 

electorales y de poder ofrecer soluciones políticas. 

Para las elecciones de 1970 las clases dominantes no 

pudieron presentar un frente tinico, reeditándose el "esquema 

56) 
vuskovi~, Pedro. "El partido socialista chileno y la lu
cha latinoamericana." mimeo. M¡xico, julio de 1976 1 pSg.O. 
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triangular de fuerzas": una izquierda fortalecida, un centro 

desprestigiado, representado por la Democracia Cristiana, y 

una derecha decadente, en un contexto en el que adem~s las 

fuerzas políticas tendían a polarizarse • 

Si bien esta división de la burguesía fue un factor 

que contribuy6 notablemente al triunfo de la izquierda en los 

comicios electorales de 1970, el resultado de dichas eleccio 

nes expres6 el triunfo de una larga lucha hist6rica del movi

miento popular y de sus organizaciones, que representaba por 

igual, un reto y una esperanza. 

·i 
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5. LA UNZVAV POPULAR Y SU PROYECTO POLZT1CO Y CULTURAL 

5. 1 Sign~6¡cado det tJt.iun6o populaJt.; et pJt.ogJt.ama de ta 
Un~dad Popu.taJt. 

Hacia el año de 1970 Am~rica Latina vive una situaci6n 

que podr!a caracterizarse como antimperialista y uacionalista; 

Las Fuerzas Armadas peruanas encabezan un proceso reformista y na 

cionalista, al igual que Juan ,Jos~ Torres en Bolivia; en pa!ses 

como Uruguay y Argentina se forman coaliciones políticas amplias 

bajo la conducción de la izquierda. 

En ese contexto, Chile, con su proyecto anticapitalista,. 

antimperialista y socialista representaba el eje del desaf!o na

cionali.sta a Estados Unidos en América Latina. 

Dentro del grupo de paises nacionalistas •1!deres' Chi
le, -con su reto.pol!tico y-econ6mico-a los Estados Uni 
dos basado en una participaci6n de las masas populares
sur9i6 como el corazón de la nación. 1 

Estados Unidos vive el comienzo de una crisis econ6mica 

•y política que se expresa en su p~rdida de hegemon!a ante el sur

gimiento de otros centros capitalistas como Europa y Japón. Cuan 

do adn no se !ecupera de su fracaso en Vietnam, Chile se convierte 

en una seria amenaza para su politica estrat~gica hacia la regi6n. 

Ahora bien, en el contexto chileno, " ••• ¿cu~ndo surge 

la contradicci6n que hace posible el socialismo como alternativa? 

¿cuándo el proletariado se constituye como la posibilidad de la 

1 Petras, James y Morris Morley La Conaplnacl6n yanqul pa~a de
~4oca~ a Al¿ende, Ed. Nuestro Tie~po, Móxico, 1974. 
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negaei6n de la rlominaci6n burguesa?" 2 

El fracaso del proyecto de modernizaci6n capitalista e~ 

sayado por la Democracia Cristiana para ofrecer soluciones refor

mistas a los problemas que viv!a chile, generó espectativas no s~ 

tisfechas y las condiciones para que el movimiento popular pudie-

ra expresarse a un nivel superior. 

La derecha ya había intentado todas las formas de domi

nación posibles bajo un sistema democrático burgués y hab!a fraca 

sado por lo que la Unidad Popular era la respuektaviable a la cri 

sis de la sociedad chilena en los años 70, una respuesta históri

camente necesaria que recogia, a un nivel superior, las reivindi-

caciones del pueblo de Chile, acelerando tambi~n la crisis del 

sistema de dominaci6n. 

El advenimiento de la Unidad Popular al gobierno de Chile 
se produce ••• solamente una vez que han fracasado todas 
las variables y modelos pol!ticos ensayados por las fuer 
zas tradicionales como alternativa al proyecto socialis= 
ta. Con González Videla (1946-1952) se agota el modelo 
represivo adscrito al esquema de la guerra fría; con Iba 
ñez (1952-1958) fracasa el modelo de la .tendencia nacio= 
nalista populista; con Alessandri (1958-1964) se produce 
el colapso del modelo capitalista en su forma mas conser 
vadora y tradicional; con Frei y la oc (1964-1970) se -
prueba la no viabilidad del modelo reformista, moderni
zante y pronorteamericano.3 

Si bien el clima ideol~gico y pol!tico ~ue vive el pa!s 

posibilita el pr.oyecto revolucionario de la coalici6n de partidos 

2 

] 

Faletto, Enzo "Clases, crisis política y el problema del socia 
lismo en Chile", en ClaH.6 Soual.e6 y c.1túi.1. poll..tic.a en Amélf.l 
e.a Lat:i.na, Ed. Siglo XXIi M6xico, 1977, pag. 287. 

Maira, Luis "Algunos antecedentes de la Victoria de la Unidad 
Popular en Chile y su posterior conflicto con Estados Unidos", 
Chil.e-Amélli.ca # 6-7, Roma, Italia, 30.abril.75, pag. 21. 
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que conforman la UP, no hay que perder de vista que se llega a e! 

te momento despuás de un largo recorrido hist6rico del movimiento 

popular. 

Del FRAP a la UP la izquierda di6 un salto cualitativo 

al plantearse el socialismo como alternativa, así como un ensan-

chamiento de las bases de la alianza PC-PS con otras fuerzas radi 

calizadas durante el experimento reformista. 4 

La UP qued6 integrada entonces por los partidos Socia

listas, Comunistas, Radical, MAPU, Socialdem6crata y Acci6n Popu-
5 lar Independiente. 

La UP no era una fuerza consolidada, sino en proceso de 

unificar distintas perspectivas en una sola conducción. 

4 

5 

6 

La UP es un sistema de alianzas de clase que da orígeri 
a una espectativa de poder real •.• un sistema de alian
zas que permite una concentraci6n de fuerzas con una mi 
sión fundamental: la lucha contra el imperialismo y !a
lucha contra la burguesía monopólica nacional ••. 6 

Para 1969, el PC plantea ya como posi~le una revolución antim
perialista y antiolig&~quica con la perspectiva del soci~lismo 
dejando de lado su planteamiento de.una coalición multiclasis
~a que in61uyera a la pequefia burguesía urbana, y a parte de 
la b~tguesía nacional progresista, por su parte el PS tambi~n . 
plantea algunos cambios com6 un Frente Reyolucionario~ si bien 
apega~o a la !!nea del Frente de Trabajadores, que diera cabi
da a secta.res comprometidos en la lucha por una sociedad soci~ 
lis~~. Ver. Briones, A. "Antecedentes de la l!nea polftica de 
la Unidad Popular" en El Goble~no de Allende y la Lucha pon el 
6dBlallamo, varios autores. Iristituto de Investigaciones Econ~ 
micas, UNAM, 1976. En base a estos cambios de planteamientos 
por parte del PS ~ el PC se. abre la base para un diSlogo alre
dedor de .un programa conjunto para la revolución chilena, en 
base a una alianza pluri-clasista, con los partidos proletarios 
como eje de dicha alianza. 

Posteriormente ingresó la Izquierda Cristiana -1971-; el MAPU 
se escindió después en dos sectores, MAPU y. MAPU Obrero y Campe 
sino, que p~rrnanecieron en la UP1 los socialdemócratas su fusio; 
naion con los radicales: un sector radical se desprendió de la
UP formando el Partido de Izquierda Radical. 

Rub, Eduardo "La estructura de Poder y ..• ", op. U;t.,, 3a.·parte, p¡;i.20-21. 
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El programa enfatizaba no sólo la naturaleza rnultipar

tidaria de la alianza, sino tambi~n su naturaleza multiclasista 

-aunque es importante repetir, que el eje de tal alianza eran 

los partidos obreros¡ la UP buDcaba la mayor1a electoral, entre 

los que ganan el sustento por el trabajo, como lo dec!a Allende. 

Ante el ahondamiento de la explotaci6n imperialista 

tanto a nivel econ6mico como cultural, político e ideológico, se 

plantea en el programa popular que 

La única alternetiva verdaderamente popular y, por lo 
tanto, la tarea fundamental que el gobierno del pueblo 
tiene ante sí, es terminar con el dominio de los impe
rialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrate 
niente, e iniciar la construcción del socialismo en -
Chile. 7 

Estos objetivos tenderian a buscarse utilizando las pr~ 

pias instituciones y mecanismos del Estado burgués, por lo cual 

era fundamental la büsqueda de apoyo de otras capas de la pobla

ci6n, el "acumular fuerzas" alrededor del proletariado. En este 

·contexto, es importante resaltar el papel de la política económi

ca de la UP. 

Si en otras experiencias revolucionarias primero se re

solvió el problema del poder, y luego se inició la construcci6n 

del socialismo, en ese caso, la política económica cumpl!a un do-

ble papel: por un lado debía ayudar a la conquista de todo el po-

der, a la vez que echar las bases para comenzar la construcci6n 

7 hprograma BSsico de la Unidad Popular" citado en Vazquez, Ma
nuel La Vta Chilena al golpe de E&tado. Los libros de la 
Frontera, Barcelona, 1973, pp. 194-195. 
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·de una econom!a socialista. 

El proceso de transformaci6n econ6mica se iniciar.ta con 

la constituc16n de un área estatal dominante, el área de propie

dad social, formada por las empresas estatales estratégicas más 

las actividades que cumpl1an ese papel en la econom!a y que serian 

nacionalizadas, como la miner!a, el sistema financiero, el comer-

cio exterior, los monopolios, y en general aquellas actividades de 

terminantes para el desarrollo social del pa!s. 

El !rea de propiedad social ser1a el embrión de la nueva 

sociedad y paulatinamente tendería a ser dominante, pero en la pr! 

mera etapa coexistir!a con un área de propiedad privada, a la cual 

el Estado prestar1a asistencia, y un área de propiedad mixta. 

Para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura era in 

dispensable que el pueblo organizado tuviera el control del poder 

pol1tico y económico, por lo cual, la necesidad de ampliar las ba

ses sociales de la Unidad Popular era un objetivo fundamental. 

Alreded.or del proyecto de poder popular no, exist!an, sin 

etnbargo,. lineamientos tan claros yhomoglSneos, ·como alrededor del 

pro4X.ama econ6mico. 

La conquista del poder se conceb1a como un proceso gra

dual, un "traspaso de poder" de los antiguos grupos grupos domina!!_ 

tes. a los trabajadores y sus aliados, a trav~s de un proceso de de 

rnocratizaci6n y de una movilizaci6n organizada de las masas, As!, 

gradualmente, se llegar!a a dictar una nueva constituci6n y. a cons 

truir un Estado Popular. 8) 

8) 1.b.C:d, pag, 197. 
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Sobre la base del respeto al pluralismo ideol6gico y 

a los derechos de la oposici6n, ejercidos dentro de los marcos 

legales, el Gobierno Popular, asentar1a su autoridad en el pu~ 

bl.o organizado, desde obreros hasta empresarios, que interven

drían, desde el rango que les correspondiera, en las decisio-

nes de los 6rganos de poder, de una manera real y efectiva9>. 
En cuanto al aparato represivo, se planteaba una re-

organizaci6n de la policía, para que no fuera más un 6rgano de 

· represi6n y se propon1a promover al afianzamiento del car~cter 

nacional de las FFAA, y el rechazo a apelar a ellas para repr! 

mir al pueblo o servir a potencias extrañaslO) • 

En el Programa de la Unidad Popular se señala que el 

"El proceso social que se abre con el triunfo del pueblo irá 

conformando una nueva cultura ••• "ll) 

Ante el programa.de profundas transformaciones que 

se iban a iniciar, se reconoce la necesidad de un pueblo no s~ 

lo orqanizado, sino conciente, educado, capacitado, para tomar 

en sus manos la nueva economía de transici6n al socialismo, a 

1a vez que darle la posibilidad de disfrutar de las distintas 

manifestaciones del arte e intelecto, y de participa+ en su 

creaci6n misma. 

La nueva cultura no se crearía por decreto, se dice 

·en el programa por lo cual la poUtic.a a seguir en ese campo se 

iba a apoyar en los siguientes puntales: en los intelectuales 

9) Ibid, pág. 198. 

10} Ibid, pág. 202. , , ) 
Programa bSsico de la UP,.op, cit., pág. 210. 



- 185 -

.Y.artistas que luchaban contra " ••• las deformaciones cultural~s 

propias de la sociedad capitalista y tratan de llevar los fru

tos de su creaci.6n a los trabajadores y vincularse a su destino 

histórico en la nueva sociedad ••• " 

En la creaci6n de un "sistema nacional de cultura po-

pular, que impulsaría la organización de las masas para "ejer--

cer su derecho a la cultura", y en un sistema educacional demo

crático, anico y planificado. 12) 

Los principios generales que orientar1an la pol1tica 

del gobierno popular ser!an la consideraci6n del trabajo humano 

como el más alto valor, la afirmación de la independencia nací~ 

nal y los valores nacionales contra la colonizaci6n cultural y 

el acceso e incorporaci6n de las masas populares al arte, la li 

teratura y los medios de comunicaci6n. 
1 

Sobre los medios de comunicaci6n, se plantea que son 

fundamentales para ayudar a la formaci6n de una nueva cultura 

y un hombre nuevo, por lo cual ser!a necesario " ••• imprimirles 

una orientaci6n educativa y liberarlos de su carácter comercial, 

· adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dis

ponqan de estos medios eliminando de ellos la presencia nefasta 

de los monopolios. ~lJ) 

Creemos en una primera aproximaci6n que los princi-

pios esbozados en el proqrama sobre pol!tica cultural son dema

siado generales y dan de entrada una base ambigua a dicha pol!

tica cultural, la cual, según se dice, se irta elaborando sobre 

1 2) Ibid. 

1 3) 
Ibid, pp. 213-214~ 
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la marcha. 

Como lo vimos anteriormente, sobre la política econ~ 

mica hay una diagnosis previa de la situaci6n que vivía Chile 

en ese entonces, y puntos progr.amáticos claros, que fundamen-

tan su instrumentalizaci6n práctica, y señalan las neiidas conoretas 

destinadas a lograr los objetivos trazados. 

A nivel programático no se señala en el caso de la 

cultura cual sería el papel concreto de los intelectuales y a~ 

tistas en el "sistema nacional de cultura popular", ni quG es 

lo que se entiende por incorporar a las masas a dicho proyecto, 

y c6mo se vincula todo esto al proyecto de cambio social, de 

transici6n al socialismo. 

En el caso de los medios de comunicaci6n tampoco se 

señalan las medidas que se terrldan que tomar para que sirvieran 

a la formaci6n de una nueva cultura, y un hombre nuevo, ni el 

papel que les. compete en un proceso revolucionario • 

. En lo referente a los medios de comunicaci6n se seña 

Ja que habría una préocupaci6n especifica de el sistema nacio

nal, de cultura popular -el cual tampoco es definido o explic.:!:. 

. tapo- por desarrollar la industria cinematogdf ica y. por pre

parar programas especiales para dichos medios, lo cual, por s! 

mismo, no puede sustentar una. política cultural nacional, so-

bre todo en un contexto revolucionario de lucha por el poder. 

Antes de ver la puesta en marcha del programa socia

lista y el c6mo se fueron enfrentando dichos problemas, es ne

cesario analizar brevemente, el marco institucional del cual 

se partta, y la especificidad de la vta chilena al socialismo 

y su proyecto revolucionario. 
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Tener clara esta problemática es esencial, pues en la 

concepción m~sma de la v1a de toma del poder que se planteó están 

los alcances y limitaciones de la pol!tica que en materia cultu-

ral, y en particular, en cuanto a los medios de comunicaci6n se 

plante6 la Unidad Popular. 

5.2 E6pec~6¡c¡dad del p/f.oyecto Jf.evolucionalt-lo de ld un¡dad 
Popui.aJL 

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende de la UP 

logra 1,075,615 votos (36%), mientras que el representante del 

Partido Nacional -fusi6n del Partido Liberal y del Conservador

Alessandri, alcanza 1,036,278 (34.9%) y Radomiro Tomic de la De

mocracia Cristiana, 824,849 votos (27.8%) 14 >· 
La UP no llega al gobierno luego de haber destruido el 

aparato de dominación pol1tica de las viejas clases dominantes, 

ni por "la conquista de una s6lida mayoría parlamentaria", sino 

que triunfa por elecci6n presidencial "mateni{!ndose en el cuer

po legislativo una mayor!a adversa, en buena parte, odiosamen

te enemi9a. 1115
' 

El problema que nos plantea el proyecto revoluciona

rio de la UP es mucho más complejo que la discusión sobre la 

viabilidad de que un partido obrero participe o no en un parl! 

mento burgu~s. En este caso se trataba de instaurar un gobier-

14) 

15) 

Sel ser, Greqorio "Cronología" En VSzquez M, La V.ta. ••• op. 
c.Lt.., p. 11. 

Arismendi, Rodney U/f.uguay y Am(Jf.¡c.a La.tina en lo6 a.fto6 6e~en 
ta., Ed. Cultura Popular, México, 1979, pag. 114. 

· •. 
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no popular, conquistado por la vía electoral, y por mayor!a re

lativa, y sin la destrucci6n previa del aparato estatal. 

La forma electoral en que lleg6 la UP al gobierno es-

taba determinada por la correlaci6n de fuerzas existente y por 

el mismo proceso hist6rico chileno. 

Los revolucionarios no pueden elegir indiscutiblemen 
te la vía pacífica o la vía no pacífica, ni tal o -
cual forma de acceso al poder dentro de una misma 
vía, sino el camino y la forma que surgen de las con 
diciones concretas en que actúa. 16) 

¿C6mo caracterizar el proyecto popular en esta fase? 

¿c6mo caracterizar dicha coyuntura? Para las fuerzas de iz-

quierda estaba bien claro que la ocupaci6n de una parte del ªP.! 

rato estatal, aan no garantizaba la disposici6n del poder del 

Estado, y que ~sto era una condici6n necesaria para garantizar 

la revoluci6n sbcialista17 >. 
Pero dado el grado de desarrollo alcanzado por el Es

tado chileno se pensaba en la viabilidad de utilizar las insti

'tuciones de dicho estado en beneficio del proyecto popular, no 

para preservarlo, sino para transformarlo, aunque sin pasar por 

la ruptura previa del aparato estatal. 

En ese sentido, el proyecto de la UP guardaba un do

ble carácter de continuidad y ruptura • 

16) 

17) 

••• continuidad con el proceso de expansi6n democrá
tica en el cual los avances obtenidos por las masas 

Corval~n, Luis citado por Arguedas, Sol. Chilt Hacid ••• 
op. cit., pp. 62-63. 

ver zavaleta, Rcné. Ef. PodcJt Vual en Amé.1t.i.ca latina, Siglo 
XXI ed. 1974, México, pág. 96. 
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populares se deb!an a su propia organizaci6n en las 
particulares condiciones estructurales de la socie
dad chilena .•. pero también implicaba este proyecto 
una ruptura mis o menos radical con el modelo de de 
sarrollo capitalista dependiente. 18) 

Ambas perspectivas en su conjunto implicaban un cam-

bio en el contenido de la dominaci6n vigente lo cual le da a 

la globalidad del proceso un carácter revolucionario. 19 ) 

El desarrollo hist6rico del sistema político chile-

no, aunado al tipo de participaci6n política de la izquierda a 

nivel de gobierno durante los años del Frente Popular, susten-

taba la idea de un rl:igimen instituci.onal "lo suficientemente 

s6lido como para recubrir el enfrentamiento de fuerzas tan en

contradas como las socialistas y las capitalistas. 20 l 

Este mismo proceso da confianza en las posibilidades 

de luchar efectivamente a trav~s de las instituciones vigentes, 

legitimando las elecciones como una forma válida de la bdsque-

da del poder. 

Se pensaba as! que el r~gimen institucional hab!a si 

do la via de acceso al poder politice para las fuerzas revolu~ 

cionarias, por tanto, de legitimaci6n de la misma acci6n revo

lucionaria21) • 

18) 

19) 

20) 

21) 

Garreton, "Elementos ••• " op. cit., pp. 1295-1296. 

cuando llega la UP al poder en esas condiciones se abre la polémica 
sobre la viabilidad o no de llegar a conquistar todo el poder políti
co a través del camino institucional, enfrentando la vía "político 
institucional" al socialismo a la vía "clásica de toma del poder que 
se ve como condici6n previa y necesaria la destrucci6n del aparato 
burgués como tal. 

Garcés, Joan. Revolución, Conn4e6o y Can6tltuci6n: El ca4o 
Tohtf Ed. Quirnantú, Santiago ele Chile, 1972, pág. 29. 

Garcés, Joan. El E6tado U loti p::.oblcma.6 .td'.cti.c.06 en el. go
ble4no de Allende Siqlo XXI ed., M&xico, 1974, p&g. 131. 

t· 
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El sistema institucional definido desde la Constitu-

ci6n de 1925 refuerza el poder del Ejecutivo y sus muchas atri 

buciones22 ) • 

El aparato legislativo se mantiene como factor de 

flexibilidad y apertura hacia las otras clases, mientras que 

el aparato de Justicia inscrib1a los intereses m~s conservado-

res. 

La contralor!a general era un 6rgano de control jur! 

dico-adminislrativo sobre el Ejecutivo para asegurar el equil! 

brio del sistema. 

Como vamos a ver, los sustentos te6ricos de la vta 

polttico institucional al socialismo planteada en Chile sur-

gen de una concepción liberal y no marxista del Estado •. 

La legitimidad de la· lucha pol!tico institucional 

ªdescansa sobre una ilusi6n de larga trayectoria en la sociedad 

chilena: la de que el Estado es el 4mbito comdn de participa-

ci6n de todas las clases sociales• 23 > raz6n por la cual la co~ 

quista del gobierno para iniciar transformaciones revoluciona- . 

rias adquiere un car4cter estratégico. 

22} 

23) 

Atribuciones como el derecho de veto; promulgación de le-
yes1 el Ejecutivo era el único que podía decretar la urgen 
cia de discutir una ley1 puede legislar por decreto con -
fuerza de ley1 Jefe de las FFAA, aunque no pueden actuar 
sin el acuerdo de el Senado, el parlamento desde 1925 dele 
9Ó en el Ejecutivo algunas funciones legislativas, particÜ 
larmente en materia econ6mica y administrativa, práctica -
que fue incorporada específicamente por la reforma consti
tucional de 1970. Bruna, Susan !Chile: La tegatidad ••• op. 
cit., pp. 60-61. 

De Riz, Liliana Soc.i.e.da.d tj PoUtic.a e.1t Cliil.e., UNAM, Méxi
co, 1979, páq. 99. 

-... 
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Como lo dice el mismo Garc~s, los supuestos te6rico-s 

que sustentan el cambio anticapitalista a trav~s de las institu-

cienes pol1ticas vigentes, están "profundamente enraizados en la 

más pura tradición liberal y equilibrio entre los poderes Ejecut~ 

va, Legislativo y Judicial." 24
l 

El concepto rousseauniano de la "Volant~ Generale" es 

el principio teórico de legitimación y orientación del aparato 

estata1 25 ). 

"El Estado liberal-burgu&s chileno incorpora en sus carac 
rerísticas normativo-axiológicas la concepción rousseau~ 
niana de la representatividad y de la igualdad,,, La Cons 
titución Política chilena tenía, pues, como fundamento la 
estructura de poderes de Montesquieu y como filosofía po
lítica la 'voluntad general' de Rousseau. Es ahí donde 
la estructura del Estado de 1970 tiene su raíz formal. Es 
tas características estaban presentes desde la indepen-
dencia y habían logrado su concretización en función del 
desarrollo de las fuerzas sociales y en función de la con 
figuración estructural de la sociedad chilena, dentro del 
sistema liberal burgu&s." 26) 

As1, la voluntad general -como principio teórico formal; 

y la lucha pol1tica del proletariado no entraban en contradic-

ci6n. 

AGn más, esta lucha le daba nuevo contenido a la cona-

tituci6n y estructura del Estado liberal, no en su formalidad, si-

no en la configuraci6n estructural, o sea, en las relaciones de 

producción y el r~gimen de propiedad, " ••• pues formalmente no hay 

ningún estatuto legal que establezca la dominación de la burgue-
2i) s1a •.• ", estando entonces localizado el principal obs-

24) 
G~rces, Joan. Reuolucl6n ... op. clt., pp. 28-29. 

2 5) 
Garc~s, Joan. Revoluci6n, Cong4e6o y ••• op. cit., pag. 57. 

261 Bruna, susana. Chile: la legalidad.,. op. cit., pp. 112-113. 
27) 

Garc6s, Joan. Revolucl6n, Cong4e6o y .• , op. clt., pag. 57, 



- 192 -

táculo al cambio en las bases materiales sobre las cuales se 

habr!a de trabajar fundamentalmente para quitar toda base de 

poder a la burguesía. 

Partiendo de estos supuestos, en la medida en que 

se ocupaba una parte del aparato estatal, hab!a la posibili

dad de que el equilibrio de poderes tradicional se alterara a 

favor del proceso revolucionario, en función del estableci--

miento de una nueva correlación de fuerzas dentro del Estado, 

es decir, utilizando uno de los tres poderes -el gobierno-

por parte de las fuerzas revolucionarias, para neutralizar a 

los otros dos: "La forma se observa, el contenido de clase se 

cambia. 1128 ) 

La teor!a de Montesquieu sobre la combinaci6n y 

equilibrio entre los poderes buscaba resolver un problema más 

bien pol1tico -cambios en la correlación de fuerzas para im

pedir la concentración del poder pol!tico que jur1dico. 29 l 

20) 

29) 

"Si Montesquieu propone su concepci6n de la organiza 
ción política dentro de una intención conservadora 
favorable a la nobleza y a los notables, las revolu
ciones francesa y norteamericana le conferirán una 
perspectiva más progresista ••• La alteración de la co 
rrelaci6n de fuerzas en el interior de la estructura 
de equilibrio y de intercontrol de los poderes, re-
presentada por el acceso de la UP al Ejecutivo intro 
duce un cambio en la perspectiva conservadora de Moñ 
tesquieu. Sin embargo, esta estructura clásica de -

Garc~s, Joan. "Vla Insurrecciona! y ••• " op.cit., pág. 230. 

Según nos dice Zavaleta (El Pode~ •.. op. cit., pág. 136) la 
teoría de la separaci6n de poderes surge en el momento de 
desarrollo de la burguesía europea como clase para contra
rrestar el poder de la aristocracia. Según Kelsen "Lo que 
conoce como principio de la separación de los poderes no 
es propiamente una separaci6n ••• sino una ~uerte de divisi6n 
del trabajo, de intercontrol, contra l~ concentraci6n de P2 
deres que es propia de la Monarquía absoluta." (Zavaleta, 
ibid, pág. 133). 
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equilibrio y de combinación de los poderes del Esta
do no se altera en sí misma. Es su 6uncionamlento 
el que quiere utilizar a la luz de los intereses de 
la clase trabajadora y sus liados y, en consecuencia, 
contra los de la burguesía." 30) 

La UP confiaba entonces en la fortaleza del aparato 

institucional y en las prerrogativas de las que hab1a gozado 

hist6ricamente el Ejecutivo en Chile para hacer respetar esa 

institucionalidad, a pesar de que las otras instancias estata-

les como el Congreso y la fuerza coercitiva del Estado -Tribu 

nales de Justicia, Administraci6n Püblica, Polic1a y Fuerzas 

Armadas-, estaban en manos de la oposición. 

Si bien el presidente pod1a nombrar ministros inten-

dentes y funcionarios de la administración ptíblica, además de 

sus atribuciones en materia económica, y los 6rganos estatales 

con que contaba para llevarlas a cabo31
) habia limites al poder 

Ejecutivo que en el contexto del camino institucional al socia 

lismo adquieren notable relevancia. 

Por ejemplo, el Congreso era la Gnica instancia con 

autoridad absoluta sobre la polftica impositiva, a pesar de 

las propuestas que pudiesen provenir del Ejecutivo: tambi~n P2. 

d1a aprobar los presupuestos para el gasto pGblico propuestos 

por el presidente, a~n modificarlos. 

3C) 

31) 

S6lo el Congreso ten1a la atribución de legislar y 

Bruna, Susana. Chile: La legalidad ••• op.cit., pág.110-111. 

Por ejemplo la Dirección Nacional de Industria y Comercio 
era un instrumento encargado del sistema nacional de pre
cios para articules de primera necesidad¡ la Corporaci6n 
de Desarrollo Industrial y la Corporación de la Reforma 
Agraria, daban la posibilidad al gobierno para intervenir 
en asuntos industriales y agrarios. De Vylder, Stefan Chi
le 1970-1973. The Political Economy o~ the Ri6e and Fall 
06 the Uttldad Popula~. Unga Filosofera Forlag Estocolmo, 
Suecia, 1974, pág. 47. 
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la postbilidad de ir más allá del poder legislativo del parlamento 

era el plebiscito32 l , 

El poder de "supervisión" del Congreso aument6 considera 

ble durante el per!odo de la UP debido a su capacidad de hacer di-

mitir por mayor1a simple, a cualquier ministro o intendente, por 

considerar "infracciones" a la constituci6n, y contando con dos 

tercios de sus miembros, podía remover incluso al presidente. 

La direcci6n politica de ese dificil juego entre trans-

formaciones revolucionarias y no ruptura de la institucionalidad 

estaba depositada en la Unidad Popular como alianza pluripartidis-

ta y pluriclasista, fusionada en torno a un acuerdo comt:ín sobre la 

caracterizaci6n de la realidad nacional y sobre las líneas progra-

m!iticas b!isicas, "sin perjuicio de mantener cada cual su propia fi 

losof:l'.a y sus propios perfiles pol1~icos".33 l 

La UP no era, pues, un partido monolftico, ni sosten1a 

una visi6n homog~nea del proceso, sobre todo en torno a los objet! 

vos a largo plazo y ante situaciones imprevistas que fueron sur

giendo en el marco del agudizamiento de la lucha de clases y en el 

proceso de radicalización de las opciones políticas. La UP tampo

co tenia control sobre lo que Gramsci llama la estructura ideol6g! 

ca, conformada por instituciones como los medios de comunicaci6n, 

la educaciOn, la Iglesia, etc. como veremos más adelante.· 

32) 

Si bien la estructura de clases de la sociedad chile-

Este instrumento legal no fue usado por la UP aunque hubo momentos para ha
cerlo, pues no se deseaban enfrentamientos con el Congreso, razón por la 
cual la UP siempre fue minoría en esa instancia dándole amplio márgen de ac 
ción para su política de bloqueo. institucional. -

33
l "Programa Básico", Op, W., 

: '· 
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na era heterog~nea, en tanto las diferencias en los ingresos y 

nivel de vida, por el mismo carácter heterog~neo del desarrollo 

econ6mico -y esto tenía obvias repercusiones a nivel ideol6g! 

ca, político y organizativo, en cuanto a buscar la unidad alre-

dedor del proyecto popular-, la UP contaba con un res¡:.aldo po-

lítico importante, más que cuantitativo, pues entre la votación 

obtenida se encontraban los sectores de la poblaci6n mejor org~ 

nizados, m~s concientes y políticamente m§s activos. 

Si bien en la coyuntura de 1970 existía confusión y 

acciones políticas desarticuladas por parte de la oposici6n, y 

si bien qued6 demostrado entonces que 

••• la ideología legalista y constitucionalista no 
sólo de las fuerzas armadas sino de la inmensa ma 
yor!a de la población tenía suficiente peso como 
para volver prácticamente imposible, en ese momen 
to, un golpe de Estado. 34) 

no hay que olvidar que la estrategia de derrocamiento se empezó 

a delinear desde entonces, contando con los sectores m~s conser 

vadores del cuerpo civil y militar en alianza con Estados Uni-

dos. 

La divisi6n coyuntural de la derecha, siendo un ele-

mento importante en el triunfo de la UP no necesariamente se te 

n!a que ahondar, sino al contrario, por lo cual no se pod1a fi~ 

car una política de largo alcance en este hecho circunstancial. 

Las condiciones nacionales de dependencia imponían 

tambi~n limites a la política de la UP, ya que la economía, po-

34) Cueva, Agust[n. "Dial&ctica del Proceso Chileno.1970-1973" 
en Teo~La Social y P~oceaoa Poll~lcoa en Amé~ica Latina 
Edicol, México, 1979, pág. 112. 
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co desarrollada y diversificada, estaba por completo subordin~ 

da a la estructura capitalista internacional y sobre todo a la 

norteamericana, lo cual impedia a la UP tener plena capacidad 

para enfrentar el bloqueo econ6mico y otras iniciativas ten-

dientes a evitar las transformaciones econ6micas que her1an in 

teresas vitales. 

Desde el 17 de diciembre de 1969 que se aprueba el 

programa de la Unidad Popular, hubo todo tipo de acciones y ro~ 

niobras por parte de la derecha para evitar que Allende gana

ra las elecciones y luego, que asumiera el gobierno de la na-

ci6n, pero de manera desarticulada y desafortunada al culminar 

con el.asesinato del Comandante en Jefe del Ej~rcito, René 

Schneider. 

Como ninguno de los candidatos obtuvo la mayor!a ab

soluta, el Congreso ten!a que ratificar el triunfo de Allende, 

pero la oposici6n, mayor!a en dicha instancia, al estar divid! 

da, tiene que optar por respetar la norma constitucional. 

Sin embargo, el PDC logr6 imponer a la UP el llamado 

"Estatuto de las Garant!as Individuales", al condicionar su V9_ 

to en el Congreso al respeto de 4 puntos básicos: la autonom1a 

de las Universidades; la no politizaci6n de las fuerzas arma-

das; libertad de prensa y reforma constitucional que garantiz~ 

ra "la vigencia del sistema democr~tico chileno". JS) 

35) 
valle, Eduardo. Allende: c~onolog1a Ed. Fondo de Cultura 
Económica, Testimonios. 1974. 
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Este estatuto en sí mismo, limitaba mucho la capaci

dad de maniobra del nuevo gobierno, "at§ndolo moralmente" a la 

democracia, como dijeron muchos oponentes a que Allende firma-

ra esos acuerdos. 

El Estatuto de g~rantras que le firmó a Frei 
dejaba a la reacción las ventajas derivadas 
de la intocabilidad de la relación de fuerzas 
en la lu~ha idool6gica ••• y en la autonomla del 
aparato militar, a la larga, tan determinante.36) 

A pesar cíe las limitaciones institucionales que impo-

nía el sistema jurídico chileno al programa popular, el presi--

dente Allende habí.a logrado llevar a cabo parte importante del 

programa, aún respetando el compromiso de no salir de la legalf. 

dad. 

Esto se logr6 así gracias a los llamados ~resquicios 

legales", o sea, todos aquellos preceptos decretados en 1932 du 

rante la Rep~blica Socialista que no fueron derogados y que 

otorgaban al Ejecutivo amplias facultades relativas y estructu

raci6n económica para recuperar las industrias productivas básf 

cas y estrat~gicas, los recursos naturales y las palancas que 

el gobierno necesitaba para tomar en sus manos las riendas de 

·1a economía 

36) 

37) 

•.• tras una minuciosa indagación dentro dQ la frondo 
sa leqislación chilena, fue posible hallar los ins-
trumentos teqales capaces de romper la inercia del 
estancamiento fatal a que llevaba la doble condici6n 
colocada como premisa ineludible (o sea, cumplir el 
programa en los marcos legales). 37) 

Vázquez H., .Manuel. La v.<:a. d1.t.te11a aR.. •• op. cit., pág. 43. 

Novoa Monreal, Eduardo. "El dif[cil camino de la legali-
dad" pet"iódico El V.fa S de sept., 1974, pág. 12. 
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El gobierno popular. da lo.a primeros pasos en la con!! 

titucí6n del área de propie<lad social por medio "de un camino 

de soslayo al congreso, sin necesidad de promover el debate 

parlamentario. 1138 } 

En 17 meses de gobierno se hab1an recuperado todas 

las riquezas básicas, desde el cobre hasta el salitre, hierro 

y carb5n; casi todo el sistema financiero se habia nacionalizado; 

de los 26 bancos privados existentes en 1970, 19 están bajo 

control del Estado; los bancos extranjeros fueron traspasados 

al Estado mediante acuerdos directos; el gobierno controlaba 

cerca del 90% del crédito interno. 

Al año y medio de gobierno popular el comercio exte

rior estaba, en su mayor parte, bajo control p(iblico; la mayor. 

parte de las empresas de importancia estratégica en cuanto a 

producción y distribución estaban controladas por el Estado; 

55 empresas m3s integraban el área de propiedad social además 

de 1as que ya ten!a el Estado y otras 83 estaban bajo control 

. social¡ de 49 empresas con participací6n de capital extranjero, 

·• 25. hab.!an .sido compradas por el Estado, intervenidas o requis~ 

das o· expropiadas; 7 estaban en negociación y las otras 17, e! 

perando el medio legal para poder integrarlas al lirea· sooia139 >. 
En 17 meses se habían expropiado 2,673 predios; cer

ca de 60% de la tierra irrigada cultivada estaba en el. sector 

reformado. 

38) 

39) 

Harnecker, Marta "Grandes perlodicos del proceso revoluci~ 
nar io". Mimeo, pp. 3-4. 

Garcés, Joan. El E&tado y to& p~oblema& táct~co6 en el go-
ble~no •.. op, cit., pp. 169-170. 
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'. las medidas a corto plazo empezaban a rendir grandes 

beneficios para la poblaci6n;el ritmo de construccí6n de vi-

viendas llega a las 50 mil por año. La tasa media de desocup~ 

ci6n del país {seg~n estimaciones de ODEPLAN) que era del 7.5% 

entre 1959 y 1964; de 5.7% entre 1965-1970, descendió al J.8% 

entre 1971 y 1972. 40) 

La capacidad de consumo aumenta considerablemente 

gracias a la pol1tica redis~ributiva, del 4.8% que imperaba en 

tre 1965-1970 a un 12% en 1971-1972. 

En el periodo comprendido entre 1971 y 1972 los suel 

dos y salarios llegan a participar en un 65% del ingreso naci2 

nal mientr.;is que entre 1959 y 1964 dicha participaci6n fue de 

49.2% y entre 1965 y 1970 de 51.6% 41 1. 

El analfabetismo se reduce de 12% en 1970 al 10.8% 

en 1972¡ la enseñanza b~sica que era del 3.4% entre 1966 y 

1970 aumenta a 6.5% entre 1971-1972; la escolaridad promedio 

entre niños de 6 y 14 años que era de 91% en 1966-1970 alcanza 

el 99% en 1972; la enseñanza media del 16.6% entre 1966-1970 

sube al 18.2% en 1971-1972: enseñanza superior aumenta del 

19.6% entre 1965-1970 al 34.9% entre 1971-1972. 

La mortalidad infantil pasa del 109.1 por 100, en 

1959-1964 a 88.1 por cien 

197142 ). 

40) 
!bid, pág. 173. 

4 1 ) 
!bid 

42) 
Ibid, pág. 174. 

en 1965-1970 y a 71 por cien en 
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La inflaci6n cay6 del 34.9% que alcanzaba en 1970 al 

22.1% en 1971, lo cual se logr6 a pesar del d~ficit fiscal 

(que result6 en más del 71% de lo esperado debido a los obstacu 

los puestos por el congreso para ap~obar medidas tendientes a 

aumentar los ingresos públicos por medio de los impuestos, con 

lo cual algo bueno iba a apoyar toda su polf tíca redistributi-

va) debido a que se reforzaron los controles sobre los precios 

(lo cual también implicaba que en muchos casos los precios 

iban abajo de los costos de producci6n) 43 l. 

El crecimiento de la producci6n para 1971-es de casi 

el doble de registrado en los sexenios anteriores. 

El porcentaje anual total del producto interno bruto 

crece del 3.7% que registró entre 1966-1970, al 8.3% en 197144 >. 
Este crecimiento se logra gracias al esfuerzo nacio-

nal y utilizando la capacidad productiva instalada debido a la 

paralizaci6n de los cr~ditos extsrnos. 

Es importante hacer notar que a pesar de todos los 

obstáculos internos y externos no se detiene el nivel de creci 

miento en sectores productivos decisivos, como la industria, 

la construcci6n y la rninerta. 

Los indicadores que hemos señalado apuntan en térmi-

nos generales a un aumento en el nivel de vida sobre todo entre 

los sectores de la población m&s marginados que adquieren una 

4 3) 
Roxborough, et. al. Ch.U.e.., .op. cit., pág. 97. 

44) 
Ibid, pág. 131. 
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incrementada capacidad de consumo, además de éxitosos esfuerzos 

por mantener y aün incrementar la producci6n a la vez que se 

llevan a cabo cambios estructurales de gran magnitud. 
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6. ESTRATEGIA VE LA OPOSICION 

6.1. La ~dct-ica del de6ga6te in6titucional 

Dentro de la impresionante campaña de la derecha 

contra el gobierno de la Unidad Popular, se utilizaron todos 

los recursos ideol6gicos y políticos, además de la guerra ec~ 

n6mica abierta y las maniobras encubiertas de sabotaje y esp~ 

culaci6n, donde unieron esfuerzos la oposición interna y la 

externa. 

La lucha ideológica, a nivel institucional, busca

ba el conflicto de poderes y la acusaci6n al gobierno popular 

de ilegitimidad y de estar apartándose, en teoría y prlctica 

de la legalidad a la que decia responder. 

Por medio de una bien montada campaña de terror y 

propaganda anticomunista, en gran parte financiada y apoyada 

tambi~n intelectualmente y prácticamente por intereses forá

neos, se busc6 crear temor, desconfianza y terror entre la p~ 

blaci6n para quitarle apoyo a la Unidad Popular. 

Para lanzar esta campaña propagandística que desde 

el principio busc6 el derrocamiento del gobierno, se utiliz6 

en una primera etapa, el "desgaste institucional" (siempre 

combinado con "guerra sucia"), pero luego, a través de una 

política opositora de masas, se busc6 el golpe de Estado, ap~ 

yándose en el control de las principales instituciones del Es 

tado, la mayor parte de los medios de comunicaci6n de masas y 

otras instancias de la sociedad civil donde la oposici6n era 

mayoría. 

La mayoría en el Congreso se oponía a la Unidad Po 
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pular desde el principio y no habia bases para suponer que va 

riara la correlación de fuerzas. 

La OC nunca tuvo la disposición de negociar, pues 

si desde un principio no se ali6 abiertamente con el Partido 

Nacional fue con el afán de mantener cierta neutralidad plau-

sible para poder presentarse como la alternativa democrática, 

táctica que abandon6 al poco rato al polarizarse la situaci6n 

politica, junto con su posición de partido de ncentro".l) 

El Poder Judicial, el Parlamento, la Contraloria 

van sumando esfuerzos y desde una forma muy particular de in-

terpretar las leyes, señalan a las medidas nacionalizadoras y 

las tendientes a crear el área de propiedad social como medi

das "ilegales", emprendiendo tambi~n la táctica de la "acu 

saci6n constitucional", figura legal que permitía la destitu 

ci6n de ministros del Poder Ejecutivo por el Congreso Nacio

nal considerando cornÓ causales traici6n, soborno, atropello 

de leyes, poner en peligro la seguridad nacional, y apartarse 

de la institucionalidad, 2 l 

La primera acci6n de este tipo presentada el 12 de 

diciembre de 1971 fue contra el Ministro del Interior, Jos~ 

Tohá por supuestas "violaciones de las garantías constitucio 

1) 

2) 

Luego del asesinato de 
tro del Interior de E. 
el 8 de junio de 1971, 
contra el gobierno por 
sus "actos ilegales" 
ra el cumplimiento del 
"Grandes periodos ..• ", 

Edmundo Pérez Zujovic, ex minie
Frei, en una obscura emboscada 
la oc lanza un ataque frontal 
su "falta de autoridad", por 
y por prescindir del Congreso P!!, 
programa. Harnecker, Martha. 

op. cit., pp. 5-6 .. 

otero, Lisandro. Raz6n ~ Fue4za de Chite. T~ea Aíloa de 
Unidad Popuia~. Ed. de Ciencias Sociales, Ciudad de la 
Habana, 1980, pág. 166. 
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nal.es" aduciendo la existencia de grupos armados, supuestas 

infracciones al derecho de reuni6n y contra los medios de co

municaci6n, y detenciones ilegales. 

Es importante ·señalar que si bien esta t§ctica ya 

hab!a sido intentada por el Partido Nacional acusando al Mi-

ntstro de Justicia, Lisandro Cruz, al de Trabajo, José Oyarce 

y al de Economía, Pedro Vuskovic (a este último en dos oca

siones) durante el mismo año de 1971, no había prosperado 

pues la OC no habfa votado con ellos, pero tuvo finalmente 

éxito cuando se afianzaba la unidad DC-PN, que comenzó con el 

pacto electoral de junio de 1971 entre ambos partidos para 

presentar un candidato coman en las elecciones de Valpa·raiso. 

Esta tactíca fue utilizada desde entonces en repe-

tidas ocasiones, acusando a ministros, e intendentes; para j~ 

nio de 1973 se habta acusado constitucionalmente a 10 minis-
3) trol? de Estado y a 5 intendentes provinciales, con el ob-

jetivo de desgastar y despr~stigiar al gobierno popular. 

Como ya hemos mencionado, el programa económico, y 

la constitución del área de propiedad social, tenían un cara~ 

ter estratégico para el gobierno popular. La oposici6n in-

tenta paralizar al.gobierno justamente obstaculizando la con

secuct6n del programa econOmico. 

Así, el 19 de febrero de 1972, el Congreso en ple-

no aprobó una enmienda constitucional conocida como ºLey Ha-

Ibid 1 pág, 168, En este y otros casos Allende daba a 
sus ministros destituídos otra cartera,.en una táctica 
conocida por el nombre de "enroque", para eludir, en 
lo posible las frecuentes acusaciones constitucionales 
del Congreso, 
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milton-Fuentealba" (por sus promotores) que dec1a que no 

se podrian expropiar ni estatizar m§s empresas sin la autorí 

zaci6n legislativa. Además la ley anulaba todos los actos 

de adquisición realizados por el gobierno después del 14 de 

octubre de 1971, cancelando todas las nacionalizaciones efec 

tuadas. 

Este era un duro golpe para el gobierno pues le 

quitaba todas las armas legales para llevar a cabo su progr~ 

ma, adem~s de ser un acto de provocación y una clara muestra 

de que la oposición no iba a cejar en su intento de bloquear 

el camino a la UP, eligiendo la confrontación como camino. 

Allende veta la ley. Para pasar por encima del 

veto presidencial, la Cámara y el Senado ten1an que reunir 

los dos tercios de votos, que no tenían, por lo cual la ley 

queda congelada. 

Entonces la oposición se lanzó a otro nivel del 

conflicto discutiendo las atribuciones del Ejecutivo, la ca

pacidad presidencial de veto, el número de votos necesarios 

para que el Parlamento superara el veto -que para ellos era 

con una mayoria simple de mitad más uno- etc. Estos son 

sólo algunos ejemplos de que el único objetivo de la oposi

ción era utili¿ar todos los recursos para boicotear la ac

ción gubernamental. 

Así empiezan a verse reducidas las facultades que 

la Constitución conced1a al Ejecutivo, tratándolo de someter 

al Congreso, rechazando iniciativa tras otra, contralegisla~ 

do, cre~ndole al gobierno popular situaciones insostenibles, 

protegiendo empresas estratégicas de la política de naciona-
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lizaciones¡ en suma la oposici6n en una primera etapa de 

confrontaci6n abierta, busca una crisis institucional y el 

ernpantamiento de la v.1'.a legal al socialismo. 

Desde antes que asumiera la presiden
cia, la derecha había creado la im&gen 
de incompatibilidad entre las fuerzas 
políticas que respaldaban a Salvador 
Allende y la 'institucionalidad demo
crática', vale decir: las libertades 
pablicas, orden público, Estado de de
recho y Constitución.4) 

Era una táctica ideal para desgastar y distraer al 

gobierno de sus objetivos basicos, pues éste ten1a que estar 

reaccionando defensivamente ante cada nueva artimaña legalo~ 

a.e, por lo cual la derecha stgue ideando bloqueos económicos 

vitale~, como por ejemplo la dectsi6n de reducir el presu

puesto nacional en 362,000 000 de d6lares en enero de 1972. 

Esto daba un duro golpe a la pol!tica redistribut~ 

va,. al programa de la reforma agraria, de la construcciOn, 

al desarrollo de nuevas industrias, e incluso ha.cfa peligrar 

a muchos otros servicios pablicos. •rambién se cortaban 

dr4sticamente fondos tendientes a la publicidad y propaganda 

gubernamental, conta,bilizando en total 43 reducciones presu

puestarias. S) 

Desde luego que el Gobierno apela a otras instan

cias, aduciendo la inconstitucionalidad de tales reducciones, 

pero por más que se tratara de contraatacar, lo cierto es 

que el sistern4tico bloqueo parlamentario de la oposici6n pr~ 

4) 

SJ 

Garc•s, Joan, Rivoluci6n •.. , op. cit., p. 2B. 

Otero, L. Razón .•• , op. cit.., pág. 169. 
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voc6 serios estragos a la poll'.tica de la UP y "paraliz6 al 

gobierno en su capacidad de dar respuesta a la crisis 11
•
6> 

Adem4s, las otras instancias legales tambi~n esta-

ban en contra de la UP. Asi, por ejemplo, la Contralor!a 

General de la República que tiene como funci6n "hacer resp!:_ 

tar las leyes y fiscalizar las actividades del Gobierno" 

sirviendo además como nivel de apelación cuando hay conflic-

to del gobierno con otras instancias, no hizo más que retar-

dar, demorar o rechazar las peticiones del gobierno. 

El Contralor, H~ctor Humeres Magnan, un "oscuro 

abogado de provincia que después de arrastrarse veinte años 

por tribunales de apartados municipios" lleg6 a ser Juez de 

la Ciudad de Talca y luego nombrado Contralor inamovible por 

Frei, (pues son puestos que una vez dados sólo pueden cesar 

por renuncia voluntaria o por acusación constitucional) pu-

so todo lo que le fue posible para boicotear al gobierno, ª! 
, 

tendiendo su persecusi6n fuera de sus l!mites administrati~ 

vos, apresando y acusando a los interventores gubernamenta

les, despidiendo a todos los funcionarios simpatizantes de 

la UP que trabajaban en. su dependencia, y actuando en concor 

dañcia con los Tribunales de Justicia. 7> 

El Poder Judicial, notablemente corrupto, atac6 a 

la UP, y sin embargo fue indulgente con los funcionarios de 

su jurisdicci6n, denunciaQOS como contrabandistas, por remu

neraciones ilegales, sobornos y otros delitos del fuero co-

61 De Riz, Liliana Soc..i.edad lj ••• op. cit., pág. 156. 

/) Otero, L. Razú11 ••• , op. cit., PP• 179-lAO. 
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man. "Los tribunales actuaban de manera especialmente efi-

caz contra la Unidad Popular en las provincias".ª) 

Se podrían escribir detalladas páginas sobre todos 

los casos, maniobras y t~cticas que en este terreno utiliz6 

la oposici6n contra la Unidad Popular. 

La originalidad de la vía chilena al 
Socialismo consiste en que también el 
enemigo puede usar la legalidad para 
interrumpir este proceso ... Nadie 
puede disputar mano a mano a la bur
guesía el manejo de una legalidad 
que ella misma ha inventado.9) 

Para entonces era obvio que la oposici6n no iba a 

cejar en su intento de reducir al máximo los escasísimos re

cursos legales que parmit!an una aplicaci6n mediana al pro-

grama. 

Después de un año y medio de tan denoda 
dos esfuerzos por introducir en Chile 
cambios revolucionarios ••• admitien
do y respetando la legalidad v~gente, 
se plantea la inc6gnita de si es posi 
ble todavía seguir pensando que se -
pueden hacer cambios revolucionarios 
dentro de la actual legalidad.10) ' 

El que se llegara a conquistar el poder total del 

Estado a la vez que profundizar la transformación del siste

ma capitalista en su totalidad, sin la quiebra violenta del 

r'gimen legal dependía de la solid6z institucional del resto 

del aparato, vale decir, de la buena fé y el acatamiento de 

8) 

9) 

10) 

Ibid, pág. 1133 .. 

Revista Punto Final, No. 149, enero de 1972. ibid pag. 164 

Novoa M. Eduardo. "Aspectos Constitucionales y legales 
de la Política del Gobierno de la Unidad Popular", en 
varios autores. La Vla Chilena al Sociall~mo, M~xico, 
197 3, pág. 22, Ed. Siglo XXI. 
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la burgues!a ante las medidas que se estaban implementando 

para desplazarla y echarla del poder, 

En la medida en que este acatami.ento por parte de 

la oposición no sólo no se dió sino que empez6 a accionar to 

dos los mecanismos legales e ilegales que tenia a la mano p~ 

ra frenar el proceso revolucionario, se puede hablar de un 

agotamiento de la flexibilidad de las instituciones burgue

sas, de una crisis del sistema de dominación tradicional que 

hab!a posibilitado la negociación del conflicto por cauces 

institucionales, dando paso a la confrontación de clase cada 

vez más abierta y polarizada. 

En un segundo gran momento del proceso revolución! 

rios nos encontramos con la contraofensiva de una burgues1a 

cada vez m~s unificada que se avoca a convertir la oposición 

al gobierno en una tarea de masas y entra ya en una fase in-

surreccional. 

Del inequ!voco camino insurreccional que empezaba 

a tomar la oposición nos habla el surgimiento mismo y la 

ideolog!a del grupo Patria y Libertad. 

Si el PN ofrec!a una alternativa sediciosa, pero 

se mantenía tambi~n en el terreno de la ofensiva institucio~ 

nal, "Patria y Libertad se definía como un aparato político 

-militar-golpista y conspiraba abiertamente en el seno de 

las fuerzas armadas 11 , 11
> 

J6venes acomodados de la ultraderecha, liderados 

11) De Riz, Liliana, So~iedad ... , op. cit., pág. 178. 
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por Pablo Rodriguez Grez, abogado, formaron la agrupación 

luego de las elecciones de 1970, anunciando en sus postula

dos algunos de los principios que habrían de orientar la ac

ci6n de la Junta Militar instituida luego del golpe militar 

de 1973 al preconizar el gobierno autoritario y la corporat~ 

vizaci6n de las instituciones, el "Estado integrado". 

Nuestra máxima aspiraci6n consiste en 
sustituir la sociedad organizada sobre 
la base de valores burgueses, demolibe 
rales y capitalistas, por una sociedad 
que se organice sobre la base de los 
valores nacionalistas, funcionales e 
integracionístas .•. el país no tiene 
una salida polttico institucional. La 
única fuerza capáz de superar este 
trance está constituída por el capital 
moral y militar de las fuerzas armadas, 
el respaldo de los hombres de trabajo 
a través del movimiento gremial y el 
nacionalismo como ideologta integrado~ 
ra.12) 

A diferencia de los grupos f ~scistas cl4sicos eur~ 

peos Patria y Libertad no tenia seguidores entre desemplea-

dos, lumpen, ni entre sectores de la clase media, sino ::ue 

era una asociac;i:6n de "playboys" armados, fuertemente apo

yados por personajes de la alta burgues!a y financiados por 

Estados Unidos. 

12) 

No era de ningGn modo un partido de ma 
sas, y consecuentemente no se podía -
plantear el problema de tomar el poder 
del Estado como la culminación de sus 
propias actividades •.• De cualquier 
forma, empleaba m~todos fascistas en 
su acción polttica cotidiana; sus fuer 
zas paramilitares proveyeron de tropa; 

Declaraciones en el primer Consejo Nacional; Temuco. 
aayo de 1973. citado por, De Riz, Liliana, ibid. 
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de choque a las demostraciones masivas 
de los partidos de la burguesía, a la 
vez que operaban como una pequeña ban
da de hombres dedicados a fines esen• 
cialmente conspirativos: terrorismo y 
sabotaje. Su influencia en las fuer
zas armadas es difícil de estimar, pe
ro existe poca duJa de que tuvo una in 
fluencia muy desproporcionada en rela~ 
ción a su fuerza num~rica.13) 

Empezaron a adquirir notoriedad durante manifesta-

cianea contra la visita de Fidel Castro, y se especializaron 

en provocar violencia callejera sobre todo durante el Paro 

de octubre; participaron en la campaña para organizar a los 

vecindarios de clase media en unidades de ''autodefensa" en 

cada cuadra, llamadas PROTECO, obviamente que para defender

se de una supuesta amenaza de izquierda; Patria y Libertad 

tenia también fuertes lazos con los terratenientes del sur. 

6.2. La polltica inte~vencioni&ta de E&tado& Uni.doh 

6,2.l. Guerra econ6mica contra Chile 

Los poderosos grupos afectados por el programa de 

las UP contaron en sus planes conspirativos, con un aliado 

natural, Estados Unidos. 

El Gobierno de Allende amenazaba tanto a los inte-

reses económicos de los grandes monopolios privados que ope

raban en Chile, como a los intereses pol1ticos y estratégi

cos de los Estados Unidos como naci6n imperialista en la re

gión latinoamericana. 

13) Roxborough, et al, Chile •.. , op. cit., pág. 118. 
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No se trata de adjudicar tan s6lo a los factores 

externos, en este caso, a los intereses de Estados Unidos, 

la factura del golpe militar que derrib6 a Allende, sino de 

aclarar cu!l fu~ el papel que jugaron dichos intereses en 

ese proceso. 

Ya nos hemos referido a la dependencia estructural 

de la economía chilena fundamentalmente hacia los Estados 

Unidos, 14) 

14). 
A fines de 1970, Estados Unidos y las corporaciones ex 
tranjeras controlaban la mayoría de las áreas m&s dinK 
micas y cr!ticas de la economía: maquinaria y equipos
(50\); hierro, acero y productos metálicos, 60\¡ pro 
duetos petroleros y su distribuci6n, más del SO\; -
otros productos industriales y químicos, 60\1 produc~ 

tos de hule, 45\1 ensamble de automotores, 100\1 ra
dio y TV, cerca del 100\; productos farmac6uticos, 
cerca del 100\; fabricación de cobre, 100\; tabaco, 
100\ y publicidad, 90\. Petras, James y Morley, Mo
rri~, La Con~pi~aci6n Yanqui.,., op, cit., pp. 21-22. 

Si ?>ien las importacfones de Chile procedentes de 
Estados Unidos declinaron 4el 40% en el periodo de 
Frei al 13% en 1972, esta baja cuantitativa del comer
cio con Estados Unidos es engañosa porque Chile conti
nuó dependiendo de la importación de partes de repues
to esenciales procedentes de empresas norteamericanas, 
razón por la cual el gobierno de Allende se enfrentó a 
una situaci6n de control externo sobre la producción 
de cobre, tecnología y piezas de repuesto y manufactu
ras, lo que había a la econom{a extremadamente vulnera 
ble a las presiones financieras y comerciales". ibid,
pág. 22. 

Chile depend!a tambi&n en más de un 80\ de la expor 
tación de cobre para el aprovisionamiento de divisas,
las cualeS¡eran fundamentales para importar alimentos, 
materia prima, refacciones, etc. por lo cual las dislo 
caciones provocadas externamente en el sector minero -
podr!an tener graves consecuencias. 

De las exportaciones de cobre, el 59\ iba a Estados 
Unidos. Nacla, New Chile, op. cit., pág. 90. 

En Chile además no había un crecimiento de la capa
cidad productiva que pudiera ser alternativo a la pol! 
tica de endeudamiento que se había seguido en regíme-
nes anteriores por lo que para 1970, Chile dependla bl 
sicamente de las fuentes externas de financiamiento -
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De ah! la importancia del programa popular de recuper~ 

ci6n de las riquezas básicas del pa!s y de las palancas fi

nancieras, económicas y pol!ticas que hac!an factible un pr~ 

yecto nacional y revolucionario, el cuál entraba necesaria-

mente en confrontación con una potencia militar, financiera 

y pol!tica del mundo capitalista, 

Pero si el reto era enorme, la batalla no estaba perd! 

da desde el principio; de lo contrario, todo análisis, toda 

búsqueda de los elementos que intervinieron en el golpe y la 

forma en que se fueron concatenando para ese fín, ser!a ocio 

sa, 

La pol!tica contrarrevolucionaria de Estados Unidos ha 

cia Chile fue elaborada al más alto nivel y con el objetivo 

expl!cito de derrocar al gobierno socialista. 

Si la empresa tuvo ~xito fue en la medida y en la for

ma en que se vincul6 a los procesos internos, 

Cockroft al analizar el grado de la penetración extran 

jera en la econom!a chilena y su impacto sobre la estructura 

social, establece que, al igual que en otro~ pa!ses en vtas 

de desarrollo, se tendi6 a buscar mano de obra barata¡ obte 

ner capital externo¡ formar alianzas de clase entre las bur 

gues!as extranjeras y locales a trav~s de prácticas monopo

listas, contribuyendo·a la descapitalizaci6n del pa!s, 

t •• 

El capital extranjero se invirtió en 
Chile principalmente en industria pesa 
da seleccionada, en la producción de -

por lo cual se entiende el impacto profundamente ne9a
tivo que tuvo la brusca caída de los fondos provenien
tes del exterior. 
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bienes de consumo durables y artículos 
d~ lujo~ operaciones de exportaci6n co 
mo el cobre y operaciones comerciales
Y bancarias. Fue muy poca la inver
sión de Estados Unidos en un programa 
de desarrollo industrial, que hubiera 
hecho a Chile autosuf iciente tn la pr~ 
ducción de bienes intermedios y bienes 
de consumo básicos. Por el contrario, 
Chile llegó a depender crecie~temente 
de las importaciones, particularmente 
de Estados Unidos ... 15) 

Esta situación pon!a a la UP ante otro reto de 

gran magnitud: el impacto ideológico de la profunda depen

dencia económica hacia diferentes estratos sociales. 

Muchos de estos quedaron prendados de los estilos 

de vida y valores norteamericanos, constituyendo " ••• una 

ba~e aocial para la contrarrevolución y el fascismo. 16 ) 

M8.s aan, uno de los objetivos de la penetraci6n ex . 
tranjera es justamente contar con administradores y t~cnicos 

comp~ometidos ideol6gicamente a defender los intereses exter 

nos, 

Las implicaciones son obvias; la crea~ 
ci6n e institucionalización de un.estra 

.. to burocr,tico neocolonial que góbierni 
y ·administra una sociedad en in'terés de 
la burgues!a desnfcionalizada y el capi 
tal extranjero.17 -

La intervenci6n norteamericana en Chile, primero 

para ev;i:tar el triunfo de Salvador Allende durante las camp~ 

15 l 

16) 

Cockcroft, James. ~Transnacionales y Estructura social 
de Chile", Cuade~no~ Polltico~, No, 10, MGxic6, oct
dic, 1976, pág, 67, 

Xbid r plig, 69. 

17) J:bid. 
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pañas presidencdiales de 1964 y 1970, y después para derro

carlo, ha sido ya ampliamente documentada y debatida incluso 

a nivel gubernamental dentro de los Estados Unidos. 

Püblicamentese ha discutido en el Senado norteam!:_ 

ricano18 ) el grado de involucramiento del gobierno norte-

americano entre 1963 y 1973 en Chile, así como los objetivos 

que se perseguían al montar un programa de ''acciones encu-

biertas" o "trucos sucios" en gran escala, y la responsa-

bilidad que compete a presidentes, aparatos de Inteligencia, 

civil y militar, embajadores y al Congreso mismo en estas 

vastas operaciones para derrocar a Allende. 

Es dif!cil precisar las cifras exactas de lo que 

EEUU gastó en operaciones encubiertas en Chile. El informe 

del senado señala que entre 1962 y 1964 se gastaron 3 millo~ 

nes para influir en el resultado de las elecciones19 l mie!!_ 

tras que otras fuentes hablan de que en la fecha señalada se 

gastaron 20 millones de dólares. 

18) 

19) 

Cove4 Act¿on ~n Chile 1963-1973, staff ~eport of .the 
Select Committee to Study Governmental Operation with 
respect to Inte1ligence activities. u.s. senate, Dec, 
18, 1975. 

Cove4 Action •.• , op. cit., p~g. 14. 
Además hay que considerar que hubo importantes su

mas derramadas por las corporaciones transnacionales, 
como el caso de la ITT, el más conocido, pero no el 
único. Dichas corporaciones practican cotidianamente 
el soborno y la compra de lealtades cuanto más en mo
mentos en que ven amenazados sus intereses, según de
claraciones del ex Director de la CIA, John McCone en 
una audiencia ante el Comité de Corporaciones Multina
cionales y polftica exterior Norteamericana, 20 de ma~ 
zo de 1983, "la ayuda norteamericana per cápita a Chi 
le, superó la ayuda a cualquier otra nación del mundo" 
Citado por Landis, Fred. "La CIA hace titulares de El 
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As! le di6 a conocer Edward Korry, ex embajador de 

EEUU en Chile (1967-1971) , en aclaraciones pablicas que se 

sinti6 obligado a hacer, al sentir que en los informes del 

senado se diO una visi6n equivocada de su papel. 

Segan un articulo de Gregario Selser, Korry decla

ró a The New YoJr:.k T.lmef. ' ~ue los fondos para respaldar la 

campaña de Freí en 1964 sumaron 20 millones de d61ares y no 

3, por lo cual, la CIA minti6 a la Comisi6n de Inteligencia 

del Senado a este respecto {y otros, sin duda). 20) 

El informe del Senado señala que a pesar de que 

11m4s de la mitad" de su campaña fue financiada por la CIA, 

Freí "no sab!a nada", mientras que Korry en sus declaracio 

nas dice que las actividades de la agencia eran totalmente 

conocidas "por el presidente Eduardo Frei ''. 21 ) 

La ayuda norteamericana, en esa ~poca, para blo-

quear el avance del FRAP, ten.ta "modestos" precedentes, ~ 

ro a partir de 1962, el "Special Group", antecesor del "Ca 

m;i.té de los 40 11 ,
22 1 autoriz6 cientos de miles de d6lares 

... 
20) 

21) 
22) 

Mercurio" e.n Ch.lle.. lnóottmat.lvo, No. 79, La Habana, 1-
14 de dici~mbre de 1975, pág. XIX. 

Selser, Gregorio. "El ex embajador Ko:rry d~ nuevos in 
formes de como la CXA complotó contra Allende", El V]a.. 
15 de febrero de 1981. 

Ibid. 
El Comité de los 40 es un subgrupo ce la rama ejecuti
va que tiene que revisar las acciones encubiertas pro
puestas. Ha existido con diferenteo nombres desde luE 
años So•s: Special group (hasta 1964) 303 Committee 
(h3sta 69) y Comité de los 40 (desdo 1969)¡ actualmen
te diri·Jido por el asistente presidencial para asuntos 
de Seguridad Nacional, el comité incluye al subsecreta 
rio de Estado para asuntos políticos¡ al Euhsecretario 
de Defensa; al jefe de las fuerzas armadas conjuntas 
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para el PDC, antes de las elecciones de 1964, 23 ) gastándo-

se otras "pequeñas" sumas en 1963 y 1967, para apoyar a 

elementos "moderados" del Partido Radica1. 24 l 

Entre los modestos precedentes se señala que desde 

los años cincuenta se empez6 a realizar un minucioso trabajo 

de penetraci6n en partidos pol!ticos importantes y sectore? 

clave de la poblaci6n, corno campesinos, pobladores, trabaja~ 

dores organizados,. estudiantes, mujeres, así corno en los me~ 

dios de comunicaci6n de masa, con el objeto de poder ejercer 

influencia en ellos, 

Toda esta labor prevía sírvi6 de base, de infraes~ 

tructura para el involucramiento masivo de los EEUU en Chile 

durante los procesos electorales de 1964 y 1970 as~ corno en 

sus actividades conspirativas para derrocar a la Unidad Pop~ 

... 
23l 

24) 

(chairman of the Joint Chiefs of Staff 1 y al director 
de la CIA. CC'Ve.11 A.rtíon ••• , op. cit., pág. 2. 

En 1962 el Special Group aprobó $50,00Q para fortale
cer al PDC; luego aprobó $180,000 adicionales para los 
mismos fines, en 1964 aprobó $3,000,00Q para asegurar 
la elección de Freí; aprobó $160,000 para apoyar las 
organizaciones demócrata cristianos de marginados y 
campesinos. 11 Crve~ actlon,,," Ap~ndice. op. cit., p§g. 
57. (miles de d6lares). 

Durante 1963 el Special Group aprobó $20,000 para un 
líder del PR¡ después $30,000 más para apoyar a los 
candidatos del PR en las elecciones municipales de 
abiil, que mostraron que el PDC habla remplazado al PR, 
por lo cual los fondos se volcaron hacia el PDC. ibid. 

Al mencionar reiteradamente a la CIA (Central Inte
lligence Agency) no estamos desconociendo que sólo es 
una de varias instancias de actividades similares que 
mantiene el gobierno de Estados Unidos, a nivel civil 
y militar sino que, como lo dice Uribe " .•. se ha trans 
formado en sinónimo de todo el aparato de inteligencia
y operaciones subversivas encubiertas norteamericanas, 

t 
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lar durante 1970-1973, como veremos posteriormente. 

La 1ntervenci6n norteamericana en Chile se articuló al 

mas alto nivel, del gobierno de los EEUU, y se di6 en dos 

etapas o "tracks": durante el Track I, la CIA y las corpo-

raciones transnacionales realizaban acciones cada cual por 

su cuenta y no había ninguna posici6n oficial del gobierno 

de los Estados Unidos, aunque la CIA tenía la autorización 

de comprometerse en operaciones encubiertas, "spoiling ope

rations", para evitar el ascenso de Allende. 25
> 

Durante ésta fase, que se llev6 a cabo entre el 4 de 

septiembre y el 24 de octubre de 1970, momentos en que el 

congreso debía dectdir si ratificaba o no a Allende, la CIA 

buscó inducir votos para que fuese elegido Alessandri, y és-

te rern.mciara en favor de Freí. 

Durante ese periodo el comité de los 40 aprobó 135 mil. 

d6lares, el 25 de marzo de 1970 para iniciar las actividades 

encubiertas; en junio 18, se aprobaron 500 mil dólares para 

pre~tonar el voto del congreso1 el 27 de junio, 300 mil d6-

la~es m4s para actividades encubiertas, eso sin considerar 

... 

251 

englobando as! en una palabra las actuaciones de los 
distintos servicios que componen la •comunidad de inte 
ligencia' de EEUU." Oribe, Armando. El l-i.bJLo ne.911.0 de 
la lnte11.venc-i.6n No11.teame11.icana en Ch~le, Ed. Siglo XXI, 
México, 1974, p¡g. 53. 

Ante la elección de Allende hubo inicialmente confu
si6n y falta de coordinaci6n pues los distintos intere 
ses afectados actuaron cada cual por su lado, como lo
demuestran los Vocumento~ Sec11.eto6 de la ITT, donde se 
planteaba como posible dar un golpe de Estado antes 
que ratificaran a Allende en el Congreso, provocando 
acciones precipitadas que fracasan con estrépito. 
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los 250 mil d6lares que la ITT pas6 a Alessandri y 100 mil 

al Partido Nacional y otros fondos no considerados. 26 ) 

Los objetivos perseguidos en esa primera fase iban 

dirigidos a minar los esfuerzos "comunistas" para formar 

una coalici6n izquierdista y a fortalecer a líderes políti-

cos no marxistas que fuesen una alternativa efectiva a la UP, 

En esa etapa se utilizaron 6 proyectos de accio-

nes encubiertas, enfocados a una intensiva campaña propagan-

dística (que consideraremos con más detalle en p~ginas si-

guientes), subsidios a mujeres de derecha y otros grupos 

privados como el ultraderechista Patria y Libertad. 

Todas estas operaciones no lograron evitar que 

Allende fuera ratificado, por lo cual, en una famosa reuni6n 

que se llev6 a cabo en la Casa Blanca el 15 de septiembre de 

197027
> el presidente Nixon solicitó al Director de la CIA 1 

Ric~ard Helms que un r~gimen allendista en Chile no sería 

aceptable para los Estados Unidos y que se empleara cual

qule~ medio para derrocar a Allende, acuñando entonces su ya 

tambi~n famosa frase; "Make the Economy Scream 11
•
28 ) 

26) 

27) 

28) 

Cover Action, op. qit., pp. 20-21. 

A esa reunión asistieron Nixon, Kissinger, Helms el Di 
rector de la cía1 Agustín Edwards, el propietario de 
El Me~cu~lo y vicepresidente de Pepsi Cola1 Donald Ken 
dall, presidente de la Pepsicola Internacional y John
Mitchell, Procurador General de la Naci6n. Selser, 
Gregorio. "El Ex embajador ..• ", op. cit. 

"Hagan que la economía grite". 
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Fue una reunión en la que se mezclaron 
la pol!tica, los negocios, la diploma
cia exterior y los sucios oficios del 
espionaje. Por eso estaban presentes 
también Kissinger y Helms. El resulta 
do lo está pagando, hasta el día de -
hoy, en forma de interminable tragedia, 
la clase trabajadora de Chile.29) 

A partir de esa reunión se hech6 a andar el Track 

II, que contemplaba ya la prornoci6n del golpe en una acción 

coordinada entre dependencias gubernamentales, internas y ex 

ternas y corporaciones transnacionales y la CIA. 

Se diseñ6 una pol1tica de presión económica, donde 

el Comité de los 40 aprob6 ccrtar todos los créditos e inver 

siones en Chile¡ durante o a partir de entonces se empeza

ron a realizar mayores contactos con militares clave, 

A trav@s de esta pol!tica de bloqueo externo e in-

terno se pensaba crear una situación econ6mica insostenible, 

una situación de malestar interno, de caos, inseguridad, pa

ra pr.ovocar el descontento entre los sectores medios y desa

lentar a la clase obrera y pueblo en genera1. 301 

Henry Kissinger, en una reunión del Consejo de Se

guridad Nacional declaro que ''no veo por qu~ debemos permi-

ttr que un pa1s se dirija al·comunismo gracias a la irrespo~ 

sabiltdad de ~u propio pheblo~. 31 1 

291 

301 

31) 

Durante el periodo 1970~1973 1 el Comit~ de los 40 

Selser, op. cit., 

"Imperialismo,,.", Ch.lle. In6011.mat.ivo, No. 90 1 op. cit., 
P• XXII, 

Landis, Fred, "La CIA hace, .• ", op. cit., p¡g, XXX, 
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aprob6 cerca de 7 millones de d6lares para apoyar a grupos 

de oposici6n, como el PDC y el PN y Patria y Libertad. 

Cerca de 500 mil d6lares fueron usados para divi

dir a los grupos de izquierda; se pas6 dinero a dichos part! 

dos pol!ticos para que compraran sus propias estaciones de 

radio y peri6dicos y contaron con buen apoyo econ6mico en 

las elecciones de 1971, 1972 y 1973 para que hicieran campa

ña anti UP, 32 ) 

Grandes cantidades se destin1ron a apoyar organiz~ 

ciones del sector privado, aunque, segan la CIA, el apoyo 

fue limitado y confinado a actividades específicamente elec

torales, y que nada tuvieron que ver con la huelga de camio-

neros (sic) y las actividades terroristas de Patria y Liber-

tad, aunque se acepta en el informe que dadas "las turbulen 

tas condiciones existentes", era dif!cil establecer si el 

dinero dado, tanto.a organizaciones privadas como a parti-

dos políticos era canalizado a "otros grupos" para "otras" 

actividades que no ten!an que ver con la actividad electora1. 33 l 

(sic) 

Se dice que la CIA ayud6 a Patria y Libertad, al 

principio con 35 mil d6lares, y luego "pequeñas sumas", en 

un total de 7 mil d6lares, a trav~s de un tercer partido, 

hasta 1971, para su propaganda y manifestaciones. De 71 en 

adelante "es probable" que PyL hubiera seguido recibiendo 

32} Cover Action, op, cit., pp. 26-27. 

33) 
Ibid, pág. 30. 
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dinero de la CIA dado a otros partidos, sin que la desinfor

mada CIA lo supiera. 34
> 

El Comité de los 40 supuestamente no aprob6 ningún 

fondo para la huelga de los camioneros, pero todos los obser 

vadores concuerdan en señalar que las largas huelgas (la se 

gunda dur6 del 13 de julio de 73 al d!a del golpe) no se hu 

hieran podido sostener con sus puros fondos. 

Es claro que los huelguistas antiguber 
namentales fueron activamente apoyados 
por muchos de los grupos del sector 
privado que recibran fondos de la CIA.35) 

Si la CIA no daba el dinero directamente a los 

huelguistas es por supuestas "reglas" que se lo impiden, 

por lo cual utiliz6 medios indirectos. Además uno de los 

objetivos principales de toda operaci6n encubierta es la po~ 

sibilidad de "negar pausiblemente", 

Tambilln la pol!tica de presi6n de EEUU ;ri:ndi6 nota 

bles resultados en el campo econ6mico, dada la profunda si

tuaci6n de dependencia de la econom!a chilena a ese pa!s. 

Consideremos primero el peso de la enorme deuda ex 

terna chilena heredada por Allende, contratada con bancos p~ 

blicos y privados internacionales que eran norteamericanos o 

donde EU ten!a una notable influencia, 

Los pagos de dicha deuda se vencieron justo al 11~ 

gar la UP al gobierno, convirti~ndose en un arma de presi6n 

34) 
Ibid, pág. 30. 

35) 
Ibid, pp. 31-32. 
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importante, ya que 13sta sumaba aproximadamente 3,830 millo

nes de d6lares. 

La renegociación de la deuda estuvo llena de oustá 

culos y condicionamientos inaceptables para el gobierno. Ca 

mo EU era el principal acreedor, condicionaba los t~rminos 

de dicha renegociaci6n a que Chile ofreciera una compensa

ci6n "justa" por los intereses norteamericanos nacionaliza 

dos~ Adem:is 

Al exigir pagos a tiempo, los responsa 
bles de la política de EUA tenían en -
mente una estrategia "perfecta". Si 
Chile pagaba tendría que desviar sus 
escasos fondos de programas populares 
y proyectos de desarrollo, provocando 
así oposici6n política¡ si Chile no pa 
gaba, bajaría su tasa internacional de 
cr6dito, no llegar!an nuevos pr6stamos 
de fuentes no estadunidenses, y la p~r 
dida de financiamiento de importacio-
nes causaría un declive econ6mico el 
cual generaría descontento político,36) 

Aunque Chile logró un acuerdo razonable con sus 

acreedores europeos, no llegó a nada con Estados Unidos, 

pues este pa!s tenia otros planes en mente que no contempla-

han en realidad llegar a ningan acuerdo. 

Dicha pol!tica fue exitosa. Si entre 1964 y 1970, 

como nos dicen Petras y Morley, Chile recibi6 más de mil mi

llones de dólares en asistencia económica por parte de dife

rentes instituciones financieras, además, de la apertura de 

otras l!neas de cr~dito comercial a corto plazo -200 a 300 

m.i.llonen de d6lares en ese periodo-, "durante todo el 

36) 
Petras, J. y Morley, M. La Con~pi~ac~6n,,,, op. cit., 
pág. 129. 
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gobierno de Allende, la ayuda desembolsada en Chile procede!;_ 

te de la AID (norteamericana), el Banco de Exportación e im 

portaci6n (norteamericano), el Banco Mundial y el Banco In-

ter Americano de Desarrollo, fueron inexistentes o insignif! 

cantes, mientras que las lineas de cr~dito a corto plazo pr~ 

cedentes de los bancos privados descendieron alrededor de 30 

millones de d6lares 11
•
37 l 

Esta situación tuvo graves repercusiones. Una· de 

~stas fue el descenso en la capacidad de Chile para importar 

productos esenciales, repuestos, etc. As! 

Para finales de 1972, el ministro de 
Economía de Chile estim6 que cerca de 
un tercio de los camiones diesel de 
la mina de cobre de Chuquicamata; 30% 
de los camiones de propiedad privada, 
21% de todos los taxis y 33% de los 
camiones en manos del Estado no po
dían operar por falta de piezas de re 
facciones o llantas.38) 

Otra consecuencia fue que, dado el descenso de la 

reserva de divisas, las pocas ganancias obtenidas de la ex

portación total del pa1s tuvieron que destinarse al pago de 

la deuda en momentos de crisis económica, y de caida de los 

precios del cobre. Y hablando del cobre, la política segu! 

371 

38) 

Si bien el FMI prest6 dinero a Chile, dichos préstamos 
fueron para propósitos muy limitados y específicos y 
las condiciones inaceptables. Como dice el informe se 
natorial de EU, también créditos obtenidos de países 
socialistas -600 millones de dólares- estaban atados a 
proyectos específicos de desarrollo y podían ser usa
dos sólo gradualmente. Cave~ Action , op. cit., p&g. 32. 

Ibid, pág. 3 3. 
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da en esa !rea era decisiva para cualquier esfuerzo destina

do a un desarrollo nacional, por lo cual fue uno de los pun

tos de ataque de EU. 

Entre 1965 y 1971, las corporaciones norteamerica

nas dedicadas a la extracción del cobre, la Anaconda y la 

Kennecott tuvieron beneficios por 426 millones y 198 millo-

nes de dólares respectivamente, 39 > Entre 1915 y 1968 Ana-

conda y Kennecott combinaron ganancias netas y partidas por 

depreciación provenientes de Chile por un total de 21 011 mi

llones de dólares de los cuales s6lo 378 millones de dólares 

fueron reinvertidos. 40
> 

Anaconda ade~s obtuvo de sus solas operaciones 

chilenas el 20.18% del total de su tasa de redituabilidad; 

la Kennecott, alcanzó la cifra de 34,8% de sus operaciones 

chilenas, 41
> 

En vista de que las ganancias eran realmente esca~ 

ualosas, el Congreso chileno aprobó la enmienda constitucio-

nal de julio de 1971 que nacionalizaba el cobre y al término 

del plazo de 90 días que tenía para determinar la compensa

ción que debía darse, decidi6 que no correspondía pagar nin

guna compensación por el monto excesivo de ganancias de las 

corporaciones. 

La reacción de EU fue de hostilidad¡ las corpora-

cienes iniciaron una serie de maniobras legales en foros in-

39) 
Petras y Morley, "La Consp •••• , op. cit., pág. 119. 

40) 
Ibid. 

41) 
Ibid, pág. 120. 
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ternacionales ad hoc para bloquear pagos a la,Corporaci6n 

chilena del cobre y además buscaron un embargo de cobre pro

cedente de Chile. 

Si Chile obten!a más del 80% de sus divisas de la 

exportación del cobre no es dif!cil adivinar el serio impac

to que tuvo esta pol!tica de presiones, la cual influyó tam

bi~n en el descenso del precio del cobre. 

Otro canal de penetración norteamericano fu~ a tra 

v~s de las FFAA, Junto con el bloqueo económico y las pre-

siones internacionales, la amenaza de embargo, la caida de 

cr~ditos e inversiones, la ayuda militar fue incrementada. 

As1, segful el informe del Senado, las ventas militares se in 

crementaron agudamente entre 1972 y 1973 y aan más agudamen

te de 1973 a 1974, despu6s del golpe¡ el entrenamiento de 

personal militar en Panama tambi~n se incrementó durante los 

años de Allende pues si en 1970 fueron, segG.n el Departamen

to de Defensa, 181 los entrenados en 1973 fueron 257. 42 > 

6.2,2, Propaganda y guerra p~icol6gica 

En uno de los campos en donde la CIA acepta haber 

tenido más ~xitos y efectQs acumulativos es en el campo de 

la propaganda y en la utilizaci6n de los medios masivos de 

comunicación, 

De los treinta proyectos de acc~ones encubiertas 

llevados a cabo por la CIA entre 1961 y 1974, media docena 

42) Cover Action ..• , op. cit., pSg. 37-38. 
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tenia a la propaganda como elemento principal, incluso subsi

diario de otros proyectos. 

En el año de 1970, el 27 de junio el Comité de los 

40 aprueba 300 mil dólares para propaganda anti allende; en 

el año de 1971, el 28 de enero aprueba 1 millón 240 mil d6la

res para comprar estaciones de radio y periódicos; el 10 de 

mayo, 77 mil dólares para que la OC comprara un periódico; el 

9 de septiembre, 700 mil d1lares para apoyar a El Me4cuJU.o; 

el 11 de abril de 1972 se aprueban 965 mil dólares adiciona

les para El Me~cu~~o. 43 > 

La CIA financi6 la aparición de revistas, libros y 

estudios especiales y tamhi~n coloco material en El Me4cUJl..io 

y otros medios de difusión opositores. 

Sin duda el mayor apoyo lo recibió el peri6dico El 

Me~cu4~o, a trav~s del cuAl se concentr6 el m&ximo esfuerzo 

anti Allende pues no s6lo recibi6 los fondos oficialmente con 

signados, sino que "Tanto el gobierno de los Estados Unidos 

como la ITT estuvieron canalizando dinero en manos de indivi

duos asociados con el peri6dico. 44 > Hay que considerar que 

ese apoyo no vino con la llegada de Allende, sino que venia 

desde mucho antes. 

Teniendo en cuenta que los medios de comunicación 

permanecieron en manos de los grupos de poder durante el pe

riodo de la UP, que la penetraci6n de Estados Unidos en t~rmi 

nos tanto materiales como ideol6gicos y pol!ticos era ya his-

43) cover Action •.. , op. cit., pp. 58-61. 

44) Ibid, pág. 13. 
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t6rica y tampoco encontr6 diqi1es u obstáculos durante ese pe-

. riodo y que además se destinaron fondos masivos para apoyar y 

lanzar una vastísima campaña propagandística contra la UP, se 

mont6 una campaña de "terror" que tuvo un importante papel 

en todo el proceso de "desestabilización" del r~gimen, as! 

como en la conformación del frente opositor. 

De entre las labores más comunes de la propaganda 

de "terror, podernos destacar desde la utilizaci6n de propa-

ganda abiertamente comunista, hasta la llamada propaganda ne-

gra"; 45) la elaboraci6n de titulareB periodisticos impacta~ 

tes cuyo objetivo es crear miedo y zozobra entre la población; 

artículos donde se explota el miedo a caer en la órbita del 

comunismo; insinuaciones veladas; yuxtaposición de titula-

res, artículos y fotografías en los diarios, que inducen a 

asociaciones err6neas y que crean temor entre la poblaci6n. 46
> 

45) 

46) 

La propaganda "negra" ee clandestina y busca desinfor
mar y distorsionar la realidad. En este caso la fuente 
es anónima o bien adjudicada a una persona o grupo o 
partido político, alguna declaraci6n o ataque falso pa
ra crear conflictos internos. 

Reimann, Elizabeth y Rivas s., Fernando. "La CIA y la 
Prensa Libre", en, Llm~te Su~, año I, no. S, nov. de 
1981, México, p. 12. 

Al planear la asociaci6n de ciertas fotograf !as con 
titulares alarmistas, por ejemplo, se parte de la creen 
cia de que gran parte de los "lectores" de peri6dicos.
en realidad no leen, sino ojean loe diarios, quedándose 
con imágenes que le hacen sentir temor e inquietud. 

La elaboraci6n de titulares para la "guerra psicol6 
gica" es una tarea científicamente planeada. La técni::
ca consiste por ejemplo en utilizar frases breves com
puestas de sujeto (una palabra muy bien estudiada para 
infundir temor: hordas, extremistas, marxistas) verbo 
(utilizado en términos de amenaza; invaden, amenazan) 7 
objeto (que era una palabra que evoca imágenes positi-



- 229 -

Los medios utilizados son desde las pintas en las 

paredes hasta la utilizaci6n de todos los medios de comunica

ci6n, pasando por la elaboración de posters, panfletos, spots 

radiof6nicos, noticieros. Tambi~n se crean nuevos diarios, 

revistas, semanarios, etc. si es necesario. 

La ca!llpaña propagand1stica en gran escala que mont6 

la CIA aliada a los grupos derechistas incluyentes y oposito

res al avance de la izquierda dur6 desde las elecciones de 

1964 hasta pr4cticamente el año de 1974. 47 ) 

Los proyectos de propaganda probable
mente tuvie~on un substancial efecto 
acumulativo a través de estos afias tan 
to en ayudar a polarizar a la opini6n
pública alrededor de la naturaleza del 
reto planteado por los comunistas y 
otros izquierdistas, como en mantener 
una capacidad propagand!stica extensi
va. Los mecanismos propagand!sticos 
desarrollados durante los años 60 esta 
ban listos para ser usados en las elec 
ciones de l97o.48l 

El contenido de los mensajes propagand!sticos esta

ban orientados b4sica.mente a desfigurar lo que era el FRAP, y 

a ejercer una presión psicol6gica contra la candidatura de 

47) 

vas (parques, supermecados, juzgados) por lo cual el ti 
tular hacia menci6n de los valores !lll\enazados: por ejem 
plo EXTREMISTAS AMENAZAN SUPERMERCADOS (El Mercurio, 26 
de enero de 1976). Ibid. 

Si bien el reporte del Senado sólo examina las activida 
des de la CIA desde 1960 1 recordemos nuevamente que la
labor de penetración ideológica entre campesinos, trab~ 
jadores, sectores de clase media, y en los medios de e~ 
~unicación masiva no se inició en ese momento. La esca 
lada de intervenci6n masiva tuvo como base toda una la~ 
bor previa a través de años y a todo nivel, aún en tiem 
pos de "paz"; o sea, son labores rutinarias. 
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Allende. 

La propaganda derechista construyó una 
imágen monstruosa del movimiento popu
lar. Presentó al FRAP como enemigo de 
la familia, del ho~ar, de la Patria, 
de la Reliqión •.. 4 ) 

El informe del Senado norteamericano señala que la 

CIA y sus colaboradores criollos nacionales montaron una cam

paña propagand1stica anticomunista masiva, una "campaña de 

terror" que enfatizaba "••• im~genes de tanques sovi~ticos 

y pelotones cubanos de fusilamiento, dirigida especialmente a 

las mujeres. Cientos de miles de copias de la carta pasto-

ral anticomunista del Papa P1o XI fueron distribuidas por or-

ganizaciones dem6crata cristianas ••• " supuestamente por par

te de ciudadanos privados sin filiaci6n pol!tica. 50 l 

Un•:> de los objetivos perseguidos por la labor prop!_ 

gand1stica era, desde luego, desacreditar a la izquierda y e!!_ 

frentar a la poblaci6n con el gobierno popular: as! se manda 

ron pintar dos mil paredes que dijeran: "su pared6n": se 

distribuyeron miles de fotos de la invasi6n a Checoslovaquia: 

posters sobre prisioneros cubanos llevados al pared6n: adver 

tencias de que la victoria de Allende era el f1n de la fami

lia y de la reliqi6n en Chile. 51
> 

48) 

49) 

50) 

51) 

•cover Aot~on ••• ~, op. cit., p~9. 19. 

Arguedas, Sol. Ch.lle hacia et Social~4mo, Cuadernos Ame 
ricanos, M'xico, 1973, pp. 38-39. 

•cover Action ••• ", op. cit., pág. 15. 

•cover Action ••• ", op. cit., pp. 21-22. 



- 231 -

En diarios como El Me4cu4~o aparecían fotografías 

donde se mostraba el palacio presidencial al fondo, con un 

tanque sovi~tico en la puerta, con la hoz y el martillo; 

otras donde se mostraban ejecuciones¡ inadres separadas de 

sus hijos y leyendas como "¿Desea usted esto para Chile? Sa.!_ 

ve a Chile del Comunismo". (Patrocinado por Chile Joven) •52 ) 

nibles. 

La misma tónica se siguió en todos los,medioa dis~ 

Así, por ejemplo, un anuncio propagandístico trans-

mitido por radio hacia escuchar primero un ruido de arma auto 

mática; a continuación los gritos desgarradores de una mujer: 

11 los comunistas mataron a mi hijo" ••• luego el locutor aña-

diendo dram,ticamente: "Esto podría suceder si Chile fuese 

comunista ••• 1153 ) 

Tambi~n se acudi6 a llamadas telef6nicas y al envio 

de cuestionarios falsos con n1embrete de la UP. Uno de estos 

~uestionarios, por eje~plo, enviado a cientos de miles de ho

gares de la clase media ~ped!a al destinatario hacer constar 

aparatos eléctricos, veh1culos y habitaciones vactas, expli

car su disposición o no a compartir sus bienes con los pobres 

despu's de la izquierda llegará al gobierno. 
1 

Finalizaba: 

'este cuestionario será retirado por un funcionario de la Re

forma Urbana del gobierno de la UP". 54 ) 

52) 

53) 

54) 

Landis, Fred. "La CIA ••• ", op. cit., p&g. XVII. Los 
avisos eran pagados por Juventud de Chile, Acción Feme
nina, Mujeres por Alessandri y Acción Cristiana. 

Ibid, pág. XVII. 

Ibid, pág. XVIII. 
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El peso de la ilegal campaña de Terror recayó ento~ 

ces en El Ue~cuJÚo, como la cadena period!stica más impor

tante del país y étl una agencia de publicidad llamada Anda

lién, 6sta dltima organizada por Salvador Fernández Zegers, 

ejecutivo de El MeJr.cuJúo. 55 ) 

Con respecto a . El M e.Jr.c.u.Júo, desde que lleg6 Alle!!. 

de al poder, aument6 de 40 a nada menos que 120 páginas y "la 

primera página que antes recordaba al Wall StJr.eet JouJr.nal 

fue s!ibitamente cubierta de fotograf1as y titulares escandalo 

sos". 56) 

Ademá.s de la ayuda técnica, financiera, a "intelec

tual" que la CIA brindaba a El Me.Jr.c.u!Uo, ten!a tambi6n tres 

agentes trabajando directamente en el diariof ellos eran 

Enno Hobbins, Alvaro Puga y Juraj Domic. 57
> 

La división del trabajo entre los aqen 
tes de la CIA en Et MelLcu.ILlo fue como
sigue1 Enno Hobbins, ex editor de la 
revista Ll6t, obtuvo el financiamiento¡ 

. AlvaEo Puqa coordinó los temas de pro
paganda 6on la oficina central de la 
CIA1 y Juraj Donlic IC. realizó el tra
bajo sucio y la propaganda negra.SS) 

La CIA ae coordina con otras instancias que tradi

cionalmente cumplen funcionas de penetración ideol6gica y cu! 

tu~al en tiempos de "paz", como la USIA (United States In-

formation Agency), la cual, seg6n su propia versi6n " se 

55) 

56) 

57) 

58) 

Dicha agencia era financiada por las compañías norteame 
ricanas del cobre, por El Mercurio, y por un.tal "Char
lie", que no era otro más que la CIA. Ibid, pág. XVIII. 

J:bid, pág, xxu. 
Ibid; pág. XXI. 

Ibid, pag._ XXIT. 
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lecciona los temas de propaganda, los planes locales ••• deter 

mina el sector al que se dirige y analiza el costo-eficacia ••• 59> 

de ah1 realiza acciones tanto abiertas como encubiertas para 

apoyar estos objetivos, as1 como objetivos y t~cnicas espec!-

f icas a ser empleadas. 

En tiempos de ftguerra", todas las instancias son 

coordinadas directamente por la CIA. 

As!, la información ten!a que plegarse a los objet! 

vos generales de desestabilizar a la UP por lo que unas veces 

se ocultaba información, otras se exageraba, o se inventaba; 

lo cierto es que durante los tres años de la UP la pr,ctica 

de la desinformaci6n fue sistemática y total, no sólo distor

sionando los hechos a nivel nacional, sino a nivel tanto de 

Estados Unidos como del resto del mundor a trav6& de las a<¡e~ 

cias noticiosas controladas en su gran mayor1a por EEUU. 

Los temas utilizados ad nauseaum eran por ejemplo, 

"el fin de las elecciones libras; fin de la liber~ad de pr8!!_ 

sa1 "Estatismoft burocratizado, fin del individuo, caos eco

n6mic?; campos de entrenamiento de la querrilla comunista en 

Chile; la vinculaci6n Chile-Cuba o Allende-Castro: hab!a 40 

temas bAsicos utilizados recurrentemente que ten1an el objet! 

vo de crear temor sobre la amenaza comunista. 

Segan el estudio de Landis, John Pollock, soci6logo 

de Rutqers, realiz6 un análisis 'sistemático de c6mo la prensa 

norteamericana cubrió las noticias durante la UP, a travEs de 

59) Ibid, pág. XVIII. 

. .. ·,,~ 
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6 de los diarios de más prestigio en ese pa1s1 estableció la 

exi~tencia de temas clave -40-, además de una campaña de 

distorci6n de los hechos y desinformaci6n 

Según Pollock lo que estaba aparecien
do en la prensa norteamericana sobre 
Chile era pura propa9anda1 los peores 
estereotipos de la guerra fría resuci
taron repentinamente ••• Rechazando la 
teoría de la conspiración Pollock se 
inclinó por la teoría de los intereses 
comunes entre los medios de comunica
ción y las corporaciones norteamerica
nas adversamente afectadas en Chile.60) 

Para articular la campaña anti Allende a nivel in

ternacional, Estados Unidos cont6 con la valiosa cooperación 

de las corporaciones multinacionales afectadas, las agencias 

noticiosas bajo su control y organismos como la Sociedad Inte 

ramericana de prensa, SIP, los cuales adem&s de difundir las 

noticias sobre los temas acordados, orquestaban cables de 11P2 

yo, protestas, declaraciones en diversos diarios a trav~s del 

mundo, para defender al diario El Ue~cu4ic, supuestamente 

amenazado por el gobierno de Allende. 

Si el gobierno popular tomaba una medida "fuerte" 

por ejemplo, responder a las cr!ticas de El Me~cuJt-lo, o por 

ejemplo cuando cerr6 la United Presa International (UPI) en 

Chile, luego de serias difamaciones contra el presidente, te

n!a que retractarse o dar marcha at.ras, por la "protesta in-

ternacional". 

As! en el caso de la UPI, la prohibici6n fue levan-

60) Ibid, pág. XX. 
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tada a los dos d1as, gracias a las protestas en nombre de la 

•11bertad de expresi6n•. 61} 

6.3. Batanee d~l p!U.me4 p~!Llodo de la Un.i.dad Popula~: 
¿avanza~ o con4otlda41 

En ~ste primer gran periodo del gobierno popular se 

lograron avances notables, como ya lo hemos apuntado. 

Sin embargo empiezan a aparecer serios problemas, 

al.qunos inherentes a todo proceso de cambio pero.los más debi 

dos a la acción concertada de la oposición tanto interna como 

externa. 

La brusca expansi6n del consumo excedi6 la capaci-

dad de satisfacerla. La escasez se empez6 a producir debido 

al ocultamiento y mercado negro propiciado PQr la oposici6n y 

tambi6n debido a que no hubo un aumento proporcional de la in 

verai6n. 

La inversi6n privada, tradicionalmente baja, no 86-

lo se contrajo abruptamente sino que los fondos liquidas de 

dicho sector se des~inaron a inversiones especulativos o a sa 

lir del pa1s. As! mismo, la capacidad, de acumulación del 

sector estatal no fue suficiente. El excedente con que pu-

diera contar el sector gubernamental era muy limitado debido 

a que la mayor parte de la industria'.- rentable aún continua

ba bajo propiedad privada. 62
> 

61) 

62) 

Mattelart, Mic~éle. "Creaci6n •.• ", op. cit., pág. 96. 

sweezy, Paul. "Chile: avance o retroceso", Monthly Re
view, abril de 1973, pp. 39-40. 
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Hay que considerar que el principal esfuerzo en el 

plano del control de precios recay6 justamente en las indus-

trias del área de propiedad social las cuales se vieron reba-

sadas por las maniobras del comercio privado. 

Otro dato más fue la disminuciOn del precio interna 

cional del cobre, que es la máxima fuente de divisas del pa1s 

lo que redund6 negativamente en toda la política económica de 

la UP. GJ) 

Debido a la especulaci6n, la fuga de divisas, y la 

ca1da en los .precios del cobre, las reservas, que eran de 400 

millones de d6lares cuando Allende lleg6, bajaron a menos de 

100 millones de d6lares y amenazaban con agotarse pronto. 64
> 

A pesar de los avances en cuanto a la erradicaci6n 

del latifundio, el tiempo era muy corto atin en el periodo ana 

lizado para superar los problemas que generaba la arcaica es

tructura agraria heredada por la UP, por lo cual la importa

ción de alimentos, a la cual se destinaban entre 230 a 250 mi 

+iones de d6lares anuales, para garantizar la alimentaci6n 

del pueblo awnenta en 200 millones de dólares mSs. 65) La ne 

ces1dad de importar dichos bienes de consumo posterga la 1m

portaci6n de bienes de capital, como por ejemplo, los repues

tos para la industria, el transporte, etc. 

63) 

64) 

65) 

El comercio golpea la pol1tica redistributiva del 

Los precios del cobre registrados para el periodo 1965-
1970 erande :~,l mientras que en 1971-1972 es de -10,s. 
Garc~s, J. El E6tado y ••• , op. ciut., pSg. 178. 

Sweezy, P. "Chile ••• ", op. cit., pp. 39-40. 

Ruíz, E. "La estructura ••• ", op. cit., '4a. parte, PP• 2-3. 
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gobierno al elevar axorbitadamente los precios que en 1972 al 

canzan un aumento del 123%, comparado con el 17,61 que se re

gistra en 1971. 66 ) 

Muchos analistas coinciden en señalar que la fase 

de ofensiva de la Unidad Popular tuvo su punto culminante t8!}, 

to en los Comicios Municipales del 5 de abril de 1971, como 

con la aprobaci6n de la nacionalización del cobre, y que am

bos momentos no fueron aprovechados para mantener la iniciati 

va por parte de las fuerzas populares. 

Por lo que respecta a los Comicios municipales, la 

fuerza demostrada por la UP en este primer periodo, as1 como 

la pol!tica redistributiva, dan sus frutos, al obtener la UP 

un triunfo electoral sin precedentes, pasando del 36% de las 

presidenciales, al 491 de la votaci6n en las municipales. 67 ) 

El triunfo electoral representaba, desde lueqo, un 

fortalecimiento pol1tico para Allende, abriendo nuevas pers

pectivas, pero como lo señala Sweezy, esto no garantizaba que 

la tendencia siguiera expresándose en m4s triunfos electora

les. Ante las muestras de obstrucci6n y bloqueo institucio

nal y el bloqueo econ6mico que ya se empezaba a manifestar, 

muchos colaboradores pensaron que e$te era el momento para 

abolir las dos c!maras y sustituirlas por la Asamblea Popular. 

66} 

67) 

Por su parte Garc~s señala que el consenso logrado 

Hernindez Gutiérrez, Ignacio. "1972: Economía y Poder 
Político", en, P~obtem~ del Ve~a~~ollo, Afio rv, No. 16, 
nov. 1973 - ene. 1974, pág. 164. 

vázquez M., La V~a Chilena ... , op. cit., pág. 44. 



- 238 -

alrededor de la nacionalización del cobre, debi6 ser el mome~ 

to preciso para delimitar el área de propiedad social, pues 

este hecho, tanto como el triunfo electoral, mantenían un cli 

ma favorable al gobierno. Pero al interior de la U.P. se de 

cidi6 que medidas tan radicales podrian crear un enfrentamie~ 

to por lo que se siguió con el mismo ritmo; pero la oposi

ci6n ya no estaba desorganizada, como al principio. 

De est& manera, a fines de 1971, la UP, hab!a perd! 

· do la iniciativa; se dejaron pasar J110mentos políticamente f~ 

vorables que dieron tiempo a los sectores afectados para emp~ 

zar a defenderse. 

Al seno de la .izquierda surge una polémica sobre la 

necesidad de "consolidarn lo hasta entonces logrado o se-

guir avanzando. Para algunos sectores si el proceso se detu 

viera en ese punto, "es el sistema capitalista el que conso

lidaria" y lo importante era el avance hacia el socialismo, 

el cambio de sistema. 68 ) 

Dicho sector postul6 la aceleraoi6n del proceso ex

propiatorio y el fortalecimiento del 4rea social, as! corno un· 

vigoroso control popular de la producci6n, distribución y co~ 

sU110, mientras que el sector que comandaba directamente los 

aspectos pol!ticos de la gesti6n UP diseñ6 una política opue! 

ta: disminuir el paso en el procesó·; expropiatorio y lograr 

un acuerdo político con la opoaici6n democristiana. 69) 

68) 

69) 

sweezy, p, "Chile ••• ", op. cit., pág. 36. 

Mistral, P. "Reflexiones sobre la experiencia chilena", 
Hú.toJU.a. tJ Soc..leda.d, No. 2, México, 1974, pp. 30-31. 
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Si bien fue una pol&nica que no se resolvió, en los 

hechos predomin6 la pol!tica de consolidaci6n, la resistencia 

a apoyarse en la movilización y combatividad de las masas, y 

mejor buscar una componenda política con los partidos de •ce~ 

tro", la imposición de un caracter puramente defensivo que se 

opone -al movimiento obrero, frenando y desarticulando el 

fortalecimiento de las organizaciones de masa al no haber un 

acuerdo al respecto. 

El seguir avanzando probablemente implicaba contem

plar como posibilidad la guerra civil, el enfrentamiento arma 

do, la torna violenta del poder. Era una opci6n que había 

que contemplar. Pero la Unidad Popular decidi6 no plantear-

se esa posibifidad y apost6 a la v1a institucional con la que 

hab!a llegado hasta ah!. 

Eran dos lineas, dos programas econ6micos los que 

se contrapon1an. La estrategia económica inicial, diseñada 

por Pedro Vuskovic, ten!a como objetivo en su 16gico desarro

llo que el área de propiedad social controlara a la econom1a 

como un todo, sobre todo en sus puntos clave, o sea, el indus 

tria! y el de la distribuci6n; para finales del primer año 

controlaba apenas el 2oi. 70 > 

Tomando en cuenta la 16gica del programa, pero ade

mas la polarizaci6n de la lucha de clases a que la misma res

puesta de la burgues!a llevaba, la situaci6n demandaba seguir · 

avanzando en la pol!tica redistributiva, en el control sobre 

70) Roxborough, et. al., "Chile ••. ", op. cit., pág. 94. 

;, 
. "' 
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la producci6n, por tanto en avanzar en la constituci6n del 

Area de Propiedad Social. 

Pero además significaba otra cosa: "La continuidad 

de la 'pol!tica econ6mica Vuskovic' suponía, como él mismo 

lo señalaba, que ésta se transformara en una política de ma

sas" ••• pero el dilema que enfrentaba la UP consistí.a en có

mo conciliar la movilizaci6n revolucionaria de las masas con 

el respeto a la institucionalidad vigente 11
•
71 > 

Tanto en el c6nclave de la UP de "El Arraylin" (fe 

brero 1972) como en el de "Lo Curro", en junio de 1972 en 

que fueron planteados estos problemas, no se pudo arribar a 

pol1ticas unitarias. 

En "El Array!nª, se dej6 a Vuskovic seguir en su 

cargo de Ministro de Economía, pero sin darle los instrumen

tos pol!ticos que requerí.a en su conducci6n, por lo cual 4sta 

quedaba en los hechos, condenada al fracaso. En Lo Curro, 

Vuskovic es remplazado por Carlos Matus; junto con Orlando 

Millas, Ministro de Hacienda, implementan una conducci6n eco

n6mica conocida por la pol!tica "Millas-Matus", 72) que im

puls~ la tesis\de la consolidación y de limitar el tamaño 

del lrea de propiedad social para neutralizar y aplacar a los 

sectores de clase media y a la oc. 73
> 

Esta 11nea, que era la impulsada por el PC, plante! 

ba que en esa coyuntura era peligroso acudir a la Moviliza-

71) 

72) 

7 3) 

De Riz, L. Soc..l~dad ••• , op. cit., pág. 147. 

Ibid, pág. 151. 

Roxborough, et. al., Chile ••• , op. cit., pág. 95. 
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ci6n pol!tica de las masas pues se pon!a en peligro la exis

tencia misma del gobierno mientras que fuertes sectores del 

PS (as! corno de la IC y el MAPU) pensaban justamente lo ªºE 
trario: en dar prioridad a la movili~aci6n pol1tica de las 

masas, en una etapa de profundización y desarrollo del proce

so, una linea de ofensiva, de no concesi6n (con los acuerdos 

nunca logrados con la DC) con los sectores medios ni con la 

DC. 

Sin embargo, se impuso "la concepción de una pol!t!_ 

ca de alianzas destinada a afianzar el proceso dentro de los 

marcos de la institucionalidad vigente ••• sobre 

la concepción de una pol!tica de masas". 74
> 

Los sectores que propon!an otra l1nea no tuvieron 

fuerza para imponer sus puntos de vista, pero tampoco quisie

ron acudir a una ruptura y una divisi6n del PS que hubiera de 

bilitado a la UP como coalici6n en momentos en que no hab1a 

suficiente fuerza para resistir una ruptura que s6lo debilita 

r1a aGn m!s a la clase obrera en esa coyuntura. 

LO cierto es que esto tampoco se tradujo en un lide 

razco unitario y firme para el movimiento popular el cual, co 

mo veremos, rebasó a la conducci6n. 

Cuando se delimit6 el ~rea social"··· la situaci6n 

pol1tica era m!s r1gida y la postura relativamente espectan

te de muchos medianos y pequeños empresarios se transform6 en 
75) 

beligerancia contra cualquier tipo de nacionalizaciones". 

7 4) 

7 5) 

oe P,iz, L. Sociedad •.• , op. cit., pág. 151. 

GarcGs, Joan. Ei. Elita.do y ... , op. cit., pág. 147. 
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Si bien la primera ofensiva de la UP encuentra a 

una oposici6n desorganizada y dividida, pronto ~sta se avoca 

a recomponer su unidad pol!tica alrededor de algunos objeti

vos t~cticos comunes, que m!s tarde confluyen en el derroca

miento, por cualquier medio, del gobierno legalmente consti

tuido, pero que en esa fase buscan el desgaste y divisi6n de 

las fuerzas populares, el logro del fracaso económico del go

bierno popular y el evitar a toda costa que el gobierno lleg~ 

ra a ser mayor!a, movilizando a los sectores medios hacia la 

oposici6n. 

La derecha no vacila en utilizar, además de sus pa

lancas de poder econ6mico, la escasez, mercado negro, especu

laci6n, acaparamiento, ca!da de la inversi6n y expatriaci6n 

del capital, en suma, -el boicot económico en perfecta con

cordancia con los planea norteamericanos, como veremos más 

adelante-, todas las instituciones que controla para blo

quear y evitar el cumplimiento del programa, llegando incluso 

a alterar y violentar su propia institucionalidad, que cbvia

mente ya no les servia para proteger sus intereses. 

Buscando crear una imS.gen de temor y desconfianza, 

como veremos más adelante, la burgues!a decidi6 defender, co

mo principios generales, las instituciones y el orden burgu~s, 

la propiedad privada, la "democracia", la "libertad" indi 

vidual y de expresi6n, los sacros valores que la Unidad Popu

lar ven!a a amenazar, en una política en la que fueron confl~ 

yendo los aGn dispersos esfuerzos de la oposici6n en una pri

mera fase, y que tend!an al bloqueo institucional de todas 

las medidas que garantizaban m!nimamente la marcha hacia el 
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socialismo por la vía legal. 

Dicha t4ctica fue escalando hasta llevar el confli~ 

to de poderes, el enfrentamiento del legislativo con el Ejec~ 

tivo, hasta su m&xima tensi6n y ruptura. 

Desde luego que el conflicto institucional no era 

suficiente para derrocar a Allende, y la derecha lo sabía. E!!, 

to era s6lo parte de una estrategia m!s global que contempla

ba la guerra econOmica, pol!tica, ideol6gica y finalmente mi

litar, contra un gobierno legítimo, y contra un movimiento ~ 

pular combativo y conciente. 

Fue una guerra "abierta", desde el c6modo y vent~ 

joso lugar de quien conserva prácticamente todos sus resortes 

de poder e influencia econ6mica, pol!tica e ideol6gica y todo 

el apoyo de Estados Unidos y la del mundo "libre y occiden

tal", y tamb16n fue una guerra "sucia", o si se prefiere 

una guerra "abiertamente sucia" donde la táctica "legal" 

difícilmente puede distinquirse de la "~legal". 



- 244 -

1. PROYECTO SOCIALISTA, POLITICA CULTURAL Y ENFRENTAMIENTO 
POLITICO 

1. 1. Medi.o~ de comun~cac..l5n y lucha pol~t-lca 

7.1.l. Correlaci6n de fuerzas 

Los problemas de la comunicaci6n, de la cultura que 

se plantearon durante el proceso revolucionario en Chile no 

pueden ser entendidos sin la constante referencia al proceso 

pol!tico, la vía de poder ensayada y la forma concreta que 

asumi6 la lucha por el poder tanto coyuntural como hist6rica-

mente, as1 como a la intervención norteamericana en ese pa1s 

y su grado de involucramiento en el proceso revolucionario. 

•r.os problemas de la comunicación van mas all& de 

la comunicaci6n misma", por lo que un planteamiento de la~ 

11tica que en esa materia se siguió en Chile debe hacerse 

•dentro del campo de las modalidades de lucha pol!tica que 

ah1 se plantean".l) 

La lucha por el poder, la utilizaci6n que la dere

cha hizo de los •ap~ratos" culturales bajo su control para 

la ªbatalla ideol6gica" contra el proyecto socialista, el 

hecho mismo de que dicha clase dominante conservara su hegem~ 

n1a cultural e ideol6gica, pusieron en primer plano la discu

sión de estos problemas. 

1) 
Biedma, Patricio. "La lucha ideol6gica en torno a la 
prensa en Chile", Comunicaci6n y Cultu~a, No. l, 1977, 
México, &d. Nueva Imagen, pág. 38. 
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La oposici6n al gobierno popular conserv6 intocado 

su aparato de dominación ideológica; los canales tradiciona

les utilizados para la imposici6n de valores culturales for6-

neos permanecieron abiertos: ¿cu~l era la respuesta que iba 

a dar la izquierda? ¿c6mo llevar a cabo el rescate de los va 

lores nacionales marginados, de la identidad c\%].tural negada? 

¿cómo llevar a cabo el proceso de desrnistificaci6n y ruptura 

con la ideología dominante? 

¿Qu~ es lo que puede contraponer una clase innovad~ 

ra a este formidable complejo de trincheras y fortificaciones 

de la clase dominante -se pregunta Gramsci?-

El espíritu de escisión, es decir, la 
adquisición progresiva de la propia 
personalidad histórica, espíritu de es 
cisión que debe tender a propagarse de 
la clase protagonista a las clases alia 
das potenciales: todo esto requiere -
una compleja labor ideológica, cuya pri 
mera condición es su conocimiento exac
to del campo que debe vaciarse de su 
elemento de masa humana.2> 

En Chile, uno de los principales problemas que en

frentaba el proceso era el de la sustituci6n de la hegemon1a 

ideol6gica de la burguesía por la del proletariado sobre los 

sectorés medios, es decir, quebrar la hegernon1a ideológica de 

la burguesía, cuestionar conceptos, valores, la concepci6n 

del mundo impuesta por esa clase. 

La UP entra a dar la batalla en este campo con una 

clara desventaja, la cual adem~s, dif1cilmente pod1a superar-

2) Gramsci, Antonio. Cultu~a lj Lite~atu~a. op. cit., pág. 
341. 
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se debido al Estatuto de Garant!as Institucionales impuesto 

por la DC. 

De esta forma, tenemos que, los seis diarios de 

circulaci6n nacional editados por la derecha ten!an un tiraje 

de 540 ioil ntimeros, frente a 312 mil correspondientes a 5 dia 

rios de izquierda. 3 ) 

A los diarios controlados por la derecha (La Terc~ 

ra; El Mercurio; Las Ultimas Noticias y La Segunda) se aña 

dieron dos matutinos capitalinos para dar la batalla contra 

la UP. 

Estos diarios eran la P4en4a, de la oc, que ad

quiere las prensas del antiguo Via~~o 1ltUit4ado; con este 

diario " ••• este partido juega un importante rol en la opos,! 

ci6n al gobierno de Allende, pero las dificultades econ6micas 

y pol!ticas lo hacen desaparecer en 1974". 4) 

El otro diario es T4ibuna, creado por el Partido 

Nacional en 1971, el que juega un importante papel en la agi

taci6n pol!tica y en la desestabilizaci6n del gobiernoi una 

'1'8Z cumplida su misi6n, el diario termina sus d!as, luego del 

qc:>lpe de Estado de 1973. 5) 

3) 

4) 

5) 

La izquierda por su parte añadi6 a sus diarios exis 

Mattelart, Mich~le y Piccini, Mabel. "La prensa burguesa. 
tno será más que un tigre de papel?", en, Mattelart, A. 
et. al. lo4 me.d~M ••• , op. cit., pág. 295, 

Portales, Diego. "Heterogeneidad ... ", op. cit., pág. 7. 

Ibid. 
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tentes (Et S-i.glo y Ultima Ho1t.a), el diario La Na.c.i.6n (que 

heredó por ser estatal)¡ el diario Cta1t.ln, que pasa de ma

nos empresariales al PS; y Pu1t.o Chile, como diario de cam

paña pol!tica (al parecer, del PC) •6 > 

As! tenemos las siguientes cifras para los diarios 

de gobierno y los de oposici6n. 7> 

DIARIOS DE GOBIERNO DIARIOS DE OPOSICION 

Diario ejemplares diario ejemplares 

ClaJr.i.n 220 000 La. Te1t.ce1t.a. 220 ººº 
Et S-i.glo 29 000 Et Melt c.u.1t..i.o 126 000 

PuJt.o Ch.ti.e 25 000 La.6 ut.ti.ma6 
No.ti.~ 81 000 

la. Na.c..i.611 21 000 

u.e.urna Ho1t.a 17 000 
La. Segunda. 55 000 

Tlt.-i.buna. 40 000 

La. PJten6a 29 000 

TOTAL 312 000 'l'O'l'AL 541 oop 

La situacidn en provincia era tanto o mas desfavor! 

ble para la izquierda pues de los 61 6rganos regionales, dia

rios o semanarios, cuyos tirajes iban de unos cuantos cientos 

a m!s de 20 mil ejemplares, 41 pertenec!an a la oposición y 

s6lo 11 eran controlados por los partidos populares o simpa~. 

zaban con el gobierno. 8 ) 

6) 

7) 

Mattelart, A. La c.omun.i.c.ac.i6n ma.6iva en et p1t.oc.e60 de 
t.i.be1t.ac.~6n, Siglo XXI Ed., México, 1977A, pag. 185 

Uribe, Hernán, "Los medios .•• ", op. cit., p~g. 67. 
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En cuanto a las revistas informativas de oposici6n9> 

no tenemos datos completos sobre los tirajes estimados, pero 

tam.bi6n sobrepasaban a las revistas de izquierda.lo) 

Si comparamos, por ejemplo, los 90 mil ejemplares 

de la revista Ve~ (oposici6n) con los 25 mil de Chite Hoy 

(una importante revista de izquierda), podemos tener una pe

queña muestra de esta diferencia. 

Además hay que considerar que de las 7 revistas de 

izquierda mencionadas, s6lo sobrevivieron durante todo el pe

riodo El Rebelde, Punto Fina..l y Chite Hoy;· de las otras 

eran o bien muy irregulares o desaparecieron antes del golpe. 11
> 

Otras revistas como Menbaje, perteneciente a sec-

tores de la iglesia y que mantuvieron una posiciOn abierta a 

las posiciones de izquierda, no tenían mucho tiraje, aunque 

es importante hacer notar que la revista ha perdurado luego 

del golpe militar, y en una fase de la dictadura.militar fue 

uno de los pocos canales de comunicación existentes que no 

presentaban la visi5n oficial. 

8) 

9) 

LO) 

Por parte de la oposición hay que contar adem6s con 

Chile informativo, No. 90, pag. XXV-XXVI, "Imperialis
mo ••• ", op. cit. En provincia, los diarios de mayor di 
fusión e importancia eran controlados por la derecha, -
fundamentalmente a través de Et Me4cu~io y Sope4u4; la 
izquierda sólo editaba tres periódicos importantes: La. 
Un.i6n (Valpara!so) 1 El Po.\.teiio (Puerto Montt) y El ~{a.ga. 
ltane4 (Punta Arenas) y en los últimos meses El Poputa.~ 
(Valparaíso, Antofagasta y Arica·· l. 

Estas revistas son Vea; E4c.illa.; Sepa; Pee; Ta.cna.; Pa.
tlLi.a. y Libe4ta.d; Mundo 72 y La. Ve4dad. 

Las revistas de izquierda son Poaici6n; El Rebelde {MIR); 
Ma.yolLla.; Punto Final; Chile Hoy; Ve F4ente y Plan. 
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la creciente influencia de asociaciones como el OPUS DEI. 

El OPUS DEI12) por su parte, empieza a adquirir 

influencia a partir de 1970 en el campo de los medios de comu 

nicaci6n fundando la revista Qué pa~a -semanario para comp~ 

tir con la revista democristiana E4cilla .eor el p1'.iblico de 

profesionales y de clase media alta; y la revista Po~tada, 

para p6blico universitario. 

Junto con sectores de la ultraderecha, el OPUS DEI 

se hace cargo de la revista femenina Eva y el director de 

Canal 13, Raúl Hasbun contrata a la periodista del Opus Dei, 

Ma. Elena Aguirre para hacerse cargo del bloque femenino -2 

horas aproximadamente; también el Opus va estrechando su con 

tacto con Patria y Libertad. 13 l 

Desde luego que los miembros del Opus niegan todo 

tipo de participaci6n como tales, pero curiosamente entre los 

miembros laicos que reclutan,-pues es una asociación de lai-

cos y sacerdotes- prefieren a personajes influyentes de la vi 

da social econ6mica, pol!tica y cultural. 

ll} 

12) 

13) 

14) 

Esta división del trabajo le permite 
al Opus Dei tener simultáneamente una 
mano •espiritual' y otra mano 'civil 
que disputa el poder, los centros es
tratégicos de decisión y las institu
ciones clave.14) 

Uribe, HernSn. "Los medios ••• ", op. cit., pág. 69. 

Organización que nace como respuesta de los católicos 
reaccionarios a la fuerza amenazante de la izquierda en 
España, durante el proceso que desemboca en la guerra 
civil. Vocumento~ ~ob~e ta igle~ia, op. cit., pág. 22. 

Ibid, pp. 22-23. 

Ibid, pág. 22. 
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Su influencia se ha extendido sobre todo después 

del golpe de Estado, pues prominentes miembros de la junta mi 

litar, profesionistas y dirigentes empresariales pertenecen a 

esta organización. 

As! que en sus postulados principales reconocemos 

también muchos de los principios de la Junta Militar. Plan-

tean, por ejemplo, que el origen de todos los males de la so

ciedad cristiana está en la Revolución Francesa y los movi

mientos democr&tico burgueses y sus ideas de universalizar el 

voto, dando igual voz al que no sabe nada y al especialista. 

(sic) 

Las decisiones son tarea de especialistas y no de 

elecciones populares: se debe estructurar la sociedad de ma-

nera jer!rquica y vertical, pues s6lo de Dios y de los mSs C! 

paces emana la autoridad; la democracia es entonces una abe

rración; la propiedád privada es un derecho natural; la mo-

ral cristiana de sus ~iembros controla "per se" la tenden-

cia al lucro excesivo y hace benévolo al patr6n por lo cual 

se puede prescindir de toda acci6n organizada de los trabaja

dores. 15) 

El OPUS DEI de esta manera trata de dar un corpus 

doctrinario, pleno de fanatismo a los sectores cristianos m~s 

reaccionarios y en el Chile de Pinochet ha logrado colocar a 

prominentes miembros opusdeistas en puestos clave aunque no 

ha podido disputarle m~s terreno a la democracia cristiana. 

En cuanto a las revistas femeninas, también jugaron 

15) Ibid. 
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su papel en el proceso, politizando su contenido. En tiem-

pos de paz se dirigen tanto a la mujer -objeto- madre de fa 

milia y ama de casa, como a la mujer· -objeto- profesionista 

y "liberada", d&ndole soluciones falsas, en ambos casos, 

con un mensaje que desvincula el papel de la mujer en la so

ciedad, sacandolo del contexto social y pol1tico, creando as

piraciones pequeño burguesas y luego "respondiendo" a ellas. 

La burgues!a controlaba 4 revistas femeninas que al 

canzaban un tiraje de 220 mil ejemplares semanales (y dos re 

vistas de !dolos que tiraban 150 mil ejemplares16 ) las cua-

les actuaron en las labores de agitaci6n contra la UP. 

••• el lenguaje para la mujer puede tor 
narse subversivo .•• si esto se ajusta
ª los intereses de la burguesía. Tal 
fue el caso de las revistas femeninas 
chilenas, Claudia y Eva en el periodo 
de mayor agudizaci6n de la lucha de cla 
ses cuando el gobierno de la Unidad Po~ 
pular: la revista Eva llegó a realizar 
exhortaciones, subversivas a las muje
res, tomó matices · insurreccionales, en 
correspondencia con el proyecto de los 
sectores de la burguesía que apoyaban 
el golpe de estado fascista.17) 

Por su parte la Unidad Popular, en 1972 lanz6 una 

revista femenina, Paloma pero no loqr6 hacer en general un 

contrapeso a la producci6n de revistas producidas por la dére 

cha. 18 > 

16) Mattelart, A. La Comunicacl6n ... , op. cit., pp. 185-186. 

17) Paz, Ida. Medlo6 Maalvoa ••. , op. cit., p&g. 104. 

18) Portales, D. "Heterogeneidad ••• ", op. cit. 
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En cuanto a las revistas juveniles, R~tmo, de opo

sici6n tenia un tiraje de 113 mil ejemplares; Ramona, del PC, 

24 mil y Onda, pro UP, 32 mil ejemplares. 19> Tambi~n en es 

te campo hay superioridad por parte de la oposici6n. 

Además del obvio monopolio que los grupos empresa

riales siguieron sustentando sobre su propiedad, lucharon en

carnizadamente por la libertad de prensa, que en realidad fue 

la libertad para la difamación, la distorsi6n y la agitación 

contra el gobierno legítimamente constituido y garantizaron, 

as! mismo, su control sobre la materia prima del peri6dico, 

que es el pape1. 20 > 

A pesar de que los colegios profesionales de perio

distas eran controlados por la oposici6n, se llevaron a cabo 

iniciativas tendientes a lograr un frente de periodistas de 

izquierda, muchos de los cuales lucharon al interior de los 

1Ui81110s diarios de derecha por tener un espacio aut6nomo. 

g1 radio sigui6 siendo el medio de mayor receptivi

dad, ya que la TV a6n no tenía un alcance masivo. En este 

campo, tam.bi6n la izquierda estaba en desventaja: de 155 emi 

19) 

20) 

Oribe, Hernin. "Los medios ••• ", op. cit., pág. 7o. 

Mattelart, A. "Los sacudimientos en el Cine y la prensa". 
El Vl~. sección documentos, 7 de febrero de 1980, pág. 2, 
cuarta parte. As! cuando la UP trató de nacionalizar 
la empresa "Manufactura de Papeles y .Cri.rtones", que te
n!a como principal accionista al grupo editor de la ca
dena El Me~cu~lo, en nombre de la "libertad" de prensa 
se lanzaron contra el proyecto 9ubernamental que propo
nía 'la creación de un instituto nacional del Papel, cu
yo objetivo era una repartición más equitativa de dicho 
material. 
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soras de onda larga, 115 pertenec!an a la oposici6n y la iz

quierda solo influ!a en 40; además las radiodifusoras oposi-

toras contaban con una mayor potencia por lo cual ten1an may~ 

res alcances territoriales. 21 l 

Ya hemos visto c6mo las cadenas de radio, organiza

das en grandes corporaciones, ten!an intereses internaciona-

les industriales, publicitarios, mineros, teri·atenientes y 

eclesiásticos. Como es de suponerse permanecieron siempre 

en abierta oposición al r~gimen; durante la marcha de las ca 

cerolas vac1as, organizada por la burguesía en diciembre de 

1971 las dos mayores radios de oposición en Santiago "repi

tieron llamados ••• a las reujeres para tomar parte en la mar

cha11.22l 

Sin embargo, hay que hacer notar el avance de la i! 

quierda en este rubro; con la creaci6n del 'rea de propiedad 

social, el Estado puede negociar en materia de radiodifusi6n. 

El resultado es que todos los grandes 
partidos de izquierda y la Central Uni 
ca de trabajadores (CUT) llegan a po= 
seer, por primera vez en la historia 
radiodifusoras propias.23) 

As! el PS controla Radio Corporaci6n; el PC, Radio 

Magallanes; la CUT, Radio Luis Emilio Recabarren; el KIR, 

Radio Nacional; el PR, Radio del Pac!fico. 24 l 

21) 

22} 

Mattelart, M., y Piccini, M. "La Prensa ••• ", op. cit., 
p. 295. 

Mew Yo~k Timea, diciembre 3 de 1971, citado por Schi
ller, Herbert y Smythe, Dallas. "Chile: An end to Cultu 
ral Colonialism", Socle~y, Vol. 9, No. 5, New Jersey, 
March, 1972, pág. 37. 

l 
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La T.V., a pesar de no tener un alcance masivo en-

tre los sectores populares aumentaba.su importancia. 

En 1965 se fund6 la Televisi6n Nacional, bajo el g~ 

bierno de Frei, como emp~esa filial de CORFO: as! mismo Frei 

cre6 un Consejo Nacional de Televisión controlado por person.!:_ 

ros de su partido. 25 ) 

Para 1970 hab1a 4 estaciones de TV: canal 7, 9, 13 

y 14 y su alcance aumentaba notablemente, sobre todo en el 

'1-ea urbana: si en 1969, el 80% de los televisores estaba en 

manos de sectores medios y altos, contra un 20% en sectores 

proletarios, en 1973 la cifra era de 73% contra 28% y en 1972, 

de 64% contra el 36%, respectivamente. 26
> 

Ya desde el gobierno democristiano, los canales de 

rrv se politizaron como el resto de instituciones del pa!s, 

multiplicándose los programas de discusi6n pol!tica y los no

ticieros, raz6n por la cual, la oc, al final de su mandato de 

j6 unos buenos diques de contenci6n legal contra el avance de 

izquierda como la ley sobre la Televisi6n Chilena, una ley 

restringiendo la capacidad del gobierno para poner anuncios 

publicitarios en los medios de comunicaci6n -la cual fu~ 

aprobada un mes antes de acceso de Allende a la presidencia

que se suman a la restrictiva Ley de las Garant!as constitu-

2 3) 

24) 

25) 

26) 

Oribe, HernSn. "Los medios •• -,", op, cit., pág. 60. 

Ibid. 

Otero, L. Raz6n lj.,., op. cit., p~g. 265 •. 

Rodr!guez, J\. "Chile.-.", op. cit., pág. 116. 
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cionales. 

As1 fue como la ley sobre la Televisión establec1a 

que la TV no estar!a al servicio de alguna ideología determi

nada, respetando la representaci6n pluralista de las tenden-

cias. 

En el territorio nacional s6lo podr1an operar los 

canales existentes, con lo cual se evitaria que el nuevo go

bierno instalara nna nueva estación bajo au control. 

El Consejo Nacional de 'l."elevisi6n (controlado por 

la oposici6n) se consagrarla a la "supervigilancia y fisca

lización de la televisi6n chilena"; se garantizaría que, an

te cualquier intervención gubernamental por la TV, la oposi

ci6n tendr!a "derecho de rt!plica" (sic) con igual horario y 

extensión; fuera de los espacios determinados, quedaba proh_!. 

bida la transmisien de propaganda política. Esta ley fue 

promulgada el 21 de octubre de 1970, un mes antes del acceso 

de la UP al poder. 27 1 

El gobierno Popular enfrentaba la batalla en este 

medio, tambi~n en una clara desventaja. Tenia acceso al ca-

nal estatal, 7 y canal 9, que pertenec1a a la Universidad de 

Chile, el cual cobijaba a muchos simpatizantes de la UP, pero 

su c6pula directiva pertenecía a la DC, mientras que totalme~ 

te controlados por la burguesía estaban el canal 4, de la Un! 

versidad cat6lica de Santiago, sin duda el m&s importante. 

El canal 13, que contaba con la mayor cantidad de 

27) 
Ibid, pág. 114. 
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audiencia, fue el medio televisivo donde más se apoy6 la opo

sici6n, recurriendo a mayor cantidad de programación prove

niente del exterior, (casi en su ·totalidad de Estados Unidos), 

para aumentar el "rating". 

Los nratings" -los indicadores de la cantidad de 

audiencia que tiene un determinado medio de comunicaci6n, el 

indice de popularidad-, de 197G y 1971, muestran la enorme 

p~rdida de audiencia del canal 7 (estatal) frente al canal 

13 que captaba en 1970 el 50% de la audiencia; el 7, el 40% 

y el canal 9, el 10%; en 1971, el canal 13 aumentaba este 

porcentaje a 60%, el 7 baja a 30% y el 9 se mantiene en 10%. 28
> 

El canal 13 estuvo dirigido, hasta enero de 1972, 

por un cat6lico liberal, Claudio de Girolamo; la mayor!a de

rechista impuso como nuevo director -ya que Girolamo, si 

bien no de izquierda, tampoco permit!a que la derecha utiliza 

ra el canal a su antojo- al ex presbítero RaGl Hasbtin, egre

sado de la propia universidad cat6lica. 

Si bien primero Hasbdn trat6 de mantenerse en el 

marco de su antecesor, a medida que escalaba la ofensiva fas

cista, se lanz6 abiertamente contra el gobierno Popular, bus

cando la posibilidad de extender el canal 13 a todo el pa!s 

(cosa que empezó a realizar sin esperar la autorización pre

via, al instalar una repetidora en la ciudad de Concepci6n) 

y buscando fondos del exterior para dicha ampliaci6n. 

Ante la ilegalidad de la repetidora en Concepci6n, 

la Superintendencia de servicios Eléctricos intercept6 las 

28) Schiller y Smythe. "Chile ••• ", op. cit., pSg. 37. 
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transmisiones a ese lugar, por lo que el cura organiz6 conju_!! 

tamente con Patria y Libertad, un comando para inutilizar el 

interceptor, el 18 de marzo de 1973, donde muri6 el velador. 

29') 

Hasbún fué procesado ante los tribuna
les .•. En el curso de la investigación 
se demostró que el asalto a la superin
tendencia ••• había sido planificado por 
un agente de la CIA, que participó per
sonalmente en la operación, llamado Mi
chael Townley. Usaba el seudónimo de 
Juan Manuel Torres, haciéndose pasar 
por chileno. Townley huyó de Chile tan 
pronto se descubrió el homicidio. Se 
comprobó igualmente que el tesorero de 
Patria y Libertad, Manuel Fuentes, tam
bién agente de la CIA, era quien había 
puesto en contacto a Townley y a Hasbún. 
En toda esta sórdida y criminal intriga 
andaba también un ciudadano de Alemania 
Federal apellidado Katz Fried.29) 

Otero, Lizandro. Raz6n y ••• , op. cit., pág. 266-267. 
Como recordaremos, Michael Vernon Townley, norteame

ricano y agente de la CIA, ha vivido en Chile muchos 
años1 casado con una chilena, también agente de la CIA 
Mariana Iné·íi Callejas¡ ambos colaboraron con sangre al 
golpe militar, y luego se convirtieron en agentes de la 
DINA, policía política secreta de la dictadura militar 
chilena. Matón a sueldo, recibió la orden por parte de 
Manuel Contreras, Director de la DINA, de asesinar a Or 
lando Letelier, quien ocupara posiciones muy importan-
tes en el gobierno de Allende, como por ejemplo Minis
tro del interior, de Relaciones Internacionales, y.de 
Defensa, así como embajador de Chile en Estados Unidos, 
y que estaba exiliado en Estados Unidos; Townley organ!_ 
zó entonces y coordinó el plan junto con otros agentes 
de la DINA, el servicio de inteligencia militar de Para 
guay, quien proporcionó pasaportes falsos paraguayos a
los agentes, y con miembros del movimiento nacionalista 
cubano, un movimiento contrarrevolucionario de derecha; 
Townley también participó en la elaboración de la bomba, 
y su colocación en el automóvil de Letelier, la cual d!, 
tonaron el 21 de septiembre de 1976, asesinando as! a 
Letelier, y a su colaboradora, Ronni Moffitt, supuesta
mente a espaldas de los servicios de inteligencia norte 
americanos, que no se dieron cuenta de los contactos es 
tablecidos por un agente de ellos, con miembros del grÜ 
po terrorista cubano, con antecedentes penales, y que -
además introdujeron, pasearon, colocaron, explosivos e~ 
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Los canales 7 y 9 trataron de ir reorientando el conte

nido de su programación, pero hubo trabas legales, materiales 

e ideol6gicas que no pudieron traspasar. 

Por ejemplo, en el canal 7, que formalmente estaba bajo 

la direcci6n del gobierno, hab1a muchos trabajadores del r~g~ 

men anterior, que además de ser opositores al gobierno, eran 

inamovibles, gracias a las leyes dictadas por la oc. 

Comentario aparte merece el canal 9, de la Universidad 

de Chile; los trabajadores del canal, que recibt~n los suel

dos más bajos del ramo, y que en su mayor1a estaban en favor 

del gobierno, al entrar en conflicto con las autoridades uni

versitarias -de oposición-, defienden el canal otorgándole 

un sentido popular al vincularse directamente con los sindica 

tos, que eran los que sosten1an econ6micamente al canal debi-

do a que la Universidad cort6 el presupuesto. 

Son ellos (los trabajadores) los verd~ 
deros gastores noticiosos, lo que sig-

frente de sus mismas narices. Esto solamente para indi 
car la perfecta coordinación entre los servicios de in~ 
teligencia, especificamente la CIA, y la ultraderecha 
chilena antes, durante y después del golpe de Estado 
contra Salvador Allende. Landau, Saul. Ver. "They Edu 
cated the Crows: An institute Report on the Letelier-M~ 
ffitt Murders". Transnational Institute, 1970. 

También se le señala como el asesino del General Car 
los Prats, Comandante en Jefe del Ejército chileno du-
rante el gobierno de Allende, asesinado con su esposa 
en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974, pues se
g6n una nota periodística "El gobierno argentino soli
citó a Estados Unidos la extradici6n del estadunidense 
Michael Townley, ex agente de la policía secreta chile
na, acusado en Buenos Aires del asesinato del general 
chileno Carlos Prats, y de la esposa de éste, en 1974 .•• 
con la colaboración de las autoridades chilenas". Excet 
~io4, 7 de mayo de 1983, pSg. 2. 
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nific~ que a través del Canal 9 de Te
levisión se establece un instrumento 
de comunicación de los trabajadores y 
para los trabajadores (que reflejaba) 
••• los objetivos, las·conquistas, los 
problemas y las cr!ticas populares, ex 
presadas por los propios actores de 
esa din~mica social.30) 

Por su parte, el Rector de la Universidad Católica, 

Boenninger, dedic6 vastos esfuerzos para intentar recapturar 

al canal 9, en manos de gente de la UP, utilizando todos los 

medios, legaloides, e ilegales, para desplazarlos como la in

tervención de la correspondencia, la requisa de noticieros 

f!lmicos, la suspenci6n del teletipo, etc. 

Los trabajadores del canal decidieron entonces dar 

la batalla, ante la cual Boenninger cre6 otro, el canal 6, 

"órgano leg!timo de la Universidad", el cual sin embargo tu

vo Wl alcance !nfimo, lo que no importaba pues su finalidad 

era otra. 

Sin embargo todas estas maniobras realizadas tanto 

por el canal 13 como por el canal 6 tuvieron como objetivo 

boicotear todos los planes y propuestas gubernamentales, en 

conexi6n con los grupos que preparaban el golpe militar pues, 

seqún denuncias de Chile Hoy, recibían notables aportacio

nes por parte de sectores privados. 

30) 

Ni la ruptura de la dependencia cultu
ral proclamada por la UP, ni la real 

Ruiz, Eduardo, "La crisis del intelectual por el cambio. 
Notas acerca de la experiencia chilena", en varios aut~ 
res, El Golpe de E6tado en Chile, UNAM, Fondo de Cultu
ra Econ6mica, M~x~co, 1975, pSg. 311, 
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participación de la clase obrera en la 
estructuración de los programas, anun
ciada por ciertos sectores, lograron 
reflejarse en las imágenes televisadas 
aunque deban reconocerse, en ese senti 
do, algunos esfuerzos importantes ••• -
Vencer al enemigo en un marco de orden 
y leyes creadas por el mismo enemigo, 
y crear un orden nuevo, no significa 
una tarea fácil ••• Lo ocurrido en los 
canales de televisión durante el régi
men de Allende sirva para ilustrar las 
contradicciones de su proyecto cultu
ral y la explotación de esas contradic 
ciones por parte de la oposición.31) -

El canal 9, para aumentar su porcentaje, tuv~ que 

utilizar programaci6n norteamericana, incluyendo a Mannix y 

otras series detectivescas o telenovelas latinoamericanas co-

mo Simplemente Marta -mexicana-. 

Con esto queda demostrado c6mo la oposici6n seg\l!a 

dictando las reglas del juego, y as!, tanto la batalla de los 

"ratings", como la utilización de programas norteamericanos 

continuaron siendo "una garant!a para ganar una audiencia 11
•
32 ) 

As! series norteamericanas como "FBI", "Bonanza", 

"Misi6n Imposible", "Disneylandia", "Toro Jones", "El Gran Cha 

parral", "El Show de Dean Martin", "Rin Tin Tin", que en gen!_ 

ral transmiten valores creados en otra realidad social, de ma 

nera pasiva, fueron utilizados como anzuelos pol!ticos. 

Tanto la permanencia laboral de una masa de t6cni

cos y bur6cratas, opuestos a la UP, como los valores ideol6gi · 

cos largamente inculcados por la derecha, as! como las trabas 

legales, y el monopolio de la TV por parte de la derecha fre-

31) Rodr!guez, A. "Chile .•. ", op. cit., pág. 117. 

32) 
Ibid, pág. 115. 
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n6, boicote6 e impidió que se llevaran adelante cambios sus

tanciales. 

En cuanto al cine, no hab!a una producci6n nacional 

importante, pues a pesar de que tenia mucho auditorio, se pr~ 

duc1an sólo 1 6 2 peliculas al año, pues como no hab!a una in 

dustria o capacidad instalada, la producci6n resultaba muy 

costosa. 

As! que casi todo lo que se va!a en Chile en esa 

~poca era importado, el 60% de los Estados Unidos. 

ejemplo, en el verano de 1971 se pod!an ver en Santiago films 

como Tora! Tora! Tora!; El Mago de Oz; Adi6s Mr. Chips; En 

un D!a Claro se ve hasta siempre; Zeppelin; Historia de 

Amor; el Festival de Walt Disney; TarzSn, en momentos en 

que la situación pol!tica era de franca confrontación. 33 ) 

A pesar de que el Estado cuenta con una sociedad 

productora y distribuidora, y que uno de los partidos de la 

UP compr6 la empre2a que hace noticieros cinematogr!ficos, y 

publicidad comercial para cine, no hubo una pol!tica guberna

tn1ental al respecto. 

Lo que hab!a era un auge importante del cortometra

je y con la llegada de Salvador Allende va a ver un replante~ 

miento del lenguaje y la concepción social y pol!tica que 11~ 

va a que se desarrolle el Documental, resaltando el trabajo 

de Patricio Guzm!n, Miguel Littin, Ra61 Ruiz, Aldo Francia y 

Belvio soto. 

33) Sehiller y smythe. "Chile ••• ", op. cit., plg. 39. 
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El documental va a estar considerado 
como un instrumento de denuncia y ª' 
informaci6n, y va a jugar entonces un 
papel activo de apoyo al programa de 
la UP. 34) 

7.1.2. La línea de masas de la burguesía. El papel 

de los medios de comunicaci6n durante el p~ 

ro patronal de octubre 

La primera etapa del conflicto fue enfrentada de ma 

nera exitosa por la Unidad Popular; Allende fue ratificado 

como presidente en el congreso, enmedio de una vast!sima cam-

paña de terror y en año y medio se logra concretar buena par

te del programa de gobierno. 

34) 
Frerot, Christine. "El Arte al ~ueblo con Allende" en 
varios autores. Chite 11.lve., Ed. CEESTEM, A.C. e Institu. 
to de rnvestigaciones Est,tic~s, UNAM, México, abril de 
1982, pp. 49-50. 

Hemos de .afiadir que la labor de estos cineastas ha 
sido notable no sólo porque continuaron con su labor de 
denuncia e información de la situación social y políti
ca de Chile y América Latina, sino que han combinado di 
cha labor con un trabajo de gran calidad¡ recordemos -
las películas de Littin o aquel documental extraordina
rio de Patricio Castillo de varias horas de duración 
que se llama "La Batalla de Chile" (U.P.) y que da.cuen 
ta del proceso vivido en ese pa!s, prácticamente día a
d!a, en todos los frentes -ideológicos, parlamentarios, 
políticos, sociales, etc.- donde se combatió, de lama~ 
nitud e importancia que alcanzó la movilización popular 
y la conciencia de los trabajadores. Es un documento 
de gran calidad cinematográfica, tomando en cuenta que 
se contaban con pocos recursos, y que las tomas eran 
"en vivo", que cumple su labor de informar al mundo lo 
que pasó en Chile y por lo que se lucha, convirtiéndose 
además en un documento que conserva también la memoria 
histórica. Es importante destacar esto, pues la misma 
dinámica de las luchas populares en América Latina, ha 
recuperado, replanteado el papel del cine, específica
mente del cortometraje y el documental, integrándolo a 
esa lucha, como en el caso de Centroamérica y esto tuvo 
un auge más marcado luego del golpe militar en Chile. 
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Pero la oposici6n eataba en un rápido proceso de re 

organizaci6n. Luego del sospechoso asesinato de Pérez Zujo~ 

vic, atribuido a un grupo armado de izquierda, la OC se lanza 

a los brazos del PN y comienza a articularse una vasta contra 

ofensiva ideol6gica. 

El terna de la .violencia predomina en 
casi todos los titulares de esta eta
pa, que culminará con el triunfo eloc 
toral de la Democracia Cristiana en -
Valparaíso en el mes de julio (1971). 35 ) 

En medio de una camp&ña que habla de caos, violen

cia, desabastecimiento, y que se lanza contra la constituci6n 

del :!rea de propiedad social y los "afanes estatistas" del 

gobierno, llega Fidel castro, Primer Ministro cubano, a Chile 

(noviembre de 1971), (visita que la derecha aprovecha) para 

seguir con su campaña de desprestigio al gobierno popular. 

En diciembre de 1971 se lleva a cabo la llamada 

•marcha de las cacerolas vactas" donde las señoras de clase 

alta se lanzan vociferantes a las calles golpeando sus cacera 

las vac!as para protestar por el desabastecimiento. 

La derecha vuelve a tomar las calles el 12 de abril 

en la oposici6n ya unida, en la "marcha de la democracia". 

La derecha sabia que la sola unificaci6n de los p~ 

tidos de oposici6n no era suficiente sino que hab!a que lo-

grar que esa oposici6n fuese masiva. 

Se avocaron entonces a la construcci6n de una "11-

nea de masas", de "resistencia civil". As1, las "lineas 

35) Rojo de la R. "Manipulación •.• ", op. cit., pág. 71. 
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de agitación" se dirigían, por un lado, al consumidor, al P!!. 

dre de familia, al ama de casa, como tradicionalmente se hace, 

pero otra se centraba "en la agitaci6n de los gremios, los 

sectores estudiantiles, los sectores empresariales y colegios 

profesionales 11
•

36 > 

Manejando como temas eje el descalabro econ6mico 

(desbastecimiento, anarquía, inflaci6n, racionamiento), el 

totalitarismo estatista, el fin a la libertad de expresi6n, 

la violencia y el terrorismo, la campaña de derecha se dirige 

entonces a tratar de capitalizar "el descontento de vastos 

sectores de la poblaci6n, aquellos que integran una c~ ino~ 

gánica, cuyo.vínculo profundo es la sobrevivencia y el consu

mo•. 37) 

Su otro objetivo es encauzar la inquietud de los P! 

queños y medianos propietarios, la clase media asustadiza, 

los sectores que eran la base social potencial para derrocar 

al gobierno, los "embriones de poder contrarrevolucionario 11
•
38 ) 

Los partidos de oposici6n comienzan a acercarse a 

los gremios patronales. La primera reuni6n de este tipo, c2 

nocida como "el complot del pastel de Choclo" fue celebrada 

el 4 de marzo de 1972 y ahí se propuso la formaci6n del movi

miento "Solidaridad, Orden y Libertad" (SOL), para luchar 

por la "libertad" y los ·"derechos huma.nos" y la "dernocra 

cia": 

36) 

37) 

38) 

"Ante esta situaci6n, no cabe la cobard1a ni el desa-

Mattelart, Mlchele y Piccini, M. "La Pren~a ••• ", op. 
cit., pág •. 29.7. 

Ibid, p~g. 298~ 

Ibid. 
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liento: Es la hora de la acci6n". 39
> 

De las protestas callejeras se pas6 a la actividad 

huelgu!stica, cuyo eje eran los gremios, pretendiendo la par! 

lizaci6n del pa!s. 

El "poder" gremial, fue entonces la consecuencia 

de la labor de agitaci6n a la cual contribuyeron notablemente 

los medios de comunicación, teniendo sus momentos estelares 

durante el paro patronal de octubre de 1972 y durante la ofen 

siva final en agosto de 1973. 

El movimiento gremial fue en realidad 
un movimiento burgués y pequeño burgués 
con una base social entre los pequeños 
propietarios de tiendas, negocios y 
transportistas ••• El grupo dirigente 
del movimiento de los gremios consistía 
principalmente en presidentes de organi 
zaciones patronalea.40) 

El eje y detonante del paro patronal de octubre fue 

ron los dueños de camiones, en cuyo movimiento huelgu!stico 

fueron secundados por los gremios empresariales, los comer-

ciantes y profesionales, extendi~ndose también a otrQs saeto-

res 

39) 

40) 

41) 

•.• la resistencia cívica se libraba 
en los consejos de barrio, las asocia 
ciones femeninasÍ las federaciones de 
estudiantes •.• 41 

Junto con los patronos, las asociaciones de profe-

De Riz, L, Sociedad y ... , op, cit., pág, 173. 

Cockcroft, J. "Transnacionales ••. ", op. cit, pág. 72. 

Mattelart A. citado por De Riz, L. Soc~edad ... , op. cit. 
pág. 172. 
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sionistas fueron también fieros opoaitores a la UP y a cual-

quier intento de reformar las profesiones, lo cual era, para 

ellos, un insulto y un atentado contra la libertad del traba-

jo. 

En realidad los profesionistas defend1an sus privi

legios corporativos y su alto status, el cual dependía entre 

otras cosas, de la distribuci6n inequitativa del ingreso, por 

lo cual estaban ganados de antemano para conformar el frente 
. 42) 

derechista. 

Los futuros.profesionistas, estudiantes de leyes, 

de medicina, veterinaria, comercio, odontolog!a, se lanzaron 

tambi~n a la defensa de sus feudos en las universidades y a 

lo largo del periodo se dieron fuertes enfrentamientos entre 

estudiantes de derecha y de izquierda. 

El momento climático de la labor de agitaci6n y mo

vilización de la derecha fue durante el paro patronal de oct~ 

bre de 1972, momento en que las masas demostraron su nivel de 

conciencia y compromiso al empezar a generar sus propias for

mas de organización y difusi6n. 

Desde el mes de agosto la derecha genera un estado 

de tensi6n en la cual se suceden protestas callejeras, atent! 

dos, enfrentamientos, provocaciones a las FFAA; desmanes por 

parte de grupos derechistas; asesinatos de campesinos. 

42) La UP trató de form~r una asociación de profesionistas 
de izquierda q~e llegó a agrupar cerca de un cuarto del 
total de abogados, doctores, ingenieros, académicos, 
etc. R.oxborough, et. al. Cltile ... , op, cit., pág. 86. 
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Paralelamente los partidos de oposición, que no 

abandonaron otros planos de lucha como el institucional es-

tructuran la Confederaci6n de la Democracia, como su frente 

común para las elecciones de marzo de 1973. 43 ) 

A pesar de ese clima de violencia, el 4 de septiem-

bre se reune una impresionante muchedumbre para conmemorar el 

segundo aniversario del gobierno popular, calculándose unas 

700 mil personas en la concentraci6n en la capital y un mi

llón el total de participantes en marchas y concentraciones 

en las demás ciudades. 44 l 

Los desmanes fascistas continúan y entre presiones 

internacionales se habla de guerra civil. Ese es el marco 

del paro patronal que comienza el 11 de octubre con los trans 

portistas en huelga, a los que se suman todos los demás gre-

mios: Sofofa, Sociedad Nacional de Agricultura, confederaci~ 

nes de comercio, m'dicos y abogados. 

Se argumentaba la "falta de repuestos", pero en 

realidad todo se insertaba en un plan golpista denunciado de! 

de el 14 de septiembre por el gobierno y desmentido violenta

mente por el presidente de la Confederación Nacional de trans 

porte terreste, Juan Marinakis que señala que su posici6n era 

"s6lo gremial" y no sediciosa. 45 ) 

43) 

44) 

45) 

Se intentaba derrocar al gobierno, eso es claro pe-

Otero, Lisandro, Razót". 11 • , • , op. cit., pág. 261. 

!bid. 

Harnecker, Marta. "Grandes periodos •.• ", op. cit., p~g. 
18. 
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ro aan hab!a dos. tácticas: el Partido Nacional, estaba deci-

elido a "dar la batalla" sin esperar a las elecciones de mar 

zo, pero la DC a\Ín confiaba en el "golpe legal" y la posibf. 

lidad de acusar constitucionalmente al gobierno. 

As! los gremios de profesionales piden la renuncia 

del presidente y las acusaciones de ilegitimidad e ilegalidad 

del gobierno se suceden en esos días. 

El 22 de octubre el Comando Nacional de Defensa Gre 

mial, recién constituido emite un pliego petitorio cuyas de

mandas iban desde la solicitud de aumentos del precio en el 

papel hasta "garantías" para Radio Agricultura, pasando por 

el problema de los repuestos. 

En esta primera escalada explicita y global de de-

rrocamiento los medies de comunicaci6n de la derecha pasaron 

a ser la punta de lanza de la sedici6n. Este momento es 

•quiz4s hist6ricamente, la sintesis de la lucha ideol6gica en 

torno a los medios". 4 6 > 

M&s a6n, se ha dicho en varias ocasiones que los m~ 

dios de comunicaci6n, en buena medida asumieron el "lideraz

qo y la conducciOn de los sectores en conflicto". 47
> 

En este proceso los medios de comunicaci6n, tuvie

ron que cambiar su papel tradicional de desorganizadores, de 

fomentadores de la apatía, el apoliticismo y la pasividad, 

para a.slUTl;i..r el papel de "organizador colectivo" a 

46) 
Gamero, "Elementos •. ,", op. cit, p¡g. 535. 

47) 
Rojo de la R. "Manipulación ••• ", op. cit., pág. 74. 
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la manera leninista, de agitadores, de azuzadores e impulsad~ 

res de la acci6n, politizando todos los ámbitos posibles, de! 

de el periódico pol1tico hasta la receta de cocina, como lo 

han mencionado los M.attelart en sus estudios. 

Este cambio en el papel de los medios de comunica

ción durante el periodo de la UP ha sido señalado como uno de 

los rasgos más notables en la estrategia de la derecha. 

Esta idea, que se ha manejado sobre todo en torno 

al papel que cumplió el periódico El Me.11.c.uJt..lo, es muy suge

rente pues nos plantea cómo la misma dinámica del proceso su-

pera a los partidos políticos de derecha tradicional y los m~ 

dios de comunicación en momentos de crisis abierta asmnen el 

rol de organizadores, movilizadores, de conductores, en suma 

se constituyen en el partido de la derecha, la vanguardia de 

la contrarrevoluci6n. 

El diario Et Me1t.cu1t.io " confirma~ 
do una ohservaci6n de Gramsci en el sen 
tido de que, en momentos de grave cri-
sis interburguesa, un periódico puede 
cumplir el papel de un partido político, 
se había constituído, durante el gobier 
no de Allende, en el centro de aglutina 
ción y dirección de las fuerzas reaccio 
narias, desde los gremios fascistas has 
ta los círculos dirigentes de la gran -
burguesía nacional y extranjera,48) 

Todos los principios y formas de operar de los me

dios de comunicación en manos de la oposición, son sobrepasa-

48) Marini, Ruy Mauro. "Econornla Polltica de un golpe mil~ 
tar", en, El Re6o~m~amo y la Cont~a1t.1t.evoluc.i6tt, .E6tu
d.ioa ¿,ob-'t.e Ch.lle, serie popular ERA, No. 37, México, 
1976, pp. 238-239. 
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dos por las demandas de movilizaci6n que plantea el proceso 

pol!tico, oblig~ndolos a asumir un rol activo, en el sentido 

leninista, para quien el periódico político no debía limitar

se a difundir ideas, sino debía ser un "propagandista colee-

tivo" un "agitador colectivo" y más aún un "organizador 

colectivo". 

En este Último sentido se le puede com 
parar con los andamios que se levantañ 
alrededor de un edificio en construc
ci6n, que señalan sus contornos, faci
litan las relaciones entre los distin
tos constructores, les ayudan a distri 
buir el trabajo y a observar los resul 
tados generales alcanzados por el tra= 
bajo organizado.49) 

Uno de los principales objetivos de la campaña se-

guida por la prensa de derecha era demostrar un vasto apoyo 

"popular" al movimiento de "resistencia civil" que se ex-

presaba en el paro, que para la prensa de derecha no era pa-

tronal ni burgues, como "trataba de hacer creer la UP", si-

roque en el poder gremial conflu1an diversos sectores, modestos 

comerciantes, honrados profesionistas, sectores "democr!ti-

cos", alzados frente a la "embestida socializadora". 

El Mercurio va trabajando desde antes sobre la "1! 

nea" del "poder gremial", dedicando editoriales a los gre

mios y al análisis de sus "problemas" y demandas, para lue

go hacer llamados a la "solidaridad" gremial y resaltar la 

idea de la formación de un fenómeno nuevo, de una "nueva co-

munidad" que se levanta por encima de intereses individuales 

49) Lenin, V.I. "lPor d6nde empezar?", Obras Escogidas, Ed. 
Progreso, Mosc6, 1971, p~g. 37. 
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en la hora de la acci6n. 

Durante el paro de octubre El Melf.cutúo que, junto 

con los otros medios se lanzaron a apoyar la huelga, informar 

sobre su desarrollo y a proclamar consignas, trató de demos

trar "que se trataba de una lucha entre 'el pueblo' y la UP ••• 

Et Me~cu'Lio creaba el espejismo de un 'pueblo antiallendista' 

por el arte de magia de ensanchar los limites de la clase me-

dia (al decir que la diferenciación entre clases se iba dilu 

yendo al fundirse cada vez m~s entre s!, conformando una in-

mensa clase media en la cual se incluía a la mayoría de la p~ 

blaci6n, desde el campesino y el artesano hasta el industrial).SO) 

La clase media es definida por los "teóricos" de 

El !.lelf.cu.lf.io "por ciertos hábitos de vida, por ciertos valo-

res morales y por ciertas aspiraciones colectivas muy esenci~ 

les. A la vasta clase media chilena aspiran a pertenecer m~ 

chas individuos .•. en este pats de clase med~a una politica 

de proletarizaci6n envuelve un error de enormes magnitudes1t.Sl) 

La derecha busca apropiarse de conceptos manejados 

por las fuerzas de izquierda, redefiniendo el concepto de 

"pueblo" que ahora es el campesino, junto con el empresario, 

el ama de casa junto con el comerciante, el humilde obrero, 

al lado de el dueño de carni6n, todos, "luchadores de la demo 

cracia" que conforman una nueva "fuerza social". 

50) 

51) 

vázquez, M. "La V.Ca c.h.i.iena. al ... ", op, cit., pág. 95 . 
• 

E.i Me~cu.lf..io, (9, Feb. '72), citado por VSzquez M., La 
V.Ca ••. , op. cit., pág. 95. 
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La composición social de los g~emios 
en huelga -decía E¿ MeAC.UAio- no puede 
ser catalogada ni de burguesa, ni de 
obrera, ni de campesina. Distintas 
condiciones sociales se reunieron en 
este movimiento, porque en el prima la 
actividad o la especialidad propia del 
individuo y no su artificial clasifica 
ción en el binomio explotadores explo~ 
tados.52) 

El /.fvr.c.u.Jr..lo luego fue· escalando y de tachar de il~ 

gal e ilegitimc5' al gobierno, lleg6 un momento en que simple-

mente borr6 su existencia, y pr&cticamente lo "derroc6 desde 

sus paginas editoriales antes del golpe, al hablar de "vacio 

de poder", "desgobierno", y de una situacil5n donde "cada 

cual debe moverse por su cuenta 1153
> con el obvio objeto de 

ir incitando a las FFM a "asumir su responsabilidad" y tam 

bi6n ir preparando psicol6qicamente a la población para que 

ante el caos y el desorden vieran en el golpe de Estado una 

luz de salvaci6n. 

Ademts de eatos lineamientos, que de común acuerdo 

siguieron los·medios de comunicaci6n, tambi6n utilizaron alg~ 

nos de sus tradicionales m6todos de manipulaci6n. 

Para transmitir la imágen de un paro triunfal utili 

zaban toda la información que los favorecía, ofreciendo al p~ 

blico una perspectiva unilateral y parcial; por ejemplo en 

52) 

53) 

El Me~c.UAio, citado po~ De Riz, L. Soc.iedad •• ,, op. cit., 
p. 173. 

Dorffman, Ariel, "Artículos sobre movilización ideológi 
ca en los Gltimos meses del gobierno popular", en, En6a 
yo& quemado& en Chile., Ed. La r'lor, Buenos Aires, 1974; 
pág. 129. 
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sus programas especiales en radio y TV, invitaban a un inter-

cambio "plural 11 de ideas, sólo a miembros de la oposición es

camoteando la infonnaci6n sobre la reacci6n y movilización ~ 

pular al paro. 

As! por ejemplo en un día de programación de TV tre 

ce -que significativamente alargaba sus noticieros pol1ticos-

se daba foro a 7 entrevistas a favor del paro y una en contra 

para tener "bien informado" al auditorio. Además el canal 

13 creaba nuevos espacios de "discusión" política, asumi~n-

dose además como la "voz de los que han quedado en silencio" 

como alusión directa a la "ilegal" cadena nacional decreta-

da para los medios radiofónicos por el gobierno. 

Algunas radiodifusoras corno Radio Balmaceda y Radio 

Agricultura desaf1an la disposición oficial saliéndose de la 

cadena nacional para dar foro a la oposición¡ muchas de esas 

radioemisoras fueron clausuradas, dando pié a la protesta por 

la "falta de libertad de expresi6n 11
• 

En suma, el papel cumplido por los medios de comun~ 

caci6n de la derecha en una fase culminante del enfrentamien-

to ideológico como se di6 durante el paro de octubre tuvo las 

siguientes características generales, segtin el análisis de Mi 

chele Mattelart y Mat\el Piccini, quienes nos hablan del papel 

de la prensa pero cuyo modelo de operación se extendía a otros 

medios: 

1) ••• e1 diario como mo~o de contacto 
entre gremios, vínculo entre los agen
tes de la sedición y las bases, sopor
te de la acción propagandística, me
diante los espacios dedicados a las i~ 
serciones que se multiplican: diecinu~ 

', 
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ve inaerciones pro paro, el 22 de octu 
bre. Veintid5s, el d!a 25 de octubre
entre laa cuáles se destacan por su re 
gularidad, extensión y virulencia las
del llamado Poder Femenino. 2) •.• 
agente publicitario de los sectores 
huelguísticas, celebrando el avance 
unilateral de la crisis: la paraliza
ción del país, el desbordamiento del 
poder constituido y la profundización 
de la crisis estructural {descalabro 
económico, vacío de autoridad, ruptura 
de la convivencia democrática). 3) ••• 
finalmente, el diario en su función de 
ideólogo y agente teórico, segrega y 
organiza, a través de los editoriales, 
los fundamentos conceptuales y princi
pios de acción propiciados para la co
yuntura por la Confederación Democráti 
ca.54) -

Es cierto, como dice Biedma que " al amparo de 

las deficiencias y retrocesos de la izquierda, la burgues!a 

fue ocupando posicionas que le permitieron, llegado el m01nen

to, inaugurar su propia linea de "masas", que se establece 

como alternativa a la pol!tica del Gobierno Popular, bajo el 

signo de la·manipulaci6n que el terror bien dirigido y contro 

lado por ella supo inflingir en la poblaci6n11 •
55 l 

La oposici6n contaba con la mayor parte de los re

cursos materiales, institucionales, ideol6gicos, pero esto 

no bastaba. La clase dominante veía amenazados sus intere-

ses por lo que, al necesitar de la movilizaci6n masiva en tor 

no a su proyecto de clase, "desarrolla una estrategia infor

mativa propiamente tal, un frente comlln, con una estrategia 

y una tem&tica unificada".SG) 

54) 

55) 

56) 

Mattelart M., y Piccini, M. "La prensa ••• ", op. cit., 
pág. 243. 

Biedma, P. "La lucha .•. ", op. cit., pág. 41. 

Rojo de la R. nManipulaci5n ••. ", op. cit., pp. 68-69. 
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A este proceso se refiere Fidel Castro cuando en el 

acto de despedida que le brindó el pueblo de Chile en el Esta 

d:ix:>"Nacional -diciembre 2 de 1971- señalaba que: 

•.• hemos tenido la oportunidad de 
aprender y de ver el fascismo en ac
ción .•• se dice que no hay nada que 
enseñe a los pueblos tanto como un 
proceso revolucionario .•• Hay una 
cuestión: lquién aprenderá más y más 
pronto? lquién tomará más concien
cia y más pronto? llos explotadores 
o los explotados ... el pueblo o los 
enemigos del pueblo? ..• nosotros 
creemos sinceramente que el aprendi
zaje de la parte opuesta, el aprendí 
zaje de los reaccionarios ha ido má; 
rápido que el aprendizaje de las ma
sas". 57 r 

En otra parte de su discurso señalaba que la reac

ci6n chilena y Estados Unidos habían sabido aprovechar debili 

dades en la batalla ideol6gica, señalando tambi~n c6mo la de-

recha ganaba para su proyecto golpista a las clases medias, 

recogiendo sus ªaspiraciones" -que por otro lado la derecha 

misma sembr6- explotando sus miedos y temores. 

57) 

Ustedes viven un proceso muy espe-
cial .•• el momento •.• en que los fas
cistas -para llamarlos como son- están 
tratando de ~anarles la calle, están 
tratando de ganarles las capas medias 
de la población .•• los revolucionarios 
son honestos ..• no siembran el terror ••• 
la angustia ni inventan cosas truculen 
tas y tenebrosas. !Ah 1 pero los fas--
cistas s! que no se detienen ante nada. 
Tratan de tocar cualquier sensibilidad, 

castro, Fidel. Cuba-Ch..ile.. E11c.ue.11.t1to .s.i.mádl.ic.o e.11t1te 
do.s pltoc.e4o4 h.i.4~61t.i.c.o~, Ed. Pol!ticas. Comisi6n de 
Orientación Revolucionaria del Comit@ Central del Parti 
do Comunista de Cuba. La Habana, 1972, pp. 477-478. -
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de inventar la calumnia más increíble ••• 
tratan de despertar los mayores temo
res en todos los órdenes ••. Algo más: 
utilizan los sentimientos más ruines 
y más bajos. El chovinismo, los 
egoísmos, las pasiones más bajas, los 
temores más infundados, no se detíe-
nen ante nada.58) 

Pero lo más importante es que fueron los t~rrninos 

del enfrentamiento, la polarizaci6n de intereses, y el grado 

de avance del movimiento popular, su combatividad, su capac! 

dad de respuesta y movilizaci6n lo que alert6 a la oposici6n 

y la oblig6 a buscar la mejor forma de defenderse, buscando 

nuevas estrategias para enfrentar la movilizaci6n popular 

con la sedición contrarrevolucionaria. 

Si bien la oposici6n logr6 en efecto la constitu-

ci6n de un frente amplio opositor, aunque no de las carac-

teristicas -populares y democráticas- que pregonaban, s! 

no de carácter golpista y contrarrevolucionario, y a pesar 

del aire triunfalista de la derecha, de la magnitud del paro 

y de la orquestada campaña publicitaria, y de ignorar la rea~ 

ci6n, esta si, popular, lo cierto.es que el paro patronal no 

pudo paralizar al país, y más importante que eso, sil'X) hubo 

una escalada definitiva hacia el golpe en esos momentos, fue 

debido a la movilización popular, vasta y combativa. 

58) 
Ibid, pp. 480-481. 
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7.1.3. Insurección de los gremios y formas popula

res de organización: luna prensa alternati 

va? 

Durante el paro de octubre qued6 de manifiesto el 

grado de movilizaci6n y combatividad a que lleg6 el movimien

to popular, lo que hizo que el paro fracasara. 

Fue en estos momentos en que se perfilaban más cla-

ramente formas, si bien embrionarias, de poder popular. 

En el programa b!sico de la UP se manifestaba que 

se crearian los Comités de la Unidad Popular en fábricas, f~ 

dos, poblaciones, como instancias que no s6lo serian organis

mos electorales sino "intérpretes y combatientes de las reí-

vindicaciones inmediatas de las masas, y sobre todo, se prep! 

rar!an para ejercer el Poder Popular 11
•
59 ) 

Pero, ¿qué es lo que pas6 en la práctica? El go-

bierno popular propici6 formas de control de la clase trabaj! 

dora sobre ciertas instituciones, lo cual no lleg6 a expresa! 

se en un cambio del Estado burgués a uno proletario. 

Se intent6 aumentar la participaci6n obrera en los 

marcos de la adrninistraci6n estatal¡ en los organismos de 

planificaci6n y direcci6n, e incorporar a los representantes 

obreros en las tareas directivas en el Area de propiedad so-

cial. 

En el campo, se busc6 incrementar la participaci6n 

por medio de los Consejos Comunales Campesinos y los Centros 

59) Programa básico, op. cit. 

.l 
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de la Reforma Agraria (CERA) que serían la forma de organiz~ 

ci6n dominante en el agro. 

En suma se buscaba democratizar el proceso de toma 

de decisiones, integrar a los trabajadores a trav€s de sus re 

presentantes en la gestión de sus centros de trabajo; incor

porar a los obreros en fo.rnia masiva a la discusi6n de los pr~ 

blemas de producción y distribuci6n. 60 l 

Los problemas fundamentales que enfrent6 la partic! 

paci6n obrera institucionalizada fueron la carencia de un 

plan nacional que estableciera las líneas de desarrollo de 

las medidas de corto plazo, las formas concretas de relacio-

nar el !rea de propiedad social con el área privada, la forma 

concreta de la gesti6n, y además el hecho de que las formas 

de gesti5n y participaci6n que se daban en el ~rea de propie

dad social perdían claridad o enfrentaban el obst~culo de dar 

. se en un contexto capitalista, lo cual las limitaba, o sea se 

da c~erta "contradicci6n entre la base existente y las nue

vas formas de producciOn". Gl) 

Otros problemas tenían que ver no sólo con los fun

cionarios estatales de oposici6n y con una burocracia que ob~ 

taculizaba la participaci6n real sino también con la resisten 

cia misma de los trabajadores a6n con una perspectiva muy ce

rrada a los marcos de su propia empresa, (carencia de un sin 

dicato anico) por lo que sent!an temor de que las estructu-

60) 

61) 

Para una discusión más detallada ver, Vitelli, Guiller
mo. "Participaci6n popular y lucha de clases", mimeo. 

Xbid, pág. 21. 
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ras de participaci6n superaran a los propios sindicatos. 62) 

Esto hizo que en la práctica no se superara cierta 

representaci6n jer~rquica y que faltara mayor vinculación del 

representante con su base, entre otros problemas. 

A pesar de los problemas surgidos, sobre todo por 

el contexto econ6mico que aún seguía siendo predominantemente 

capitalista, éstas formas de participación abren nuevas vías 

de discusión y de integración, y desde luego enormes posibil! 

dades de desarrollo político. 

Sin embargo la experiencia más importante en térmi

nos de la participación popular se dá a nivel de la base que 

empieza a desarrollar formas de organizaciOn y movilización 

en todos los frentes para enfrentar la escalada derechista. 

Las JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios) los 

Cordones industriales, los Comandos Comunales son formas org! 

nizativas espontáneas de lucha que el pueblo creó para enfren 

tar a la burguesía. 

Las primeras iniciativas en este sentido fueron so

bre la distribución y el control de p:recios para contrarres-., 

tar las maniobras de acaparamiento, ocultamiento, mercado ne-

gro, encarecimiento propiciado por la oposición. Ad surgi~ 

ron las JAP desde 1971, como comités de comerciantes pro UP 

-que eran más bien pocos- amas de casa y sindicalistas o mi

litantes de partido para distribuir los art1culos de primera 

necesidad, a la vez que se controlaban los precios. 

6;.?) 
Ibid, pág. 29, 
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Las JAP se mueven en un terreno donde la oposici6n 

' ten1a mucho poder, y a pesar de las limitaciones, cumple, un 

papel fundamental a nivel de la distribución de algunos bie-

nes. Por ese motivo, siempre fueron un punto de fricción en 

tre el gobierno y la oposición. 

Los JAPs pretend1an adem's constituirse en grupos 

din:bnicos de educaci6n popular que explicaran la política de 

precios, la importancia del drea social y la formación de nue 

vos hábitos de consumo. 63 ) Se entiende el rechazo de la op~ 

sici6n. 

Los JAPs funcionan en aquellos sectores donde exis-

te comercio organizado, pero se crean los Almacenes del Pue-

blo para las zonas donde no existen dichos establecimientos, 

aunque aqut si hubo más problemas debido a la falta de con

trol estatal sobre la distribución que permitiera llegar a to 

dos los rincones del pa!s.64
> 

Durante el paro patronal de octubre, que se da en 

el contexto de una pol1tica sistem.4tica de bloqueo institucio 

nal, de presiones econ6micas externas, bloqueo a las ventas 

.de repuestos, la baja en el precio internacional del cobre, 

el encarecimiento de los productos alimenticios que se tenían 

que iJllportar, swnado a la acci6n gremial, el acaparamiento y 

mercado negro se genera uno de los m6s graves problemas de de 

sabastecimiento. 

63) Ibid, pp. 56. 

64) Ibid, p&g. 58. 
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En esos momentos ; ~-~-~)·surge de las bases la nece

sidad de una organización que nuclease a los distintos fren

tes existentes en cada comunidad por lo cual surgen los coman 

dos comunales o coordinadores. 65 ) 

Con el objeto de organizar la defensa a nivel de 

las industrias y empresas del área de propiedad social, sur-

gen los cordones industriales, antes del paro pero durante ~s 

te es cuando se fortalecen. 66 l 

Asi es como empezaron a trabajar, a organizarse y 

coordinarse, a dividirse el trabajo, con un sistema de repre

sentaci6n democr!tica "ParadOjicamente nunca estuvieron me

jor abastecidos los barrios obreros que durante el paro que 

buscaba el desabastecimiento". 67 ) 

Los cordones industriales y los comandos comunales 

empezaron a surgir por todas partes con el objetivo de no peE 

mitir que los patrones paralizaran la producci6n, evitar el 

sabotaje, denunciar el acaparamiento. Muchos negocios y mu-

chas fábricas fueron intervenidas y tomadas. 

El primer cordon industrial, constituido, en junio 

de ' 72 y tambi6n el más importante fue el Cordón Cerrilloe-Mai 

pú, enclavado en la zona de ·éerillos, el cual representaba la 

mayor concentraci6n industrial del pa!s y el centro de diatri 

buci6n de combustibles para toda la capital. 

65) Ibid, pág. 62. 

66) Ibid, pág. 60. 

67) Harnecker, Marta. "Grandes ••• ", op. cit., pág. 22-23. 
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As!, ante las demandas de loa gremios en paro, cor

dones, como el de Cerrillos-Maipú también presentaron su "pli~ 

go del pueblo" donde además de exigir la nacionalizaci6n de 

las empresas de distribuci6n, de los transportes, monopolios, 

exig1an la.no devoluci6n de las empresas ocupadas por ellos 

durante el paro, entre otras demandas. 68 ) 

Lo que importa destacar aquí es que 
los cordones industriales - a diferen
cia de las organizaciones de los pobla 
dores, que conocieron un desarrollo di 
vergente, marcado por el predominio de 
la presi6n reivindicativa - constituían 
un movimiento de clase... (pues) exce
dían la esfera de la producci6n para 
constituirse en expresiones más genera
les de poder (pero) carecieron de una 
dirección política homogénea y dieron 
lugar a experiencias diveraaa.6 9 ) 

A partir de la formaci6n de los cordones industria

les y las otras formas de organizaci6n popular, los trabajad~ 

res sienten la necesidad de crear Organos de difusi6n que 

real.mente expresaran sus luchas. 

Para tales fines se crearon peri6dicos hechos por 

los trabajadores, pero si bien es cierto que quedaron a nivel 

muy embrionario, es importante llamar la atención sobre ellos 

por las demandas impl1citas y explicitas que plantean y la 

·critica a la prensa oficial de izquierda, que iba muy a la za 

ga de los términos en que la oposici6n planteaba la lucha 

ideol6gica. 

60) De Riz, Liliana. "Sociedad ••• , op. cit., p,g, 174. 

69) Ibid, pág. 154. 
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En esos momentos tan cr!ticos, la prensa de los co! 

dones cubr!a las necesidades de informaci6n interna, de orga

nizaci6n y las tareas concretas e inmediatas que se requer!an 

en el momento. 

Armand Mattelart realizó dos o tres meses antes del 

golpe de Estado, entrevistas muy interesantes en los cordones 

industriales sobre la prensa obrera que emerg!a, sus demandas 

y necesidades. 70 ) 

Los trabajadores no se sent!an expresados por la 

prensa oficial de izquierda, no se sentían escuchados ni sen-

t!an que la prensa de izquierda se pusiera a tono con las cir 

cunstancias criticas que el país vivii, en cuanto a ser cana

les de información, orientadores, canalizadores de las inqui~ 

tudes populares, por lo cual sintieron la necesidad de esta-

blecer canales de información, aunque fuese a nivel muy rudi

mentario, como volantes, hojas mimeografiadas, peri6dicos mu-

ralea. 
As! surgieron los diarios de los cordones, algunos 

mimeografiados, otros impresos. LOs más importantes eran 

Td~ed U~gente, Co~donazo, Co~~eo P~oleta~io, O~den del O~a, 

Puño Ob~eM. 7l) 

El ejemplo cundi6 y los Consejos Comunales campes~ 

nos, en su primera re~ni6n plenaria en febrero de 1973 recla

maron la creación de celulas informativas y la formaci6n de 

corresponsales obreros y campesinos. 72 ) 

70) 

71) 

72) 

Mattelart, Armand. "Prensa y lucha ideol6gica en los co~ 
dones Industriales de santiago: Testimonios", Comunica
c~6n y Cultu~a, *2, Ed. Galerna, Buenos Aires, 1974. 

Ibid, pág. 77. 

Mattelart, A. "La comunicaci6n masiva ... ", op. cit., pág. 17 

.1 



- 284 -

Unos diarios eran dirigidos por los mismos trabaja-

dores, otros por periodistas militantes corno por ejemplo los 

de Ta~ea U~gente, que iban a los cordones y comandos, se e!!! 

papaban de lo que ahí pasaba, y trataban realmente de expre

sar a esos trabajadores. 73
> 

·'Puño Ob~e~o era un diario realmente artesanal; un 

bolettn mimeografiado que los trabajadores mismos financiaban, 

y donde colaboraban seleccionando los temas, discuti€ndolos y 

luego distribuyendo el boletín. 74
> 

Entre las crtticas y las demandas que hacían a la 

prensa de izquierda estaba la de que ellos sentían que ah! no 

se les dedicaba un p&rrafo, un suplemento, una hojita al me

nos donde se expresara c6mo estaba cada industria, que hacían 

las bases, c6mo trabajaban las fábricas intervenidas, qué pa

saba en las reuniones sindicales, qué se discutía. 

Nosotros también tenemos ideas sobre 
el proceso, y la mayor parte de las ve 
ces quedan ah{ no más, dentro de la 
reuni6n, no traspasan los muros de 
nuestra a•amblea sindica1.75) 

Algunos se quejaban de que la prensa de izquierda 

iba a entrevistar a las bases s6lo en momentos verdaderamente 

catastr6ficos, y encima de esto, a veces anotaban sus denun

cias pero no las publicaban, o, "reinterpretaban" la infor-

maciOn. 

73) 
Matt~lart, A. "Prensa y lucha 

74) Ibid, p~g. 100 

75) Ibid, pág. 62. 

" . "'' , op, clt., pSg. 92 
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Otra de las cr!ticas que los trabajadores hac!an a 

la prensa oficial de izquierda era que, a excepción de algu-

nos diarios, no había cambiado salvo el lenguaje y algunos e~ 

foques, pero seguían orient~ndose por criterios comerciales, 

como el tratar de "golpear" con la noticia, hacerla "vendi 

ble" y por eso conservan, por ejemplo, la "nota roja" y 

otras superficialidades. 

Con esta concepción se desvinculan del proceso rev~ 

lucionario, en el sentido de no tomar la ofensiva, de dejarse 

atacar día tras día por la prensa· de derecha, sin defenderse 

ni reaccionar. Como decra un obrero con respecto a Cla~in, 

"donde no sale nunca nada para la Revoluci!Sn". Sigue() igual, 

nada que ver con nosotros. No as! La Te~ee~a, por ejemplo, 

que está peg!ndole a la ~zquierda. Le tira, le tira, a la 

izquierda y Cla~~n ah! no más. Sigue con su exhibici6n de 

lolitas, en vez de ir pegándole a la burgues!a". 76 ) 

Pensaban que la prensa de izquierda no había podido . 
trascender el reformismo tradicional; por eso iban a la zaga 

de los acontecimientos, detras de los hechos y como si no es-

tuvieran viviendo un proceso revolucionario, siempre con el 

temor de no pasarse, sin salirse de los lineamientos burgue-

ses. 

76) 

Me parece que ningún diario de iztjuier 
da representa las aspiraciones del pro 
letariado en este momento ••• he discu= 
tido el asunto con algunos periodistas 
de izquierd~ 1 y xesulta que 9eneral~e~ 
te ellos están bajo la b~tuta del di-

Ibid, pág. BO. 
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rectorio del diario, del censor del 
diario, de la línea política del dia
rio, de los intereses economicistas, 
la dependencia de la misma línea de 
avisos, dependen de un mont6n de co
sas. 771 

Los trabajadores de los cordones opinaban que el m~ 

mento planteaba tareas urgentes -faltaban dos meses para el 

golpe de Estado-, que la prensa era el vehículo id6neo para 

tomar una posici6n, concientizar a las masas y orientar la ac 

ci6n, de infonnar al trabajador de lo que pasaba fuera del ~m 

bito donde vivian, por lo cual era lógico que desearan que la 

prensa fuese a la ofensiva. 

Estaban de acuerdo en considerar que un diario te

nia que incluir otro tipo de informaciones como noticias in-

ternacionales, carteleras cinematogr&ficas, etc., pero el mo-

mento que se viv1a eran roas importantes diarios como 'T Me.a. 

Uli.g ente.'' , que informan de los avances populares, que dan la 

lucha. 

Mientras e.l momento exige una prensa combativa, la 

de izquierda si.que escribiendo para el "hombre medio": 

77) 

78) 

••• esa raz6n ya no existe en este paÍR, 
porque ya sabemos que hay un hombre co
mún de oposici6n(" pero el hombre común, 
el hombre medio •• ·. en los tfirminos en 
que se hablaba antes, esa persona ya no 
existe en Chile. La prensa de izquier
da •.• no escribe realmente para las per 
sanas que estgn viviendo el proceso, s6 
lo quienes están fuera de la lucha se -
sienten interpretados a través de lo 
que leen en un diario tradiciona1.7B) 

Ibid, pág. 92 •. 

Ibid, pág. 84. 
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Básicamente extendían las mismas criticas a la TI/ y 

a la radio, fuera de algunas excepciones. 

En cuanto a la circulación de revistas femeninas, 

los trabajadores tambi~n hacen observaciones muy interesantes. 

Hacen notar cómo circulan con mayor facilidad las 

revistas femeninas editadas por la oposición como Paula, Va 

~idade~ y R~tmo¡ comics, fotonovelas, etc. g~neros que son 

muy leidos entre los obreros, pero fundamentalmente las obre

ras. 

Piensan que las mujeres obreras son trasladadas tan 

to por estas revistas como por la televisión, a un mundo fic

ticio, desvinculado también del proceso que se vivía entonces. 

Señalaban cOmo la mujer obrera estaba m§s atrasada 

ideológicamente que su compañero, y era presa f~cil de las 

campañas derechistas. 

De lo dicho por los obreros entrevistados se perci

be una verdadera sed de educación política, de impulsar discu 

sienes sobre sus problemas, de participar a todo nivel, empe

zar desde aprender o reaprender a leer, hasta impulsarse a 

realizar otras tareas. 

Los medios de comunicaci6n en manos de la izquierda, 

que de entrada compet1an con los de la oposiciOn en franca 

desventaja, prefirieron actuar en el terreno mismo de la bur

gues1a, con las formas y técnicas tradicionales que la oposi

ción conocía mejor, por lo que no dieron una respuesta adecua 

da a la campaña propagand1stica de la derecha y a su ofensiva 

ideol6gica. 
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••• en los ~ltimos meses del gobierno 

de Allende y al márgen de la izquierda 

oficial, al pueblo creaba un habla en 

la misma medida de su práctica revolu

cionaria, un habla que, a fin de cuen

tas, no se expresó mediante la técnica 

sofisticada de los medios de comunica- ~ 
ción, sino rompiendo todos los esque-

' 
mas comunicativos ••. Pue la amenaza de 

esa ruptura cultural lo que más alarmó 

a la burguesta y su~ capas medias. 79 l 

Las fonnas de poder popular que surg~an como formas 

de defensa ante la embestida derechista, plantearon serios 

problemas te6ricos y prácticos a la UP. 

Al seno de la UP se planteaba el problema en el se~ 

tido de c6mo lograr que estas iniciativas populares no des-

bordaran al gobierno popular. 

El debate al seno de la izquierda se hizo pablico 

cuando en torno a la Asamblea Popular de concepcidn en julio 

de 72, se denunciaba la funci6n y el caracter contrarrevolu

cionario del Parlamento y Allende respondi6 que: 

79) 

80) 

El Poder Popular no surgir& de la ma~ 

niobra divisionista de los que quieren 

levantar un espejismo lírico surgido 

del romanticismo pol!t·ico al que lla

man, al margen de toda realidad, Asam

blea del Pueblo.Bol 

Valdéz, Hernán. "lPrudencia o desorientaci6n para formu 
lar las bases de una política cultura?~, en varios auto 
res, Cuttu4a. y Comun~cac..lone6 de ma.4a, Ed. Laia, Barce= 
lona, 1976. 

Citado por De Riz, Liliana, 'S(i~i.~da.d •. • , op. cit., pág. 152. 
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Aqu! se empezaban a definir dos posiciones que se 

mantuvieron irreconciliables: ·los que ven1an que la 1lnica o¡: 

ci6n para seguir la marcha al socialismo era apoyándose en el 

movimiento popular, impulsando su avance y fortalecimiento, 

incluso si esto significaba al desarrollarse y extenderse, un 

poder al m!rgen del Estado, enfrentando a él, y los que plante~ 

ban, como Garcés, que esas formas de movilizaci6n popular, no 

deb1an salir de los cauces institucionales, para que no se en 

trara justamente en contradicci6n con el poder del Estado. 

De aqu1 se generaron todo tipo de confusiones te6ri 

cas en la interpretación de las tareas que demandaba el roornen 

to. 

Por ejemplo, dentro de la v!a institucional y los 

parámetros de an!lisis que brinda, aspirar a constituir un 

"poder dual" al m!rgen del Estado, paralelo y enfrentado a 

61, era impensable, y contradictorio, pues ¿c&no los trabaj~ 

dores pod1an generar un poder alternativo, cuando el qobierno 

era de ellos? ¿c6mo enfrentar a los trabajadores con su pro-

pio gobierno? 

Una salida al problema fue plantear que, si hab!a 

que hablarse de dualidad de poderes, 6ste exist!a ya, al seno 

del mismo aparato de Estado, debido a que el Gobierno Popular 

tenia la rama Ejecutiva, mientras que la burgues1a manten!a 

las otras dos ramas. 81) 

Sl) Vitelli, Guillermo. "Participaci5n ••• ", op. cit., p~g. 4. 
También René Zavaleta, en, El Pode~ Vual .. . , op. cit. nos 
señala que el principal expositor de la existencia de un 
poder dual al seno del aparato estatal, aunque no enfren
tado a dicho aparato, es Sergio Ramos y que este plantea
miento es te6rir.:u...,,ente incorrecto puesto que la dualidad de p~ 
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Otra concepci6n veta la qesti6n de un poder nuevo, 

surgido de obreros, campesinos y pobladores, que podía conver 

tirse en poder alternativo del Estado burgu§s. 

Creemos que durante la UP no puede hablarse de la 

existencia de un poder dual (y menos al interior del aparato 

de Estado) pero sí de formas de poder popular generadas al 

m!rgen del Estado y los partidos políticos, -aunque no aban

donaron el campo de la legalidad- formas espont&neas de org~ 

nizaci6n y autodefensa que hubieran podido madurar lo sufi

ciente como para plantear entonces la exi'stencia de un poder 

alternativo. 

Lo que pas6 es que no se alent6 el desarrollo de ª! 

tas formas populares de organización, hizo falta la adecuada 

conducci6n pol1tica, el impulso, la direcci6n de los partidos 

polfticos, pero eso implicaba el cambio radical de tactica. 

Ast, el debate en torno a este problema neutralizO 

un apoyo org~nioo a este movilniento, y ocasion6 su progresivo 

debilitamiento. Podemos decir que 1os trabajadores plantea-

ron la posib~lidad de un camino alternativo, pero no tentan 

la fuerza como para imponerlo. 

Era pues la responsabilidad del gobierno popular 

buscar una salida pol!tica dentro del marco legal o al nivel 

de las formas populares de organizaci6n. 

La respuesta fue clara. No se iba a sacrificar el 

deres no puede ocurrir en el seno del mismo tipo de Esta 
do sino que debe fundarse "en la existencia de &r9anos
de poder estatal no burguesestt por lo que no pod1an pre 
existir en la legalidad del Estado burgués, sino fuera -
de el. 
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posible acuerdo con la OC, y con los sectores medios ni bus-

car un enfrentamiento con el Parlamento. Por tanto, dichas 

iniciativas encontraron trabas también a nivel gubernamental 

a pesar del apoyo de sectores del PS, MAPU y MIR, que tampoco 

pudieron imponer sus puntos de vista. 

Otro adversario que encontraban los cordones indus-

triales en su camino fue la posici6n ambigua mantenida por la 

CUT que percibía como amenazante "una suerte de estructura 

sindical paralela". 82 ) As1 fue como la CUT y militantes del 

PC plantearon gue la oxistencia de los cordones era un inten-

to por sustituir a la CUT, que eran organizaciones paralelas, 

que usurpaban las funciones de dicha organizaci6n. 83 ) 

Un compañero decía que a los Cordones 
se los ha denominado como 'ultras• ••• 
Muchas veces tambiin la prensa de iz
quierda nos ha at~cado. 'El Siglo' en 
una oportunidad -se leyó en el Cordón
atacó al Cordón Cerrillos. Acá somos 
todos trabajadores, y sin embargo se 
nos estaba tratando de ultras. Pero 
no decían que un d1a antes habían ape
lado a un par de trabajadores, y ha
bían detenido a otros trabajadores, noi 
los ultras para crearle problemas al 
gobierno rio más se pusieron a hacer de 
sorden. Y la cosa de ningún modo es -
así.84) 

La UP se neg6 a seguir el camino de la movilización 

de las masas por temor a entrar en conflicto con la institu-

cionalidad por lo cual "El 2 de noviembre de 1972, Allende 

82} De Riz, Liliana. Soci.e.dad if···, op. cit., pgg. 155. 

83) O'brien y Roxborough. Ch.U.e. ••• , op. cit., pág. 183. 

84) Hattelart, A. "Prensa y lucha .•• •, op. cit., pág. 88. 
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anunció la composición del nuevo gabinete: tres militares y 

los dos dirigentes máximos de la CUT 11
,
85

> como una soluci6n 

institucional a la crisis. 

Un hecho fortalecta la credibilidad de la v1a insti 

tucional, su vigencia, y era que las Fuerzas Armadas se mantu 

vieron al márgen, durante el Paro de Octubre, actitud que se 

interpret6 como favorable al gobierno. 

¿C6mo apoyar un camino que podia o derivar1a en un 

enfrentamiento con las FFJ\A cuando ~stas habian demostrado su 

vocación constitucionalista? 

85) De Riz, L. "Sociedad ••• ", op. cit., ~lg. 189. 
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7.2. polttica cultu~al y lucha de cla~~b 

Al proceso revolucionario chileno se le presentaba el 

programa de romper la hegemon!a ideol6gica y cultural de la cla 

se dominante, por lo cual la lucha política e ideol6gica era 

fundamental, cuánto más en un proceso que quer!a y necesitaba 

conquistar a la mayoria de la poblaci6n y aglutinarla alrededor 

del proyecto revolucionario por medio de los cauces institucio

nales. 

Sin embargo, los problemas de la cultura, de los me

dios de comunicación, de la lucha ideol6gica e inclusive, del 

roder rolltico, no fueron considerados en el mismo rango de 

prioridad e importancia en el que se consideró la pol!tica econ6 

mica. 

El dar otro contenido (popular) a la institucionali~:. 

dad, respet~ndola, era lo fundamental para el tr4nsito pac!fico 

hacia el socialismo. 

La pol!tica econ6mica era el eje, el puntal del proqr! 

ma de gobierno, a trav6s de la constituci6n del área de propie

dad social y de las medidas económicas a corto y mediano plazo 

tendientes no s6lo a aumentar la capacidad adquisitiva de la po

blación y a elevar el nivel de vida en todos los ámbitos, sino a 

conseguir el apoyo de la población y el acrecentamiento de la ba 

se social del gobierno popular. 

Parecía que se consideraba poco importante el que la 

opos)ci6n lanzara campañas in:ames, difamaciones y patrañas por 

radio, prensa, televisi6n y demás medios, o saliera a las calles 

o conspirara abiertamente, mientras el gobierno ~opular pudiera 
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garantizar mejoras económicas. Pero la experiencia vivida du

rante ese período demostr6 que 6stas no eran suficientes. 

Durante los tres años del r~gimen de Allende se tra

t6 de lograr un acuerdo con la DC, para atraerse a los secta--

res medios. Se pensaba convencer a estos sectores de que sus 

intereses no serian afectados por el programa popular, el cual 

se dirigía sobre todo, a minar las bases de los intereses mono 

p6licos, nacionales y extranjeros. 

Se suponía que, "objetivamente hablando, los intere

ses económicos de los sectores medios estaban opuestos a los 

intereses monop6licos ••• 086 ), por lo cual dichos sectores iban 

a sentirse plenamente representados por la UP y su programa. 

Junto a esto, se implementaron muchas medidas econ6-

micas tendientes a mejorar el nivel de vida de estos sectores, 

a hacerles concesiones y darles otras prebendas económicas. 

As! fue como pequeños y medianos empresarios, profe

sionistas, bur6cratas, comerciantes, sectores del ~rea de ser-

vicios, burocracia estatal, etc. vieron incrementar sus ganan-

cias y percibieron notables mejorías materiales, pero ~sto no 

se expres6 en un apoyo masivo al gobierno popular, sino más 

bien estos sectores se volcaron al proyecto contrarrevoluciona 

rio. 

86) 

87) 

Las clases medias87 ) no son grupos homog~neos por 

Roxborough, et. al. Ch~!e ••• op. cit., p&g. 76. 

A pesar de las dificultades teóricas para definir a estos sectores, 
llamadas indistintak.ente clases medias, sectores medios, pequeña bur
guesía se puede deci~ que son quienes trabajan directamente con sus 
propios medios de prc¿ucción -artesanos y pequeños propietarios agrí 
colas-; quienes trabajan por su cuenta en el comercio y los servicios¡ 
los empleados de oficina y del comercio en general; burócratas; profe 
sionales y técnicos, por su cuenta o asalariados. Ver Stavenhagen, R;; 
dolfo en Excel.&io~ México, 27 de raayo de 1975, pp.7;8. 
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su diferente nivel de ingresos, nivel de vida y de inte:i:·eses, 

ni tienen entonces intereses comunes, o una conciencia de "cla 

se" determinada. Su orientación pol!tica es ambigua; han jug~ 

do un papel importante como base de apoyo de movimientos fas-

cistas. 

Esto se debe a que, si bien estos sectores no tienen 

un proyecto propio, ni conforman ninguna clase homogenea, "hay 

un factor que hasta cierto punto les da una homogeneidad por 

encima de sus intereses diversos y este elemento ser!a el ideo 

16gico o de tipo cultural, transmitido tanto por los sistemas 

educativos como por los sistemas de expresión y comunicaci6n 

del sistema 11
•
88

> 

Es decir, los sectores o clases medias están subord! 

nados a la ideología dominante y se adhieren al modo de vida 

burgu~s; forman parte del bloque hegem6nico de la burguesía 

por años de adoctrinamiento e inculcaci6n de los valores domi

nantes, del respeto a la propiedad privada, etc. 

No hab1a que olvidar los años de adoctrinamiento 

ideo16gico, la penetraci6n ideol6gica y cultural de los valores 

extranjeros, la campaña de terror destinada a ponerlos alerta 

ante el ascenso del movimiento popular y la peligrosidad que 

entrañaba para sus intereses y su status, tan dura y dificil-

mente conseguido. 

La UP guiso tranquilizar a las capas medias con medi 

das estrictamente económicas~ pero la falta de lucha ideol6gi

ca, la subestimaci6n misma de esta problem~tica derivó en una 

88) 
Gamero, Marco A. "Elementos ••. " op. cit., p~g. 529. 

.. 
~ 
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pol1tica economicista. 

Es probable que una estrategia destinada principal 
mente a reducir los temores de la clase media mas
que a la organización de una conciencia social com 
prometida con las clases trabajadoras, mine labase 
de apoyo del gobierno, una vez que el proceso de 
desarrollo pida sacrificios económicos crecientes,89) 

La derecha supo utilizar la delantera que llevaba a 

las fuerzas de izquierda entre la que se incluía la experien-

cia acumulada despu~s de la revoluci6n cubana, lo cual también 

lo señaló Fidel Castro al decir que "la oligarquta (chilena) 

está mucho m~s preparada de lo que estaba la de Cuba, mucho 

más organizada y mucho más equipada para resistir los cambios, 

desde el punto de vista ideol6gico. Han creado todos los ins-

trumentos para librar una batalla en todos los terrenos frente 

al avance del proceso. Una batalla en el campo ideol6gico, 

una batalla en el campo pol!tico, una batalla en el campo de 

masas -f!jense bien- ¡una batalla en el campo de masas con

tra el proceso! 1190 >. 
Esto lo llev6 a decir en otra parte de su discurso 

que "el 6xito o el fracaso de este ins61ito proceso depender! 

de la l.ucha ideol6gica y de la lucha de masas ••• 1191>. 
Mientras la izquierda trataba de no asustar a los 

aliados potenciales, la derecha agitaba, tomaba las calles, re 

89) 

90) 

91} 

Varios "Discusi6n acerca del grado de conciencia social y 
compromiso socialista." en La. V.la Ch.llena al Soc..ia.i'..L&mo 
Siglo XXI Ed., México, 1973, pp. 227-228. 

castro, Fidel. Cuba-Chile •.. op. cit., plg. 479. 

Ibid, pág. 481. 
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clutaba, movilizaba, se ganaba a estos sectores definitivamente 

y quedaba casi intacta la consistencia del bloque ideol6gico de 

la burgues1a. 

Con respecto a los medios de cornunicaci6n, ya lo ha-

b1a dicho Allende: 

•.. estamos dando la batalla dentro de los marcos de 
la democracia burguesa y las leyes que esta democra 
cía burguesa dictó .•. hay que anotar entonces que -
nos hemos comprometido a respetar la libertad de in 
formación ... Nosotros estamos limitados voluntaria-~ 
mente por los compromisos contraídos y, por lo tan
to, ustedes, compañeros periodistas de izquierda, 
saben perfectamente bien que otros seguirán contan
do con ••.. los medios de difusión que les permiti-
rán llevar, tergiversada, la información e interpre 
tar torcidamente las actitudes del Gobierno. 92) -

Existían, en efecto, trabas legales e institucionales 

para una pol!tica popular en materia de comunicaciones, pero.lo 

delicado de éste problema no reside en los obst4culos, que eran 

previsibles, sino en la inexistencia de una pol!tica comunicati 

va nacional. 

En pSginas anteriores hemos hecho hincapi~ en la des

favorable correlaci6n de fuerzas que exist!a para la izquierda 

en cuanto a la posesión de medios de comunicaci6n, pero tambi~n 

hemos de decir que hablamos de una izquierda que tiene el go-

bierno en sus manos y que lucha por el socialismo. 

En términos cuantitativos, la capacidad que ten!a a 

su disposición la izquierda chilena no era nada despreciable, 

si pudieramos compararla con otros paises latinoamericanos pues 

adern~s de los medios que tenia con anterioridad, al ascenaer al 

92) Citado por Uribe, Hern~n. "Los medios ••. " op.cit., p&g. 62. 
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gobierno la UP tuvo ~=ceso a otros más (Chile Filrns; editoria

les corno Quirnanta; los diarios Cla~~n y la Nac~ón,etc.). 

Lo que no había era una concepción del papel de es-

tos medios en un proceso revolucionario, no existía una ruptu

ra con los modos, esquemas y valores impuestos tradicionalmen

te por la derecha. 

Hay demandas mínimas, necesidades que tendría que 

plantearse una política comunicativa en un proceso de transi-· 

ci6n al socialismo y ante una ofensiva innusitada de la derecha, 

necesidades en torno a la discusión de las fases por las cuales 

se iba atravezando, necesidades de organización, de moviliza

ción, necesidades de explicar las contradicciones, los proble

mas, las dificultades que iban surgiendo en el proceso, de ir 

concientizando a cada vez más sectores de la población. 

El proceso de reorganización de la oposición plantea

ba la exigencia de una política comunicativa que fuera capáz de 

movilizar a la poblaci6n alrededor del programa popular y la de 

fensa de ~ste, lo cual requer!a un trabajo mucho más sistanático 

y de mayores alcances que el que se requiere para el tipo de m~ 

vilizaci6n que se puede. impulsar en una coyuntura electoral. 

Pero la política oficial se mantuvo en el terreno de 

la oposición, utiU.zando las formas tradicionales de informa

ción, los mismos canales -revista femenina, "canics"-, las mis

mas formas de organización, las prioridades, las jerarquías, el 

criterio mercantil, el sensacionalismo, el escándalo, y en suma, 

las fórmulas que se habían venido condicionando masivamente. 

Quien segu1a imponiendo la dinámica de la informaci6n 

era la oposici6n organizada. Esto aumentaba cualitativamente 
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la ventaja que llevaba a la izquierda en este su terreno inob

jetado. Al mantenerse la forma de comunicación burguesa, pro

bablemente se pensaba que as! las clases medias no sentirían 

temor, al mantenerles sus mismos marcos de referencia inaltera 

bles, 

Pero con esta política comunicativa, o mejor, con 

esta no pol1tica en materia de medios de comunicaci6n, no se 

ayudaba a elevar el nivel de conciencia pol1tica e ideol6gica, 

ni se proponían otras lecturas de la realidad o se daban ele--

mentes ideol6gicos a los sectores populares ante la ofensiva 

de la derecha. 

La falta de una política de comunicaci6n por parte 

de la izquierda "imped1a el desarrollo de formas elementales 

de defensa; la reflexi6n critica acerca de los procesos que se 

sucedían en la base era sustituida por simples acusaciones con 

tra los enemigos del r~gimen o por el desconocimiento liso y 

llano de los hechos adversos a la experiencia de tránsito al 

socialisrno93 l 11 • 

La situación no era muy distinta en otros ámbitos 

del quehacer cultural pues las importantes manifestaciones que 

hubo, quedaron aisladas, frag~entadas y no confluyeron en un 

frente cultural, en una política cultural • 

93) 

94) 

••. la precariedad cultural de los sectores p~s
tergados y la evidente necesidad de que ellos 
vivan y expresen su propia experiencia cultural, 
no pueden ser objeto de simples iniciativas ais 
ladas. Evidentemente falta la definici6n de -
una pol!tica cultural del gobierno. 94) 

Rodr!guez A. "Chile ... " op. cit., pág. 115. 

Valdéz, Hernán. "lPrudencia ... " op. cit., p,g. 36. 
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Pero a pesar de que a nivel gubernamental no hab!a 

el desarrollo sistem!tico de los elementos que debian canfor-

mar una política cultural de nuevo tipo, la práctica misma, el 

proceso de cambio exige la elaboración de este proyecto ideol6 

gico, cultural alternativo. 

En este contexto nos parece muy importante analizar 

las respuestas, las reacciones concretas que se iban dando en 

la lucha misma, las propuestas intra y extra institucionales, 

las impulsadas por el gobierno y las surgidas al márgen de su 

acción; propuestas ~stas que, en medio de su espontaneidad y 

su no articulación dentro de un proyecto cultural global, no 

surg!an tampoco de un vac!o hist6rico o de la ocurrencia de 

algOn funcionario, sino de un largo proceso al que había que 

responder. 

Una de las empresas m4s ~xitosas realizadas a nivel 

gubernamental lo fue sin duda! a de la editorial del Estado, 

.Quimantd (antes Editorial Zig Zag) que pasó a manos del gobie~ 

no en 1971. 

Sus objetivos eran difundir a nivel masivo l' popular, 

libros, documentos y revistas de an4lisis pol!tico, educativo, 

cient1fico, histórico, etc.; la edición de libros alcanza. en 

tan s6lo dos años, los ocho millones de ejemplares. 95
> 

Hab!a series de producciones literarias, "minilibros 

QuimantO", que constaban de 50 mil ejemplares cada una y se ag~ 

taban el mismo d1a que sal1an -a la venta. 

A falta de un Organismo Superior de Cultura -pues 

95) Ruíz, Eduardo. "La crisis del ••. " op.cit., pág. 310. 
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el parlamento se opuso a su creaci6n-, se utilizaron las es--

tructuras existentes en universidades y otras dependencias cul 

turales. 

Se cre6 el Instituto de Arte Latinoamericano el 29 

de diciembre de 1970 cuyo objetivo era impulsar la integraci6n 

de las artes y dicho instituto realiz6 una exposici6n que reu-

nia artes, plásticas, mtisica, folklore y danza llamado "Améri

ca, no invocaré tu nombre en vano 11
•
96 ) 

Este Instituto también agrup6 al Museo de Arte Con-

ternporaneo (creado desde fines del siglo XIX) con el Museo de 

Arte Popular J\mericano (1944) para "luchar contra la servidurn-

bre cultural"; también intent6 la descentralizaci6n art!stica. 

Pero la penetración más profunda se va a hacer esti
mulando el espíritu de creación artística potencial 
del pueblo a partir de su experiencia propia ••• Es 
así como van a surgir teatros obreros en las fábri-
cas socializadas y talleres de creación y de lectura, 
centros culturales, en los centros de reforma agra-
ria, taller de artesanías, parques populares con res 
taurantes y diversiones y apertura de las universida 
des a los obreros. 97) 

Entre 1971 y 1973 se cre6 tambi~n el Museo de la So-

lidaridad dirigido por el critico brasileño Mario Pedrosa, 

agrupando a cr1ticos de América y Europa. 

La llamada "nueva canci6n chilena", que empieza an-

tes de la llegada de la UP tiene un notable auge, insertándose 

en fábricas, escuelas, ofici.nas y otros ámbitos a los cuales 

%) 

97) 

Fr~rot, Christine. "El Arte al pueblo con Allende" en va 
rios autores Chlle Vive Centro de Estudios Económicos y -
Sociales del Tercer Mundo, A.C./Instituto de Investigacio 
nes Estéticas, UNAM, México, 1982, pág. 40. -

Ibid, pág. 42. 
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no llega.ba, 

Tambi@n en el ámbito del humor, de la caricatura y 

sus personajes, hay intentos por romper el monopolio de la de 

racha y el imperialismo. 

As!, antes de la UP, Jorge D~lano ("Cake") crea la 

revista Topa.ze. y a "Juan Verdejo Larrain", un personaje pop~ 

lar: Jos~ Palomo y otros crearon La Ch~va a finales de los 

años 60, como historieta colectiva que trataba de retratar la 

realidad de Santiago y que fue adquiriendo tinte político a 

medida que se polarizaba rn&s la situaci6n. 

En un clima de gran ajetreo político y de una impe
riosa necesidad de incorporar a las masas al proce
so de cambios, la Chiva se transforma en los Cuade.~ 
no~ de EducacL6n Popula~ y más tarde en La FL~me, -
con una intenci5n manifiestamente didáctica. 98) 

Una de las experiencias más creativas e importantes 

de entre los fen6rnenos culturales que hemos mencionado fue el 

aporte hechos por los artistas plásticos que conformaron las 

"brigadas muralistas", que de expresar plásticamente las deman 

das populares "terminaron por convertirse en un virtual medio 

de comunicación popular a nivel nacional". 99
> 

Los antecedentes de esta importante manifestaci6n ar 

t1stica, popular y revolucionaria los vamos a encontrar a par-

tir de la Revoluci6n cubana en una serie de expresiones plást~ 

98) 

99) 

Palomo, José. "Los monos en la tierra del Ulpo" un vista
zo al humor gr&fico en Chile." (Ulpo•atole de harina tos
tada con agua) en Chile VLve op.cit., p&g. 112. 

Altamirano, Carlos. VLaléctlca de una Ve44ota, Ed. Siglo 
XXI, México, 197 , p~g. 52. 



- 303 -

cas que intentaban dar cuenta de la situaci6n de Am~rica Lati

na, pero aOn a nivel individual. 

Muy pronto con la campaña electoral que llev6 al po

der a Eduardo Frei y fuertemente influenciados por los murali~ 

tas mexicanos Rivera, Orozco y Siqueiros, principales exponen

tes del Taller de la Gr~fica Popular {que a finales de los 

años 30 hacen un reclamo por un arte verdaeramente popular, p!!_ 

blico como alternativa al trabajo de caballete). 

En Chile a fines de los 50 el arte muralista se con 

cret6 a la expresi6n de lemas, consignas, mensajes directos, 

que eran realizados por grupos de 15 a 20 (algunos profesiona

les, pero la mayor!a estudiantes y obreros) de manera clandes

tina pues eran muy atacados. 

Con estos antecedentes las Juventudes Comunistas 

vuelven a activar en 1969 una brigada creada por ellos en 1964, 

que va a ser la más importante del per!odo de la UP: la "Brig~ 

da Ramona Parra" {combatiente comunista asesinada en los 

años 40) que con el objeto de insertarse en el proceso revolu

cionario comenz6 su labor durante la campaña presidencial lle

nando las paredes de propaganda pol!tica y social. 

De un.trabajo que comenz6 con la inscripci6n de slo

gans, y consignas, éste va adquiriendo formas pl~sticas, 11-

neas llenas de colorido, estableci~ndo un v!nculo creativo y 

un contenido realmente popular a la relaci6n Arte-revoluci6n. 

Es en estos momentos del triunfo de la UP " •.. cuando las pin

turas murales chilenas van a plasmar a nivel est~tico la in-

fluencia del muralismo mexicano."lOO) 

100) 
Frerot, C. "El Arte al ... " op. cit., píig. 45. 

1 
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Por medio de un lenguaje plástico sencillo e inspir~ 

dos por el proceso mismo, se estableci6 realmente un di~logo 

con diferentes y significativos sectores sociales. 

Poco a poco se fueron integrando profesionales, como 

Roberto Matta; se van realizando murales en actos políticos, 

exposiciones; surgen ademds gran número de brigadas an6nimas, 

espont~neas por ejemplo en 1972 la Inti Pereda y la Elmo Cata-

l!n, que, sin alcanzar la importancia de la Ramona Parra de--

mues~el fuerte impacto y la difusi6n que lleg6 a tener el 

muralismo durante la UP. 

Cada muro gris se transformó dándole al invierno 
los colores de la primavera. Las minas, las fá
bricas, los barrios populares y las escuelas co
nocieron .•• los puños cerrados que desplazaban 
la sonrisa de la rubia que toma Coca-Cola. Fue 
una victoria más del pueblo: el espacio de la pu 
blicidad enajen~ente había sido expropiado. 101) 

Para festejar los 50 años del PC la brigada Rarnona 

Parra efectúa en 1972, a lo largo del r1o Mapocho en Santiago 

una g1.gantesca pintura mural que lleg6 a medir 500 metros de 
.· 

largo por 7 de alto, en la cual participaron 200 pintores, es-

cultores y obreros y que se consagr6 a la historia y lucha de 

clase obrera. 102 l 

1o1) 

102) 

Palomo, Patricio. "Brigada Ramona Parra. La primavera en 
los muros" en var~os autores. Chile Vlve op.cit., p&g. Sl. 

Frerot, C. "El Arte.,." op.cit., pág. 48. A pesar del 
golpe de Estado en 1973, ha existido cierta continuidad 
en la existencia de estos grupos artísticos, aunque en 
condiciones distintas que son las del exilio, cre&ndose 
por ejemplo las brigadas Luis v. Corval&n, Salvador Alle~ 
de, Unidos Venceremos y Víctor Jara. 
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Los intelectuales, los artistas ven cuestionado su 

rol por el proceso revolucionario que se vive en su pais • 

... el medio conflictivo no sólo genera horizontes 
creativos opuestos sino que además exige conduc-
tas precisas, conductas de barricada ... Las exigen 
cias en cuanto a su compromiso exceden con mucho
las dimensiones estrictamente profesionales .•• lo 
que se espera •.. de quienes detentan el manejo de 
imágenes, categorías y t~cnicas con inserción en 
concepciones histórico-nacionales. 103) 

Había que aprovechar en este sentido, a los trabajad~ 

res de la cultura, de los medios masivos, a los intelectuales, 

a quienes se habían planteado y se planteaban estos problemas 

por su pr~ctica profesional cotidiana: habria que haQer canali-

zado sus proposiciones, dar cierta coherencia a las acciones 

dispersas que se intentaron desde el frente cultural. 

As1 tenemo$ por ejemplo, el documento intitulado 

"Por la Creaci6n de una Cultura Nacional y Popular" que un gru-

po de escritores propon1a para su discusiOn. 

En ese manifiesto se planteaba la necesidad de una p~ 

l1tica cultural que rescatara el "sentido profundo de nuestra 

historia", superando el subdesarrollo y la dependencia, lo cual 

es tambi~n una acci6n cultural. 

t 03) 

t04) 

Y con el triunfo de la Unidad Popular se abre la pr~ 
mera gran oportunidad para llevar a cabo esta tarea.

1041 

Se mostraban contrarios a la idea de que existe una 

Ru!z, Eduardo. "La crisis del ••. " op.cit., pág. 304. 

"Por la creación de una Cultura Nacional y Popular", Ta
ller de Escritores de la Unidad Popular. Documento in-
clu!do en el texto de v&zquez Montalban, M. La Vla Chi
te.na ... op. cit., pág. 229. 
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cultura "lista par ser etiquetada y distribu!da" por medio de 

un proceso de culturizaci6n masivo y se inclinaban por propi

ciar que los miembros de la sociedad participaran no como me

ros consumidores, sino como protagonistas de dicho proceso de 

culturizaci6n. 

Si bien se asumtan -los escritores- como "orienta 

dores del saber" "vanguardia del pensamiento" y como la "con

ciencia vigilante" en todo este proceso -lo cual les vali6 

muchas criticas, y adem~s de otras que se pudieran hacer-, el 

documento era un buen punto de partida para la discusi6n de 

esta problem4tica, un documento prepositivo, donde se señala

ban medidas inmediatas y factibles dentro de los objetivos in! 

ciales del programa de la UP, objetivos prácticos, realistas 

que apuntaban sobre todo a crear las condiciones propicias p~ 

ra generar un proceso m~s amplio. 

El documento proponta la utilizaci6n de los medios 

existentes -medios de comunicaci6n, editoriales, departamen

tos universitarios, casas de cultura, bibliotecas, organiza-

Cienes campesinas y obreras, sindicatos, asociaciones art1sti 

cas, intelectuales, etc.- y su puesta al servicio de una nue 

va valoraci6n de las funciones socia1es de la cultura. 

El proceso polttico que se vivta los invit6 a plan

tear sus exigencias profesionales, sus inquietudes y reflexio 

nes sobre el papel del artista, del intelectual. 

El documento fue muy criticado, y finalmente recha

zado en bloque, sin tomar en cuenta que los escritores chile

nos, como otros artistas, habían tenido hasta entonces un com 

promiso puramente individual, y empezaban a integrarse a un 
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proceso socialista, a reflexionar en otros términos. Era, 

pues, un punto de partida. 

As1 pas6 con la formaci6n de un frente cultural de 

izquierda, y un frente de periodistas de izquierda que no lle-

garían a ser operativos por reticencias al seno de la UP y po~ 

que se prefiri6 "seguir llevando la lucha ideol6gica de mane-

ra separada en los órganos de información y las instituciones 

culturales que controlaban".lOS) 

Hemos visto entonces c6mo el proceso revolucionario 

mismo gener6 una serie de demandas a nivel cultural que se ex-

presaron, tanto a nivel gubernamental, como por parte de inte-

lectuales, artistas, sectores populares movilizados por dicho 

proceso. 

La experiencia fue muy rica en éste tipo de manifes

taciones de creatividad e imaginaci6n, y si bien forman parte 

del acervo histórico de las luchas populares, al ser expresa--

das de manera fragmentada, muchas veces a nivel muy local, ni 

tuvieron fuerza o el tiempo suficiente para imponerse dentro 

de una nueva concepci6n del mundo ni tampoco fueron canaliza-

das, sistematizadas insertadas en un proyecto cultural alter-

nativo. 

7,3, Hacia el Golpe de E~tado 

El 4 de marzo de 1973, a pesar de la grave situación 

econ6mica y política, la UP obtiene un nuevo e inesperado 

105) 1 t •t "C ·• " it • Matter ar , "' reacion ... op. e ., pag. 99. 
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triunfo: el 43.4% de los votos. 106
> 

Al no obtener los dos tercios en el congreso que la 

DC esperaba, se pierde la esperanza de derrocar constitucional 

mente a Allende. La DC enfrentaba dos opciones: "seguir la e~ 

trategia militarista de la ultraderecha, o tratar de negociar 

una coalición con la izquierda corno medio de preservar el pro-

ceso electoral, para un regreso a la elección presidencial de 

1976 11
•

101
> 

Si bien en forma vacilante, el PDC estaba ya demasi~ 

do comprometido con el proyecto golpista: "su ideologia inte

grista había proporcionado las bases ideológicas para el movi

miento gremial de octubre. A partir de entonces, ella también 

quedaba sometida a la subversi6n corno arma fundamental de lu

cha contra ¡a UP.,, lOS) 

As1 se intensific5 la ofensiva contra la UP a todo 

nivel. El presupuesto, por ejemplo, es severamente reducido 

para bloquear las pretensiones del gobierno de seguir adelante 

con la constitución del &rea de propiedad social¡ las acusacio 

nes constitucionales siguen su curso y el Congreso intenta una 

acusaci6n sirnult~nea contra todos los ministros del gobierno 

popular pero tienen que dar marcha atrás por la reacci6n popu

lar. 

Desde abril todas las iniciativas de la UP son siste 

106) Harnecker, M. "Grandes ... " op. cit., pág. 30. 

107 > Petras, James. "Chile after Allende" Monthly Re~Lew Di
ciembre de 1973. 

100) d De Riz, L. Soc.le ctd ••• , op. cit., pág. 190. 
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máticamente rechazadas; el agravamiento del acaparamiento y 

mercado negro se combinan con las acciones terroristas de Pa-

tria y Libertad, 

Sin embargo el gobierno, luego del triunfo electo-

ral, sigue adelante, y propone una reforma educativa que se 

conoce como Escuela Nacional Unificada, ENU, que surgi6 luego 

de meses de discusi6n sobre la necesidad de democratizar la 

enseñanza. 

Un grupo de personalidades altamente calificadas re-

dactaron un proyecto que planteaba un nuevo sistema educacio--

nal basado en la integraci6n del trabajo intelectual con el 

manual, con el cual se trataba de adecuar la enseñanza a las 

necesidades del pa1s. 

También se intentaba integrar ese sistema nacional 

de educaci6n a un sistema paralelo de enseñanza extraescolar, 

con la ayuda de organismos técnicos estatales y universitarios; 

y se incluían una campaña de alfabetizaci6n y un programa de 

educaci6n para adultos. 

La Escuela Nacional Unificada estaba concebida co 
mo una estructura coherente y unitaria desde los 
Años de parvulario hasta la enseñanza superior. 
Se introducía la enseñanza politécnica. Los pla
nes regionales debían coordinarse con las fábri-
cas y las granjas de la zona. En etapas escalen~ 
das, durante cuatro años, debían introducirse las 
modificaciones. 109) 

La burguesía reaccion6 violentamente y la prensa, 

sobre todo El /.fe-'tcu.'r..lo hablaba de las acechanzas que encara-

ba la niñez y la juventud chilenas, la amenaza de controlar 

109) 
Otero, L. Raz6n tj ••• op. cit., pág. 193. 
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al niño "hasta su muerte", de "hipotecar a las generaciones 

futuras al marxismo", cuando el proyecto de la ENU recogfa mu-

chos de los planteamientos realizados en la XVII Asamblea Gene 

ral de la UNESCO en lo relativo a la educaci6n permanente, e 

integrada, y su vinculaci6n con la realidad de los respectivos 

pa!ses. 110
> 

El campo educativo era otro feudo de la burguesía, y 

una de las ~reas que debían de permanecer intocadas por la UP 

como lo establecía el Estatuto de Garant1as constitucionales. 

como 19s medios de difusi5n, la educaci6n era uno 
de los bastiones de la influencia de la burguesía. 
Era vital, entonces que preservaran su posici5n do 
minante en la educación frente a cualquier influen 
cia de la izquierda. 111) 

Las acusaciones de inconstitucionalidad, de afectar 

la libertad de enseñanza, de ir en contra de los fundamentos 

de la cultura occidental y cristiana, de echar las bases para 

la masificaci6n totalitaria, de amenaza a la familia, llevaron 

a quebrar la neutralidad de la iglesia que también se manifes-

t6 en contra del 'proyecto. 

La derecha aprovecha para lanzar sus grupos de cho

que y azuzar a los estudiantes que se lanzan a las calles a 

protestar por la reforma educativa. 

De ah1 se encaden6 otro conflicto que fue un verda

dero golpe maestro de la oposici6n. Por demandas de reajustes 

salariales, los mineros de El Teniente, se van a la huelga el 

11 o) Ibid, pág. 195. 

1 11 ) Roxborough, et. al. Cltile ... op. cit., pág. 107. 
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19 de abril, la cual tuvo una duraci6n de 74 d!as. 

Si bien es cierto que había cierta permanencia de 

formas tradicionales de lucha entre sectores privilegiados por 

su posici6n estrat~gica en el sistema econ6mico y ciertas acti 

tudes reivindicacionistas que pierden de vista su vinculaci6n 

con el desarrollo nacional, no se podría generalizar. 

Esta "aristocracia obrera" se fue concientizando, y 

más aGn durante el proceso desencadenado por la UP y esto que-

da claro cuando la huelga, iniciada en El Teniente, no es se-

cundada por las otras minas. 

Más aGn, para el 7 de mayo una gran parte de los 

trabajadores de la mina El Teniente (61%) estaban en sus pue~ 

tos de trabajo, cumpliendo turnos dobles para sacar la produc

ci6n. Lo que si es importante señalar es que la huelga se pu-

do concretar, con todas sus limitaciones, debido al vacío ideo 

16gico dejado por la UP en el tratamiento de este ~ector -co 

mo en el caso de las clases medias-, vacio que la derecha se 

aprest6 a llenar. 

Tiene raz6n Liliana de Riz cuando plantea que un 

cambio cualitativo y automático en relaci6n a la actitud rei-

vindicacionista -que se pod1a aGn percibir en algunos sect~ 

res-, no podía esperarse en el nivel de la conciencia de los 

obreros. 

Suponer que la conciencia de clase de los mineros 
surgiría espontáneamente como contrapartida de la 
presencia de un gobierno popular era caer en el 
voluntarismo más extremo. La batalla de la pro-
ducción no podía ser una consigna revolucionaria 
para los mineros -como tampoco lo fue la naciona
lización- •... 112). 

112 ) De Riz, Liliana. Soc..leda;d !f··· op.cit., pág. 160. 
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Los medios de comunicaci6n se dispusieron a ahondar 

mgs las diferencias y apoyar a los mineros -cuyo liderato era 

de la oc-, en huelga, llamando a la acción contra la UP. 

Si bien, como lo indicamos, muchos mineros ya habían 

vuelto al trabajo, otro sector, azuzado por la derecha, sigue 

empeñado a mantener el conflicto, rechazando las fórmulas de 

arreglo que propone el gobierno. 

La derecha le brinda todo el sustento material o ideo 

lOgico. La organización fascista Poder Femenino recolecta fon 

dos para las esposas de los obreros. 

Sectores de profesionistas realizan paros de apoyo a 

los mineros de El Teniente; la DC llama a una movilizaci6n g~ 

neral y la sede de su partido, asi como la Universidad Cat6li

ca de Chile se convierten en cuartel de los huelguistas y sus 

entusiastas aliados mientras que el PN y Patria y Libertad au

mentan su ofensiva. 113 ) 

Los mineros que insistían en la huelga eran una rnin~ 

ria manipulada que intentó marchar sobre la capital pero los 

obreros leales al gobierno forman una barricada en torno a La 

Moneda. 

El 21 de junio la CUT convoca a una manifestación en 

apoyo al gobierno, lográndose una concentraci6n de gran magni-

tud, la m~s importante del periodo de la UP. La huelga de El 

Teniente fracasa estrepitosamente, pero la derecha vuelve a 

montar su acci6n en un nuevo paro gremial, que durar~ hasta el 

dia del golpe. Lo anico que faltaba, o más bien, el anico re-

113 ) Hubo 77 bombazos en todo el país en la semana del 17 al 
24 de junio, por ejemplo. 
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curso que le quedaba a la derecha (pues lo hab1an probado todo, 

fracasando) era el golpe militar • 

.•. tras el uso sistemático y dosificado de acciones 
fascistas de tipo clásico, que incluyeron las mani
festaciones callejera, el empleo de grupos de cho-
que y el terrorismo blanco, así como el lockout pa
tronal y las huelgas gremiales, la acción de la 
gran burguesía chilena y del imperialismo se centra 
cada vez más sobre las fuerzas armadas, con el obje 
tivo de llevarlas al golpe de Estado. Esto se con~ 
vierte en el objetivo princioal de la contrarrevolu 
ción, sobre todo tras el fra~aso de la táctica elec 
toral, planteada para los comicios parla~entarios -
de marzo de 1973. 114) 

Las FFAA se desplazaban poco a poco hacia las posici~ 

nes golpistas dando muestras claras de sus intenciones como la 

exigencia de que los obreros de los cordones devolvieran las in 

dustrias tomadas; la persecución y cacer1a de brujas desatada 

con la recien aprobada Ley de Control de Armas, el desplazamie~ 

to de los sectores constitucionalistas, como Carlos Prats, que 

era acosado e insultado por las vociferantes damas de la dere-

cha, quienes se a¡:x:>staron a las puertas de su casa, logrando 

que dimitiera. 

No. Las FFAA chilenas no eran un bloque rnonol!tico, 

sino un cuerpo preñado de contradicciones, aunque se asentara 

con tanta fuerza el principio de verticalidad en el mando, y 

una fuerte disciplina. Durante el proceso de la UP el cuerpo 

armado también se empez6 a politizar, como el resto de la so-

ciedad. 

Es obvio que, desde la llegada de Allende al poder 

114
> narini, Ruy Mauro. "Economía .•. " op. cit., pág. 238. 
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hubo militares golpistas empeñados en preparar las condiciones 

para el golpe; hay que recordar que prácticamente a la ünica 

escuela a la que van los militares latinoamericanos es a la 

del pent~gono, y la instituci6n que los adiestra y la que les 

vende armas, y les brinda todo tipo de ayuda, material e "inte 

lectual" es el pentágono. 

Desde el informe del Senado sobre las actividades en 

cubiertas en Chile qued6 de manifiesto que los diligentes age~ 

tes de la CIA se encargaron de establecer los lazos con rniem-

bros de las FFAA y esto no s6lo para intercambiar ideas. 

Pero tampoco podemos suponer que existía una posi

ciOn ünica. Al principio el constitucionalismo tenía un peso 

real, y la tradición de una vida democrática también por lo 

que la decisi6n de dar el golpe fue una dura lucha de tenden-·-

cias, todo un proceso de toma de posiciones. 

No s6lo era que hab!a miembros constitucionalistas 

en las FFAA, como Schneider y Prats, entre otros; "La posici6n 

del general schneider indicaba con claridad suficiente que en 

las fuerzas armadas hab!a surgido una corriente cuyos partida-

rios se hallaban dispuestos a incorporarla al proceso de pro-

fundas transformaciones que se aprestaba a iniciar desde la 

Presidencia Salvador Allende. ,.llS) 

La existencia de esta tendencia al seno de las FFAA 

era el principal obstáculo para los golpistas, que no podía 

ser superado s6lo por medio de la eliminaci6n física de perso-

llS) Introducci5n al libro de Carlos Prats Una vlda po4 la le
galidad {no se sefiala autor) Ed. FCE, Mfixico, 1976, p&g. 
1 2. 
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nas como Schneider, además asesinado por torpeza. 

Con el general Prats esta línea constitucionalista 

iba adquiriendo cierto arraigo. De ah1 que las FFAA, a pesar 

de las incitaciones, no pudieron actuar en contra del pueblo 

hasta 1973. 

Pero la UP se confi6 mucho en que esa tendencia iba 

a seguir creciendo y apost6 todo a1 carácter constitucionalis-

ta de las FFAA y a confiar en que la polarizaci6n al seno del 

cuerpo armado se agudizaría, neutralizando las intentonas go~ 

pistas. 

Durante el gobierno de Allende se les otorgaron a 

las FPAA todo tipo de concesiones de carácter econ6mico, aseen 

sos, mejoras, pero nada más-. Como la UP quería evitar a toda 

costa que las FFAl\. sintieran amenazado su "monopolio" sobre 

las armas, entonces lo dej6 intocado, no intentando acci6n al-

guna ni al nivel en que los marcos institucionales lo hubieran 

permitido, como promover a los sectores constitucionalistas, 

educarlos políticamente. 

Estas demandas se le habían planteado a Allende no 

s6lo desde la izquierda, sino por el mismo Prats, como ~l mismo 

lo indica: 

Innumerables veces hablé con el presidente Allende 
de la necesidad de ayudar a los miembros de las 
Fuerzas Armadas a comprender las nuevas realidades 
del mundo y de Chile .•• Yo le decía al Presidente 
que ya no se podía evitar que la inquietud políti
ca entrara a los cuarteles, que de hecho ya había 
entrado, pero que debíamos conseguir que entrara 
de buena manera: con el estudio de los problemas 
socioecon6micos del mundo actual y de Chile; con 
la participación habitual de militares en las ta-
reas de la economía, de la distribución, del trans 
porte, de la educación. Le decía que, en cambio, 
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la política nos estaba llegando por el camino in
deseado de la conspiraci6n, del contacto furtivo 
de los oficiales con el pariente dirigente de tal 
partido, con el senador cual. 116) 

Tambi~n aquí, como en relaci6n a otros sectores de 

la sociedad, como las capas medias, la aristocracia obrera, 

hubo un vacío en el tratamiento ideol6gico, en el trabajo ide~ 

l~gico que simplemente no se llev6 a cabo. Queda ampliamente 

demostrado que las mejoras econ6micas, por muy espectaculares 

que puedan ser quedan muy a la zaga de las contradicciones 

ideolOgicas, y cuando ~stas se explotan en tiempos de crisis, 

pesan m6s que las mejoras econ6micas. No es un proceso mee~-

nico. 

Para Prats, la incorporación de los militares a las 

tareas prácticas, fue ya muy tarde. Esto debió quizás haberse 

hecho pero a condiciOn de un fuerte trabajo ideol6gico en su 

seno. 

Lo cierto es que quien llev6 a cabo ese trabajo ide~ 

l~gico fue la derecha y los Estados Unidos, que pulieron su 

campaña propagand1stica alcanzando alturas francamente grote~ 

cas. 

Internamente, un argumento u~ado, gastado y burdo, 

pero por desgracia efectivo, y que se sigue utilizando con 

otros ejércitos de Am~rica Latina es aquel de convencer al 

soldado de que si no mata a los izquierdistas, éstos lo mata

rán a él, que si no traiciona él, lo mataran por la espalda, 

que si no es él quien sorprende, el será el sorprendido. 

116) .. u 'd 
Pra~s, Carlos. n.a V.ta ••. op. cit., pp. 115-117. 
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EL Me4cu4lo clamaba por una solución "a la indonesia" 

y Frei por que el poder popular fuese aplastado antes de que 

fuese muy tarde. 117 ) 

Seg~n nos explica Landis, esa consigna de comparar 

el "modelo indonesio" con lo que pasaba en Chile provino de la 

CIA, como lo declaró Williarn Colby siendo director de dicha 

agencia quien dijo a los senadores que " ••• la CIA compart!a 

la sospecha del ejército chileno de que Allende estaba planea~ 

do un golpe para el 19 de septiembre .. llB), por lo cual tuvie-

ron que adelantarse. 

La versión chilena de los sangrientos acontecimien-

tos de Yakarta ve!a en el Partido Comunista un instrumento de 

los comunistas soviéticos que ten1an un plan de infiltrar, di

vidir y descabezar a las fuerzas armadas y eliminar familias 

enteras. 

117) , 
Roxborough, et, al., Crtlle •••• op. cit., pág. 219. 

118) 
Declaraciones de W. Colby. Washington Post. 21 Oct. 73, 
citado por Landis, Fred "La CIA ••• " op. cit., pSg. XXVI. 

En Indonesia, septiemiJre de 1965, un grupo de genera 
les nacionalistas intentó impedir una maniobra del Conse= 
jo de Generales, vinculado a la CIA, contra el presidente 
Sukarno, pero la CIA para justificar una verdadera matan
~ª -el ejército decapitó a más de 500 comunistas-, inven 
ti una historia realmente pérfida, que es la que se sos-= 
ciene oficialmente. Se dijo que el Partido Comunista de 
Indonesia, instrumento de la China Roja, tenía un plan pa 
ra infiltrar y dividir a las Fuerzas Armadas; de China li 
llegaban armas de contrabando que las juventudes comunis
tas utilizarían para desafiar al ejército. El Partido Co 
munista tenía una lista secreta de oficiales y civiles a 
in~cabezar el dia del golpe. SegGn la versi6n de la re-
v~sta "Life", la indignaci6n del Ejército y pueblo indone 
sios fue espontánea y comprensible, a pesar de que el le~ 
vantamiento tuvo un aire, segGn el "magazine", de irracio 
n.,,lidad, locura, fa••atjsmo y ansia de sangre, ante lo -
cual los ci~ilizados Estados Unidos no pudieron hacer na
JJ,.\: "La vida es barata en l\sia". Tal es la versión oficial. 
!bid. pág. XXVII. 
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El ingreso de armas se hac1a a través de Cuba para 

establecer un ejército paralelo, una milicia popular con desi~ 

nios sangrientes. 

A este supuesto plan de la izquierda, al que seg6n 

ellos, nada m1ís se adelantaron, lo denominaron "Plan Z" y di--

fundieron esta versi6n por todos los medios de comunicaci6n p~ 

sibles, desde panfletos, hasta editoriales en El Me~cu~~o, mu 

chos firmados por Juraj Domic, agente de la CIA que menciona-

mos anteriormente. 

La campaña tiene sus efectos: 

En la noche los oficiales tienen pesadillas en las 
que son descabezados por las hordas comunistas ... 
El Poder Femenino se concentra frente a los cuarte 
les -arrojan plumas y maíz a los oficiales y les 
llaman gallinas ... Cuando las fuerzas armadas chile 
nas fueron finalmente provocadas, al salir de sus
cuarteles salieron a matar. En 24 horas asesina
ron a 2 mil 400 personas. A finales del primer 
año, fueron denunciadas más de 20 mil víctimas en 
una carnicer1a que aún continúa. 119) 

Luego del intento de golpe de Estado del 29 de ju--

nio de 1973, conocido como el "tancazo", se quiebra definitiva 

mente la imágen de constitucionalismo de las FFAA y también se 

debilit6 "la confianza en el poder de convocatoria del gobier

no sobre los militares constitucionalistas" 120>. 
Lo que se debat1a entonces entre la derecha era la 

forma que asumiría la inminente intervención militar, pero 

mL~ntras la DC aGn pensaba que ~sta ser!a temporal, para poner 

1 t 9) 
Ibid, pág. XXIX, 

1 :!:D) 
De Riz, Liliana. Sociedad ..• op. cit., pág. 183. 
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las cosas An "orden" y devolverles el poder, el PN y Patria y 

Libertad, s! ten!an m~s claridad sobre el significado del gol-

pe y de sus objetivos e intenciones. 

El deber de la gente sensata es poner fin al saqueo 
y al dcsoréen ... para llevar a cabo esta empresa po-
11tica salvadora hay que renunciar a los partidos, 
a la mascarada electoral, a la propaganda mentirosa 
y envenenada y entregar a un corto número de milita 
res escogidos la tarea de poner f1n a la anarquía -
poHtica. 121) 

Todo eso respondía a la dictadura militar que se en-

cararn6 al poder, el "modelo fascista" de golpe. 

El gobierno sigui6 intentando negociar con la DC y 

los trabajadores siguieron resistiendo, apoyándose en sus far-

mas de organizaci6n. S6lo hubo un momento en que la CUT trat6 

de unificarse con la acción de los cordones, y fue enseguida 

del "tancazo", haciendo un llamado a los trabajadores para oc~ 

par sus fabricas, pero dando marcha atrás el 10 de julio, ha-·· 

ciendo un nuevo llamado para normalizar la producción. El 5 

de agosto ca1an las primeras victimas de los militares: 100 

mie~"'°ros de la marina y otros trabajadores fueron arrestados 

en Valpara1so, sin ningOn cargo concreto, contra ellos. 

Al parecer estos marinos se dieron cuenta de los pr~ 

para~ivos para el golpe y pensaban oponerse a ~l; fueron tortu 

rados por el hecho de que se les identificaba con la izquierda, 

pero el gobierno popular los desautorizó diciendo que eLan ul-

trai:l).quierdistas: "Hacer jucios como estos acerca de marinos y 

trab~jadores que estaban preparados para oponerse a un golpe 

1:;; 1 ). 
Ibid, pp. 183-184. 

.. 
-~ 
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122) contra el gobierno parece, por decir lo menos, un grave error". 

Cuando vino.eldía del golpe, por m~s heróica que pu-

do ser la resistencia de los trabajadores, no contaban ni con 

una m1nima capacidad defensiva. 

El general Augusto Pinochet, que por medio de la me~ 

tira y la traición llegó a ser Comandante en Jefe del Ej~rcito, 

estableciendo el poder omn!modo del ej~rcito sobre las otras 

dos armas y sobre el país ha establecido una cerrada dictadura 

militar y un programa neoliberal en lo econ6mico que favorece 

al gran capital nacional e internacional, y que se ha sosteni-

do con la pura represión, pues su precaria situación no le ha 

permitido ni inventar un "movimiento cívico" de apoyo a la 

dictadura. 

Después del profesado constitucionalismo de las FFAA 

que ya era un mito, era difícil sin embargo, creer que pudie

ran ser tan brutales y salvajes. Carlos Prats señalaba que la 

"tan ponderada "prescindencia política" de las fuer.zas armadas 

chilenas ha contribuido a su aislamiento respecto del medio s~ 

cial y a una profunda incomprensión de los problemas político

sociales de parte de sus miembros 11
•

123 ) 

Se mostraba muy consternado, desde su exilio argent~ 

no, ante la incapacidad y tontería demostrada por sus compañe-

ros de armas que al tomar el gobierno de la naci6n "no consi--

1 22) 

123) 

Declaraciones del abogado defensor de los hombres arresta 
dos, citadas por Roxborough, et. al. Chile ... op.cit. -
pág. 220. 

Prats, Carlo~ Una vida •.. op. cit., pág. 11 2. 
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guen distinguir la diferencia que existe entre mandar una uni 

dad o una instituci6n militar y conducir un pa1s." 

Estos hombres, preparados para la defensa de su 
patria y para la guerra, suplen sus incapacida-
des y deficiencias en las tareas de gobierno, re 
curriendo a la represión y a la crueldad más ex= 
trema .•. Como complemento de lo anterior, se abre 
un nuevo y triste capítulo: el de la corrupción. 
Para convertir a soldados honestos en hombres 
dispuestos a cualquier crimen, es preciso corro~ 
perlos. Para que los miembrds de la Junta pue-
dan cobrar las treinta monedas de su traición, 
es necesario que los que vienen más abajo reci-
ban el derecho de llevarse tambi6n algo al bolsi 
llo de su guerrera. Y así, por primera vez en 
la historia de nuestras fuerzas armadas se ha es 
tablecido como sistema, a todos los niveles, el 
derecho al saqueo. 124) 

El 30 de septiembre de 1974, el general Prats y su 

esposa fueron asesinados con una bomba en Buenos Aires, como 

una de tantas victimas de la sinraz6n, bestialidad e ignoran

cia que ha tratado de echar raíces en la naci6n chilena, sin 

lograrlo. 

Salvador Allende también muri6, como muchos de sus 

compatriotas, combatiendo desde La Moneda, asesinado por los 

militares fascistas. 

Allende, hombre integro, se comprometi6 de coraz6n 

con la vía institucional al socialismo pues quería ahorrar 

sangre y sufrimiento a su pueblo, pero adem~s porque recog!a 

las tradiciones de lucha del pueblo chileno. 

1 24) 

Como presidente de la República -dijo Allende en 
discurso inaugural-, puedo afirmar, ante el re-
cuerdo de quienes nos han precedido en la lucha 
y frente al futuro que nos ha de juzgar, que ca-

Ibid, pág. 11 4. 
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da uno de mis actos será un esfuerzo para alcanzar 
la satisfacción de las aspiraciones populares den
tro de nuestras tradicionales, 125) 

As1 lo hizo, hasta el Gltimo momento cuando en su Gl 

tima alocuci6n por Radio r~agallanes, enmedio del bombardeo de-

dic6 unas ültimas palabras a su pueblo. 

lYo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito 
histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo 
..• Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no 
se detienen los procesos sociales ni con el crímen 
ni con la fuerza. La historia es nuestra y la ha
cen los pueblos ... sigan ustedes sabiendo que, mu-
cho más temprano que tarde, se abrirán las grandes 
alamedas por donde pase el hombre libre, para cons 
truir una sociedad mejor. 126) 

As1 termin6 un importante intento por transitar al 

socialismo por una vía in~dita. Pero el fascismo no entiende 

ni de razones, ni de principios de ni convicciones. 

125 ) Allende, Salvador "Discurso en el Estadio Nacional. 5 de 
noviembre de 1970" en Vl6cu~606 Ed. de Ciencias Socia-
les. La Habana, 1975, pp. 45-46, 

126) 
Allende, "6ltima alocución del presidente Salvador Allen 
de al pueblo transmitida por Radio Magallanes. 11 de 
Septiembre de 1973. 
Ibid, pp. 593-594. 
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e o N e L u s I o N E s 

Desde el golpe de Estado de 1964 contra el régimen 

de Joao Goulart en Brasil, parece haberse inagurado una nueva 

etapa para América Latina, tanto en la redefinici6n de su in

serción en el sistema capitalista mundial, como en cuanto a 

las formas de dominación que se exp~esan en una ~odalidad di

ferenciada históricamente de intervención militar, de golpisrro 

en Arr.érica Latina. 

Esta situación se dá en un momento de agudización 

de la lucha de clase y de avance de movimientos populares y 

antimperialistas, s~bre todo luego de la Revolución cubana. 

Los programas alternativos, como el de la Alianza para el Pro 

greso fracasan y más bien agudizan los fuertes conflictos so

ciales y pol1ticos. 

Hacia 1970 el proyecto de transición al socialismo 

planteaba el desaf 1o más radical y contundenta a los intere

ses del gran capital nacional y extranjero, convirti~ndose en 

el eje de todas las fuerzas democráticas, antimperialistas y 

revolucionarias que se manifestaban en esa coyuntura. 

Todas estas experiencias, de una u otra forma fue

ron reprimidas, instaurándose dictaduras militares en casi to 

dos los países de Am~rica del Sur, cancelando proyectos revo

lucionarios y democráticos, descabezando a las organizaciones 

populares y políticas y sindicales, que a pesar de los inten 

tos, no han podido ser arrasadas. 

La represión a la cultura y a la educaci6n; la per

secución, asesinato, desaparici6n y exilio de miles de latino 
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americanos comprometidos con los procesos de democratización, 

son situaciones que se pueden generalizar tambi~n para gran 

parte de los paises latinoamericanos. 

En este trabajo hemos tratado de analizar la géne

sis hist6rica, politica, econ6mica, cultural, ideol6gica de 

la Unidad Popular y la importante experiencia que encabezó. 

Nos interesaba, sobre todo, analizar cuáles son los elementos 

que van dando sustento a la elaboración, a la concreción de 

un proyecto alternativo, de una nueva cultura, de otra conceE 

ci6n del mundo. 

El gobierno popular, se ha dicho, carec1a de un pr~ 

yecto cultural y eso se puede ver en su programa donde esta 

problemática, que involucra a los medios de comunicación, al 

arte en general, a la educación, es tratada con poca claridad 

y quizás poco inter~s. 

No estamos planteando que con un escrito, teórica

mente bien planteado, o por medio de un decreto se esté en-

frentando el problema del "proyecto cultural" en sus correc

tos t~rminos, pues hemos partido de la idea de que una cultu

ra se va construyendo, asimilando, superando, se va creando y 

contradiciendo, pero si que una reflexi6n más sistem~tica del 

papel de la cultura, de la ideolog1a en un proceso de cambio 

no sOlo es necesaria, sino imprescindible, pues también forma 

parte, en iguales términos de importancia, de un proceso revo 

lucionario. 

Ahora bien, un proceso revolucionario, un proceso 

de cambio que mueve todos los resortes de una sociedad, invo

lucrando, politizando todos sus ámbitos, sus niveles, clases 
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sociales, grupos, inst!tuciones, plantea estos problemas, ind! 

pendientemente de que se halla reflexionado o no sobre ellos, 

los pone a discusi6n, exigiendo respuestas, ofreciendo alterna 

tivas, dando paso a diversas iniciativas. 

Dichas iniciativas no surgen del momento, o del va

cio, sino que, encuentran condiciones para manifestarse, tienen 

su trayectoria, sus antecedentes en el desarrollo hist6rico, p~ 

litico, cultural de un pueblo, en sus tradiciones, en la con-

ciencia colectiva, en sus luchas, en la identidad nacional, 

que aunque fragmentada, subsiste, aunque expresándose de mane

ra poco coherente, contradictoria, subordinada a la dominación 

ideológica. 

En momentos en que las llamadas clases subalternas 

adquieren un rol protagónico, están en la posibilidad de prop~ 

ner una visión, un proyecto, coherente, alternativo. 

¿Cuáles son las condiciones que posibilitan su expr! 

sión a ese nivel o que frustran estas expectativas? 

Esta perspectiva es justamente la que nos interesó 

enfatizar, al cuestionarnos sobre la viabilidad o no del cami

no hacia el socialismo ensayado en Chile, al preguntarnos so-

bre la existencia o no de una pol1tica cultural, una po11tica 

sobre medios de comunicación, al tratar de responder si hubo 

una ruptura, un enfrentamiento radical con los valores e ideo

logía dominante, al analizar cómo se enfrentaron los valores i~ 

puestos por intereses extranacionales, en un proceso que busc~ 

ba instaurar una sociedad socialista, o con un proyecto socia

lista, y antinperialista. 
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Esta inquietud nos remiti6 al análisis de las formas 

concretas que asumi6 el enfrentamiento entre las clases a raíz 

del ascenso de la UP y de la puesta en práctica de su programa, 

as! como las vías adoptadas por la contrarrevoluci6r1 y el pa-

pel de la política intervencionista de los Estados Unidos, la 

cual se articu16 al proceso golpista de manera por demás efi-

cáz. 

¿Por qué no se pudo concretar ese proyecto de una 

nueva concepci6n cultural, independientemente de los valiosos 

intentos, que no lograron insertarse en una política global, 

nacional? ¿Por qué no se logr6 romper la hegemonía ideol6gi

ca y política de la burguesía? ¿En qué medida los límites im 

puestos por el marco institucional, el necesario respeto a 

las libertades democr§tico burguesas, el peso mismo de la 

ideolog1a dominante evitaron un replanteamiento radical, una 

ruptura con el "viejo orden"? 

Definitivamente, la táctica inicialmente elegida 

había demostrado su viabilidad pues permitió la clarificaci6n 

de las alternativas, el desarrollo de la conciencia y combat.!_ 

vidad del movimiento popular, la manifestación de formas de 

poder popular. 

Pero llegó un momento en que la viabilidad misma del 

programa popular desplazó la confrontaci6n a otro nivel. La UP 

era una respuesta viable a la crisis de la sociedad chilena 

que recogía las reivindicaciones del pueblo chileno, pero la 

elecci6n de Allende aceleraba tambi~n la crisis del sistema de 

dominaci6n. 

Esta crisis fue percibida así por la burguesía que 
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desahuciO a su propia legalidad, con la que había legitimado 

su dominaci6n pues ya no le servía para garantizar sus intere 

ses, la cual a su vez, se vuelve un obstáculo para la marcha 

de la revolución, pero la UP no lo concibió as1 ni consideró 

necesaria una ruptura con ese ordenamiento legal. 

La vía electoral había legitimado el ascenso de la 

izquierda al poder Ejecutivo. Estamos de acuerdo en que en 

Chile no existía ni la coyuntura ni la correlación de fuer-

zas que favoreciera la toma del poder por la v1a "cl:1sica" y 

en cambio sí había condiciones objetivas y subjetivas que le-

gitimaban el "camino político", aunque no son alternativas ex 

cluyentes, sino que est~n determinadas por la forma y nivel 

que adquiere la confrontaci6n política, la correlación de 

fuerzas, etc. 

Pero lo que no se puede perder de vista, es la nat~ 

raleza de clase del Estado. En este sentido, no se tratar1a 

de hacer tan s5lo efectiva la democracia, si es que ésto fue-

ra posible: no se trataría de establecer una 11nea de conti-

nuidad, o una prolongación del viejo Estado capitalista al s~ 

cialista dentro de un proceso revolucionario, pues ni el Est~ 

do capitalista ni el socialista descansan sobre los mismos 

pri.ncipios: 

••• entre uno y otro Estado existe una diferencia cua 
litativa que no puede salvarse simplemente 'amplian~ 

do la extensión y atribuciones de las instituciones 
del Estado democrático parlamentario', sino que re-
quiere una ~uptuna con 4U l6g¿ca inte~~a. 11 

Barroso, Ayats Miguel. "Del socialismo científico al so
cialismo ut6pico," en EC Vlejo Topo ndm. 9, junio 1977, 
pág. 36. 
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Pero en la medida en que la v!a electoral había le

gitimado el ascenso de la izquierda al poder ejecutivo, de 

ah! entonces la convicción de poder utilizar el aparato esta-

tal sin su destrucción previa, de transformarlo, sin producir 

una situación de ruptura. 

Esto nos remite a la concepción del Estado que en

tonces subyacia en los lineamientos de la estrategia pol1tica 

de la UP. El considerar posible la utilización del Estado en 

vez de su ruptura y al sistema pol1tica como "lugar eficáz de 

resolución de los conflictos", incluso inmersos en un proceso 

revolucionario, parte de la aceptación de la concepción libe-

ral del Estado chileno. 

La Unidad popular descansó mucho su táctica en el 

conflicto interestatal y en el acceso progresivo al seno del 

Estado liberal burgu~s de intereses contrarios al mismo, al 

promover cambios estructurales profundos, los cuales se pens~ 

ba que, per se, irian cambiando la función pol1tica del Esta

do, sin destruirlo. 

M!s a~n, se pensaba que el problema de dar un cont~ 

nido popular al Estado ten1a como principal obstáculo las ba

ses materiales que sustentaban el poder de la burguesía por 

lo cual habr1a que trabajar en quitarle esa su base de poder, 

y el resto vendr1a por añadidura, pues como dijo Garc~s "for

malmente, no hay ningún estatuto legal que establezca la domi 

naciOn de la burguesía". 2) 

2) Garcés, Joan. R~voluc~6n, Cong~~~o ..• op. cit., pág. 57. 
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Si en el punto de partida había que legitimar la ac

ción del gobierno popular, apelando al respecto la constitu--

ci6n y recurriendo incluso a la teor1a liberal del Estado vis-

to en retrospectiva, y a la luz de estas últimas reflexiones, 

tal parece que dicha concepci6n no se abandon6; es más, se asu 

mió como válida estratégicamente, lo cual se tradujo en una in 

capacidad de concebir al Estado Burgués como una totalidad. 

Si llevamos hasta sus últimas consecuencias la sepa

raci6n formal de los poderes del Estado, entonces concebiremos 

a dicho Estado como un conglomerado de piezas y pedazos, donde 

el poder estaría tambi~n parcializado, y no percibiremos su 

realidad esencial, su carácter de clase, su funcionalidad b~si 

ca que es la reproducción del sistema capitalista y la defensa 

de los intereses de la clase dominante, para lo cual no neces! 

ta recurrir a la pura coerción, salvo en reg1menes dictatoria-

les. 

Es una perspectiva rnecanicista y economicista el su-

poner que con la destrucción de la base económica de la burg~ 

s1a, se destruir1an automáticamente sus bases pol1ticas los va 

lores e ideas con las cuales había sustentado su dominación. 

Esta asunción se deriva ... de una visión economicista 
del poder de la burguesía, una visión que subestima 
seriamente el sumo grado en que el poder de la bur-
guesía descansa en las propias estructuras del Esta
do Burgués. 3 l 

Esta concepción econornicista y liberal del Estado, 

no lleva, por ejemplo, a cuestionar la actituc constituciona-

lista de las Fuerzas ArMadas, ni su irrestricto apego a la le 

3) Roxborough, et. al. Chile .. ,op. cit., p§g. 74. 
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galidad, o a considerar como parte de la ofensiva popular, la 

"lucha ideológica". 

En cambio la oposición se fue articulando y dando la 

lucha en todos los niveles, utilizando todos -sus muchos

centros de poder econ6mico y pol1tico, utilizando medios lega

les pero tambi~n ilegales en su lucha contra la UP, y presen-

tando un frente homog~neo que se expresó entre otras cosas, en 

una vast1sima campaña ideológica, dirigida a atraerse a los 

sectores titubeantes, explotando sus miedos y creándoles otros 

más. Si la UP no pudo ofrecer una respuesta alternativa a és

ta problemática, se debi6 (además de la concepción liberal 

que no pudo ser trascendida, como tampoco las prácticas polit! 

cas tradicionales), a que la UP no logr6 homogeneizar la con-

ducción política. 

Cuando el proceso revolucionario exig1a una pol1tica 

unitaria, se ten1an que respetar los diferentes intereses que 

conflu1an en esa alianza, y las diversas interpretaciones de 

la situación por la que se atravezaba, por lo cual no hubo una 

conducción org4nica del proceso. 

Creemos que tambi~n el peso de la ideolog1a constit~ 

cionalista, las prácticas pol1ticas institucionalizadas, su le 

gitimaci6n como formas de lucha para provocar el cambio del Es 

tado sin provocar su ruptura, obstaculizaron la articulación 

de una lucha ideológica coherente y el surgimiento de una con

cepci6n del mundo alternativa que implicaba el quiebre o la 

ruptura con la ideolog1a dominante. Como lo señaló Clodomiro 

Almeyda 
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Durante el gobierno de la Unidad Popular nosotros 
no tomamos debida ~onciencia que la ideología do
minante en la sociedad y que la institucionalidad 
vigente, en especial las Fuerzas Armadas, no eran 
neutras sino tenían un =arácter de clase y canfor 
maban el dispositivo de dominación de las clases
propietarias, De ahí que el frente de lucha ideo 
lógica por arrebatar la hegemonía de la sociedad
al proyecto burgués conservador y por asentar una 
nueva legitimidad para el régimen popular se haya 
descuidado tanto. De ahí que tampoco priorizó la 
necesidad de desmantelar las piezas claves de la 
institucionali<lad estatal para reconstruirlas en 
función del desarrollo del proceso revolucionario 
.••. el que necesariamente iba a ser cuestionado 
por la violencia contrarrevolucionaria. 4) 

El aparato comunicativo de la izquierda, que lleg6 

a dar la lucha en franca desventaja cuantitativa, no rompiO, 

en el proceso de la misma, con los esquemas, valores normas 

comunicativas impuestas por la derecha, y ~sta siguió dicta~ 

do las reglas del juego a su favor, utilizando a los medios 

de comunicación en su campaña de agitación y organizaci6n de 

la subversión. 

Si bien los 1nedios de comunicaci6n no son omnipo--

tentes, no har que subestimar los años y años de adoctrina-

miento ideológico, la penetración cultural de los valores ex 

tranjeros, la dependencia a nivel económico, pol1tico y mil! 

tar, los enormes intereses financieros, estrat~gicos y mili

ta.res que los Estados Unidos ten1an en el pa1s y que iban 

sin duda a defender. 

La intervención norteamericana cuya gran magnitud 

se ha discutido a nivel del Senado de ese pa1s con lujo de 

4) 
Almeyda, Clodomiro. "El Partido Socialista, palanca de
cisiva para la democracia y el socialismo" El Gallo llua 
.tJt.<tdo suplemento de El V.fa núm. 875, marzo 25, de 1979. 



- 332 -

detalles, no encontr6 resistencia, y se vinculó 1ntimamente 

con la oposici6n, utilizando, con creces, la ventaja que lle-

vahan. 

En el campo de los medios de comunicación los parti 
dos políticos (de la izquierda) nunca intentaron se 
riamente producir una ruptura de las pautas de con~ 
sumo burguesas.,, y en cuanto al campo de la produc 
ción cultural propiamente tal, simplementa a nadie
se le ocurrió tomar en serio su posible influencia 
afirmativa en el nivel político. Así, no es de ex
trañarse, que, más tarde, la ofensiva ideológica 
reaccionaria encontrara pocas resistencias, pobres 
argumentos, puesto que el valor secular de sus valo 
res culturales no había sido neutralizado al menos
con otros que se le opusieran .. Manifestaciones ai~ 
ladas y restringidas .•. no pudieron articular una 
opción de valores culturales opuestos a los dominan 
tes. 5) 

Pero esos intentos aislados fueron valiosos y de 

grans trascendencia y forman parte ya del acervo cultural de 

Chile -la masica, las artes plásticas, el cine documental, 

la integraci6n de muchos artistas e intelectuales al proceso 

revolucionario, etc. 

Los sectores populares iban movilizándose en torno 

a otras formas de organización -las JAP, los Cordones Indus-

triales, los Comandos Comunales, y a pesar de su carácter em

brionario, espontáneo, fueron formas de lucha surgidas como 

respuesta a la embestida derechista. 

Pero, sin el apoyo de la UP, sin su conducci6n po-

11tica, no iban más allá de ser intentos de suma importancia, 

no pod1an constituirse por su misma dinámica en formas alter-

nativas de organizaci6n, pues a pesar de su fuerza, empuje, 

5) Ibid. 
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creatividad, necesitaban una articulación política, orgánica, 

a otro nivel. 

Había que proponer otras lecturas de la realidad, 

dar elementos a los sectores populares para responder a la 

ofensiva ideológica de la derecha, responder a sus demandas 

de educación política; la necesidad de discutir, aclarar la 

fase por las que se iba pasando, pero se opt6,por seguir igual. 

Le tocaba a la vanguardia politica el encauzar, articular las 

acciones disperas, las propuestas, las formas de lucha que 

surg1an, pero ezto implicaba replantear su relación con el mo 

vimiento popular radicalmente, y cuestionar la táctica ini-

cialmente elegida. 

En los cordones surge una prensa alternativa, des-

de luego que muy embrionaria y parcial, pero su importancia 

estriba en que una critica a la conducción política, a la for

ma de enfrentar -o no enfrentar- la lucha ideológica, a la 

ofensiva de la oposición, y señalaban tambi~n la necesidad de 

que los medios, de comunicación, jueguen ese papel que Lenin 

adjudicaba a la prensa: de organizadores y agitadores colecti-

vos, de aglutinadores de la acción, de educadores, sobre todo 

en momentos de fuerte contingencia. 

De ah1 la necesidad de tener acceso y control sobre 

ellos, pero no sólo a nivel formal, sino creando formas de co-

municaci6n alternativas. 

Ya lo expresamos. Los medios de comunicación no 

son todopoderososmanipuladores de los pueblos que pueden impo-

ner arbitrariamente cualquier pauta de comportamiento que se 

les ocurra, para responder a las necesidades pecuniarias de 
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las corporaciones que anuncian sus productos a través de ellos. 

Esta concepci6n nos inmovilizar!a. 

Diversos movimientos sociales han podido llegar a 

fuertes cuestionamientos del orden existente, a pesar de la pu

blicidad y de los medios de comunicación. 

Pero tampoco se les puede subestimar pues forman PªE 

te y están al servicio de intereses de clase determinados; y 

es ahí, en su inserci6n a un proyecto de clase determinado en 

donde reside su importancia, su peso, su influencia y también 

ahf reside la necesidad de tener control sobre ellos. 

Sin mistificarlos, son vitales para apoyar una polí

tica de clase determinada, porque es parte de la misma, sobre 

todo en un proceso revolucionario, difundir, dar a conocer, in

formar sobre el nivel, el grado de avance de la lucha, informar 

sobre lo que se hace, orientar la acción. 

¿COrno puede desarrollarse un proceso de transición 

al socialismo, cuando todos los órganos de difusi6n se encargan 

de omitir las realizaciones y avances, engrandecer los errores, 

calumniar, desprestigiar, difamar, obstaculizar y boicotear el 

proyecto de cambio con amplia "libertad" de expres16n y total 

impunidad? 

Junto con la necesidad de tener acceso a formas de 

comunicaci6n y difusión, surgenlos llamados medios de comunica

ción alternativos, en diferentes contextos, situaciones hist6ri 

cas distintas y también con objetivos variados, pero en todos 

los casos, como una necesidad de expresión frente a los grupos 

de poder econ6mico y político que monopolizan la propiedad y el 

control de los medios de comunicación de masas. 
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Estas formas de expresi6n y comunicaci6n se realizan, 

en general, de manera artesanal, con una circulaci6n restringi-

da y muchas veces, de manera clandestina o subterr~nea, para 

esquivar la censura o represi6n; suelen ser de propiedad colec

tiva y la participación en general es igüalitaria tanto en la 

elecci6n de temas como en la elaboración de mensajes, en la de-

finici6n del contenido y la orientación de los mismos. 

Corno suelen tener objetivos inmediatos, su alcance 

es limitado -pues adem~s no se podrían constituir en medios de 

comunicación alternativos, a espaldas del notable desarrollo 

tecnol6gico de los últimos tiempos-, pero lleno de proposicio-

nes, de formas nuevas, de intentos por establecer una relaci6n 

realmente comunicativa, donde el Emisor pueda ser receptor y 

viceversa, donde exista el didlogo, la discusión, el análisis, 

donde se busque impulsar la conciencia critica y la participa

ción en la situaci6n pol1tica que se vive. 

Las experiencias marginales en este campo pueden 

ser la base, el punto de referencia de una comunicación distin 

ta, porque una política alternativa no surge de la noche a la 

mañana sino que se va estructurando poco a poco. 

Demarcados sus limites y objetivos, las experien-

cias de comunicaci6n alternativa pueden ser precursoras de nue 

vas formas, de contenidos distintos, ya que no s6lo "están al 

margen de las redes de distribuci6n de la gran pren~a sino 

que {ostentan una dideAencla cualltatlva respecto de ella ••• •6 > 

6) 
Simpson, M. "Comunicaci6n ••• " op. cit., pp. 115-116 
{Subrayados del autor) • 
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Los objetivos de una plena y auténtica democratiza-

ci6n de los medios de comunicación, y en general de la cultura, 

estáilintimamente vinculados con la instauración de un proyecto 

social alternativo, pero los cambios en la superestructura no 

vienen mec~nicamente al cambiar las estructuras económicas. 

Es necesario avanzar en la discusión de la problem! 

tica cultural, en lo que seria una ideologia alternativa, una 

• comunicaci6n de nuevo tipo, una concepción cultural diferente', 

Esto no surge sólo de disquisiciones teóricas sino de las exp~ 

riencias prácticas que se dan en un momento determinado. 

La comunicación masiva tendría que tener un conten~ 

do social y no mercantilizado; responder a los intereses de 

los diferentes grupos y clases y no estar controlados por éli-

tes: promover contenidos que tengan que ver con la realidad so 

ciopl1tica de los paises en cuestión, sobre todo en paises co-

mo los de Am~rica Latina donde los "mass media" transmiten valores 

de otra realidad que nada tiene que ver con la nuestra. 

Un proceso de democratización efectiva deberia ba

sarse en la participación de los diferentes estratos que con-

forman una sociedad, idea que es incompatible con los susten-

tos de la cultura de masas del capitalismo y su mito de igua-

litarismo • 

7) 

••. el gran problema no es la reiteración de la de
nuncia, sino cómo transfor~ar ... (la} resistencia 
defensiva de masas indefensas .. ,en gérmen de una 
nueva cultura vital y creadora. 7) 

Gilly, Adolfo. ~La acre resistencia, •. " op. cit., pSg.So.· 
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La dictadura militar chilena ha implementado un mo

delo econ6mico al servicio de la gran burgues1a financiera n~ 

cional y extranjera, en base a una profundización del proceso 

de desnacionalizaci6n de la economia en favor de los monopo

lios. 

La economía fue reestructurada siguiendo paso a pa

so los lineamientos de la economía de libre empresa o "econo 

mía social del mercado", como gusta ser llamada por sus pri!! 

cipales representantes, Harberger y Friedman -cuya linea te

nia fuerte arraigo en la Universidad Católica de Chile-, con 

el objeto de luchar contra la inflación y el desequilibrio en 

la balanza fiscal. 

As!, se desestatizaron importantes funciones cumpl!_ 

das hasta entonces por el Estado, se redujo el gasto público 

a su mínima expresión en aquellos renglones considerados "no 

productivos" como salud, educaci6n, vivienda, etc., aumenta!! 

dese en cambio los gastos militares y las funciones represi

·vas del Estado. 

Esta pol1tica de "shock" ha descansado fundamen

talmente en las clases populares que se han visto afectadas 

por las constantes devaluaciones de la moneda, la liberación 

de precios, la reducci6n de los gastos sociales, y un fuerte 

descenso en su nivel de vida, sobre todo con respecto a lo al 

canzado en años anteriores, pero también los efectos negati

vos de esta política han alcanzado a los sectores medios y a 

algunas fracciones de la burguesía, sobre todo la m~s ligada 
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a la industria nacional. 

Esto es as! porque la junta militar ha impulsado un 

nuevo patrón de reproducci6n de capitales "altamente especi.!:_ 

lizado y sustentado en el desarrollo de un núcleo reducido de 

ramas y sectores económicos", con competitividad en el merca 

do externo por lo cual el nuevo modelo econ6rnico es incapáz 

de otorgar un espacio para la reproducci6n de los sectores 

burgueses que no est~n ligados a los nuevos ejes de acumula

ción. 

De esta forma, aún en los mejores mo
mentos de la nueva economía, ésta no 
lograba crear las condiciones materia 
les para concertar en el plano poiíti 
co una ampliación de las estrechas -
alianzas sociales que sostienen a la 
dictadura militar.81 

La Junta Militar ha tratado, sin embargo, de erigir, 

sobre estas bases unanueva institucionalidad, de generar 

ciertas formas de legitimación, pues al igual que la dictadu

ra militar argentina y uruguaya, no pretende tener un car!c

ter temporal ni transitorio sino que ha tratado de proyectar

se a m4s.largo plazo, estableciendo una radical ruptura con 

el sistema jur!dico político y la institucionalidad que prev~ 

lec!a antes del golpe militar. 

Los partidos pol!ticos son prohibidos por ser "ins 

trumentos de divisi6n política"; la lucha de clases es nega-

8) Osorio, Jaime. nchile: El Estado y la Economía bajo la 
dictadura Militar", A~ea de Eatudlo6 aob~e Chile. Vepa~ta 

mettte de .l1tve..&.U9ac.l611. e 1VAMO, Universidad Autónoma de -
Guerrero, pág. 21. 
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da en aras de una abstracta unidad nacional; se resucitan 

los principios de la guerra fr1a en su forma m~s burda, exal-

tando la Doctrina de la Segu~ldad Nacional; se reinterpreta 

la historia, rescatando aquellos valores q~e puedan brindar 

algún sustento ideológico al nuevo régimen para llevar a cabo 

los Óbjetivos de "salvaci!Sn" nacional que se han trazado es 

tas dictaduras. 

se intenta borrar de las conciencias toda la cultu-

ra política anterior, no sólo mediante la represi6n, sino que 

también a trav~s de la difusi6n de los nuevos valores a tra-

vés de la educaci6n y los medios de comunicaci6n, tratando de 

imponer un proyecto de desmovilización y despolitizaci6n. 

"La despolitizaci6n apa1·ece como elemento aglutina

dor, principio ideol6gico y consigna tS.ctica a la vez. 9)" 

Los medios de comunicaci6n de masas est~n totalmen-

te puestos al servicio de este objetivo de despolitizaci6n, 

para recobrar los valores de la "chilenidad" que ayuden a 

crear una "nueva mentalidad", difundiendo la ideología del 

golpe militar ante la "ilegalidad" del depuesto régimen. 

Se ha intentado "militarizar" a la sociedad civil, 
, 

absorbida por el Estado militar, esto es, exaltar lo militar 

sobre lo civil alcanzando todos los runbitos de la vida social, 

desde la econ6rnica y la política hasta la cultural, educativa 

y .familiar. 

9.) 

Los cambios en lo econ6mico y en lo político han 

Gómez oyarzún, Galo. Chi.ie de lfoy. Edu.c.ac.i6n, CultulL.:t y· 
Cienc.la, casa de Chile en M~xico, 1976, p~g. 47. 
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trastocado, en efecto, el esquema institucional y econ6mico 

vigente en el país anteriormente, afectando profundamente a 

las nuevas generaciones a las cuales se les ha intentado in-

culear esta "nueva mentalidad". 

Se ha hecho manifiesta la voluntad de 
impedir una vuelta atr&s, no sólo en 
el sentido de poner ~tajo a una futu
ra crisis pol1tica de dominación, si
no también, en no permitir que las 
clases se rearticulen y actúen como 
agentes pol1ticos.10) 

Pero una cosa son los objetivos que se persigan y 

otra, el logro de los mis~os. Como ya lo mencionamos, la 

dictadura militar ha configurado un Estado muy cerrado y ex-

cluyente en lo politico, social, económico y cultural, sin ca 

pacidad de incorporar a sectores más amplios por lo cual des

cansa en bases muy fr&giles y en.la represi6n pura. 

La Junta Militar Chilena no ha logrado constituir 

un partido pol1tico o, como lo pretendia, un "movimiento et-

vico nacional" • A pesar de que a partir de 1977 hubo cierto 

repunte en el crecimiento económico, control de la inflación, 

etc. ; a fines de 1980 este frágil bito del modelo econ6mi-

co empieza a declinar, a mostrar sus limitaciones, y a entrar 

en un proceso de deterioro irreversible. 

La dictadura militar ha hecho mucho daño al movi-

miento popular organizado, al descabezar a partidos y sindica 

tos, pero no ha podido impedir la reorganizaci6n de los sindi 

. catos, la rearticulación paulatina de la sociedad civil, la 

10) IOsorio, Jaime. "Chile ... ", op. cit., p~g. 21. 
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conformaci6n de un movimiento opositor gue va avanzando poco 

a poco. 

A pesar de los métodos fascistas de represi6n, los 

pueblos encuentran formas de resistencia, de expresión, de so 

brevivencia, formas que se ex9resan de manera más o menos 

clandestina, m~s o menos abierta, segdn las circunstancias p~ 

liticas. 

Los espacios que el pueblo chileno va conquistando, 

-en muchos momentos, al márgen de partidos y sindicatos, en 

un proceso que tiende sin embargo a recuperarlos, a integrar

los, aunque de una manera diferente- son producto de su lu

cha, de su resistencia, de la incapacidad de la Junta Militar 

para paralizar a toda la poblaci6n, para aniquilar la capaci

dad de lucha de un movimiento popular que resiste en todos 

los terrenos, que presiona, que busca nuevas formas de expre

si6n. 

Este es el momento actual en Chile. 

tar ha perdido la iniciativa. 

La Junta Mil! 

·~· . 
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