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ADVERTENCIA 

'Este libro es producto de una investigación llevada a cabo d~ 

rante los ai'los de 1971 a 1973, época durante la cual fui becaria de la Facul 

tad de Fi losoffa y Letras. 

Para la realización de este trabajo conté con la valiosa ayu

~a proporcionada 'por las bibliotecas de las siguientes Instituciones: Divi -

sión de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía Y· Letras, El Colegio -

de México, Organización de Naciones Unidas y Organización de Estados -

Americanos. La Hemeroteca Nacional, también, objeto de frecuentes y -

exhaustivas consultas. 

Este libro es la expresión de mi interés en los temas de la 

H is to ria Moderna Latinoamericana. -Su realización hubiera sido imposible -

sin el concurso y estímulo de una serie de personas y circunstancias. En ese 

sentido, estoy en deuda con todos aquellos que, tal vez sin saberlo, fueron 

coautores de este volumen. 

Me enorgul Ieee tener por acreedores a personas, todas ellas, 

merecedoras, en grado sumo, de mi admiración y carii'lo. No citar a una -



gran cantidad de ellas no es o!·,idarlas; es dejarlas, tal vez, para mejor y más -

fntimo recuerdo. 

Mi agradecimiento para los Sres: Dr. Hugo Vigorena ( Excmo. -

Embajador de la República de Chile), Dr. Ricardo Guerra, Dr. Carlos Bosch, -

Mtro. Arturo Azuela y Mtro. Juan Brom. 

Quiero, por último, hacer especial mención de mis dE!udas para 

con los Sres: Prof. José Newman V., a cuyo lado aprendí cosas que estimo en -

lo profundo, y Mtro. Enrique Suárez Gaona, de quien obtuve valioso ejemplo -

para el ejercic,b y cultivo de mi disciplina. 

La Autora 



Basta mirar lo que hoy ocurre. Es suficiente leer un periódico para que los sen

tidos interroguen todo lo que fermenta en derredor de nuestra tibia ansiedad, -

de nuestra cólera apacible. Porque no hay filtros ni exorcismos contra lo que -

se gesta y se levanta. 

José Emilio Pacheco 

( No me preguntes cómo pasa el Tiempo) 



PROLOGO 

11Dios te libre, lector, de prólogos largos". 

J. L. Borges. 

Raramente un experimento polftico ha despertado tanto interés ·c~ 

mo el iniciado en Chile con la victoria electoral de Salvador Allende. A partir 

del triunfo de la Unidad Popular en el año 1970, los acontecimientos que se har1 

venido desarrollando en Chile no han dejado ni un momento de ocupar la aten-

ción de especialistas y observadores en el terreno de las ciencias sociales. D~ 

de entonces Chile se ha co,:ivertido en una apuesta diaria en una incertidumbre -

y también en una esperanza de libertad para los pueblos de américa Latina. 

La gran difusión que tales acontecimientos han re,.:ibido a troves 

de los medio!\ usuales de comunicación, ha hecho de este fenómeno una notici~ 

permanente que está en boca y cabeza de casi todo el mundo. 

La importancia concedida a dichos sucesos deriva de una se

rie de motivos en primerísimo lugar, destaca el hecho histórico de ser en -

Chile en donde ha aparecido por vez primera la posibilidad de un tránsito al~ 

cialismo por la vfa electoral, democrática al amparo de las propias leyes bur--
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guesas liberales. No en vano la historia es un experimento de la vida y como -

en todo experimento no deja de haber descubrimientos inesperados, no por el lo 

menos deseables. A partir de Chile se abre otro camino que, si efectivamente 

sigue siendo dudoso, abre nuevas posibilidades a nuestros deseos de libertad e-
, 

independencia tal es la sigularidad del proceso chileno que, hoy en día, a la -

experiencia china y cubana, se suma la llamada vía chilena y socialismo, 

Por otro lado, como todo buen experimento, el que hoy ocupa -

nuestra atención, ha venido a mostrar una serie de fenómenos que, no por haber 

estado tanto tiempo en la sombra, dejan hoy, por un lado de sorprendernos, y -

por el otro, de reafirmar nuestra desconfianza en el sistema capitalista interna

cional.· Chile ha venido a aportar nueva evidencia a nuestra desconfianza, nu! 

vas razones a nuestra cólera. Tal es el caso de la puesta en e·,idencia de los -

maniobras imperialistas.tendientes a la perpetuación de una sistema explotador, 

la intervención de la ITT. en los asuntos internos de esa república, las manio

bras alevosas de las empresas multinacionales, el complot desatado, a todos los 

niveles, en contra de ese pafs, la conducta adoptada por los sectores reaccio~ 

rios de la población nacional, los intentos de subvertir el orden institucional -

y llevar a chile a una guerra civil, son sólo algunas de las tramas que han que

dado al descubierto. 
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Bástenos estos dos aspectos para reconocer la importancia, que 

para nosotros latinoamericanos, reviste la vía chilena at socialismo. Cada vez 

más, la necesidad de aunar la teoría y la práctica se hace evidente si queremos 
/ 

entender ese proceso y dar pasos definitivos en la consecusión de sus metas. _..; 

Una vez más el capitalismo muestra, inevitablemente, su auténtico ro.stro. 

Si bien no hace falta destacar más la importancia que ese fenª

meno reviste, no es vano llamar otra vez la atención sobre todas las interroga~ 

tes que esta experiencia suguiere, implica, conlleva. 

¿Qué condiciones hist-óricas hicieron posible esta experiencia? 

¿Cómo se desarrollaron las condiciones? ¿Qué facilitaron la unión de fuerzas 

que llevó a la unidad popular al poder Ejecutivo? Las respuestas a estas dos -

cuestiones, intentan darse en el desarrollo de este trabajo en su conjunto, con 

vistas a contribuir a la discusión iniciada en torno a la así llamada "experien

cia chilena" "o Vía chilena chilena de transición al socialismo." 



1 • MARCO TEORICO : 



1.1. LA TRANSICION EN CHILE: 
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En los útlimos de los libros publicados por Dn. Daniel Cosío Vil~ 

gas (1), el ya clásico y no menos irónico maestro de la Historia y la Política en -

México, afirma que casi no hay mexicano que, siendo "leído y escribido ", no -

tenga definidas opiniones sobre la vida política y los políticos de su país. Sin -

embargo, señala el autor, más válido sería llamar "impresiones" y no "opiniones" 

a eso que "se dice" y "se piensa". No llamarlas "opiniones" porque, salvo casos 

aislados, esas consideraciones no son producto, ni de un estudio serio y detenido, 

ni de una reflexión lúcida; "impresiones" porque eso son : nada más que la expr_! 

sión de aquellas huellas que en nosotros dejan effmeras lecturas del periódico,-

comentários casuales, r,umores o consiganas escuchadas o, en algún caso, frutos -

de la intución o del chizpazo. Verdades todas que más que decir algo de la rea

lidad, ponen en evidencia mucho del que las dice. 

Lo dicho por Cosío Vil legas respecto de nuestras opiniones sobre 

la vida pública de México, viene a colación porque cosa semejante se ha dejado 

sentir entre nosotros ahora que está en boga el comentario fácil, la discusión s~ 

perficial, sobre el tan difundido "caso chileno". Tanto la información oficial -

hecha con motivo de la visita de Allende a nuestro país, como las analogta ob-

vias que se popularizaron entonces entre los procesos chileno y mexicano, fcicil..!, 

taron aún más la circulación de "opiniones" casi nunca emitidas con co!'lC>cimieQ 

to suficiente de causa. 
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Este clima de la palabra fácil y categórica ( casi tocio lo fácil -

es categórico ) se ha instalado, indeseablemente, aun entre los "leídos y escri

bidos11 universitarios dedicados al estudio de las ciencias sociales. 

Es necesario penetrar más allá de lo que se dice si nuestro deseo 

es formarnos una más clara idea de lo que en verdad ocurre en las lejanas tierras 

de Caupol icán. 

Dejemos también de lado el supuesto paralelismo entre México y 

Chile tan pregonado por los medios oficiales, que, siendo demagogia, más tra

bajo exige demostrar su falsedad que haber incurrido en su formulación. 

Lo que está en cuestión realmente entre los más connotados aut~ 

res de las ciencias sociales, es si en verdad Chile se encuentra en una fase inter 
¡ 

media entre una formación social caduca y otra que anuncia ya su advenimiento. 

Al margen ya de la discusión ideológica sobre qué tan deseable es que un pafs -
' 

latinoamericano transite a otra forma de vida social, en verdad es importante -

estudiar a fondo lo que está hoy por hoy sucediendo en Chile con vistas a respo.!:!. 

der a la cuestión antes planteada. 

"Transición" es la palabra ¿Chile se encuentra en un estado de

transición? ¿Hacia dónde transita? Estas son las interrogantes que sucitan la di.!_ 

cusión. Se trata de determinar si en verdad es posible referirse a Chile como -

una SO!=iedad que se encuentra ahora, en este momento, en proceso de abando -
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nar o superar una formación capitalista para iniciar la gestee ión de una forma s~ 

ciclista de organizar la sociedad. 

Ciertos observadores y teóricos de la polttica no dejaron de con

fesar su sorpresa ante lo sucedido en Chile en las pasadas elecciones presidenci~ 

les. Lo inusitado del ascenso de la Unidad Popular a I pG>der, y todo lo que a -"

partir de entonces ha sucedido, justifica según algunos, el porqué la teorfa no -

estaba - ni está aún - en posibilidad de explicar lo sucedido. En este sentido,

T. Dos Santos comentaba ( 2 ) que los teóricos, y la teorfo con ellos, se hallab~ 

a la zaga del proceso que actualmente se ha inic iodo a I sur de Latinoamérica. -

La discusión ha venido después y no antes de los acontecimientos. Si este retraso 

de los estudiosos no tiene por qué extrañarnos, sr permite, en cambio, dar razón 

de por qué hasta la fecha no contamos ya con una teor(a sistematizada de la tan 

discutida "transición" que Chile está viviendo. No contamos aún con "una expli_ 

cación que reduzca las discusiones y haga luz clara sobre el asunto. Aun asf, • '

_proliferan, cada dra más, los estudios tendientes a despejar esta incógnita. 

Si de suyo el tema de la transición a I socialismo no está del todo 

aclarado en las obras clásicas y modernas, menos aún lo está el proceso "sui ge

neris II de transición que aqur nos ocupa o 

Ta I es la discusión en que este traba jo se interesa y si bien no -

¡pretende, de ya, res;x>nder a esta pregunta, si quiere al menos plantear fos tér;.. 
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minos en los que la discusión se sostiene y aportar información que puede ser va

liosa tanto en el análisis como en el intento de respuesta al interrogante. 

La situación actual de la polémica a nivel teórico sobre este pu!!_ 

to hace diffcil la realización de un trabajo, que aun cuando quiere lograr siste

matización, ha de admitir un prudente grado de desorden. 

Obligado resulta iniciar el planteamiento caracterizando a aq"! 

llas dos formaciones sociales entre las cuales se halla. en tránsito la sociedad chi 

lena: capitalismo y socialismo. Sólo a partir de la presición de estos conceptos 

será posible situar convenientemente el tema de la transición. Esto justifica el 

por qué a continuación se dedican varias hojas a la antes mencionada caracter~-

zoción*. 

*Adviértase que, dada la vasteda~ del tema, noslimitarenaos a -

una descripción muy resumida que es lo más que permite un trabajo de esta na9! 

raleza. 

l.1 .1. EL CAPITALl~O. 

Hay muchos investigadores de las ciencias sociales que conside-
1 

ran que el devenir histórico está determinacb por las ideas de los hombres; Marx 

y Engels, por el contrario, partieron del hecho de que, antes de ocupar de po!f 

tica, y filosofía, es decir, de la vida espiritual, los hombres debfan poseer los

bienes materiales más indispensables ( alimentos, vestido, etc. ). Para obtener 
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esos bienes, los hombres tienen que trabajar, producir. Al descubrir la base ma

terial del desarrollo social, Marx y Engels probaron que la historia no es un con

glomerado de casualidades, "sino un proceso natural necesario, sujeto a leyes", 
' 

en el cual los regfmenes sociales van siendo sustitufdos por otros más avanzados, 

con la particularidad de que, la base de este cambio, es el progreso de la pro-

ducción material. La sociedad primitiva fue remplazada por la sociedad esclav~ 

ta, ésta por la feudal y,:a su vez, la sociedad feudal por la capitalista. 

Pero si ello es asf, si el desarrollo de la sociedad es un proceso -

regular de televo de unos regfmenes sociales por otros, entonces la sociedad ca

pitalista será sustitufda por una sociedad nueva, la socialista. 

Ahora bien, todo modo de producción, cualquiera que este sea, -

está "formado por tres estructuras : estructura económica, estructura jurfdico-po-
• 

lftica (leyes, estado, etc )·y una estructura ideológica ( ideas, costumbres). 11-

( 3 ) la anterior es una conformac-ión que, si util en la didactica, también se ve 

rebasada por la realidad concreta. 

E'! la realidad, estas estructuras no aparecen separadas unas de -

otras con tanta claridad. Están.tan integradas que consti:tuyen un todo indivisi

ble. A veces una de estas estructuras es la que predomina, pero no por eso pod! 

mos decir que las otras dos restantes son menos importantes. El materialismo his

tórico considera a la estructura económica como la más importante, que, aun --
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cuando no determina mecanicamente al resto de la totalidad, social, sf condicio 

na a esta en un grado muy alto. 

Para Marx, la capacidad humana, y por tanto social, que permi

te a una sociedad utilizar los recursos naturales y producir los bienes que le per

miten subsistir, es la que define a aquel la como un conglomerado de humanos. 

El modo de producción de una sociedad, en un momento dado, -

explica tanto 1la situación polftica como la situación cultural en ese momento; -

y los cambios en su sistema de producción explican los cambios correspondientes 

que se producen en su política y en su cultura. 

Para Marx la rafz de las desigualdades sociales es económica -

siendo, por esto, que toda reforma polftica es superficial si se deja intocada la

fuente de la desigualdad; sólo aboliendo la propiedad privada puede efectuarse 

un cambio sustancial y profundo. 

Por lo ta·nto, para poder definir al capitalismo, primero tendrá -

que desglozarse su estructura económica, y solamente procediendo asr en elª"ª

lisis, podemos estudiar a las otras dos. 

Harnecker define a la estructura económica de la sociedad como 

11la estructura resultante de la combinación de las relaciones técnicas de prod~ 

ción y de las relaciones sociales de producción ••• 11 Ahora bien, en la estructu

ra económica de una sociedad capitalista, esta "combinación" entre los trabaja-
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jadores y los objetos, es decir, !a relación existente entre los obreros y los me-

dios de producción ("relaciones técnicas de producción"), y las relaciones que

los trabajadores establecen entre sí a través de los elementos necesarios para que 

se realice la producción ( "relaciones sociales de producción"), se da en térmi

nos de explotac.ión y de desventaja para el hombre que tiene que vender su fue!. 

za de trab_ajo, és decir, en desventaja para el obrero. Es el propietario de los -

medios de producción el que tiene el control, la fuerza, para determinar en un -

momento dada el ritmo de desarrollo de las fuerzas productivas, y el obrero se e!.' 

cuentra desamparado frente al propietario, teni!;lndo como suyo su fuerza de tra -

bajo que, en el capitalismo, se ve transformada en mercancía. 

Marx observó que el proceso que hizo nacer a I capitalismo sólo·· 

pudo haber sido: 11 el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad so-

bre las condiciones de su trabajo, proceso de producción que de una parte con

vierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras de otra

parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. La 1 .. lamada -

acumulación originaria no es pues, más que el proceso histórico de disociación -

entre el productor y los medios de producción" ( 5). Es decir, en un· sistema c~ 

pitalista, la ganancia ejerce II su función de reguladora de la totalidad; esto -

es de subordinar todas las tendencias particulares y las fuerzas suba !ternas •• " (6). 

El capitalismo, a la vez que crea bienes materiales, crea una -
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ideologra ad hoc, para perpetuar este tipo de proceso de producción. La teoría 

marxista subraya que es " en la infraestructura donde hay que buscar el ' hilo -

conductor' para explicar los fenómenos socia les pertenecientes a la superestructura, 

pero esta afirmación no implica afirmar que todo ,se reduce o es un simple refle

jo de lo económico" ( 7 ). El sistema capitalista, al mismo tiempo que produce 

mercancías, reengendra las relaciones !de producción, reproduce la ideolog{a -

y las relaciones de poder y van a ser estas ( que componen la superestructura ) • 

Las que van a perpetuar este modo de producción y estas relaciones de produc--

... c1on. 

Ahora bien, mientras que una sociedad lleve en su seno la lógi

ca del trabajo asalariado, es decir, su carácter de mercando, no habrá termi~ 

do el modo de producción capitalista. Por lo tanto, la sociedad en transición -

tiene que matar a todos aquel los elementos en que la sociedad burguesa se ba -

sa. Este perfodo de transición es en el que la burguesía ha sido ya depuesta, -

pero el capitalismo no está liquidado todavía totalmente y las clases exp"lotado

ras, que han perdido el poder, no cesan la lucha, contra la clase obrera. Dura!! 

te este período se ll~ván a cabo hondas transformaciones socialistas, pero el so

cialismo no está construído aún. 
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1 • 1 .2. EL SOCIALISMO. 

No se puede llegar al socialismo por un camino puramente econó

mico \._ni tampoco por un camino puramente polftico, cultural administrativo, etc. 

El proceso revolucionario tiene que ser un proceso tota 1. El socialismo es la sup~ 

ración de las contradicciones surgidas t-n el sistema capitalistJ, contradicciones -

que no tienen solución en el marco que las generó. 

Enumeremos brevemente las caracterfsticas propias del socialismo: 

lo. Un cambio en el mercado de producción, o sea, en el socialismo la produc-

ción no tiene como fin la ganancia, sino qu~ la producción solamente pretende -

acrecentar el bienestar material y cultural de los obr~ros. En el capitalismo la -

clase dominante se apropia del "producto excedente"._ En el socialismo, el que 

trabaja más_y mejor es: remunerado más y mejor; es decir, el principio de distri

bución, con arreglo al trabajo, es natural y necesario para el socialismo. Hace 

interesar individualmente al trab?jador en los resultados de su labor, lo que con~ 

tituye un importantfsimo incentivo en la producción socialista. 

En otras palabras, aunque en el socialismo todos los miembros de 

la sociedad tienen la misma obligación de trabajar y el mismo derecho de recibir 
,. 

un pago con arreglo a la labor realizada, la sociedad socialista no puede asegu:

rar todavfa la igualdad económica completa entre los hombres. Aquf ya no exis

te la desigualdad de clase, pero se conserva aún la desigualdad en la cantidad -

/ 
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de productos que recibe cada miembro de la sociedad en la distribución. En el -

socialismo no se igualan los salarios de todos los trabajadores, esto violarfa el -

principio de distribución y debilitarfa los estfmulos materiales respecto al' traba

jo. 

En el socialismo, además, desaparece la contradicción entre el -

trabajo necesario y el trabajo excedente ( el trabajo necesario es aquel que pro

vee para la subsistencia de los trabajadores. El trabajo excedente, es el trabajo 

que sirve para mantener y enriquecer a los dueflos de los medios de producción), 

todo el producto pertenece a los obreros. Asf Lenin señalaba que: "El producto 

excedente va a parar no a manos de la clase de los propietarios, sino a manos de 

todos los trabajadores, y solamente a las de ellos". ( 8 ) • 

( El trabajo de los obreros, productores, se descompone en dos -

partes: el trabajo de un dfa, estrabajo necesario, es un trabajo con el cual el -

obrero crea los productos indispensables para su sustento, para que el y su fami-

1 ia puedan vivir; asf el trabajo de los otros dfas, es trabajo excedente, es un tr~ 

bajo cuyos productos pertenecen a los dueoos de los medios de producción). 

2o. Una amplia planificación de la economfa, sobre todo en la 

industria y en el campo. En el socialismo se tiene que planear todas las ramas -

de la producción, lo que trae corno consecuencia el funcionamiento encadenado 

de todas las empresas y su resultado consecuente en el nivel de la productividad. 
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Una buena planificación redunda en un gran perfeccionamiento del proceso de p~ 

ducción, de la técnica, lo que a su vez, eleva el bienestar de los trabajadores. -

11 La ley del desarrollo planificado, proporcional, de la economía nacional, exi -

ge en el desarrollo de todas las ramas de la economía se someta a una dirección -

única y planificada por parte de la sociedad, para guardar la necesaria proporci~ 

nalidad entre todos los sectores y elementos de la economía nacional." ( 9 ). 

3o. Se sustituye la idea de la propiedad privada sobre los medios 

de producción, por la propiedad social. 11 Los trabajadores (obreros, campesinos -

e intelectuales) en los que reside la fuerza de producción fundamental de la so

ciedad socialista, se hallan libres de expl<Dtación y son los propietarios colectivos 

de los medios de producción básicos, a través del Estado socialistay de las agru

-paciones cooperativas. Los trabajadores, aquí, no laboran pc;ira los explotadores, 

sino par~ si mismos, para la sociedad, y esto hace que se hallen profundamente -

interesados en el desarrollo y perfeccionamiento de la producción socialista." -

( 10). 

La estructura económica del socialismo se basa en la propiedad -

social, la cual está en correspondencia con el carácter social de la producción. 

Ahora bien, existen dos formas de propiedad social : la que pertenece a todo el 
\ 

,pueblo y la cooperativa. La primera surge a consecuencia de las nacionalizaci~ 

nes y es esta la predominante en la economía socialista, por cuanto comprende -
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en primer lugar, las ramas decisivas de la economía ( los transportes, la industria 

pesada, la energética). Tiene suma importancia la nacionalización de la gran 

industria, los bancos y el comercio exterior, por cuanto en este caso el Estado -

toma en sus manos las palancas decisivas con las que puede influir, en favor de 

los trabajadores, en la organización y dirección de la economía y otros proce-

sos socia les; 1 a segunda forma de propiedad sosical, es resultado ,de la coopera

ción de la producción y pertenece al grupo o colectividad, que constituye cada 

una de las cooperativas. 

El objetivo de la propiedad socialista no es la ganancia, no tie

ne como fin enriquecer a un grupo pequei'io de privilegiados, sino satisfacer las 

necesidades del poeblo.-

4o. En el socialismo hay un cambio en la estructura de clase y 

en la organización polftica de la sociedad. En el socialismo desaparecen tanto 

en la ciudad como en el campo las c loses explotadoras ( capitalistas, terraté -

ni entes, los grandes comerciantes, etc.). En el capitalismo existe la contra-

dicción entre la ciudad y el campo por cuanto la burguesfa urbana explota, ju~ 

to con la burguesía rural, a los campesinos trabajadores. El socialismo suprime 

esta contradicción, pues los trabajadores de la ciudad y del campo, liberados -

de la explotación, laboran por sf mismos, para su so.ciedad, poseyendo igual d! 

recho a ser remunerados por el traba jo invertido con arreglo a su cantfdad y su -

calidad. 
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En el capitalismo existe la contradicción entr~ el trabajo intelec

tual y físico. Al monopolizar las ocupaciones intelectuales, las clases dominan

tes pusieron la inteligencia al servicio de sus intereses, dedicándola a exprimir -

el sudor de quienes realizan trabajos físicos. En el capitalismo, los intelectuales 

trabajan en su inmensa mayoría en provecho de las clases dominantes. El socia -

lismo liquida esa contradicción, ya que los intelectuales laboran mano a mano-

con los obreros y los campesinos en aras de la causa general del socialismo. 

En el socialismo se destruye las relaciones de clase de dominio -

y sumisión. En el no existen clases o grupos de personas privilegiadas. Todos los 

miembros de la sociedad se encuentran en la misma situación respecto a los me~

dios de producción, lo que excluye la posibilidad de explotar, de apropiarse del 

trabajo ajeno. Puesto que en esta sociedad no hay explotadores ni explotados, -

sino sólo clases trabajadoras y grupos sociales, tampoco hay en ella lucha de el~ 

ses. 

En la sociedad socialista se establece una unidad social, política 

e ideológica del pueblo. Esto significa, en primer lugar, la cominidad de inter! 

ses esenciales de la clase obrera, el campesinado y los intelectuales; en segundo 

lugar, la similitud de fines políticos y la igualdad de derechos y deberes políti-

cos, y, en tercer lugar, la misma ideologta, que es la ideologta socialista, el -

marxismo-leninismo. 
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5o. La toma del poder por el proletariado. El Estado de la soc ie 

dad socialista no puede ser otro que "la dictadura revolucionaria del proletaria-

do". 

Ahora bien, la particularidad principal de la organización polít:!_ 

ca del socialismo radica en la ampliación y desarrollo de la democracia, en la -

transformación de ja democracia de la ''mayoría" en democracia para todos, para 

todo el pueblo. 

Lenin señala, que en la sociedad capitalista la democracia es -

" para una minoría insignificante, democracia para los ricos. - Ahora bien - si -

nos fijamos más de cerca en el mecanismo de la democracia capitalista, veremos 

siempre y en todas partes, hasta en los detalles 'pequeños', aparentemente pe-

queños, del derecho del sufragio ( requisito de residencia, exclusión de la mujer 

etc ) , en las técnicas de las instituciones representativas, en los obstáculos rea

les que se oponen al derecho de reunión ( los edificios públicos no son para los -

'miserables'), en la organización pu,ramente capitalista de la prensa diaria, etc. 

etc., en todas partes veremos restricciones y restricciones de la democracia. E.! 

tas restricciones, excepciones, exclusiones y trabas impuestas a los pobres pare

cen insignificantes sobre todo a quien jamás ha sufrido la penuria ni ha estado -

en contacto con las masas oprimidas en su vida de masas, ••• pero en conjunto -

estas restricciones excluyen, eliminan a los pobres de la política, de la partici-
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pación activo en la democracia. 11 ( 11 ) • 

En cambio, la sociedad socialista no sólo proclama los derechos 

de sus ciudadanos, independientemente de la procedencia social, la profesión, -

el sexo y las creencias, el derecho a I trabajo, al descanso, a la instrucción, al 

tratamiento médico, etc. La posibilidad práctica del ejercicio de estos derechos 

por cada_ ciudadano está garantizada por la ley y. asegurada poF el constante crE:_ 

cimiento de la potencia económica del Estado socialista. 

En el soci~lismo, el Estado dirige los procesos sociales y la vida-
¡ 

económica, política y cultural del país. Por supuesto, durante este período el -

Estado aplica determinadas medidas coercitivas, a quienes violan la legalidad ~ 

cialista y a los elementos antisociales que todavía subsisten en el socialismo. Sin 

embargo, estas medidas no deben ser identificadas c~>n las funciones represivas -

contra las clases explotadoras, inherentes a la dictadura del proletariado, pues

to que no están dirigidas contra las clases enemigas, sino contra los individuos -

más atrasados y contaminados por las supervivencias del pasado. 

Las funciones poi íticas internas del Estado como órgano de admi

nistración consiste en dirigir la creación de la base material y técnica del com~ 

nisrllo, transformar las relaciones sociales socialistas, en comunistas, controlar -

la cantidad de trabajo y la de consumo, incrementar el bienestar del pueblo, p~ 

teger los derechos y las libertades de los ciudadanos, el orden legal y la propie

dad socialista, etc. 
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En resumen, podemos decir que las leyes fundamentales de la so

ciedad socialista son: En primer lugar, la dictadura del proletariado, ejercida

de una forma u otra; en segundo lugar, la nacionalización y la industrialización 

socialistas; en tercer lugar, la organización de una producción que se desarrolle 

con arreglo a un plan y esté basada en la propiedad social y en los adelantos de 

la ciencia y la técnica; la cooperaci~n agrícola, y la revolución cultural. 

1.1.3. LA TEORIA DE LA TRANSICION. 

El período de transición es definido por Marta Harnecker, de -

la siguiente manera : " ••• es la combinación de ralaciones sociales de un modo~ 

de producción con las relaciones sociales de otro modo de producción - es decir· 

cuando hablamos de transición en su expresión más general, se esboza el paso de

un cierto estado histórico a otro 11 • - Y continúa seftalando -" la transición al se 

cialismo se caracteriza por la coexistencia de relaciones sociales capitali~s y· 

relaciones sociales socialistas; terminado - éstas - cuando las primeras se elimi

nan." ( 12 ). 

En otras palabras, seftalaremos que en la transición del capitalis

mos al 'socialismo, las nuevas relaciones de producción aunque encuentran la ba· 

se material para su establecimiento futuro en el propio sistema capitalista, no se 

materializan sino después que se ha producido el quiebre del sistema de domina

ción, la toma del poder político por el proletariado. 
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Bo~n~oQs !n !~ .~nterior, pod.~!JlOS sei\,a.for qos cc;m~cterísticas de 

la. traQs.ición en ~u ~~niJe~tacJ~n más get"!efal : 
~ . . . . . . 

la. 11 ••• El tr~nsito de un m~do de rqqucción a otro, por ejemplo 

del c~pit~liSfflo al ~ci~li~o, no puede consistir en la transformación de la es-

tructura por su funcionamiento mismo, es decir, no puede consistir en ningún --

tr6nsito de la cantidad a la catidad ••• ( 13 ) • O sea, que habíar de transr--

ción del capitalismo al socialismo, cuando no se ha iniciado la ruptura del viejo 

sistema de dominación, sería concebir el proceso de una forma mecanicista y no 

dialéctica. Lo más importante es que la transición del capitalismo al socialismo 

sólo se inicia, "después que se ha producido la ruptura del antiguo sistema de d~ 

minación y - ha aparecido - el control de poder P9lítico, por una nueva clase, -

que puede, ahora, transformar la estruchxa misma de lo producción. Antes de -

esto, hablar de transición en este sentido más preciso, supondría un mecanicismo 

en la concepción de la transformación de la estructura, abriendo paso de esa fo!_ 

ma, a una concepción reformista. ( mec~nicismo: Prejuicio, defiva de una an~ 

logia extrema· a partir de la mecánica clásica, que juzga que la relación entre

la causa y el efecto es de uno a uno ( es decir, isomorfica ) : una causa produce 

un solo efecto, y, viceversa, un efecto, lo es, sólo, de una sola causa) .• 

2a. Característica. "Lo esencial del período dei transición no -

es el hecho de la inestabilidad o ausencia de - la - dominación; es el hecho de 
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una inadecuación aún relat'ivamente grande entre lo esencial de ·las nuevas rela-

' 
ciones sociales, en adelante dominantes, y las fuerzas produc'tivas; lo que sign_!_ 

fica también un cierto tipo de co~tradfcción e'ntre las formas de propiedad y el -

modo real de apropiación. En estas condiciones l~s nuevas relaciones sociales -

no dominan at.n por su propia fuerza; es decir, las condiciones de la producción 

ampliada de estás relaciones sociales aún no estan dadas. 11 ( 14 ). O sea, vemos 

que lo que caracteriza la fase de transición, no es principalmente la i~estahili

dad del orden social' nuevo, ni la ausencia dominante de 'las nuevas relaciones -

de producción, sino que es el hecho de no correspondencia aún relativamente -

amplia entre las nuevas relaciones sociales, ahora dominantes, y la naturaleza -

de lo esencial en las fuerzas productivas. 

Transición es una relación de no afinidad entre los fuerzas produ.= 

tivas y las relaciones de producción. Esta relación de no acoplamiento es la que 

Balibar llama " relacions de 'no homologfo' entre las relaciones de apropiación -

formal y las relaciones de apropiación real". ( 15 ) • O sea, la estructura de la -

economía de transición entre el capitalismo y eÍ socialismo, por una cierta forma 

de "no-correspondencia" entre las relaciones de propiedad y las relaciones dé -

apropiación. Las primeras son relaciones de propiedad "social", que permiten -

a los trabajadores dominar los medios de producción por la intervención del apa

rato Ejecutivo. Las segundas son todavía relaciones de apropi'a~ión real 11priva-
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da", es el sentido de que la apropiación se efectúa én.:él interior d'e·centros·dei 

aprópiacióri 'de Id néúu'ral'e'za, -~rbdos únos'de otros y sóM puéden unirse a tra

vés de una transformación profunad•·de '.las éondiciones: ma'teriales y social es..:de 'la 

producci6n. 

'Respecto de la afinidad que ti erie lugar entre ia i nfraestrúcti.m:r!;... 

y toda la' ·superestructura que sobre·ella se levOhtd; pót supuesto en el período'd'é". 

transicióh debe crearse la modificación superesfructurai (,es decir, polítlca, ·'jyr_! 

dica) en·correspondencié:J con la nueva infraestructura. 

Si tomamos"la primera caracterfstica ( en otras palabras, el hecho 

de que en la transición del capitalismo al socialismo, las nuevas relaciones de -

,producción no se encuentran dadas sino hasta después que se ha quel:írado el vie

jo sistema de dominación), entonces las relaciones de "no· homologfo n serían.:.. 

una caracterf stica de la transición, definí endo a éstas en un sentido más preciso·, 

como las que están presentes durante y a todo lo largo del proceso que se inicia 

después de la conquista del poder político. 

Sergio· Ramos sei'lcila que existen " dos momentos en las relaciones 

de no:homología : las relacfones de I no hoinologfa negativa· 1 ( antes de la rupt~ 

ra ) y las relaciones de ¡no homo'logta positiva ' ( después de la ru.ptui"a, El peri~ 

dó que abarca ambos monie'ntos, é$ 'decir, aquel qué com'prénde el móviinientó ~·.-'; 

de disolución del mo'do de producción'antiguo '..;.'/el - inicio del nuevo·-es ·,o que 
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Ahora biéñ, él control' po,· los,,tr~bó;odores de sus,condiciones de 

e>tistencia e>dge, antes cftie todo, qüé el olítig'Uó aparato· estata,I sea, roto y seo -

reemplazado por un aparato totalmente diferente; es decir, cuando el aparato -

eshital esté sEiparado de las masas por elíeima c:fe, eUas y cuando el partido drri-

gente en vez de luchar contra ésta situación contribuye a reforzada, est6n reuf!! 

déis las condiciones para que se reproduzcan relaciones polrticas de opresión, ,.¡_ 

dentro de las cuales pueden reproducirse también relaciones de explotación. 

Resumiendo, podemos decir que si el Estado II es un aparato sepa

rado de las masas que detentan los medios de producción y además, si este apar~ 

to no está sometido al control de un partido ligado a las masas, que ayude a estas 

útlimas a luchar para asegurarse el control del empleo de los medios de produc-

ción, estamos en presenéia de una estructura de relaciones que produce la separ~ 

ción de los productores directos - para con - sus medios de producción. 11 ( 17'). 

En resumidas cuentas, pienso que es con base en la noción de "no 

correspondencia" entre el modo de apropiación formal y el modo de apropiación 

real que se .debe plantear el problema de la transición hacia el socialismo. Ahora 

bien, según sea el pafs ( sus condiciones económicas, sociales, culturales) y se

gún el nivel de 'no correspon~encia ', el período de transición puede ser más o -

menos extenso. También a nivel económico importa el grado y las formas determ_!. 
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nadas de la 'no correspondencia'' y son estos dos criterios en los que hemos dé''~, 

sarríos"parcí p'la'nfear y entender lcis problemas de k1 refofnia agraria, la educación 

la nacionalización de empresas, y tocios los demás· procesos que están presen'tes '~

durante este período. 

Es imposible que de un dfa a otro cambie toda la estructura vieja 

y caduca, es imposible que desaparezcan de la noche a la mai'kma el carácter _ .... 

mercantil de la fuerza de trabajo, la ruptura, la disociación entre traba'¡o manual' 

y trabajo intelectual, la división social del trabajo, la división entre él cé:lrilpo -

y la ciudad, etc. 11 La existencia de estos elementos, subordinados a nuevas rela

ciones de propiedad, es algo característico de un período de transición que, por 

su misma definición, es un período de inestabilidad, de ajuste y modificación de 

las condiciones heredadas del pasado, bajo nuevas relaciones de produccion. 11 -

( 18 ) • 

El período de transición abarca toda una época histórica, durante 

la cual se transforman todas las relaciones sociales, se destruye el viejo sistema, 

y se crea otro ·nuevo. Para poder realizar esta transformación se aprovechan las -

premisas materiales, culturales y organizativas desarroliadas por el ·capitalismo. 

D...-ante este período el obrero, el trabajador, necesitan adquirir la fuerza, le{'!.; 

cultura necesaria para· cumplir con el papel de dirigente que ahora le correspo,!! 

de. 
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El hombre nuevo que va a nacer de este período de transición se

rá el producto de relaciones sociales nuevas. Es necesario modificar los valores 

y las normas que rigen las relaciones entre los hombres y entre éstos y los medios 

de producción. 11 ••• Para ser congruentes con las caracterfsticas y necesidades d..!_ 

seriadas del nuevo sistema - estas nuevas relaciones deberán ser de un nuevo ti.--,, 

po. 11 ( 19). 

Esta nueva sociedad debe hacer desaparecer el rasgo distintivo -

del capitalismo: la existencia de la fuerza de trabajo como una mercanda. Para 

que esto suceda es necesario que "desaparezca la disociación entre el productor 

directo y los medios de producción ( 'entre el obrero y la propiedad sobre las con 

diciones d.e su trabajo' } 11 • ( 20}. En relación con esto, Sergio Ramos sei'lala -

dos formas principales en que se han de desarrollar estas modificaciones, es nec! 

sario, dice : 11 que cada productor sea duei'lo de sus medios de producción o que -

todos los productores directos en conjunto sean duei'ios de los medios de produc-

ción - en otras palabras - que puedan disponer en con¡unto de sus formas y gra

dos de utilización 11 ( 21 ) • Ahora bien, en la propiedad social sobre los medios· 

de producción se plantean a la vez dos alternativas que serfan: la primera, que 

los productores directos fuesen dueños de toda la propiedas social; y la segunda, 

que la propiedad social perteneciera a un colectivo de trabajadores. Esta últi-

ma alternativa es, la que en el caso de Chile, es defendida y optada por la De-· 

mocracia Cristiana. 
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Consideremos que, en la medida en que el Estado sea proletario, 

se expresará la propiedad social sobre los medios de producción bajo las formas -

jurídicas de la propiedad estatal. O sea, "en el modo de producción socialista 

el estado cumple una, función estructuralmente definida en la base misma de la -

producción y reproducción material del sistema." ( 22) 

En cambio en el sistema socialista, una vez constituido éste, "El 

Estado asegura internamente las condiciones de su producción" ( 23) sin estar -

su función, estructuralmente definida en la base misma del sistema que perpetua. 

Como en el perfodo de tr'ansic ión lo que se pretende es crear la -

propiedad social sobre los medios de producción, entonces es menester cambiar -

también la naturaleza del poder político, se debe acabar con todo el aparato e.! 

tatal antiguo (capitalista) y en cambio se debe organizar un nuevo Estado ca -

paz de llevar a cabo la construcción de una nueva economf<:J y una nueva soci! 

dad libre. 

El Estado debe hacer leyes nuevas, leyes que no expresen ya el -

dominio de una clase determinada sobre las otras. En este período se trata de -

crear nuevas normas a partir de las leyes burguesas, ya que el punto importante

reside en que ahora esas nuevas leyes expresarán un cambio en las relaciones de 

producción y dominio de clase. 

la dictadura del proletariado, como superestructura, es nece59-
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ria para liberar económica y polfticamente a los trabajadores y para que se dé -

el paso del modo de producción capitalista al modo de producción socialista; o 

sea, las formas socialistas de la economía sólo pueden surgir a través y mediante. 

un Estado proletario. El Estado tiene que cambiar I as relaciones todas de la so

ciedad y, como extremo de su dialéctica, tiene que cambiarse también a sí mis

mo en el proceso. Es aquí, en donde es posible, y tan posible que lo hemos vis

to, que el Estado no realice sobre sf mismo este cambio aún cuando modifique de 

hecho una gran parte de las relaciones sociales, económicas, culturales, jurfdi-

cas ••• 

Ya para terminar, subrayemos que, en el perfodo de transición,~ 

la burguesfa no puede resignarse ante la derrota y ante la pérdida del poder y lo! 

privilegios, y, por eso, opone una resistencia al nuevo Estado. Por consiguiente 

la dictadura del proletariado es necesaria, ante todo, para aplastar la oposición 

de las clases explotadoras derrocadas y poner en manos del pueblo los medios·de 

producción, y no menos, para salvaguardar y consolidar las conquistas revolu-

cionarias. Pero la represión a la burguesía no es, para el proletariado, un obje

tivo en sí. La misión principal del proletariado es construfr el socialismo, la so_ 

ciedad socialista, y, en primer.lugar, la economfa socialista. 
,-· ,-, 

Hasta aquí los conceptos teóricos fundamentales para entender el 

fenómeno de la transición, que, con todas las singularidades del caso,. se está -

operando en ese país de América Latina. 
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El objetivo de este capítulo es el de esbozar, en términos gener~ 

les, las características de la estructura econÓmica chilena. Nos interesa, en es 

pecial, plantear la situación que tal estructura presentgba durante el gobierno -

de Educardo Frei ( 1964 - 1970) con objeto de, más adelante, establecer una -

comparación para con los cambios introducidos, a partir de 1970, por el gobie~ 

no de la ·unidad Popular. 

Al analizar una determinada coyuntura histórica partimos del su

puesto de que tal punto crítico na es una situación aislada sino la concreción de 

tendencias históricas mas generales. 

Est.Js tendencias más generales solo pueden ponerse a la luz al -

:malizar la estructuro del sistema social que nos interesa estudiar. Por otro lado 
f 

ya que todo sistema social es un aparato dinámico, se impone referirnos al funci~ 

namiento del sistema, es decir, a la dinámica de la estructura que tenemos por -

,bjeto de estudio. 

Es verdad que las tendencias mas geneq:iles de las que hablamos -

Jntes, no se pueden agotar en un estudio abstracto, su riqueza y movilidad reb~ 

;a todo análisis, por completo que este sea. En consecuencia, trataremos sólo de 

;eñalar los rasgos más generales de la estructura, .econÓmica chilena. 

Según Sergb Ramos son tres las características, de la estructura -

:eonómica chilena. Su dependencia, su alto grado de monopolización y la exis-
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tencia de un capitalismo monopolista de Estado. Estas tres características deter

minan el funcionamiento de esa economía además de afirmar el marco económico 

de todos los fenómenos político - sociales de ese país. 

Por lo que toca a la dependencia de la economía, podemos afir-

mar que este fenómeno es general izado en el caso de los países pobres. E I gran-

dioso desarrollo de las fuerzas productivas ha tenido en nuestra época, como una 

de sus consecuencias, la integración de su sistema capitalista quernuestra en el -

terreno de lo concreto, todas las predicciones que Lenin hiciera en su "Imperial~ 

mi, fase superior del capitalismo". 

El fortalecimiento del sistema capitalista en nuestros días ha teni

do como característica, la integración de una multitud .de países en torno a un ce~ 

tro hejemonico, que es el que dicta las leyes de un de_sarrollo desigual. En el c~ 

so de los países latinoamericanos, y no solo en ese caso, dicho centro hejemónico 

está constituido por los grandes monopolios norteamericanos. Después de la segu~ 

da guerra mundial, al decidirse la hejemonía de los E.U ,A,,, este proceso de fo.!:_ 

talecimiento capitalista va avanzando hasta abarcar todos y cada uno de los as-

pectos de la vida social, la política, la cultura, la economía etc. 

El extraordinario grado de centralización del capital y de su des

mesurada concentración constituyen la base material de este proceso. En el, las -

empresas multinacionales han adquirido un papel central, de hecho son estas las -
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que han llegado a ser la "célula básica" del capitalismo monopolista moderno. 

La Dependencia, antes expresada en una subordinación a los ce~ 

tros hejemónicos a partir de los enclaves exportadores, se ha venido haciendo -

mas amplia, profunda y acentuada con la aparición y el desarrollo de la empre

sas multinacionales. El proceso de subordinación de las economías dependientes 

adquiere, con toda empresa, un grado nuevo antes contemplado. Est'l subordin~ 

ción llega a expresarse como un creciente proceso de desnacionalización de la -

economía de cada uno de los pafses sujetos con la desnalionalización de las e-

conomfas de desnacionalización también, todos y cada uno de los demás aspee-

tos de la vida social. 

Para hablar, pues, de la dependencia de la economía chilena se 

impone poner en claro la situación material que ha favorecido tal dependencia: 

la intromisión del capital extr~njero y el creciente proceso de desnacionalización 

que, este ha llevado a cabo. 

En lo tocante al carácter monopolista de la economfa chilena he

mos de advertir que esta caracterfstica es terriblemente importante por sus conco 

mitantes de orden político. 

Es sabido que la propia lógica del capitalismo lleva al proceso, -

antes citado, de centralización y concentración del capital. Este creciente con

centración, generadora del monopolio, lejos de hacer desaparecer a los medianos 
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y pequeños productores, los somete a una subordinación y ·dominación creciente 

respecto de la gran empresa. Lo que en realidad ocurre es que los medios de pr~ 

ducción se ven en manos de muy pocos propietari~s, qui~.nes son los que ejercen 

el control económico. El alto gradp 9e control económico que tales monopolips -

alcanzan llega a.transmitirse en un alto grado de control político también. No -

olvidemos los lazos del monopollo con el Estado. Esta cr,eciente monopolización 

de los medios de producción y la concomitante fuerza política que aquella trae -

consigo, .llegaron a ser en Chile, durante los años de 1964 - 1970, un rasgo pr! 

dominante de su economía. Veamos pues este proceso c;le concentración en todos 

los sectores. 

En Chile se ha alcanzado ya la etapa de un capitalismo monopo

lista de Estado. Este monopolismo de Estado está estrechamente vinculado con la 

depencia y la _monopolización de la economía chilena. El Estado juega un papel 

definitivo en la reproducción ampliada de estas dos características. 

Los tres rasgos, antes citados, de la economía chilena menciona

dos por Ramos, caracterizan la estructura de la base material de la totalidad so -

cial en el caso de Chile. 

Ahora bien, durante el gobierno de Frei, ( 1964-1970 ), estos ra.! 

gos llegaron a un punto clave en su desarrollo. Nos interesa, ahora, analizarlos

con mayor detalle, ponien~o especial etención en los dos primeros. 
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La situación de la economfa chilena durante esos ai"ios llegÓ a -

ser tan contradictoria que ni el propio poder estatal pudo resolver tales contra--

I 

dicciones. Al final del capftulo enfatizaremos esto, al hablar del fracaso de la 

democracia cristiana. 



2 .1. EL CAPITAL EXTRANJERO, DEP ENDENCJA Y 

CONCENTRACION: 
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2 .1 .1. El Capital Extranjero en la Economí::i Chilena. 

2.1.1.1. El Capital extranjero en la Minería: 

Lo fundamental de la producción del sector minero está destina

da al mer~ado externo, lo que se refleja en que, en la última década, las expo.!:_ 

taciones mineras han representado alrededor del 85% de las exportaciones tota-

les, de las cuales el cobre ha representado más o menos el 70% de ellas el hie-

rro el 9%, y después están el salitre y el yodo. Desde el punto de vista de los i~ 

gresos fiscales en el período 1960-1970, el sector minero aportó en· promedio un-

14% de los ingresos tributarios. 

Esta estructura poco diversificada se ha originado por las condici~ 

nes de los países exportadores de capital que han provocado la orientación de la -

inversión hacia la producción de aquellos rubros para los cuales la magnitud de la 

demanda externa asegura el máximo de rentabilidad. Esto es lo qye ha ocurrido-

con el cobre, el hierro y el salitre, principalmente productos del sector. El inte

rés del capital extranjero por estos minerales derivó de la demonda de los mismos 

en los países desarrollados, por la abundancia, calidad y posibilidad de explota

ción a bajos costos de los yacimientos chilenos. Este capital cuyo dominio abarcó 

tanto las fases de produccic5n, procesamiento y comercialización de la materias -
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primas minerales nacionales es a la vez propietario de empresas manufactureras -

que utilizan como insumos dichas materias primas, lo cual ha convertido al sec

tor minero chileno en verdadero apéndice de las economías del país de origen -

del capital. Aun cuando el sector minero ha tenido un papel fundamental en el -

desarrollo de I a economía chilena, lo que le ha permitido disponer de las divisas 

necesarias para la expansión económica, su situación de dependencia ha signifi

cado el que las decisiones y las políticas que determinan su desarrollo se tomaran 

la mayoría de las veces, sin considerar el interés del país. Prueba de esto afirm~ 

ción lo constituye el hecho de que las empresas extranjeras hayan orientado sus -

actividades casi exclusivamente a la extracción de minerales, sin llevar a efecto 

un proceso de manufactura de ellas ( Ver cuadro 1 ) • Todas las características -

mene ionados no son sólo privativas de la economía chilena; por el contrario son-

rasgas compartidos por todos los países subdesarrollados. 

Como ya se dijo antes, el destino de la producción minera ha sido 

casi exclusivamente al mercado externo, y sólo una parte insignificante se cons~ 

me en el país o es industrialmente elaborada para usos posteriores. Este hecho ha 

significado que el sector minero sea muy sensible a cualquier cambio en las eco~ 

mías de los países desarrollados, ya que la magnitud del mer.::ado interno para es

tos productos no actúa como factor aminorador de las fluctuaciones del mercado -

internacional. Otro factor- que incide en la vulnerabilidad del sector minero es -
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la polftica de-fijación de precios que, al ser determinada por el mercado interna 

cional, queda fuera del control interno. Así por ejemplo, durante 1960-64, el -

precio del cobre chileno se determinaba en base a los precios fijados por los pro

ductores norteamericanos, en tanto que para el resto del mundo se estableda en

base a la cotización de settlement de la Bolsa de Metales de Londres. En 1964el 

precio d~I cobre chileno registra un promedio de 31 .68 CTVS/LB.; el precio de -

los productores norteamericanos muestra un promedio de 32 .34CTVS/LB. En 1966 

Chile firma un tratado con EUA. en el cual se establecía que el precio de vent~ -

del cobre sería aproximadamente de 36CTVS/LB .; mientras que en las ventas que 

se realizaron a otros países, que no fueran EU~. se alcanzó un precio promedio -

de 54.18 CTVS/LB. en cobre fino. ( Ver cuadro 11 ). 

En gran medida el mantenimiento de los privilegios de que han g~ 

zado los inversionistas extranjeros se debe a la escasa preocupación que ha habi

do de parte de los diferentes gobiernos para controlar esta actividad por medio de 

las instituciones que directa o indirectamente, tienen relación con la política del 

sector minero. 

El sector minero no conxtituye una gran Lente de trabajo a nivel

nacional, ya qüe sólo significa poco más de un 3% ( 99;200 personas en 1970) -

del empleo total. La baja ocupación deriva, principalmente, de la utilización -

en las grandes empresas del cobre y del hierro de tecnologfa muy desarrollada. -
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Sin embargo, a n{vel regional la ocupación del sector_ minero cobra gran impor-, . 

tancia, ya que en muchas zonas constituye la actividad principal, pues,las p6~ 

bilidades de ocupación alternativa son escasas. La actividad cuprífera constituye 

la principal fuente de ocupoción, proporcionando más. del 40% d.e la ocupación -

de la actividad minera; la sigue en importancia la minerfa del car~ó~, que par':.!. 

cipo en el total con un porcentaje cercano al 15%. 

Ahora bien, el sector minero del cobre, desde el punto de vista -

legal, se puede clasificar en "Gran Minería, Mediana Minería y Pequei'ia Mine-

ría 11 • 

Entiéndese por Gran Minería al grupo de empresas que "produz-

can dentro del pars cobre blrster o refinado a fuego ••• en cantidades no irlferio

res a 75,000 toneladas métricas anuales". ( l ) También se caracteriza la Gran -

Minerfa por su alta mecanización en las faenas que conduce a una gran producti-, 

vidad por hombre ocupado. Las empresas de los yacimientos de cobre que por lo -

general, eran extranjeras fueron las siguientes: Sociedcid Minerc:~ el Teniente S.A. 

Compai'iÍa de Cobre Chuquicamata S. A.; Compai'iía de Cobre El Salvador S. A. -

y Compai'ifa Exótica S. A. 

La Mediana Minería y Pequei'ia Minería. Se entiende por Mediana 

y Pequei'ia Minería a las minas que poseen poco capital y que, en general, son e~ 

plotadas por nacionales. Tienen altos costos de producción, baja productividad y-
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us yacimientos observan escasas reservas. Se separa entre Mediana y Pequeña -

Ainerfa porque hay empresas que tienen capital inferior a 15 mil escudos y que -

10 producen cobre en barra sino minerales concentrados; es a ésta a la que se -

lama Pequeña Minería. 

La Mediana Minerfa, la constituyen empresas que producen más o 

1enos 75_mil toneladas métricas y cuyo capital es aproximadamente de 70 sala,.:

ios mfnimos. Casi todas las empresas que pertenecen a este sector son del área :

rivada, tales como "Mantos Bfoncos de Antofagasta" o la "Disputada por los -

.ondes en Santiago" ( Ver Cuadro 111 ) , 

La ~equeña Minería del cobre, está constituída, como ya dijimos 

ntes, por empresas chilenas; por lo general los propietarios son nacionales que -

.aciben asistencia técnica del a CORFO ( Corporación de Fomento de la Produc

fón) y de la ENAMI ( Empresa Nacional de Minerías), que es una empresa est~ 

11, formada en marzo de ·1960 a través de la fusión de la Caja de Crédito Mine

' y la Fundición Paipote, que tiene como actividad fundamenta I el desarrollo de 

• minería en general. ( Ver Cuadro 111 ) • 

Por las .características que hemos citado anteriormente, este secto.r 

clave dentro de la economía chilena, y desgraciadamente era controlado por el 

,ipital extranjero como se muestra en el siguiente cuadro,, número IV , la produE_ 

Ón física del cobre estaba decididamente controlada por el capita I extranjero,.-
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espedficamente por el capital norteamericano. Este elevado porcentaje de con

trol se quiso disminuir durante 1966-, 1970. 

Durante el período de Frei se intentó que el gobierno chileno fu! 

ra socio de las principales empresas explotadoras de cobre ( Anaconda, Kenne-

cott, etc.) ya que esto conduciría, según Frei, al control sobre la producción -

y las ventas de cobre. Los convenios realizados entre el gobierno chileno y las -

empresas explotadores de cobre chileno fueron: Con el grupo Anaconda, con su~ 

sidiarias de Chile Explotation ( Chuquicamata) Exótica y Andes Copper Mining -

( constituida esta última por las minas de Potreri llos, El Salvador y Barquito). -

Este primer grupo porduda 23, 116 millones de I ibras de cobre. De ellos, al go-

bie rno chileno solamente le pertenecían 895 millones de libras de cobre. El Gr~ 

po Kennecott ( El Teniente), produda 10,520 millones de libras de cobre; de e.! 

tas al gobienro chileno solamente le :tocaban 5,265 millones de libras de cobre. 

La Cerro Corporatio ( Mina Andina) producía 2,565 millones de libras de cobre; 

a Chile le correspondían sólo 641,3 millones de libras. En resumid..:is cuentas, del 

total de producción, que serfo más o menos de 36,201 millones de libras de cobre 

a los chilenos solamente les correspondía 6,901 millones de libras; o sea el go-

bierno chileno, solamente participó en una quinta parte de la producción total -

del cobre. 

Para que el gobierno chileno pudicera participar en la Mina el T!" 
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niente, El Estado tuvo que dar una cuota de 280 millones de dólares y pagar 100 

millones, por concepto de intereses, por los préstamos que recibió de los empre~ 

ríos extranjeros y por las cuotas que tuvo que pagar paro su fortalecimiento como

socio. La sociedad con la' Kennecott le costó al pofs la suma de 380 millones de -

dólares. Lo asociación con la Exótica le costó a Chile 36,750 millones de dóla-

res, en cambio el gobierno solamente participó de un 26% de los beneficios. Asf 

.podemos hacer una lista interminable de lo que le costó a Chile as::,ciarse con las 

empresas extranjeras que explotaban su cobre. 

En resumen, el costo de tal asociación significaron para Chile aproximadamente -

389, 300 mi I Iones de dólares , o sea : 

Kennecott------------------ 380,000.000 

En Exótica ------------------ 36,750.000 

En Cerro Corporation --------- 73,000.000 

Total US. $ 489,750.000 ( 2) 

Los convenios de asociación entre Freí y las empresas extranjeras 

constituyeron un cúmulo de privilegios, tanto económicos como polfticos para los 

extranjeros. Asf, tenemos que estos convenicos establecían que: "la extensión de 

impuestos y derechos aduaneros se hace extensiva a los equipos, maquinaria impl~ 

mentos accesorios, los que "podrán ser enajenados libremente después de transcu-

rridos cinco ai'los desde la fecha de su importación" ( 3). 
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(Esto ayudaba a que las empresas extranjeras pudieran hacer un -

gran negoció mediante la venta de maquinaria, repuestos, etc). 

En la minería chilena durante 1964 - 70 como hemos visto, el fe 

nómeno de la monopolización adquiere un grado superlativo; en cada uno de sus 

más importantes rubros de producción un escasísimo número de grandes empresas -

daban cuenta de lo fundamental de la producción. 

2.1.1 .2. El Capital Exrranjero en la lndustTia. 

U na característica muy importante de la penetración del capital 

extranjero en el sector industrial chileno es que el se radica principalmente en -

las mayores empresas, en las que tienen un papel dominante en la estructura in-· 

dustrial en su conjunto y en las distintas ramas~ 

De 1954 a 1964, las inversiones de los EUA. en los sectores indU\ 

triales y comerciales chilenos eran de 55,9 millones de dólares anuales, es decir 

el 33.4% del conjunto de sus inversiones en este país. De 1965 a 1968, aseen-· 

dieron a 105.86 millones de dólares, es decir, el 46.2% del conjunto. De 1964· 

a 1968, el capital invertido por EUA. en la industria pasa del 7 .8% del con¡1.1nh 

de las inversiones al ·14%. Ahora bien, en 1953, la participación de los EUA. er 

el conjunto de las inversiones extranjeras en el sector industTial chileno era del · 

37%. En 1964 pasa a ser del 59°/4 y alcanza al 75% en 1968. Esta tendencia si-· 

gue acentuándose durante los dos años siguientes, 1968-69, en que se invirtieror 
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67 millones de dólares sólo en_ el sector industrial. ( Ver Cuadro V). 

Algunos ejemplos concretos de la inversión extranjera durante el 

gobierno de Frei, es particularmente significativa en la esfera de la petroquími

ca ya que por una parte se trata de una industria que implica una tecnología -

avanzada; y por otra parte por las v~ntajas y los "estímulos" concedidos por el -

Estado a una sociedad extranjera. 

Otro ejemplo es la fábrica de neumáticos INSA. Esta empresa fue 

creado en 1951 por capitales chilenos con la colaboración de la (ORFO y la ay~ 

da técnica de la General Tire and Rubber Compa11y, esta consigue en 1969 el --

55% de las acciones y el control de la sociedad. 

Este mecanismo, por el que el Gobierno crea una empresa product.!_ 

va para ceder luego el control a una compañía extranjera, esto no es raro. Así -

Sergio Ramos seña la que "el capital extranjero no real iza inversiones iniportantes 

industrias de pesca, de la celulosa - sino es estimulado o apoyado por el gobierno" 

( 4) • Este "apoyo" ~ignifica qu~ los préstamos norte·americanos del EXIMBANK -

al gobierno· ch.ileno sirven, por ejemplo, por intermedio de un organismo del Esta

do, para financiar empresas privadas con una fuerte proporción de capital extran

jero. 

La industria del automóvil también ilustra la penetración de capi-

tal extranjero; así de 24 empresas constituidas entre 1962 y 1967 ( 15 de las cua-

' 



# 

56 

les obtuvieron préstamos de la CORFO ) sólo quedaban doce en 1969; siete de -

ell'as estaban bajo el control de firmas extranjeras con una. participación de más 

del 500/4, y cuatro son filiales de grandes empresas internacionales ( Ford, Gen! 

ra I motors, etc. ) • 

En_ la medida que esta penetración del capital extranjero se ace~ 

túa "se agudizan también dos procesos ••• de una parte la creciente bancarrota o -

absorción de los pequeños y medianos productores y, por otra, la subordinación -

cada vez mayor de los grandes productores nacionales frente al capital extranjero 

••• ( 5 ) • Estos dos fenómenos implica otro fenómeno: la alianza entre la burgu!_ 

sfo nacional y la burguesía internacional. 

2.1.1.3. El Capital Extranjero en la Banca. 

En el sec~or financiero, el capital extranjero también está presen

te, en la época de Frei tanto en el sector bancario como en otras instituciones f.!_ 

nancieras y crediticias. En 1970 existían en Chile cinco bancos extranjeros : el lo! 

eran el First National City Bank, Bank of American, Banco Francés e lt.aliano, -· 

Banco de Londres y América del Sur y Banco Oo Brasil. A fines de 1962 " tres ba!:! 

cos tenfon el 3,4% de las reservas de la banca privada, 13.2% de los depósitos -

a la vista y 5.2% de los depósitos c:i plazos. Para fines de 1967 los porcentajes a~ 

mentaron respectivamente a 15,7%, 28% y 20%. ( 6). La característica del cr! 

cimiento -de las operac,iones de estos bancos era que estaban estrechamente I iga--
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dos a l'as actJvidades de empresas extranj.eras en otros sectores de la economía, 

lo que re~ondía a la poJf.tiq1 general de aprovechar recv.rsos internos paro fina!!. 

ciar las ac:tividades del ·cap ita 1 .ext.ranj.ero. Su importancia reside en su posición 

clave en la lxsnca, sus relaciones con el exterior y las operaciones que realiza

ba con el resto de la inversión exterior. 

2.1.2. La Dependencia Tecnológica: 

Uno de los efectas más notables que se deriva del creciente inte

rés existente en la tecnologfa es la velocidad cada vez mayor que adquiere el -

proceso de innovación técnica en el plano mundial. Por esta causa, Chile expe

rimenta un retraso tecnológico cada vez mayor en relación a los parses desarroll~ 

dos, con el consecuente agravamiento del proceso de dependencia técnica y ec~ 

nÓmica del extranjero. Uno de los efectos más claros de esta situación de depen

dencia lo constituyen los acuerdos y patentes, y en general la transferencia tec

nológica pagada. 

La transferencia tecnológica ha sido realizada a través de tres -

mecanismos diferentes : 

11• } . 1 • Los acuerdos respecto a I icenc ias y procedimientos técnico,s ( Know-how}. 

ii }. La importación de maquinarias y herramientas. 

iii }. Las inversiones extranjeras y la transferencia de procedimientos técnicos, 

máquinaria y herramientas que los acompañan ( paquete de tecnología} ( 7) .--
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Esta transferencia tecnológica, generalmente proviene de las -

empresas norteamericanas t,ransnacionales. 

[)_e las tres formas de transferencia tecnológicas descritas, la -

más perjudicial es la última, ya que conlleva una grado mayor de dependencia 

y una mayor concentración del conocimiento técnico .• De este paquete lp que

interesa controlar es la tecnologra, y no sólo e! capital, como se ha postulado 

hasta ahora. 

No existe información suficiente como para hacer un cálculo ~ 

bre la tecnologfo extranjera que se introduce a través de las inversiones y créd_!_ 

to externo, pero se puede suponer que esta es la mayor causa de la dependencia 

tecnológica en que se encuentra Chile. En general la transferencia implkita -

de tecnología alcanza siempre niveles superiores a la explícita (patentes), y -

constituye por lo común motivo de controversia entre los intereses de las gran-

des compañfas internacionales y los intereses del pars. 

Ramas enteras de la producción industrial están basadas en rela

ción de dependencia tecnol¡gica, como es el caso por ejemplo de la_química, 

la automotriz, etc. En muchas otras ramas, las industrias que utilizan tecnolo-

gfos extranjeras compiten con industrias que no hacen uso de ellas y estas, claro 

está, se encuentran en desventaja. 

Podríamos decir que en Chile, fo absorción de una nueva tecno-
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logia que posibilito el aumento deLpoder competitivo de cada empr-esa en Pª..!:. 

ti.cular se transforma, por la actuación del resto de los capitalistas en ig,uál _,.. 

-forma, en una condición necesaria a la SJperviviencia de cada empresa y, por 

ende,. en condición del funcionamiento de, la economía en su conjunto. 

2.1.3. Concentración Monopólica de la Economfa. 

Los antecedentes sobre concentración que tiene una mayor co-

,ertura sectorial se refieren a las sociedades anónimas, que es la formo predo

Tiinante que han aportado en Chile las actividades económicas de mayor volu

nen, debido a las ventajas tributarias que se han concedido a esta forma jurrdJ_ 

::a de organización capitalista. 

Algunos estudios señalan que el grado de concentración en estas 
• 

;ociedades en las diversas actividades y en la posesión de sus acciones muestran 

~ue 284 sociedades ( que representan un 17% del total de sociedades anónimas. 

:n esas sociedades dominantes los mayores 1 O accionistas son propietarios en c~ 

~a una de las empresas de más del 900/4 de las acciones en casi el 600/4 en di-

:has sociedades ( Ver Cuadro VI ) ·~ 

En este cuadro se observa que el 85% de las sociedades, los 10 

nayores accionistas de cada empresa poseen más del 50% de las acciones. Si en 

málisis se concentra en el sector industrial, que es el más importante para este 

ipo de sociedades, se pueden seguir los siguientes datos: el 27% de las socie-
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dades anónimas, posee el ·82% deJ capital total y tiene ingresos brutos de un -

76% ( l968 ). 

Ahora bien, la CC?ncentraciSri det copita·I ~ da en coniunfo con 

la existencia de un gran nú·mero de empresas medianas y pequeftas. Si se toma

por tales aquellas que ocupan de 21 a ·199 personas y de 5' a 20, respectivamen 

te, se estimo que para 1963 existfan en total 6,100 establecimientos de los cu~ 

les 190 correspondfan a la gran industria, 1,800 a la ·mediana y 4,100 a la pe

quef'ia. Si estos datos se contrastan con los datos del cuadro No. VII resulta que 

algunas empresas "dominantes" deben corresponder, por la ocupación que gen.! 

raí, a lo que se denomina mediana empresa. 

Las empresas pequef'ias y la mayor parte de la mediana, estaba -

sometida a diversas formas de explotación por la gran :mpresa industrial ya que 

el sistema bancario está·estrechamente relacionado con ellas. Tal explotación

da a veces, porque los bancos niegan los créditos bancarios a las pequef'las em-

presas y entonces estas se ven obligadas a pedir créditos interempresa, normal-

mente mucho más onerosos y fuente decisiva de control. 

Pasándonos Q otros sectores, sef'lalaremos que en 1970 los 26 ba!!_ 

cos pri_vados nacionales controlaba el 32% de las colocaciones totales; y los -

otros 4 más grandes el 25.4% de ellas. En 1971, 60 accionistas poseían el 19% 

de. las acciones bancarias totales y 200 accionistas el 34% de ellas. En 1968, -



61 

51 deudores obtenían el 25% del crédito; un 1.5% obtenfa un 44%, mientras 

~ue el 28o/o de los deudoÍ¡es,sólo ten fa acceso a un 2 06% dE!I total de los crédi 
. ' ; -

os. 

Todos los antecedentes anteriores muestran que en la economra 

::hilena un pequei"io grupo de personas controlaban las actividades económicas 

,n sus diferentes facetas ( producción, actividades financieras, etc. ) , lo que 

'les ha permitido altos niveles. de ingreso personal y fa~iliar y, por muchos -

:1ños, el haber ejercido unq influencia muy grande e'n la vida polrtica por di

tersos medios que proporciona el dinero. 

En otras palabras, esta élite, s_ituada en el punto más alto de -

fo pirámide social, llegó a controlar tanto a la industria como a la Banca. Su -

,x>der, ejercido desde arriba, alcanzaba todos los sectores de la producción y

::lel comercio. 

2.1.3.1. Concentración en el Ingreso Industrial y Comercial. 

Gran parte del resultado final de la actividad económica se ex

.presa en términos de la aprop'iación del ingreso generado en la misma por los d..!_ 

ferentes grupos sociales, determinando así los niveles de vida 'de esos grupos en 

su parte mas signific~tiva. 

Si se ana'lizan ras cifras éorrespondiehtes a ftotal de la población 

ocupada ( incluyendo en este sector a los contratistas) se constata que casi mil -
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doscientos sesenta y cinco personas, casi las mitad de la ocupación ocupada -

recibe ingresos inferiores a un salario mínimo, 'estando en este g.-upo un 67 .6% 

de los obreros, ún 8.4% de los empleados, un 52~1% de los trabajadores por -

cuenta propia y menos de 1% de los contratistas, obtenien«Jo todo el grupo ~ó

lo un 12% del ingreso total. 

,Entre 2.2 y 5~3 de salarios mínimos se encuentra ~na escala 

descendente la población ocupada total que comprende CJ un 15°/4 deJ mismo s~ 

tor que obtiene un 20A% del ingreso total, con sólo un 4% de 1~ obreros, un 

36% de los empleados, un '16. 1% de los .trabajadores por cuenta propia, y un --

29. 9% de los contratistas. 

Entre los 5 y lo~ 10 salarios mínimos se encuentran sólo un 3.1~ 

de la población ocupada, que se lleva un 12.89% del -ingreso y que contiene· 

sólo al 1 .2% restante de los obreros y un 1.1% de los trabajadores por cuenta 

propia, un 5.6% de los empleados y un 35% de los contratistas. 

Más arriba en la escala de ingresos, desaparecen los obreros, y 

hay un pequeño núcl~ de empleados y trabajadores por cuenta propia, estandc 

el grueso de los ingresos concentrado en los contratistas, hasta llegar un grupo 

~e al rededor de 300 personas que tienen un ingreso promedio de alrededor de -

17,3 millones de escudos cada una, o sea, 381 salarios mínimos. 

Como conclusión de todos estos antecedentes, se tiene que el f_ 
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nómeno de la concentración del ingreso en un pequ.1:~o grupo, con otro ex,tremo 
i 

de una gran mayoría situada en la escala inferior de ingresos de menos de un s~ 

lario mínimo demuestra que el avance económico alcanzado se ha hecho, en --
' 

gran parte, a costq de la concentración y exclusión de,una parte apreciable -

de la fuerza de trabajo. En lc;,s estratos inferiores q 2.2 salarios mfnimos se en-
·. ·t :.., ,. ~,r·: ,>' . 

cuentran, com() ya se comentó anteriormente, un 80% de los obrer~s. ( Ver Cu~ 
···.· ', . :/. . ·. 

dro VII)~ 

2.l.3.2 .• Cón'c~ntradón en la Agricu'itu'ra. 

Tarifo en •el probl·ema de los·bajos ingrésos' para importantes sect~ 

res de la población agiícola, como en·la productividad de este sector, esta pre

sente la estructura de la propiedad y el sistema de la tehencia •. Cerca de la mi

tad de la población rura ! 'económicamente ac'tiva disporifa dé tierras, pero alre

dedor de la tercera parte poseían ·una extensión tan pequei'la que nó le alcaliza

ba para su sust'ento, ni para ocupar eficientemente su capacidad de trabajo. Un 

reducido núrnero de propietarios posefa grandes extensiones cuyos cultivos'no a~ 

sorvfan un volumen adecuado- de mano de obra. Esto significa la existencia de -

un gran númeró de predios dtd~niaf'ló inadecuado y un ·peqiJei'lo número de pro-

pi etarios con una o más explotaciones d·~ tamai'lo· excesivo que coni:entran uria -

gran proporción de la propiedad agrícola del país. Por otra parte un gran nú.me-

. . . - ' \ 

ro de propietarios dispone de·áreas demasiado pequei'ias JXlra ser explotadas'raci~ 



64 

nalmente. Igual distribución se observa en la sup~rficie regada, cuya .ter.cera 

part, se concentra en un reducido número de explotaciones. 

En gran medida es la distribución de-la tierra y su tenencia lo

que explica la desigualdad de ingresos y el ineficiente manejo de los cultivos. 

Unas 157 mil explotacic,nes, o sea el 62°/4, posefan en 1965 el 1.4% de la su

perficie agrfcola del pafs, lo que significaba que más de un 50% de ellas no -

bastaban para el sustento de una familia. Por otro lado, al 1.3% de las explot~ 

ciones correspondfa el 73% de la propiedad agrfcola. Respecto a su tenencia,

unas 20 mil explotaciones estaban dadas en arriendo y 35 mil en medierfas,apa..!:_ 

te que un porcentaje de las 7,800 explotaciones con administrador tenían patr~ 

nes ausentistas ~ ( Ver Cuadro IX ) • 

Durante el decenio, como un paliativo al conjunto de circuns-

tancias adversas existentes,. en el medio nilral, se dictaron numerosas disposi ci~ 

nes legales, entre las cuales cabe destacar el salario mfnimo campesino, la ~a~ 

ca de los sindicatos agrfcolas, la igualación de salario mfnimo agrícola con el -

industrial, pago de la semana corrida, la jornada de ocho horas, etc. Pero hay 

que poner de relieve dos relaciones: La promulgaci~n de la segunda ley de re-

forma agraria No. 16.640, que permitió regular en forma más expedita la disti:!_ 

bución de la tierra, el desarrollo campesino, la tenencia de la tierra y la disti:!_ 

bución del.agua. La otra fue la elaboración del Pl~n de De~rrollo Agropecua--
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fo 1965..:1980 como un intento de c:oordinar programas productivos. 

En el proceso de Reforma Agi'dria se hicieron 1.412:expropiació..: 

nes al 31 de diciembre de 1970, 'con cuatro millones·de hectáreas desde Tarapa

::á hasta Magaffanes. ó'e éstas, -290.600 foeron de riego, 602.100 de tierra ar~ 

•ble y 3.2 de tierra no arable. Una estimación a base de hectáreas de riego bás_!, 

::o permitirá afirmar, en forma muy aproximada, que el área reformada correspo~ 

derfa en 1970 a un 15% de la superficie agrícola. En 1,145 predios de organiz~ 

ción unos 782 11asentamientos, con una superficie de 3, 2 millones de hectáreas,

de los cuales un 27°/4 de ellos tienen superficie superior a tas 2.JOO hectáreas, -

•beneficiándose en conjunto más de 25,000 familias. La reforma agraria, fue sin 

embargo, costosa e insuficiente. En el gasto del sector público a la agricultura

le correspondió el 2.8% y el 4.9% en los años 1965 y 1968, respectivamente. -

El 10.4% de la inversión pública destinada a la agricultura en 1965, se elevó al 

12.6% en 1970. En general se hizo un intento por sacar al sector del estanca-

miento y a su población de la situación de marginalidad en que vivfo, pero el e.! 

fuerzo no fue ·suficiente. 

Año a año el sector agropecuario ha venido perdiendó importán--' 

cia como fuente de trabajo. Este problema se ha acentuado por el estado estacion~ 

rio de la actividad agropecuaria, que además de fomentar el proceso migratorio'~ 

a las ciudades ha contribuido a crear en el agro un estado de subocupación y ba-
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ja productividad que ha sumido a .la población rural en condiciones económicas, 

sociales y cultural~ de .máxima postergación. Estos.e ha traducido en bajfsimos 

niveles de ingreso y peores,_condiciones de vida. Por las condiciones-que vive -

gran parte de la pobl_ación rural y la naturalezaAe $U octividad no se advierte 

la ~esocupación existente, pero ella se· manif.iesta:en miles de explotaciones -

minifundiarias que por .su reducido tamat'lo no permiten: el. pleno empleo de la ~ 

fuerza de trabajo de sus propietarios y por la est11ciona I idad de las octividades

del agro que sólo permiten el pleno empleo de la mano de obra durante unos ~ 

cos meses del año. Esto unido al escaso desarrollo técnico y a la insuficiente c~ 

pitalización del sector, -contribuyen a explicar la baja productividad y los ba-

jos niveles de ingreso. Por otra parte, el deterioro relativo de los precios agrf

colas contribuye a reducir aún más un ingreso y esta situación se agrava por la 

regresiva distribución del ingreso que se aprecia en el sector. El bajo nivel del 

ingreso agrfcola, se explica en parte por la fndole del trabajo no calificado que 

realizan la mayor parte de los trabajadores del agro y por su bajo nivel de educ~ 

ción. El 92% de los campesinos sólo han cursado, como máximo, educación pri

maria, y hay un 200/4 de analfabetos. 



2.2. LA INFLACION. 
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Una de las características básicqs de la economía chilena es l.a 

inflación permane,:ite, misma c¡ue aparece durante la.crisis .económica muncial. 

de 1929. y que desde entonces hasta la fecha, está presente en la estructura -eco 
·: ':79 

' · d 'I " nom1ca e aque p~1s. 

La inflación, du(ante 1965-66, se originó en el sector d~ la .de

manda y los gastos, estos dos fenómenos no se podían desarrollar normalmente -

ya que había una insuficiencia en la oferta y en los cost9s. Ninguno de los in

tentos para derrotar a la inflación tuvo mucho éxito ( ejemplo de ellos son: -

tratar de igualar el salario mínimo agrícola con el industrial, estimular a los -

sindicatos, reducir los costos de importación a aquellos productos destinados a -

resolver los p°roblemas de estases, etc. ) • Sistemáticamente, el sistema maneta-:

rio chileno, se ha adaptado a los grupos sociales de alto nivel, es decir, se ha 

adecuado a aquellos grupos de altos ingresos. 

De 1968 a 1970 la inflación es generalmente causada P?r los -

préstamos facilitados a las empresas comerciales. Estos préstamos se otorgaban -

pensando que tales empresas eran indispensables para estimular el crecimiento -

económico, Durante ~I gobierno de Frei, la inflación se desarrolló considerablt 

mente al invertirse grandes cantidades en los sectores de servicios sociales y e-

ducación. ( Ver Cuadro X). 
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Allende sei'iala qu,e tonto Ales.sa~dri como Frei, aseguraron que -

"pc;,ndrfan término a lo infl~ión. Los resu lta_dqs están o la. vista. Los h~hos d! 

muestran que la inflación en Chi~e obecf~e a causas de fondo relacionados con 

la estructura capitalista de nuestra sociedcld y no con las alzas de remuneracio

nes como· han pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para justificar la -

mantención del sistema y recortar los ingreSQs de los trabajadores". ( 8). 

En el aspecto de los precios durante 1967 a 1970, no se ejerce -

una poi ftica sistemática de control, sino que se continúo con la idea de frenar

los precios solo de algunos bienes. En el área de los salarios, la inflación hace 

que disminuya el poder adquisitivo de los mismos. Se busca además apoyar más a 

la agricultura; sin embargo, sigue siendo más favorecido el sector industrial yo -

que este sector es el que goza más de créditos para su desenvolvimiento. La poi_! 

tica fiscal tiende a a justarse a una polftica tradicional estabilizadora y, un poco 

tiende a desligarse de los objetivos de redistribución y reforma. 

Durante 1965, el gasto público se incrementó en un 19 .5% para -

1966 este incremento alcanzó la suma menor del 13.8%, en tanto que para 1967 

este incremento fue apenas del 0.1%. Este decremento notable en el gasto pú-

blico trajo como consecuencia inmediata un decaimiento en el terreno de la con_! 

trucción además de afectar notoriamente los programas de Reforma Agraria y otros 

En otra palabras, el resultado fue un recrudecimiento en la inflación, ·llegando -
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esta en Dic. ~e 1967, hasta un 21.9% en los precios al público y un 19.1°/4 en 

los precios al mayoreo. 

Frei abandona toda idea de acabar con la inflación ~uando este 

llega durante el afto siguiente a cifras bastante mas elevadas y solamente trata

de mantener una tasa de inflación de alrededor del 30%. 

Ya para concluir, podemos subrayar que Eduardo Frei tampoco -

pudo controlar la inflación. Entre los economistas que se esfuerzan por analizar 

las razones de este fracaso, se enfrentan nuevamente los defensores de la Tesis

"Monetaiiias" y los que sostienen que la precariedad de la economía chilena se

debe a su condición de país dependiente, integrado en la economfa capitalista

y participante en la división internacional del trabajo : ya hemos visto como, b~ 

jo el gobierno de la democrasia cristiana se había acelerado una política lla~ 

da de "deschilenización". En el plan interior la concentración capitalista dete_!: 

mina un bajo nivel de producción incapaz de responder al aumento de la deman

da derivada del crecimiento de la población urbana. 

La incapacidad de aumentar la oferta provoca un alza de los pre

cios. Paralelamente la insuficiencia de la producción agrícola, obliga al Estado 

a importar cantidades crecientes de artículos alimenticios, lo cual representa un 

importante sal ida de divisas. Esta se aftade a la exigida por la importación del -

bienes intermediarios, máquinas, materias primas y combustibles, necesarios para 
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la industria nacional. El Estado debe ·entonces recürrir a p~~tamos d~I Fondo 

Monetario Internacional, cuya ayuda se somete a determinadas condiciones -

·principalmente a la aplicación de una política de bloqúeo de salarios y a la -

6bligación de proceder a frecuentes·deval~ciciones del escudo. El conjunto de 

la clase obrera y ampli~s sectores de fas clases medias duramente afeetddas --

por la crisis, van a adoptar una actividad tanto más coirtbativa cuanto mayor -

fue lá esperanza despertada por las promesas de la Democracia Cristiana • 

.: t-



2 .3. EL FRACASO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA. 
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Por más que los Demócrata-Cristianos se rodearon de c ircunsta!!_ 

ciasfavorables·pará conducir':una sociedad industrial que habfo de reducir las -

desigualdades sociales, su fracaso para lograr esto~ y', en especial el fracaso ·de 

Eduardo Frei, fue estrepitoso. 

Por ejemplo, la balanza comercial presentó un déficit de: 

EN MILLONES 
DE DOLARES. 

1965 
-66.4 

1966 
-9504 

1967 1968 1969 
-136 -142.2 -55.8 

1970 
-81.4 

El alza de los precios es constante.·Por ejemplo: se nota en el a~ 

mento del índice de 1os precios de consumo : 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 

25.9% 21.9% 27.9% 29 .3°/4 34.9% 

Durante el período de gobierno de Frei tampoco fue posible con

trolar la inflación. Esta inflación se debió a la incapacidad para responder al a~ 

mento de demanda derivada del crecimiento de la población. La incapacidad p~ 

ra aumentar la oferta provoca un alza en los pre(iios y si a esto se le suma la in

suficiencia de la producción agrícola todo ello trae como consecuencia el que el 

Estado se vea obligado a importar grandes cantidades de artículos alimenticios.

El Estado chileno entonces hubo de valerse de préstamos otorgados por el Fondo -
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Monetario Internacional. 

Por todas las razones ya mencionadas es entre los campesinos -

y entre los pobres de las ciud~des ( que carecen de vivienda, de productos de 

primera necesidad, de educación etc. ) , en donde la rebelión en contra de la 

DC. prendió en forma mas espontánea y más violenta y es ahT también, en es

tos sectores, donde la represión fue más cruel e implacable. 

La DC. fortaleció solamente las relaciones entre el Estado y la 

industria privada, entre el Esta~o y el imperialismo internacional ( *Pérez Suj~ 

vic, que ocupó diversos pu.estos y llegó a ser Vicepresidente de la República d~ 

rante la magistratura de Frei; había construfdo su fortuna durante los gobiernos 

de lbái'iez y de Alessandri; la nueva coy,mtura le 1permitió extender su poder -

económico y se convirtió en copropietario de una empresa constructora de vivie~ 

das modernas de alquiler. "Viviendas Económicas Edmundo Pérez ( VEEP) en a~ 

ciación con la Bethlehem Chile lron Mines Co. y se olvidó, no poco, del bie-

nestar del pueblo chileno. Gabriel Valdés ministro de ·n~ocios extranjeros fue

adminLstrador también de la Compai"ífa de Aceros del Padfico. Sergio Ossa Fe-

trot, Ministro de obras Públicas y Andrés Donoso, Ministro de la vivienda, fue

ron administradores de la Sigdo Kipers). 

Además de todas estas cuestiones econ6micas, otros factores ayu 
. -

daron a la pérdida del prestigio del partido Demócrata Cristiano. En 1968 sed! 
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nunciaron los créditos concedidos a algunas empresas que pertenedan al gobie~ 

no. Los créditos ot6rgadós a 1·os demócrata - cristianos ( como por ejemplo los -

otorgados a Arturo Frei Moltatva' posee~r de un capital ·de ·15 millones de· ese~ 

dos), había obtenido del Banco del Estado un cr'édito agrícola por 86 millones· 

de escudós. 

Este préstamo nunca habría sido cdncedido a un artesano o a un 

agricultor. La Revista Punto Final publicó la lista de los créditos concedidos -

por el Banco del Estado a 15 diputados demócrata-cristianos. 

El MIR y el MAPU. aparecen a causa de esta impopularidad de -

la DC. y de su incapacidad para resolver los problemas inmediatos del país. 

El MIR.- El 1964 se unieron 4 sectores del activista político: -

los maoistas, los trosquistas, los inconformes del Partido Socialista y los rechaz~ 

dos del Partido Comunista. 

Al finalizar 1964 dentro de las filas del Partido Comunista hubo 

una división entre los que sostenían las proclamas marxistas-le11inistas que crea

ron el Partido Comunista Revolucionario (-PCR ) y el otro grupo que sostenía· los 

teorías trotsquistas ( estos últimos forman la vanguatdia revolucionaria marxista 

( PRT ) • Durante este mismo año el Partido Socialista crea el Comité Regional de 

la Federación de Juventudes Só'cialistas de Concepción y así se produce la rupt~ 

ra entre la juventud socialista chilena., 
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Cuando Frei quiere solucionar los problemas del país aumentan

do ~as tarifas de los camiones entonces el grupo del MIR, encabezado por su i_! 

der Luciano Cruz, organiza la resistencia tanto de los obreros como de los es~ 

diantes. Es entonces que la política económica de la democracia cristiana y su 

ineptitud para controlar esta oleada de descontento se hace patente, producie~ 

do esto que mucnos sectores de la población se inclinen a votar por Allende en 

las elecciones de 1970. 

El MAPU también se creó en 1964 cuando un grupo de jóvenes -

demócrata:-cristianos acordaron tornar una posición crítica frente al gobierno de 

Frei. A este pequeño grupo de jóvenes se le unió Rafae:I Agustín Gumucio (* fu~ 

dador de la Falange) y Julio Silva Solar ya integrados estos personajes al joven 

grupo, se proclamó el "Manifiesto de una Generación Creadora". Este Mani -

fiesto se cuenta entre los primeros intentos de análisis del problema de las clases 

en la sociedad chilena. 

Dentro de la Democracia Cristiana existían tres corrientes : La -

oficialista, ( representada por fundadores del Partido como -Eduardo Frei, Berna..!: 

do Leighton, Patricio Azywin, Jaime Castillo, .William Thayer, Juan de Dios -

Carmona ) • Este sector de demócrata -cristianos tradicionales se encontraba bien 

organizado en torno al aparato del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial;co~ 

taban también con la ayuda de la burocracia del Estado, con los grandes indus-
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riales, banqueros y terratenientes, aparte la segunda corriente estaba divi~~! 

su vez en dos focciones: la primera de ellas, que se había anexado a la Fala~ 

e en 1940 ( integrado por Alberto Jerez, Julio Silva Solar, Jacques Chonchol) 

que eran adepta a un socialismo comunitario ( *sus puntos de vista fueron ex

uestos en el libro llamado II El desarrollo de la nueva sociedad en América La

-ina" por Julio Silva y Jacques Chonchol. Esta la. facción sostenía la doctri

a de la Iglesia Católica y defendía II el trozo de tierra que el propietario tra

aja por si mismo ••• 11 y no abogaba por la "propiedad capitalista". En este co~ 

axto el marxismo es estimado como una doctrina insuficiente al no resolver cier 

:>s problemas "humanos" y "psicológicos" y también impugnaban el que la lucha 

e clases debía ser reemplazado por, algo así como, "una colaboración de cla-

-as": La sociedad comunitaria es una sociedad de trabajadores donde cobra vida 

1 principio bíblico de que el destino de los bienes materiales es servir a todos -

:>s hombres. Las diferencias de renta, que han_ de subsistir mientras la educación 

o capacite a todos por igual, deben provenir Únicamente del trabajo ••• 11 Este -

onflicto ( enfre los trabajadores y el capital ) sólo puede resolverse en un orden 

>cial de carácter comunitario, donde el capital y el trabajo ya no estarán sepa

Jdos sino unidos en las mismas personas' ( Labrous.e Alain, El experimento chile-

:>. p. 187-188. ) 

La segunda facción de esta segunda corriente inclinaba más 'hacia 
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el marxismo. 

La tercer corriente que componía la Democracia Cristiana, ~ 

taba integrada por Juan Bosco Parra y Luis Maira. Esta corriente proclamaba -

la pureza de la Falange y la ejecución completa del Programa de 1964; propo

nía también se dejase intervenir más a las masas en el proceso que se estaba 1~ 

vando a cabo en Chile. 

Fue la DC. la que ideó la cración de la Unidad Popular agru

pando en ella a la DC. y a los partidos de izquierda, con el objetivo de que, 

en las elecciones de 1970, tuviesen un mismo candidato y un mismo programa. 

El sector rebelde, de la Democracia Cristiana ( organizado por 

Rafael Agumucio, Jacques Chonchol, Alberto Jerez ( Senadores); Julio Silva 

Solar, Vicente Jerez, (Deputados), decidió apartarse del Partido, constituye~ 

do así el Movimiento dé acción Popular 'unitario (MAPU ) y entonces este Mo· 

vimiento se decide a cooperar, con sus votos, con al Unidad Popular. 

La primera demostración de la unión de la izqllierda se llevó a· 

cabo en este caso el 26 de agosto de 1969 cuando los partidos socialistas,. co~ 

nista social-demócrata, el MAPU* y la CUT* protestaron contra los pactos rea~• 

zados entre el Ex-presidente Frei y la Anaconda,_demandando que se estatiza-

* ( Movimiento de Acción Popular Unitaria, froma do por el ala izqui arda del 
DC.) 

* ( Central Unica de Trabajadores. 
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·an las minas del cobre. El 9 de octubre de ese mismo año, se reunieron los cita 

:!os partidos constituyendo así el Comité de Corrdinación de la Unidad Popular. 

Este Comité acordó crear una comisión que estaría formada por -

:-res representantes de cada uno de los partidos integrantes de la Unidad Popular

:on el propósito de preparar un programa. Ese fue el origen del programa de la -

Jnidad Popular que serfo presentado al 10 de diciembre de 1969. 

Después d~ haber elaborado el Programa que unificaba a todos los 

,artidos integrantes de la UP, comentó a pensarse en un candidato, también co

nún. lniciávance entonces las conversaciones para elegirlo; pero todavfa para :..

tos últimos dfas del mes de diciembre, no se había llegado a un acuerdo, presen

tándose entonces el panorama siguiente: El Partido Socialista tenía como candi~ 

to a Salvador Allende y como suplente a Pablo Neruda. El Partido Comunista pre

;entaba a Pablo Neruda y como suplente .a Salvador Allende; el MAPU a Jacques 

:honchol'y a Pablo Neruda; el Partido Radical a Alberto Baltra y Rafael Tarud

f el Partido Social-Demócrata a Rafael Tarud y Alberto Baltra. Todavfa, en esta 

fecha, Allende solamente contaba con dos votos. El 31 de diciembre el MAPU p~ 

,1 icó que Chonchol se retiraba. En este momento la UP parecfa que se dividia ya 

~ue el Partido Radical y el Social-Dem6crata declaraban que, sino se elegfa a un 

:andidato Gnico en esos momentos, ellos se retirarfan. La situación se hizo.más -

tensa hasta el'20 de enero en que, el Radical Baltra, también renuncia y, horas -
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más tarde, lo secunda Pablo Neruda. En esos momentos solamente quedan Alle~ 

de y Tarud, siendo este último quien presenta su renuncia el 22 de enero, que

dando al frente de la candidatura de la UP ., Salvador Allende. 
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3. DEL PROGRAMA AL PODER. 



3.1. OCHO PUNTOS CARDINALES EH 

LOS PROGRAMAS DE ALESSANDltl 

TOMIC Y ALLENDE : 
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Rodomiro Tomic había sido prociamado candidato pqr la Democr~ 

cia Cristiana ya desde agosto de 1969. Tomic perteneció a h::1 Falange ( Nombre 

con el cual se conocía antes de 1957 a la D.C.) desde la fundación de esta en 

1938, siendo nombrado diputado por ese Partido en 1941; fue también embajador 

de Chile en los E.U.A. y durante todos esos años se adhirió a la polftica de Frei. 

Al regresar a Chile en 1968, Tomic quizo ser ayudado por el "sector rebelde" de 

la Democracia Cristiana, cuya lfnea era la de una vía no-capitalista de desarr~ 

llo ". 

La campaña electoral de Alessandri fue apoyada por el Partido -

Nacional, resultante de la integración del Partido Conservador, del Partido Li

beral y de la Democracia Radical ( Alessandri fue quien estableció "el escudo" 

como moneda corriente de Chile). En su principio su campaña fue organizada -

de tal manera que parecfa como si el se viera obligado a aceptar la candidatu'"?, 

pues la rechazaba constantemente, y, por "i~sistencil de sus seguidores, la ace_e 

tó podin el 2 de noviembre de 1969. 

Salvador Allende nació en Valparaíso el 26 d.e julio de 1908. -

Realizó sus estudios en Arica, Tacna, !quique y Valdivia; en 1926 ingresó a la 

Escuela de Medicina, siendo electo primero Presidente del Centro de Medicina 

y, después, Vicepresidente de la Federación de Estudiante$. En 1933, junto --



92 

con Eugenio Matte y Osear Schnake, participó en la formación del Partido So-

cialista ( fundado en ese aí'io) y llegó a ser su Secretario Seccional y Secretario 

General. Allende creó las reformas legales con respecto al ªSeguro Obrero - -

Obligatorio y Accidentes de Trabajo"; es también, autor de la ley que formuló

el Colegio de Médicos, es decir, "El Estotuto Médico Funcionario, de la Asign~ 

ción Familiar y Prenatal 11 ; además modificó la Ley de Pensiones de Obreros y -

Campesinos. 

Los tres candidatos elaboraron, apoyados por sus respectivo part,.!. 

dos, los programas que son la expresión ideológica de cada uno de los partidos a 

los que reprecentan. 

Un programa es un conjunto racionalizado de las creencias y va'2 

res que, en un marco determinado, expresan la naturaleza de las relaciones so-

ciales. En toda época, en todo pafs, existen ideologías dominantes y estas no sor 

más que la expresión del dominio dé una clase sobre otra. La clase dominante -

pretende a toda costa esconder la verdadera situación existente, las contradic-

ciones reales, para poder asf, sostener las estructuras que .la llevaron al poder -

y que la siguen sosteniendo en ocasiones, esta ideología dominante no está ex-

presada, de una manera clara y precisa, en el programa:ya que tal ideologfa se 

ocúlfo tras un lenguaje obscuro y poco preciso. Tal es la razón que nos mueve -

a analizar cada uno de los tres programas competidores eri 1970 buscando con --
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ello entender más "claramente" sus contenidos. 

En los tres programas encontramos Ocho temas destados como pri~ 

cipales, estos son: Noción de la crisis por la cual atraviesa Chile, Noción del -

Estado y de las instituciones políticas, relaciones entre las clases sociales y el -

.. 
cambio. El papel que desemper.an las Fuerzas Armadas, Polftica Económica, Po 

lítica Social-, Educación y Relaciones Internacionales. 

3. 1. 1. LA CRISIS EN CHILE. 

La palabra "crisis II no está claramente empleada en ninguno de -

los tres programas, sin embargo, mediante un análisis detallado de los tres pro-

gramas ~s posible definir su uso. El lugar que a la crisis se le hace ocupar, de~ 

tro de las relaciones sociales, varía de programa a programa. 

Para Alessandri, son "los malos hábitos políticos" ( Ver programa 

de Alessandri) los que genereran la crisis; sin embargo Alessandri no da una vi-

sión clara de lo que significa según él la expresión: "los majos hábitos", si, en -

cambio, define el principio de estos. Achaca "los malos hábitos" a los defectos 

de la estructura institucional y los coloca como la causa de todos los problemas -

socia les. En otras palabras : 

"Malos hábitos p"Olíticos" 4--Versus~ Gestión económi.ca -

realista, no politizada. ( 1 ). 
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Tomic basa su argumentación en el hecho de la centralización -

de los Órganos del poder. En el programa de Tom.ic este problema se identifica 

con la crisis institucional : "El sistema institucional chileno atraviesa por un ag~ 

do proceso de crisis'¡ ( Ver programa de Tomlc ). En este programa, la crisis es 

pla'nteada desde un angulo social y no como en el caso anterior, desde un punto 

de vista moral • 

Esta crisis se traduce en una situación ·económica cuyas caracte

rfsticas son: inflación, mala distribución de las riquezas, tasa de crecimiento -

muy baja, sistema económico dependiente, etc. En términos resumidos: 

Minorfas en centro de poder ~Versus~ Mayorfas. 

Ausencia de solidaridad na .-Versus~ Unión interclases, mfstica de solid~ 

cional, egoísmo, con- ridad nacional. 

flicto sociales. 

Desigualdades, bajo creci ~Versus~ Utifización y capacita-

miento económico. eión de recursos. (2) 

Para la UP., la crisis expresa, en la vida social, las condiciones 

económkas bajas, la desigualdad socf~I, leí :distribución. inequitativa de los bie-

nes, las pocas posibilidades económicas y sociales de que las masas exponen,etc. ,, 
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, pocas palabras, en este programa, la realidad imperante en Chile está prese~ 

·da en base a las contradicciones básicas del sistema social como totalidad. Pro 

,ctos de esas contradicciones S>n: el estancamiento económico, la inflación, -

s desigualdades económicas, etc. 

Haciendo una comparación superficial entre los tres programas,-

• relaci~n con este primer punto, podemos concluir una primera oposición entre 

los dentro del nivel de explicación de la crisis en el cual se mueven; en tanto 

e uno ( Asessandri ) de cuenta del fenómeno en términos puramente superestruc . -
roles, los otros ( Tomic y Allende) lo hacen incluyendo también y desf?cando 

; factores estructurales. A propósito de esto tenemos : 

. ESSANDRI 

Íti ca superestructura! • 11J11(;lll--

lic ios- sistema- poi itización-

ta de integración ) • 

TOMIC * - lJ> • 

VS ---,>,. Crftica sistema económico. 

( Monopo I íos - dependen -

cía ) • ( 3 ) 

En la forma como Tomic y Allende conceptúan a la crisis es posi

' encontrar'similitudes ( "Monopolios - dependencias), tanto como discrepan

-is, si bien en aspectos fomplemenlafios. En el Progr~a de Tomic no h~y .un -

ncipio de integración que propugne pPr un nueva ~ciedad ya que Tomic pro

,e sólo un principio reformista.de integración ( en.esteaspecto de la integra

•n Tomic se acerca más a Alessandri). En cai:nbio, en el Programa de la UP, 
1 
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la superación de la situación existente en Chile es vista mediante el proceso de 

socialización de los medios de producción. Para la u>. el principio integrádor 

de cárac ter subjetivo queda superado y va más allá de la poi ítica reformista. E~ 

cir: 

TOMIC 

Crisis institucional. Falta solidaridad -

tensiones sociales. 

Unión iJ~ses. V 

UP.. 

ol Ítica reformista. Propiedad priv~ 

da medios de producción. 

Sv 
Socialización. ( 4) 

3.1.2. EL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES POLITICAS. 

En el Programa de Alessandri se emplean las expresiones: 11Admi-

nistración Pública 11 , 11Poder Ejecutivo•i, 11Consejo Económico y Social 11, como -

nombres sinónimos de instituciones implicando con ellas la noción de orden. La

noeió.n de las Instituciones Políticas y del Estado corresponde a una concepción 

capitalista un poco fásistoide. El Estado que nos presenta Alessandri, establece 

la primacía de ún sector privilegiado,. así como sugiere un desarrollo de élites; 

a esto se le suman rasgos de tipo fasci~ta como 11concentración y p~rsonalizo-

ción del poder, despolitización y movilización de masas". Aunque no se puede 
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,abiar de un Estado totalmente fascista, en este caso, si son particularmente ca

·acterfsticas de tal, los proyectos de medidas despóticas y autoritarias ante las -

,resiones que ejerzan las masas en un momento dado. La importancia absolutista 

~ue seda al poder Ejecutivo en este Programa es de llamar la atención. 

En el Progfi"1a de Tomic el Estado desempei'ia el papel de árbitro, 

JI poseer un sentido interclasista convierte a la sociedad en una "comunidad de -

:onvivencia 11 • "El nuevo Estado garantizará la existencia de condiciones de con-

1ivencia socia I que, además de permitir el I ibre desarrollo de la persona humana"'q 

,romuevan la generación, creación, de una gran mfstica de solidaridad nacio --:;,· 

,al." ( Ver programa de Tomic ) • El Estado pensado por Tomic es "democrático 

f moderno" "Democracia\ en este caso, significa que un sector bastante grande 

~uedarfa responzabilizlado del Estado. 

El Programa de la lJ> implica un cambio en la estructura ya que -

el Estado será de los trabajadores y para ellos. El sector social de los trabajado-¡ .. 

·es se ve incluido en' las,estructuras polfticas existentes en el pafs. El sector po-, ·) 

,ular "conquista los derechos democráticos, el pluralismo, la descentralización 

fo autonomfa irs titucional, la Asamblea Popular, etc. ( Ver Programa de la lJ>)· 

'/ estos logros se oponen deterrninantemente a las exigencias capitalistas.·" 

En resumen, este ponto podemos sei'ialar de q~~' "mientras en<--· 

Alessandri los términos utiliza~} '"Estado", "Administración.Publica·", etc·) - ,::i 
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evocan la idea de orden y, en Tomic, representan normas; en el Programa de la 

UP, expresan relaciones de poder y enuncian desde el principio, los rasgos con.! 

titutivos del nuevo gobierno y Estado 11 • ( 5 ) • 

3.1.3. CLASES SOCIALES Y CAMBIO' 

Dos puntos básicos aparecen en el Programa de Alessandri:· 11 int! 

gración y participación". Estas dos acciones se dan en la realidad, según este

Programa, en el contacto directo con los gobernantes; es decir, en ese contacto 

se elimina a los intermediarios sociales: lllas realidades sugeridas par estos térm_!, 

nos ( integración - participación ) se entrelazan sobre la base de una norma mo

ral de convivencia ••• ( 6 ) • 

Es posible observar, en el Programa de Tomic, el intento de to -

mar al gobierno de Frei como base a condición de af'ládirle el brinco revolucion~ 

rio cualitativo. La nueva sociedad descrita por el programa de la Democracia -

Cristiana se funda en cosas como: el Bien Común, el Legalismo, el pluralismo,

etc. ( Ver Programa de Tomic. ) 

1A (AETA: concretada en él Estado del Bien Común. 

EL PROCESO: Concebido como una sucesión de etapas hacia la participación 9! 

neral en el desarrollo. 

El MECANISMO DE CAMBIO: Consiste en una movilización cuyo ceñtro est~ -

constituido por la mfstica de la solidaridad socialº ( 7) 
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En el Programa de la UP. se señalan dos factores de cambio: "el 

aumento del nivel de la lucha del pueblo y la movilización" ( Ver Programa de 

la LJ> ) • Para la UP la base la constituyen las fuerzas populares, las cuales real_!, 

zan un cambio en el poder económico •. Por supuesto, esto se opone al reformismo 

pregonado por la Democracia Cristiana. 

La comparación entre los tres programas, nos lleva a concluir -

que: Alessandri sólamente pretende reconstruir un orden net~mente tradicional , 

mientras que en el Programa de Tomic y/o en el de la Lf el proceso de cambio, 

es prescrito y está supuesto como base para la creación de una nueva sociedad. 

Ahora bien, entre Tomic y Allende la divergencia se encuentra en el factor "lu

cha de clases "; mientras que para Tomic esta se resuelve mediante una "mística 

de solidaridad", para Allende y la UP esta lucha no tiene otro desenlace que no 

sea la toma del poder por los trabajadores. Asf, tenemos que: 

ALESSANDRI. TOMIC, - UP. 

'Integración hacia orden ---Versus---- Movilización hacia cambios. 

natural. 1 
Moral. 
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TOMIC./~ UP 

Valores y mfstica-Versus-&ndciones su~ 

'¡etivas revolu

cionarias. 

Solidaridad comuni- Versus-Lucha de c la-

taria. ses ( 8 ) • 

Según el esquema anterior, la comparación de las tres programas 

nospermite descubrir una pugna,un contraste,entre el Programade Alessandriy lo! 

otros dos en la medida en que, para Alessandri, el proceso de cambio conduce -

a la reorganización de un orden tradicional; mientras que, para los otros dos pr~ 

gramas, el proceso de cambio es orientado hacia la organización de una nueva -

sociedad. 

3. 1.4. -LAF FUERZAS ARMADAS 

En el Programa de Alessandri las Fuerzas Armadas tienen dos fun

ciones: la "de seguridad Nacional y la de participación" ( Ver Programa de Al! 

ssandri ) • Las fuerzas Armadas, por un lado, asegu'ran la paz y mantienen los v~ 

lores creados por la sociedad ( es decir, por la elite predominante ) , y, por el -. 
otro, un Ejército que participa en los procesos político ... sociales de la sociedad 

chilena. 

También en el Programa de Tomic se le asigna a la fuerza arma

da una participación en el desarrollo polftico-social chileno. 
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Éri ei Progromb de lcf lÍ, menos romántico que los otros, las Fue! 

•• . ' . ~ • ~¡. . .•. · '. ,; . • ·:· ··,;., . ·, ... . \ . . . ~ 

zas Annodás. tienen et deber de odóptci fo mrsrrto actitud de def ensá · nac iona 1 --

•~asumido pé,r et Esfc:,aé) Pój),Har, oferta ~rite los amenazas que el imperiatismo y 

los seetor'es oligárquf¿os pueden hacer contra la integr'idad y la independené: ia ..; 

nocionales. 11 ( 9 }. 

3.l.5. POUtlCA ECONOMICA. 

Parcf Alessandri~ el Estado tiene que intervenir en cualquier acti

vidad económica que~ realice En el país; sin embargo, esta intervención no S!_ 

rá libre, sino que, de algun modo, se tendrá que sujetar a las disposiciones dict~ 

das por las propias empresas privadas. En este Programa se observa que el desarr~ 

rro económico, función encomendada al estado, se logrará en la medida en que -

se preserven, y mejoren, los instrumentos capitalistas. Los términos "dinamismo" 

y "mejoramiento económico" solamente nombran mecanismos de integración entre 

las distintas áreas sociales. Ello explica por qué la Reforma Agraria en Alessan

dri es solamente una reacción a la experiencia del gobierno de Frei. En resumen, 

todas las medidas económicas ofrecidas por Alessandri están inscritas en un mar

co de oposición a la situación reinante en esos momentos en Chile, a la política 

del Frei. 

El programa de Tomic le otorga al estado una función básica para 
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reorg,:mizar el sist~ma econón,ico c.hi.le119. 11 En lq concepción .de la DC. los cri

teri~s_ d~ eficac:1ia ~n. la P,roducciór::i económico. sectoral y, nacional están .vinctJIQ.

dos fl ~y_ey,~s m~i~<¡Js,r~distrih~tivas,y (fe la organi~ación ~e la-participc;3c;ión po;~· 

pular •• 11 ( 10). La participación es.asegurada-por Jas.empresa.s del Estado', 11 E~ 

presas dirigidas por el Fondo para la Independencia y el Desarrollo y las Empre..-:. 

sas de los Trabajadores 11 { Ver el Programa de Tomic ) • 

En este Programa se considera ya, la idea de la "nacionalización 

de la Banca Extranjera"; sin embargo, cábe la pregunta ¿Qué significa "nacio

nalización" ·para ·Tomic? Para fom"ic II nacionalizar la Banca", sólo qui"ere de-

cir 11apoya'rla 11 , pues seguirá siendo coritro lada por los antiguos propietarios y, -

de ninguna manera,' se piensa Erl incoi'porarla al área social o al Estado. Aun -

cuando este Programa opta por una 11 vfa capitalista de desarrollo II y aunque pre

tende el aumento de la base social del sistema capitalista, se fundamenta sobre -

la convicción de una estrecha relación entre el Estado y los sectores producti --

vos. 

En el Programa de la UP, las relaciones ·económicas son examin~ 

das·como complementarias de los fenómenos sociales y polfticós. Los objetivos -

11 a corto plazo" ( aumentar la producción, superar la inflación existente en Ch_!_ 

le desde hace mucho tiempo, terminar con la cesantfa, terminar con la depen--. · 

cia, etc. ) se presenta.n· 1 igados a la idea de substituir el sistema capi"talista por 
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sistema socialista. Los obj-etivos inmediatas son la:-nacionalfaación y el con

::,I popular de "las riquezas básicas¡' dé las émpresas estratég'icas y de,fos lati~-

-ndios11. ( Ver el Programa de la UP ). La UP no pretende socializar la riqueza 

la mediana y peqt1eña burguesfa, solamente se concentra en el poder ec:Ór:ip,:'!J'' 

de la al ta burg'uesfa. 

Ahora ~ien,· al comparar los tres programas, podemos seiialar que 

el Programa de Alessandri no se menciona, de una manera explícita, la ayuda 

fos monopolios, en tanto que el Programa de la UP, no va precisamente pqr la 

1ea del proteccionosmo al sector privado. A proposito de esto tenemos : 

Mca/T r ibutari a 
1gresiva. Colectiví 
:ión sectorial. -
) ( UP) 

teccionismo exce 
:, . ( ) 

nbios técnicos par· 
les (A) -

( T) ( UP ) 

Control popular y co.lectivi 
zación parcial. -

Coexistencia de va
rias relaciones de ,.. 
producción. 

Control por monopo 
1 ios internos y exter 
nos (A). -

Cambios comF lementarios en -
la estructura social y política, 

(T) (u>) 

Libre competencia en el sec-
tor privado. 

( T) (A) 

P.rirnacía Propiedad Privada. -
Comercial izac ión I ibre. de - -
controli:l$ públicos (A} .( 11 ) 



Ahora b.ien, entre :los-pi:ogromas.de.Aless,:mdr.i, de T~mic y el de 

la' -le;i se, pueden estobl:ecerd os s ig",i.en tes contrastes.: 

DEM,OC:RAC'tA·CRISTIANA:~- UNIQAD POPULAR 

Nocionali-zaciones limitadas Amplio progi;ama de nocionoli, 

( liberación- de los monopotios E-- VS ... -->.,.••'), zac ión- de· los sectores clave -

extrol\jef'os ) ( socilización) 

Coexistencia de distintas rela Coexistencia de distintas rela 

ciones de producción: prin':! ~ VS - ....... '.)•. ·. ciones de producción: etapa 

pio normativo. de transición hacia el socia-

lismo ( estrategia ) • ( 11 

3.1.6. POLITICA SOCIAL. 

El Programa de Alessandri señala solamente la escacez de vivie'!_ 

das y de atención médica ( Ver Programa), pretende, además alterar la natural_! 

za constitutiva de la CUT su vinculación mayoritaria con los dos partidos prole

tarios: El Socialista y el Comunista. La norma que inspira la política laboral de 

Alessandri, es muy clara: pretende integrar a la ·cuT. a.la empresa privada, de 

modo que resulten funciona les a la actividad económica empresarial. Este Progr~ 

ma se resiste a llevar una política social muy costosa ya que la considera nega· 



tiva para el desarrollo ecohómico; 'pero la verdad ·es que Alessandri pensó que~ 

dfa llevar una p,lítica capitalista de· desarrollo tradicional·, quiso, por todos los 

medios, rechazt1r la política de los partidos populares. 

Tomic, en cambio, si pensó impulsar la "organización de los sec

tores populares", siempre y cuando esto se lograra a través de los sectores instft~ 

cionales del sistema capitalista. O sea, este Programa postula la intervención -

del Estado de acuerdo con las exigencias de los grandes capitalistas financieros. 

"La participación en algunas instituciones sectoriales, sin alterar la estruc.tura -

del poder, preexistente en ellas, no puede significar un proceso global y sustan

cial de participación popular" ( 12 ). El Estado chileno se convertirfo de acuer

do con el programa de Tomic. en un 11Estado Benefactor" con una que otra cara~ 

terística popular. 

La UP pretende superar, por todos los medios, el "Estado Benefa~ 

tor valiéndose para ello, de una "sustitución progresiva de un modo de produc-

ción11 a otro; ( 13) seí'ialando, con este fin; objetivos como: la garantía de los 

salarios m1nimos, el l.ogro de mejores condiciones de vida, seguridad en el trab~ 

jo, etc. El Estado debe ayudar ante todo a las clases necesitadas y asegurar que 

su política termine con las grandes desigualdades. 

La UP. propone una política social protagonizada por los propios 

trabajadores a los privilegios abúsivos existentes. O sea, para la UP. las rnani-
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festaciones particulares de la política social adquieren una proyección más gen! 

rica y totalizadora en la medida que atiende a la necesidades sociales inmedia-

tas del pueblo. 

Si comparamos los tres programas en este punto, es posible notar 

que el Programa de Alessandri no ofrece nada nuevo, tan solo es un refrito del -

mismo capitalismo tradicional. 

Dicho esquemáticamente : 

(A) 

Polftica social funcional 

·a vfa capitalista desarr~ V - VS - V 
rro. 

Variante Popular del --

Welfare State ( incorp~ V-VS -V 
raciónf :cipaclón ) , 

Interferencias políticas, 

privi-legios. 

( T ) = Tomic. ( A ) : Alessandri. 

( T) ( lJ>) 

Política socia.l como respuesta 

a necesidai bósicas del P"! 

( UP) 

Superación Estado Benefactor

( trabajador protagonista,. pa

~o a la igualdad social}. 

P · ·1 · tb: t· riv1 eg1os, urocra 1smo. 

( UP } = Unidad Popular.·( 14 }. 
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El Programa de Tomic pretende I legar al llamado 11Estado Bene-

·actor11, mientras que la UP, por su parte, pretende superarlo. 

3.1.7 EDUCACION. 

los agentes de difusión eductaiva, en el Programa de Alessandri, 

on los padres, la mujer, la juventud, los maestros, etc ( Ver Programa) ,,,ara -

os padres: tarea de inculcación de los grandes principios; para la mujer: acción 

:,cial; para la juventud : la tarea es más pasiva, es más destinataria que agente, 

e una educación moralista, 11 ( 15). la educación, según Alessandri, debe te

er los rasgos tradicionales, mismos que ahora como siempre, han de basarse en -

n núcleo familiar, en donde la figura del padre sea la central y la determinan -

~: 11 Este modelo familiar proyecta sus dos caras sobre el conjunto de la sociedad: 

aspécto autoritario encuentra su prolongación en la disciplina inculcada por -

servicio militar, el aspecto paternalista en la concepción de la acción social

:, asistencia social ) 11 ( 16). 

En el Programa de Tomic, la educación está relacionada activa

-ante con el Estado, en otras palabras, 11 los valores culturales son estimulados -

preservad~s por el Estado, pero no creados por éste. Y debe esta ser funcional -

'/ª que - debe responder a las exigencias del desarrollo económico social 11 • -

ler Programa de Tomic). la educación, según Tomic, debe servir a una socie-
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dad democrática y debe estar basada en el desarrollo de dicha sociedad; o sea, 

la educación debe estar englobada en el contexto de la sociedad a la que sirve 

En el Programa de la UP, la educación es la que debe crear nue 

va sociedad y nuevos valores, el acento inicial es puesto en el aspecto "creador 

de la educación: se trata de crear una nueva educación, cultura cuya realiza-· 

ción pasa por diferentes medidas de planificación, extensión y democratización 

La comparación de los tres programas en este campo nos conduce-

a: 
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MOVIMIENTO ALESSANDRI 

4 ' 

DEMOCRACIA CRISTIANA UNIDAD POPULAR 

1 ' 

1 ntegración VS 

META 
Saciedad tradi
cional despoliti 
zada. -

MEDIOS Socialización 
dvica y fami

- liar, valares -
tradicionales. 

Sociedad de 
participación. 

Autocreaciones -
culturales hacia -

- el desarrollo por- , 
la Comunidad y'
con la ayuda del 
Estado. 

-vs.~~~-1------- vs 

Politización e idea~ 
logización anticapi 

, _talista. - VS., 

Depéndencia y de
formación copita-

' .listas. vs. 

Creación 
( luchas) 

Normas y objetivas de 
la vía hacia el sacia -
lismo. 

Conquista del trabaja 
humano por la lucha 
de clases. 

Depende·ncia y defar 
moción capitalistas. 

( 17) 
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3.1.8. RELACIONES INTERNACIONALES. 

Alessandri sigue con la pólftica internacional de los af'ios anteri! 

res. Dentro de este campo ve la necesidad de asegurar mercados, en consecuen· 

cia, sugiere la integración Americana. Alessandri subraya que a Chile le convi~ 

ne pertenecer siempre al bloque capitalista y no pensar en pertenecer a ningún -

otro bloque. 

Tomic, en su Programa, sei'iala la necesidad de una integración -

latinoamericana para compensar la influencia de los E. L .A.; por esto muchos -

de los colaboradores de Tomic dicen que su Programa es antimperialista. 

La JP proclama la integración latinoamericana, pero orientada -

hacia la l1Jcha abierta en contra del capitalismo y del imperialismo. A propósito 

de este punto la UP. acusa a la O EA. por su papel tan nor.teamericanizado y, -

denuncia también los poctos leoninos que ,ligan a Chile con los E.U .A. 

En conclusión el Programa de Alessandri propugna, por un lado,

una actitud pur1:n1ente diplomática y, por el otro, un desarrollo de su mercado -

exterior. Tomic, aunque en su Programa habla de 11antimperialismo 11 y II aticap_! 

talismo"·, no se une~ las guerras antiimperial'istas y no está de acuerdo con los

pactos latinoamericanos que van en contra del capitalismo y del imperialismo. -

La UP muy por el contrario pretende adherirse a los pofses del bloque socialista 

que luchan contra el capitalismo y el imperialismo. 
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Esquematizado tenemos : 

-\LESSANDRI TOMIC UNIDAD POPULAR 

ntegración en el bloque..¡ ~Neutralismo---.... ~•'V Autodeterminación de 

nteramericano y en el - los pueblos y solidari
Desarrollo h,lacional y 

:apitalismo ~ternacional L.A. en estructura de dad con economfas li-

be<adas.1 ¡ 
V 

Solidaridad 

antiimperial ista 

justicia y convivencia 

internacional 

f 
v. mecanismo y 

V 
integración funcional 

V ~ > V a intereses capitalistas 
Estructuras injustas y- ( 18 ) 

ajenas a los intereses 

de la región • 

Después de hacer este breve análisis de los programas, podemos -

:oncluir diciendo que el Programa de Alessandri y el de la UP son diametral~ 

te opuestos, no_ tienen ningún punto en común,. ya que ·uno es un Programa con -

todas las caracterfsticas del capitalismo y el otro es· un modelo de transición ai -

..ocialismo. 

Este análisis'de los Programas·pretende demostrar la significación 

~e cada una de las candidaturas en el nivel ideolÓgico. los "contrastes" entre·-
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el Programa de Tomic y el de la UP aparecen en primer lugar y no las oposicio

nes, que de suyo eran mayores de los que se pensaba; estos contrastes hicieron 

posible la oposición entre Alessandri frente a Tomic. 

Fueron los mismos demócrata-cristianos quienes en el preciso~ 

mento no apoyaron a Tomic. Es decir, los demócrata-cristianos creyeron ver~ 

deros enemigo~ a Tomic y a Alessandri; en otras palabras, el sector tradiciona

lista no vió otra cosa que las palabras que constitufon a ambos programas, pero

olvido ver el esquema directriz sobre el que los dos programas estaban realizado: 

creando así, una actitud de "oposición" entre los programas de Tomic y de Ale

ssandri. Fue hasta el 4 de septiembre de 1970, cuando los demócrata-cristianos 

empezaron a darse cuenta de que tenían que unirse al partido nacional, para a

poyar a su candidato. Por el otro lado, "El movimiento Alessandrista no logró

romper, sin embargo, esta relación ideológica de oposición entre la Democra-

cia Cristiana y Alessandri ni la relación de contraste entre la Democracia Cris

tiana y la Unidad Popular, tan ampliamente difundidas" ( 19 ) • 

De septiembre a octubre de 1970 los "contrastes" entre la D.C. 

y la U .P. prevalecen sobre las "oposiciones" entre la DC. y Alessandri; pero

a medida que el Programa de la UP se vaya realizando, haciendose realidad,-

estas verdaderas oposiciones, entre la D .C. y la U .P serán las primeras en mos

trarse y, como es natural las mal llamadas "oposiciones"que alejaron tanto al -
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rograma de Alessandri del de Tomic, se irán convirtiendo solamente en lo que -

)n : contrastes. 

CONTRASTES DC .-UP • 

. NTIMODELO DE SOCIEDAD: Minorías en el poder, dependencia: oligar-

quías internas y externas. 

,ODELO DE SOCIEDAD: 

tOCESO: 

gnificado ideológico del 
,pacio común DC .-: UP. 

- Ampliación del sector público: nacionaliz~ 
ciones y particir1ación política social popular. 

-Cultura y educación nacionales y populares 
( versus dependencia y dependencia y forma
ciones capitalistas). 

- Principio de autodeterminación nacional -
( política internacional}. 

- Cambios estructurales ( niveles : económico 
social, jurídico político. ) 
- Movilización social para el desarrollo y par 
ticipación popular. -
- Extensión de los Poderes del Estado y deseen 
trol ización. -

Democracia nacional populista. ( 19 ) 

Ya para terminar podemos decir, el Partido Demócrata Cristiano, 

un partido constituido por personas de la e lose media. Este partido se quizo -

10yar, en las elecciones de 1970, en los campesinos y en los pobladores de -

s barrios suburbanos, y toda la acción de Tomic, iba dirigida a estos dos sect~ 



114 

res, ya que pretendía demostrarles qúe solamente'ellos· ( lá democra¿ia cristia-

na ), podfan asegurar al pafs el cambio tan anheládo. Fue por esta razón que la 

DC. no quizo aliarse con otros partidos y meiios con· lós que apoyaban a AlesSiJ!! 

dri. 

El mayór problema de Tomic fue que, de alguna manera, el se i~ 

troduciera izquierdista, a pesar de lo cual, los elementos izquierdistas del Part_! 

do Dernocrata-Cristiaro prefirieron abandonar el partido antes que apoyarlo. -

Otro··probleina eón el cual se topó Tomic fue la popularidad de Frei; Tomic sie~ 

pre quizo mostar su candidatura como algo muy aparte del Gobierno de Frei tra

tando de dar la imagen de ser independiente del Presidente. En ot~os términos,

Tomic, siempre se rehusó a ser el continuador de la polftica de Frei. 

·Tomic·qiÍizo distinguirse, alejarse, d~· la posición de Frei en los 

siguié~t~'·puntos: En primer· lugar en la tocante a lo relación que siempre había 

existido entre el Estado y las compafifas del sector minero. Tomic aseguró la inm~ 

diata nacionalización de las minas en cuanto subiera el poder Ejecutivo, tam· ~

bién prometió'-la nacionl:ilización de la banca. Además, Tomic·criticó la·incapa

cidad áel gbbi·ern'o 'por ho haber· podido detener la ·inflación, pero, no obstante .. 

tado esto, Tomic siempre quizo obtener el triunfo, capitalizando la popularidad 

de Frei. Ya al final izar su campai'la Tomic pronunción un discurso en el cual -

subrayó la vuelta a una posición más cercana a la de Frei. 
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Por otra parte, ad~más del respaldo de los conservadores, Alessa~ 

r buscó los votos del bloque de Jos antipolfticos. Estos anti políticos pertenecen 

>re todo, a la clase media Y, a la clase superior. Ciertos miembros de la clase -

,dia toman esta postura por su inseguridad para ascender a una escala social --

1s alta y también debido a que temen que la clase baja adquiera el poder poli_!! 

• Cierto sector de la clase superior se inclina por esta llamada "posición anti

lítica" ya que piensan que ciertos políticos, que no pertenecen a su clase, se 

oyan en ellos para dar el salto y esto lo consideran como una amenaza a su P2 

:ión socia I y económica. 

El Programa de Alessandri es el Único que no presenta un análisis 

la situación chilena, se limitaba a asegurar que algunos problemas serían sol~ 

mados en tanto que otros serían solucionados a medias. Para Alessandri el m~ 

· problema de Chile ro constituía su politización, destruyendo esta, todos los 

nás problemas se esfumarían. 

El gobierno de Al lende apoyado en los partidos que constituyen -

UP proponía·y prometía transformaciones estructurales suficientes como para -
. 

, se dejJJra el campo libre para la organización .de una sociedad sociatista. 



3.2 EL ASCENSO DE LA UNIDAD POPULAR 

AL PODER EJECUTIVOº 
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Aún cuando estamos de acuerdo en que sin analogía no podría -

haber conocimiento de ningún tipo { 1 ); no por ello desconocemos el hecho de

que, cuando a la analogía se le asigna un papel mayor al que, en realidad le -

corresponde, se cae, inevitablemente, en símiles que estériles por infundados, 

carecen de toda productividad cienti'Fica *. Concientes de la necesidad de la_ 

analogía, por un lado y sabedores del riesgo que implica su uso, por el otro, -

nos aventuramos a establecer que el cometido de la analogía es "sugerir la - -

equivalencia formada por lo general a nivel funcional entre dos o más fenóme

nos, sin por ello establecerla". En otras palabras, la analogía busca al asumir 

o suponer similitudes en el operar interno de una clase de fenómenos, servir de 

base para la construcción de sistemas formales que permitan derivar teoremas -

que, interpretados adecuadamente en cada caso, sean aplicables a todos esos -

mismos fenómenos. De esta manera, consideramos, con Gerard Kluckhon y -

Rapaport, que "El pensamiento analógico no es tanto una fuente de respuestas -

sobre la naturaleza de los fenómenos, como una fuente de cuestiones desafian-

tes"º { 3) 

En esta ocasión tomemos el simil de la física, en especial, de -

( *) Tal es el caso de las innegables analogías entre organismos y sociedades -
que dieron lugar al darwinismo social, una filosofía social conservadora y 
científicamente, estéril. (Ver en Timaschef, No la Teoría Sociológicaº -
Frac. F.C. E. Lo referente al Darwinismo social). 
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la mecánica : 

Entendamos por fuerza, toda causa capaz de modificar el estado 

de reposo o de movimiento ~e un cuerpoº Los elementos de toda fuerza, en- -

tendida esta en ese sentido, son: Su Intensidad, su Dirección, su Sentido, y S'!_ 

Punto de Aplicación. 

Vayamos un poco más adelanteº Cuando dos o más fuerzas ac-

túan sobre un mismo punto, se llaman Concurrentes, y sus valores se componen_ 

y producen una Resultante. En el caso de ser dos las fuerzas se halla la resul

tante con el llamado Paralelogramo; si son más de dos las fuerzas se construye -

el llamado Polígono de FuerzaSb 

Sobre la base de lo anterior, quisiéramos plantear un hecho po

i ítico concreto, como lo es el ascenso de la Unidad Popular al Poder Ejecutivo, 

como la resultante de un "Polígono de Fuerzas". 

Al llegar aquí estamos en posibilidad de querer ir más allá con

esta analogía - llevarla al terreno formal y no solo metafórico-. Y construir -

un modelo teurético en base a ella. Un modelo es una representación conven

cional y simplificada de un fenómeno cualquiera, natural o social. A su vez, 

el modelo es subsumido bajo el complejo formal de una teoría - en este caso la 

mecánica clásica. Así es que, por un lado deberíamos definir aqueUas fuer- -

zas, que intervienen en el caso concreto que consideramos relevantes para el -
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cálculo de la teoría.* 

Por otro lado introduciríamos todo el aparato formal hipotético

deductivo característico de la mecánica Newtoniana. 

Ciertamente para llevar a cabo tal trabajo, a más de poseer una 

buena formación matemática, deberíamos contar con una mayor suma de datos -

de aquel_los con que aquí contamos. De tal modo que dejaremos hasta aquí la

analogía, en el plano de la metáfora, esperando que otro tome en relevo, el -

plan de investigac;ión esbozado líneas arriba **. 

Contentémonos con considerar el ascendo de la U .P. al poder -

como un fenómeno resultante de un conjunto de fuerzas políticas, sociales y -

económicas. Contentemos, así mismo, con tratar, breve y provisionalmente, -

de formarnos una ide de ta les fuerzas y su dinámica. No es otro el objeto de -

este capítulo. 

'*) Debe advertirse que la tan aventurada objeción de que los fenómenos so
ciales no son matematizables, porque no pueden, muchos de ellos ( en es
te caso las fuerzas políticas en especial) ser cuantificados. Es una obje 
ción que, aunque fuera verdadera ( no lo es del todo, ya que muchos he:: 
chos sí son cuantificables), no sería suficiente para impedir la creación
de modelos matemáticos en ciencias sociales. Para trabajar con esta -
clase de modelos podemos matematizar las variables en cada forma alge
braica no necesariamente cuantitativa-numérica. 

{**)Consejo: Pedir dos becas; una para estudj~u matemáticas, otra para rea
lizar la investigación. 
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3.2.1.- PRIMERA REACCION 

1970). 

EL SABOTAJE (SEPT .-OCT. 

Como ya señalamos en capítulos anteriores,. la economía chilenc 

venía sufriendo un gran estancamiento: la depresión económica en ese períod~ 

( de 1964 a 1970) facilitó, de alguna manera, la movilización de las masas. 

Durante el período pre electoral (ocho primeros meses de 1970), 

el descontento popular se expresa a través de huelgas, paros, tomas de terre- -

nos, etc. Fue, además, en este mismo lapso 1969-70, cuando se logra organi

zar la unidad popular, cuando logran acordar un candidato único y cuando la -

campal'la en pro de Allende atrae el voto popular, llevándolo al poder. Con -

la toma del poder por parte de la U. P. las masas d~scontentas de los trabajado

res toman también el poder por medio de su representante. 

A la UP la integran varios partidos políticos, mismos que, a su

vez, son apoyados por diferentes sectores sociales. La UP es una coalición de

varios partidos en la cual se mezclan desde ideas marxistas hasta planteamiento 

social-demócratas. 

Desde este punto de vista, es una alianza política que represe~ 

ta, desde el proletariado hasta el sector burocrático, pasando por los pequei'i~ 

y medianos productores. (P. Radical). 

L~ característica principal de esta coalición es el hecho de que 

los partidos c9"tunista y socialista son los ejes principales de la alianza. El --
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Partido más importante es el Socialista ya que, en primer lugar, el candidato

salió de sus filas, y de que, en segundo'lugar sirve como intermediario entre el 

Partido Comunista por un IQdo y el Radical y el Social-Demócrata, por el otro. 

La gestación de la UP se debió a las contradicciones del siste-

ma económico existente en Chile. Estas contradicciones hicieron posible que -

los partidos populares se hicieran a la tarea de unificar a tocbs las fuerzas que_ 

estuviesen en contra de los monopolios, del capital extranjero, de los latifun

dios, etc. Además, la fuerza desplegacb por el Gobierno de Freí en contra de 

un pueblo ya cansado de tantas injusticias facilitó la división en el seno de la

Democracia Cristiana y la aparición del MAPU. Tocios estos sucesos posibilita_ 

ron la unificación de los sectores medios con el proletariado. 

Al proletariado, representado funcbmentalmente por los partidos 

comunista y socialista y, en menor grado por el MAPU; y a la mediana y pequ_! 

ria burguesra urbana ( industriales, comerciantes), representados por el partido_ 

Radical, no les quedaba otro camino que escoger entre Alessandri, que postul<!_ 

ba un desarrollo dependiente del capitalismo internacional, Tomic, que se in

clinaba por un capitalismo reformista, o Allende, que proclamaba una vra so-

cialista ti"picamente chilena. 

El Programa de Allende ofrecía, en lo económico que serran ~ 

minados los monopolios extranjeros; se abrirra el paso, para la clase traba¡ado

ra, a la participación en la solución de bs problemas; en una palabra, el pr~ 
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grama de Allende criticaba duramente al sistema capitalista y abría las puerta~ 

a otro camino visto como más justo y más equitativo: El camino al socialismo. 

Durante este período, el pueblo chileno encontró la coyontura-

propicia y se dió a la lucha. Empezaron a utilizar las huelgas y los pa-

ros como armas de lucha política electoral e 11 No transcurrió un día sin que

estallará una huelga, sin que se produjera una toma de terreno, sin que 10, --

50, y hasta 200 fundos, permanecieran ocupados por sus trabajadores. En ple

no desarrollo de la campaña se llevó a cabo el primer paro general campesino -

( 12 de mayo de 1970) de la historia del país, y 55 días antes de la elección se 

realizaba exitosamente una huelga nacional acordada por la Central Unica de

Trabajadores" (4). 

Puede observarse cómo en los últimos años han proliferado en -

Chile las organizaciones populares de todo tipo; esto es notorio en el aumento

de afiliados a sindicatos, en el desarrollo de nuevas organizaciones como, poi:_ 

ejemplo, Los Centros de Madres, las Juntas de Vecinos, y los Clubes de todo -

tipo. Cualquiera que sea el funcionamiento de estas organizaciones, lo impoi:_ 

tante es que penetran hasta las zonas mas pobres, más populosas, constituyen~ 

se un gran progreso en la organización comunitario-política de las clases popu

lares. 

Es necesario añadir, que durante este período, hubo sectores no 

proletarios que tomaron como suyos los métod~s de lucha de los trabajadores; -



125 

ejemplo de estos lo fueron los trabajadores bancarios y los empleados y funcio

narios del Poder Judicial. 

Junto con todo lo anterior, la organización de la lucha de ma

sas se expresa también por medio de bs 14,800 Comités de la Unidad Popular -

(CUP), regados por todo el país. La función de estos Comités era la de orga

nizar a las bases; se pensaba que estos comités aglutinarían a todos los militan

tes de los partidos afiliados a la UP y a todos aquellos ciudadanos que no tuvi1:_ 

sen partido. Estas unidades estaban coordinadas a su vez por Comités locales, 

regionales, provinciales, etc. El objetivo de estos Comités no era, solamen

te, el de participar en las tareas de la campaña; sino, y fundamentalmente, e~ 

de politizar al pueblo, cUdlquiera que fuera el lugar. El documento de la UP

llamado "Comportamiento y estilo de la campaña", los definía así: "Son los gé_!: 

menes del poder popular ••• un instrumento que organiza y moviliza a las masas, 

capaz en todo momento de sacarlas a la calle y de orientarlas en dirección ha-

cia los objetivos del movimiento popular... Tienen que estar a la ofensiva y -

desenmascarar implacablemente las intrigas de nuestros adversarios". ( Ver pr~ 

grama de gobierno de Salvador Allende). 

Todo este impulso, todas estas organizaciones populares, fueron 

capitalizados por la UP. A todos estos factores se les une la experiencia del -

triunfo del Frente Popular en 1938 ( La diferencia entre 1938 y 1970 está en -
1# 

que mientras que en 1938, había un partido hegemónico de la mediana burgue _ 
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sra, el Partido Radical; en 1970 no hay ningún Partido hegemÓnico y lo que sí

existe, en la coalición, es una definición muy clara de sus metas y de sus obj!_ 

tivos. En 1938 la izquierda era solamente la izquierda del régimen; hoy en día, 

la izquierda quiere cambiar el régimen del sistema o También Allende observa_ 

una clara diferencia entre la UP y el Frente Popular: •••••••• en la • ... ~ 

ca del Frente Popular ( cuando gobernaba Pedro Aguirre Cerda), en esa época, 

entonces, si bien es cierto que estábamos los mismos partidos que hoy día, la -

hegemonía la tenía el Partido Radical, que era el partido de la burguesía y esa 

es la diferencia que existe hoy día entre la Unidad Popular y el Frente Popul~r; 

en la Unidad Popular no hay ningún partido hegemónico, pero si hay una clCIS!_ 

hegemónica, la clase obrera, y hay un presidente socialista marxista: Salva--

dor Allende" (5). 

Frente popular fue un gran avance porque fue la incorporación

de la pequei'la burguesra al poder, porque, de alguna manera, organizó a la -

clase obrera en la Confederación de Trabajadores, pero sin embargo, la depen

dencia económica que sometía a la estructura política no se destru)'Ó. 

Durante esa etapa las. riquezas chilenas siguieron perteneciendo 

a los monopolios extranjeros * • 

A I obtener la clase media un status superbr e integmrse en la -

élite tradicional su apoyo a las reformas sociales pasó a segundo plazo. Vastos 

(*) 1938-1950 Durante esta etapa, los ~rticbs obreros tamoron parte en las 
coaliciones gubernamentales; los sindicatos y el frente de 'coalición apli 
caron reformas limitadas. -
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sectores de la clase obrera permanecieron no agremiados, sobre todo en el - -

campo. Finalmente, al no poder lograr sus objetivos, el movimiento obrero se_ 

dividió y decayó (6). Esto condujo a la experiencia de la derrota en las ele~ 

ciones presidenciales de 1964; Eduardo Frei ganó en esas elecciones y subióa!_ 

poder Ejecutivo con el 56.1% de los sufragios. En esas elecciones los plantea_ 

m ientos populares no fueron sostenidos con la duerza debida. 

Pasando ahora a otro aspecto, podemos estimar que la ineptitud -

el fracaso del Gobierno de Frei, al considerar los actos de represión a los que

tuvo que echar mano para imponer, a cualquier precio, la "disciplina Social". 

Podemos citar las crueles matanzas de Pampa lrigoin en Puerto Montt, El SalVC!_ 

dor, y los asesinatos de trabajadores durante el paro de la CUT en 1967. Así -

mismo, el asesinato de varios estudiantes en Puente Alto. Toda esta "política

de terror" estuvo en concordancia con la gran ipflación, la depresión y el es-

tancamiento en todos los ámbitos económicos del país. 

A pesar de todo esto, el 4 de septiembre de 1970, Allende gana

por fin las elecciones empiezan entonces los días difíciles, más difíciles, pa-, 

ra el propio Allende y sus seguidores. 

Los resultados de la votación, en la que Allende salió vencedor,

fueron como sigue : 
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Allende 1,070,334 votos 36.:Z0/4 

Alessandri 1,031.159 votos 34.9% 

Tomic 821,801 votos 27.8% 

Anulados y en 
blanco 31,505 votos 1.1% 

Las diferencias en la votación de cada candidato guardan una re_ 

loción, por demás interesante, con los porcentajes de los votos considerados -

por sexos •. Los votos de las mujeres se presentan de la siguiente manera : 

Para Allende 

Para Alessandri 

Para Tomic 

30.5% 

38.4% 

29.9% 

En cambio el porcentaje de los sufragios de los hombres era el si-

guiente : 

Para Allende 

Para Alessandri 

Para Tomic 

41.6% 

31.5% 

Como se puede observar, el sector masculino fue definitivo apoyo 

para Allende. Así mismo, las provincias caracterizadas por una agregación -

mas.iva de trabajadores; tales como Tarapacá, Antofagasta, Concepción, y - -

Arauco, en las regiones como Coquimbo y O'Higgins, y en las provincias de -

Curicó, laica, Magallanes, Salvador AUende obtuvo una clara ventaja sobre -
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sus dos adversarios. 

Ahora bien, constitucionalmente, como ningún candidato logró -

obtener la mayoría absoluta ( mitad más uno) entonces el congreso tuvo que de_ 

cidir entre los dos candidatos que habían obtenido más votos. Por lo general -

la posición tradicional del Congreso, ante un problema como éste, había sido -

la de favorecer al candidato que contara con más votos. En estos días, duran_ 

te los cuales el Congreso decidiría, se abrió para Chile un período, no por más 

alentador en lo social, menos angustioso. 

Durante esos días de incertidumbre, la Democracia Cristiana con 

fió en poder impedir que Allende subiera al poder. En caso de ser el elegido -

por el Congreso. El primer paso de la Democracia Cristiana para lograrlo fue -

crear un pánico financiero con la venia del Gobierno de Frei: "los grandes -

empresarios, despedían trabajadores, suspendían las compras, detenían la pro

ducción, paralizaban la entrega de materias primas, cortaban las ventas a pla

zos y desde los bancos por ellos controlados, cortaban la concesión de crédi- -

tos. Sus voceros políticos y periodísticos atizaban la nueva Campaí'ia de Terror, 

presagiando a corto plazo la escasez y el hambre". ( 7). 

Esta etapa se caracteriza por la recurrencia a una amplia gama -

de formas de lucha, en la que podemos encontrar, desde mecanismos jurídicos

constitucionales para frenar la subida de Allende al Poder Ejecutivo, hasta el -

intento de crear un caos económico dentro del país y el no menos importante i~ 
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ten to de desintegrar interiormente a la UP. 

la primera forma concreta del sabotaje económico fue la del pá -

nico financiero. Esta "Campaí'ia del Terror" empezó el 4 de septiembre, cua'!.. 

do se supo ya del triunfo de Allendeº Esa misma noche empezó la llamada - -

"campaí'ia de llamadas telefónicas" mediante la cual se recomendaba a las per-
• 

sonas "retirar los depósitos de los bancos o de otras cuentas de ahorros para pr~ 

venirse de una insolvencia del sistema financiero o de que los marxistas se que_ 

doran con todo el dinero" {B)o 

Como al día siguiente era día libre { no se trabajó), fue entonces 

hasta el 7 de septiembre cuando se vieron frente a los bancos chilenos largas f.!_ 

las de depositantes dispuestos a retirar sus fondos; muchas sucursales bancarias -

tuvieron que cerrar sus puertas ya que no tenían suficiente dinero en efectivo -

para hacer frente a la demandaº Tocb esta camapaí'ia fue apoyada, también, -

por periódicos derechistas, como el Mercurioº 

En agosto, tanto los Bancos Privados, como el Banco del Estado,_ 

tenían un saldo total de E0- 5, 117 millones, que descendió bruscamente a E°--

4,506 millones durante los primeros días de septiembre. El saldo subió nuew

mente a la cantidad inicial hasta el mes de octubre. 

Por otro lado, se dió un cambio en las modalidades de pago inte!_ 

empresariales: las grandes empresas exigían el pago al contado por concepto de 

ventas que antes se realizaban a plazos; de esta manera los medinos y pequefios 
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productores, o suspendían sus compras o se veían obligados a cambiar su siste-

ma de pagos. De esta manera los grandes monopolios presionaban desplazando

la crisis hacia los sectores medios y bajos, haciendo que generaran y propaga

ran la crisis. Muchos de los medianos y pequeños productores se vieron en la -

necesidad de cerrar, aumentando, con esto, la desocupación en este sector y -

no en el de los monopalios. En conclusión, fue notorio el desplazamiento de -

las contradicciones hacia el proletariado y el sector medio, provocando, con

cientemente, este desplazamiento por la alta burguesía. 
I 

Tenemos también, las especulaciones que se hicieron con las div..!_ 

sas en este período. Así mismo, mientras la cotización oficial era de EQ. - - -

12.2 par dólar; la cotización en el mercado negro era de 60 ó 70 escudos por

dólar. En la cotización del mercado negro hubo una fuga incuantificable de -

divisas. 

La venta de dólares par concepto de viajes al extranjero mostra

•ba un promedio mensual de 5.3 millones, en el mes de septiembre, esta llegó ..;. 

a ser de 17.5 millones de dólares, bajando ya para el mes de octubre, 13.6 m!_ 

llones. Se propagÓ tanto la compra y venta de dólares en el mercado negro -

que algunos periódicos como El Siglo o La Nación, informaban que muchas - -

agencias turí'sticas regalaban boletos con el fin de que cambiaran escudos por -

dólares. Es claro que estos dólares iban a dar al mercado négro. 

El ·terreno ·industrial sufre también durante este período un desba-
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lance tal, que, en el mes de septiembre, la actividad industrial desciende en -

un 9. 1% y, en el mes de agosto, se recupera un poco respecto del mes ante- -

rior al bajar solo hasta un 4.6%. En otras palabras, en el mes de septiembre -

se nota un descenso en la actividad industrial y, aún cuando se recupere par- -

cialmente en octubre, en un 606%, representa, de todas maneras, una fase de_ 

presiw que se llegará a estabilizar hasta el mes de .febrero de 1971. Esta si-

tuación de la industria contribuyó también, al aumento de la desocupación, -

siendo esta tal que, en septiembre, el índice de desocupación alcanzó el 6.4% 

en diciembre fue de 803% y en marzo se sostuvo en un 8.2% ( basado en esta-

dísticas del Gran Santiago)º 

El período septiembre-octubre se caracterizó, además de por el -

caos financiero, por ser el principio de la agudización de las tendencias depr!_ 

siws que ya venía mostrando con anterioridad la economía chilena y por mos-

trar una modificación en muchas de las modalidades de su funcionamiento. O

sea, la mala situación financiera agudizó, de alguna ·manera, el proceso depr_! 

sivo que venía sufriendo Chile, iniciando con ello un clima económico de des

concierto, caos e incertidumbre. ¡Clima que fue manejado como un argumento_ 

en la lucha política y con el que se pretendió crear más dificultades al recién

entrado Gobierno de Salvador Allende. 

Por otro lado, la derecha empezó a tomar parte en actos de ban

dolerismo y de terror. Fue así, como en octubre de 1970, el abogado Pablo~ 
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dríguez Grez, creó un grupo fascista llamado "Patria y Libertad", cuyo objet!.._ 

vo, según declaraciones de los propios partidarios, era cerrar el paso a Allen

deº Muchos fueron los alessandristas que se unieron a este grupoº Otro grupo_ 

de por este mismo estilo fue el NECH (No entregaremos a Chile), también - -

con propósitos terroristas. Estos grupos fueron y son muy peligrosos ya que pr~ 

vocan un clima que obliga al ejército a intervenir. 

En relación con el tan sonado caso del general Schneider, publi

:ado en primer lugar por el Diario de la Tarde "Ultima Hora" y por el suple- -

-nento de punto final No. 117, se piensa en general que fue un intento tácti-

::o .de la derecha para lograr que el caos en el país fuera más completoº 

El Genera I Roberto Viaux se había agrupado con personas inte- -

~rantes del Ejército chileno que no estaban de acuerdo con que Allende subie

a al poder (Aunque no se sabe con e><actitud quienes constituían este grupo, -

e cree que estuvo integrado por y que pretendían sabotear su gestión).º por -

os g_enerales: Camilo Valenzuela Godoy ( jefe de la guarnición de Santiago),

:duardo Arriaga Loza (comandante de la Tercera División), Almirante Hugo T.!_ 

odo Barros ( General de aviación) Joaquón García (comandante de los carab~ 

ieros) Adolfo Bailas (industrial, y otros). Hasta 1972 se supo, por las revela_ 

.iones hechas por el periodista Jock Anderson ( el que publicó los documentos

ecretos de la ITT), que este consorcio estaba· ligi;ido también con el complot, -

deado por el General Viauxº 
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Este grupo se fijó en el general Schneider por ser este (o por~ 

recer ser), el prototipo del militar'apolítico; por eso fue que se convirtió en el 

blanco de los ataques derechistas. El plan original preveía solamente el rapto 

del General Schneider, con el que empezarían una serie de desórdenes, pero -

el desenlace de este complot nunca apareció claramente; todavía hoy no se sa

be si es que los conjurados dejaban muchas cosas al azar o es que se carece de_ 

mayor información sobre el caso. 

Lo que sí parece cierto es que los conjurados nunca pretendie

ron usar de la violencia física y menos aún matar al General; a pesar de todo_ 

el 22 de octubre el auto del General Schneider fue bloqueado y no se sabe - -

quien le disparó, hiriéndolo mortalmente. 

Por su parte la derecha trató ele hacer pensar que la persona que 

le disparó pertenecía o al MIR o a la Unidad Popularº Hasta donde se sabe pa_ 

rece que lo que sucedió fue que el General Schneider, viéndose emboscado,- -

trató de sacar el revólver, entonces los jóvenes agresores, asustados, dispara-

ron. Como las cinco personas más comprometidas en el asesinato lograron salii:_ 

del país, no se ha podido sacar a la luz toda la verdad del caso. La indigna-

ción que suscitó en Chile el caso Schneider hizo que los conspiradores desistie_ 

ron de intentar algo semejante por un buen tiempo. 

El general Carlos Pratt González asumió entonces el mando del 

Ejército. Fue el 24 de octubre que el Congreso eligió a Salvador Allende, por 
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153 votos contra 35 de Alessandri y 7 votos en blanco. El día 25 del mismo oc 

tubre Schneider moría en el hospital militar. 

Alessandri quizo también interponerse entre Allende y la Presi -

den~ia. El 9 de septiembre de 1970 se presentó por televisión y aseveró que, -

en caso de ser elegido por el Congreso, re_nunciaría al cargo, lo que daría lu-

gar a una nueva elección. Anticipó, desde luego en forma categÓrica, que, -

en esa nueva elección, el no participaría por motivo alguno. 

La Democracia Cristiana creyó que, si el Congreso se inclinaba 

por Alessandri éste cumpliría lo que había prometido, y entonces Frei tomaría -

su 1-Jgar, ya que para entonces la derecha habría tenido tiempo para unirse, y, 

así ganar. Sin embargo, Allende apoyado por las masas, presionaba al CongrE:_ 

so también, para que sostuviera la conducta que había ofrecido ( es decir la de 

elegir a aquel que tuviese más votos). 

Ahora bien, estando las cosas como estaban; la izquierda, al 

ver la situación y, sobre todo al morir Shneider, tuvo que actuar rápidamente -

reuniendo a organizaciones populares de todo tipo y así, en forma conjunta, r! 

pudió enérgicamente los atentados, culpó de tocio la situación a la derecha.y_ 

denunció como intentos de sabc)taje tales actos para que Allende no subiera al

Poder Ejecutivo. La respuesta tranquila, organizada y rápida de la izquierda_ 

a los intentos de crear el caos .en Chile por parte de la derecha, cambió por -

completo la situación. Por ejemplo, el atentado a Shneider, destinado a ini--
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ciar un golpe de Estado, resultó, en última instancia, en el fortalecimiento dt:.. 

la posición de la UP y despertó el sentimiento generalizado de que Allende de_ 

hería ser el Presidente de la República. 

3.2.2. EL NUEVO GOBIERNO. 

El 3 de Noviembre de 1970 Allende prestó juramento como jefe de -

Estado y, acto seguido, se efectuó un "Te Deum" en la Catedral chilena. En -

esta ceremonia se vieron representantes de todas las religiones, hubo incluso d,! 

legados de la masonería, uno de ellos, el propio Allende. 

Aunque la alegría fue grande, los dirigentes de la UP sabfan -

muy bien que la constitución de este nuevo gobierno no significaba el control -

total del poder. Aunque en un régimen presidencialista como el de Chile, el -

Poder Ejecutivo goza de amplias facultades, sin embargo le falta al poder, pora 

ser todo el poder, el Poder Legislativo ( representado por la Cámara de senado

res y por la de diputados), el Poder Judicial, el poder económico, dueño de -

los medios de producción y de información y el poder militar representado por

las fuerzas armadas y el cuerpo de carabineros. La UP tenía pues que neutral!_ 

zar los instrumentos ce la institucionalicbd burguesa a fin de poner las bases de 

la transició,I hacia el socialismoº 

Llegado a este punto, la UP se encontro, en primer lugar, con-,, 

la ñecesidad de restablecer la situación económica heredada del Gobierno de-
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Freí agravada además por el sabotaje realizado por la Democracia Cristiana en 
\ -

respuesta a la vicotria de Allende el 4 de septiembre ( 1970). 

Para el 30 de octubre, de este mismo ario, Allende había pre- -

sentado ya la I istci de sus colaboradores : 

- José Tohá - Interior (Socialista - Director del periódico "Ultima Hora"). 

- Clodomiro Almeyda - Relaciones Exteriores - (Socialista - Profesor de dere-

cho de la Universidad de Chile.- Ex-ministro de Trabajo en el período de -

lbáriez). 

- Pedro Vuskovic - Economía - ( Independiente de Izquierda - Director del - -

Instituto de Economía de la Universidod de Chile. Funcionario de la CE- -

PAL)º 

- Mario Astorga - Educación - (Radical - Presidente de la Unión de Trabaja

dores de la Ensef'ianza de Chile ) • 

- Pascual Barraza -Obras Públicas y Transportes - (Comunista -Administra--

dor del periódico E I Siglo). 

- Jackes Chonchol -Agricultura - ( MAPU - Ingeniero Agrónomo)º 

- Américo Zorrillo - Finanzas - (Comunista). 

- Alejandro Ríos- ( Radical - Ex-ministro de Educación del Gobierno de Gon-

zález Videla. Profesor de la Escuela Militar). 

- Carlos Cortés - Vivienda y Urbanismo -(Socialista). 



- Humberto Mart:ínez - Tierras y Coloni~cJón :- (Social-demóc;:rata) •. 

- José Oyarce - Traba jo y Prev,isiór S~~ia t -;:JC:p~un ista). 

- Orlando_ Cant~ria_s - Minas- ( Radi.calJ •.. 

- Osear Jiménez - Sanidad Pública (Ex-Ministro deJierras y Colonización --

del general lbái'iez). 

- .Jaime. Suárez - Secre_tario Gener~I del Gobierno - (Socialista). 

El Gabinete estaba compuesto pues, por un independiente, - --
) 

uno del MAPU, 2 social-demócratas, 3 radicales, 3 comunistas y 4 socialistas. 

Resumiendo: la situación chilena durante los meses septiembre

octubre de 1970, la dirección, y la trayectoria de la UP jugara un papel muy -

importante enfrentándose a su primera prueba de juego. 

La dirección del movimiento popular chileno tuvo buenos resul_ 

todos ya que, por un lado, se vió una línea política (estratégica y táctica) co_ 

mo_producto de un análisis de la lucha planteada. Por otro lado, fue la capa-

J 
cidad táctica de la UP, la flexibilidad que tuvo en un momendo dado para dis-

cutir con otras fuerzas podemos mencionar aquí la discusión con la Democraci~ 

Cristiana, sobre "el -Estatuto de Garantías Constitucionales". 

El 24 de septiembre ( 1970) el Partido OC. publicó una declal'C! 

ción para "exponer sus puntos de vista al Senador Salvador Allende". Este Es

tatuto exigía el mantenimiento del pluralismo político, la independencia de 1~ 

Universidad de Chile, la libertad sindical y la de prensa; etc; aunque Allende· 
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Jceptó este. Estatuto, la UP no se desvió nada de su propio programa. 

Hasta aqur podemos sef'lalar que el período septiembre-octubre -

1970) define un aspecto del crecimiento general de la lucha polrtica y termi-
' 

,a con un nuevo cambio en las formas del enfrentamiento de claseº El nuevo -

:,eríodo se va a caracterizar por el hecho de que el proletariado se ha apropia

:b ya del control de una parte del Gobierno y comienza ya a utilizar, con su~ 

,bjetivos por delante, los instrumentos por que e$e control pone a su alcance. 
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4.1. LA LUCHA POR EL PODER EN EL 

PERIODO DE TRANSICION • 



149 

LOS PRIMEROS MESES DE GOBIERNO. 

El avance del proceso chileno depende por entero de que el prol.! 

tariado conquiste todo el poder es decir, el proletariado tiene que ganar para sf, 

la totalidad del poder; ésta debe ser su tarea central ya que esta cuestión deter

mina todas las demás acciones. 

Sergio Ramos seí'la la que esta conquista del poder se debe planear 

a través de nuevas formas : "La necesidad de destruir el antiguo sistema de domi -

nación y en primer lugar las bases materiales sobre las cuales él se sustenta ••••• 

• • la lucha por la conquista del poder puede caracterizarse por dos elementos decís_!_ 

vos, queconstituyendosfacetasdewn mismoproceso: el desarrollo pleno y la conso!_! 

dación de un poder alternativo y la destrucción y aniquilamiento de la antigua -

clase dominante •••••••••• 11 ( 1 ) • 

En la medida en que el antiguo sistema económico se vaya desar!!_ 

culando, se deberá sustituir la propiedad privada sobre los medios de producción 

por la propiedad social. El objetivo de este perfodo consiste en la instauración -

del poder de los trabajadores, y en la construcción de una nueva economfa. La -

conquista del Poder Ejecutivo por la clase obrera es sólo el comienzo de la tran.! 

formación, la época en que el poder se utiliza como palanca para hacer desapa-
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recer a la vieja economfa y organizar otra nueva. Ahora bien, -al organizarse -

esta nueva ecc,nomfa sobre la base de formas nuevas se crea un poder a ltemativo 

y, además, se gestan condiciones que pennitirán después el desarrollo de nuevas 

relaciones de producción. De esta manera se están realizando las tareas para la-

creación de un sistema nuevo. 

El control del Poder Ejecutivo permite al proletariado una mayor 

capacidad de acción para crear un nuevo sistema económico basado en la propie 
. -

dad social de los medios de producción; es decir, el proletariado, apoyado en -

el Ejecutivo, tiene que cambiar radicalmente la naturaleza del poder polrtico,

aestruir el viejo sistema estatal que oprime y aplasta a los trabajadores, y crear 

un Estado capaz de asegurar la construcción de una nueva economfa. 

El control del Poder Ejecutivo, además de ampliar el marco de -

acción para el proletariádo, tiene que asegt,rar que las posiciones ya ganadas y 

los avances obten idos no admitirán retroceso alguno. Ahora bien, en este caso, -

para que este retroceso no se dé, es necesario qúe la U.P ., que guió al proleta

riado en la conquista del poder, se mantenga siempre igual; es decir, es indis-

pensable que no cambie por ningún motivo, su carácter de clase es definitivo -

que se mantenga como una coalición del proletariado. En efecto, no podrá haber

dictadura del proletariado si la UP no sigue fiel a la clase obrera. Este carácter 

proletario no puede ser determinado sino por medio del análisis que revelará si -
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las medidas políticas, económicas tomadas por el gobierno de la UP son, o no, -

medidas que favorecen al proletariado. En otros palabras, si la ideología revolu

cionaria del proletariado se debilita, entonces pueden originarse, otra vez, CO!!_ 

diciones que permit(Jn a los fuerzas sociales burguesas desarrollarse, influencia, 

y, finalmente, volver o tomar en sus manos el Poder Ejecutivo. 

De lo que se trato durante este período es de asegurar que perma

nezco el estado de cosas alcanzado y que las disposiciones tomados, sirvan como 

una base firme para seg u ir construyendo a partir de ellas. 

Es así como llegamos a la segunda fase de la situación de transi

ción. Esta se representa con el triunfo electoral del 4 de septiembre ya que car:!!. 

bia el eslabón del proceso y es lo transformación de lo gran tarea de asegurar la 

constitución del nuevo gobierno. Posando ya a la coyuntura específica iniciada

en chile a partir del 4 de septiembre de 1970, hemos de plantear ahora los rasgos 

principales de la polrtica económica del gobierno de la Unidad Popular. En se-

guida nos referiremos a su Política económico del corto plazo. 

4.1.1. POLITICA DE CORTO PLAZO: 

Un elemento no se nos debe olvidar : en primer lugar es necesario 

destruir el antiguo sistema iniciando esta destrucción desde de base material de -

sustentación. Antes que nada es menester terminar con la dependencia extranje

ra, con la concentración de la propiedad, con la concentración del ingreso, con 
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el estancamiento en los sectores productivos, con los latifundios y con los mono

polios. Antes de analizar las medidas a corto plazo tomadas por el gobierno del -

Presidente Ali ende, se hace necesario anotar algunos factores ya existentes en la 

sociedad Chilena, desde antes de 1970, que vengan minando y destruyendo el -

progreso y el orden de esa sociedad. ( ver capítulo 111 ). 

La economfa chilena está plenamente ligada al sistema económico. 

internacional del mundo capitalista desde fines del siglo XIX. Esta relación ti ene 

múltiples facetas : las relaciones de intercambio comercial, la entrada de capi-

tal extranjero en forma de inversiones directas, la penetración tecnológica y el -

endeudamiento con los países capitalistas, entre las principales. Como ya sei'ial~ 

mos anteriormente, la concentración del ingreso fué también una característica -

que se incrementó durante el Gobierno de Frei. Esta concentración tiene su ori -

gen en la concentración de la propiedad de la tierra, de los mecanismos de CO.":

mercialización, y de los organismos financieros. El estancamiento en los secto

res productivos, la insuficiencia en el abastecimiento de productos agropecuarios 

para el consumo de la población y de insumos básicos para la industria manufact~ 

rera ( que se manifiestan en fuertes presiones sobre la balanza de pagos); la co!!. 

centración del capital y de la producción industdal, inherentes al monopolio, -

que constituyen características significativas del sector industrial chileno, todo -

ello·fué propiciado por un pequeño grupo de banqueros e industriales que ejerci..! 
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·on el control sobre los mecanismos financieros y que utilizaron al Estado como -

un instrumento de financiamiento y proyeccion. El proceso de concentración in-

fostrial, como ya dijimos en capítulos anteriores, fue acompañado de importantes 

:ambios tecnológicos, traduciéndose con ello en una mayor mecanización y en -

ma alza en el promedio de calificación de la mano de obra, que, a su vez, sig~ 

kó por otro lado el decremento en el número de ocupaciones. 

Ahora bien, el Presidente Allende, al ver este panorama de lar~ 

idad chilena, tuvo que tomar una serie de medidas con miras al restablecimiento 

•e la economía, para demostrar al pueblo chileno con ello que estaba dispuesto a 

:umplir su promesa de dar satisfacción inmediata a las necesidades populares. Su~ 

e así la política de corto plazo. 

La lucha por el poder político obligaba al gobierno de la U.P.,-

ampliar su base popular y ampliar esta base implicaba dar solución a los probl! 

·las inmediatos de la gran mayoría de los chilenos; la U.P. tuvo pues que adop

Jr medidas para solucionar problemas tales como el de los bajos salarios, el de -

l cesantía, el de la falta deviviendos y otros muchos. La política de corto plazo 
1 

JVO que intentar dar solución a los problemas más inmediatos por un lado, e ini-

ciar, por el otro, ·el proceso de las transformaciones estructurales. 

Los dos objetivos principales de la política económica que el go

erno desarrolló durante 1971, fueron : la ampliación del área de propiedad so -
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cial y mixta y la aceleración de la reforma agraria. 

Para las tres áreas de la propiedad ( privada, estatal Ó social y -

mixta), el Estado se constituirá según el programa de la U .P., en el centro de -

conducción y planificación de la economía. 

De acuerdo también con el programa de la UP. el "área de propi! 

dad estatal II dominante estará formada por las empresas que actualmente posee el 

Estado más las empresas que SEl expropien, como primera medida de nacionaliza-

ción. Es decir aquellas que producen riquezas básicas como la gran minería del -

cobre, hierro, salitre y otras, que están en ese momento en poder de capitales -

extranjeros de los monopolios internos. El sector de actividades sobre el que el -

Estado impondrá control incluirá las siguientes ramas: 

1 ) la gran minería del cobre, salitre,yodo, hierro y carbón mineral; 

2) El sistema financiero del país, en especial la banca privadas y seguros; 

' 
3 ) El comercio exterior; 

4) las grandes empresas y monopolios de distribución; 

5 ) ~os monopolios industria les estratégicos; 

6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y 

social del país ••••••• ( Ver programa de Salvador Allende). 

El área mixta estará constituída II por empresas que combinen los, 

capitales del Estado y de los particulares" ( Ver programa de Salvador Allende) 
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El área de propiedad privada "comprerde aquellos sectores de la 

ndustria, la minerfa, la agricultura y los servicios en que permanece vigente la 

ropiedad privada de los medios de producción ••••••••• En estas empresas sed!_ 

,erán garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y condiciones de

rabajo justos. El respeto de estos derechos será cautelado por el Estado y los tra

•ajadores de las empresas respectivas ( Ver programa de Salvador Allende). 

4.1.2. Esquema General de la Política de Corto Plazo 
( Satisfacer y transformar ) : 

Después de haber planteado los rasgos generales el plan económi

:o trazado por la U .P., trataremos ahora de analizar los cambios fundamentales 
~ 

,perados en el sector productivo casi todos efectuados durante 1971. 

4. 1. 2 .1 • Distribución del ingreso y aumento de la demanda. 

Según Sergio Ramos, la modificación en distribución del ingreso -

;e llevó a cabo a través de 3 tipos de medidas: "la política de reajustes, el au

nento de los fondos de consumo social y la política de absorción de cesantfa" --

: 2 ) • 

lo. En relación a "la política de reajustes": si se considera el -

:onjunto de sueldos y salarios pagados en 1971, el monto total superó en un 54% 

ll del año anterior. Con ello, la participación se elevó de 53.7°/4, en 1970 a -
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58% en 1971. 

En 1971, el salario mfnimo aumentó en un 39%. Paralelamente 

esto, se estableció un tope a los sueldos altos de los empleados públicos, con u 

impuesto especial a aquellas personas que recibfan remuneraciones mayores de: 

salarios mfnimos. Entre octubre de 1970 y julio de 1971, el salario real se aumt 

tó en alrededor de •.m 28%. 

En materia de ingresos similares: para los grupos medios, que pe 

ci ben de 5 a 1 O salarios mfnimos, los ingresos aumentaron en un 3 .1 % • 

El ascenso de los grupos que percibian, en 1970, menos de un s< 

lario mínimo, ha sido acompaf'iado por una mejora de los grupos de entre 2 y 5 s, 

larios mfnimos mensuales de ingreso familiar; esto se manifiesta en el increment

de la participación en el tramo de 5 a 10 salarios vitales. Por ejemplo ( Ver cu 

dro 1 ) • 

2o. A causa de la mejorfa económica de los trabajadores, el co 

sumo real sumentó en un 12%, ya que por otro lado, e·I estricto control de prec 

ejercido por el Gobierno ( del cual hablaremos más adelante) permitió una con 

derable mejora en la redistribución del ingreso en favor de los asalariados que, 

su vez, en este af'io, pudieron comprar más. No obstante esto, el Estado entreg, 

mercancfas gratuitamente, y a los productos de primera necesidad,. les bajó el • 

precio sobre todo para los grupos de menores ingresos. 
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3o. "La política de absorción de la cesantía". En este período,

se favoreció el sector de la construcción y las obras públicas, generando con ello 

un gran númer~ de empleos, ·logrando como resultado inmediato la incorporación

de nuevos contingentes de trabajadores al sistema económico. 

Durante 1971 mejoró la situación ocupacional. El porcentaje en -

la desocupación que en 1970, había sido de mas o menos un 6.1%, bajó a 4.2°/4 

en 1971. Esto significa que, en 1971, se crearon más o menos 200,000 nuevas -

plazas ocupacionales, mismas que absorvieron alrededor de 90,000 nuevos traba

jadores y a más de 100,000 trabajadores desempleados. Los sectores industrial y

minero fueron los que mas contribuyeron en esta absorción de la fuerza de traba-

jo. Aproximadamente un 52.2°/4 del incremento en la ocupación es absorbido -

por la Minería, la agricultura y, muy especia·lmente, por la industria y la cons

trucción; en contra de un 20.4% alcanzado en el quinquenio anterior ( Ver cua-

dro 1 1 y 111 ) • 

Otro objetivo de la política de corto plazo fué el de controlar y 

reprimir el incremento de los precios. Entre los ,;,eses de diciembre de 1970 y --

1971, el aumento en los precios alcanzó a ser de un 22 .1% ( en el ario _precede!!_ 

te a aquel, este número alcanzó a ser de un 34.9%. Los precios que más se elev~ 

ron fueron los de artículos de vestuario; en cambios los correspondientes a produ~ 

tos alimenticios se elevaron menos que el promerio. El aumento de los precios en 
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los productos importados fué de un 14.4%, en los industriales de un 15 .1%, en -

los agropecuarios de 24.9% y en los mineros de 44.2°/4 ( Ver cuadro IV}. 

El objetivo de esta polftica de control de precios era el impedir -

que el costo general de reajuste en los sueldos fuera traspasado, como muchas -

otras veces, a los precios. Este bloqueo parcial en los precios ( sobre todo en los 

productos de primera necesidad: pan, leche, ropa, etc.} fué felizmente realiz~ 

do en los primeros ocho meses de 1971. 

Por otro lado, este bloqueo en los precios y la correlativa alza de 

los salarios provocó una alza en el poder adquisitivo por parte de la población. -

Adviértase, además que las tres medidas antes mencionadas lejos de poner fin a -

la situación inflacionaria tienden a vigorizar esta, ya que a la vez, estas medi

das llevan a la escasez de bienes y servicios. 

4.1.2.2. Aumento de la oferta. 

El poder adquisitivo fué superado, en el sector de la oferta, con 

un aumento del 8.5% en la producción total, de un 9.6% en la importación de 

bienes de consumo y de un 22% en la importación de combustibles. 

El Ministro Pedro Vuskovic sei'ialó que, durante este período, hu· 

bo un aumento en la producción: "El.aumento de la producción ha alcanzado un 

ritmo sin precedentes en la historia de nuestra economía, que ha crecido desde -
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,ace tiempo, a tasas sumame.nte reducidas. Anteriormente se consideraba que lo-

3rar un aumento del producto de 4 ó 5% era más que satisfactorio. Entre 1967 y-

1970 la economTa chilena estuvo prácticamente estancada; en 1971, en cambio, 

!I aumento del producto nacional fué del orden de 8.5% y el producto de la in--

1ustria manufacturera aumentó, con respecto a 1970, entre 12 y 14% 11 (3 ). 

Trataremos aquf, de desglosar- el aumento de la producción nacio-

1al. En la agricultura, por ejemplo, la producción creció en un 6.00/4. Aumentó 

fo producción de cereales, papa, vino etc. en tanto que disminuyó en los culti--

1os industriales ( trigo) ( Ver cuadro V ) • 

Las limitaciones alimenticias, principalmente la de carne, obed! 

:::ió a la muerte de 10% de ovinos y porcinos ya que la producción de la carne b~ 

,ina solamente disminuyó en un 1.7% ( se importó ganado, en este período, por

un valor de 7,000,000 de dólares). Pero en cambio la carne de aves aumentó en 

5,000 toneladas; particularmente aumentó la producción de pollos, de 40,900 -

-toneladas en 1971, contra 36,400 del ai'lo anterior ( Ver cuadro VI ) • 

La producción minera también aumentó en un 5.7% ( este parce!! 

faje resulta del aumento del 5 .6* en cobre, 2 .6% en mineral de hierro y 23 .2% 

?n salitre). De la producción del cobre, se destinaron 696,000 toneladas métri

:::as a la exportación (528,000 de las cuales aportó la gran minería, y 158,000-

•la mediana y pequefta minería ) , quedando solamente 21,000 toneladas para el-
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consumo nacional. La producción de mineral de hie~ro fué de 116,700 toneladas 

métricas y la de salitre de 830,000 toneladas. 

La industria tuvo un incremento del 12.1% en reJación al año an 

terior. Esta elevación es la más alta del último decenio ( Ver cuadro VII). 

Ahora bien, la causa real de !a mejoría económica durante los"'."· 

primeros meses de 1971, fue el hecho de que el consumo real aumentó en un 12% 

como producto del estricto control de precios ejercido·por el Gobierno que perm_ 

tió una considera~le redistribución del ingreso en favor de los asalariados y de le 

clases proletarias. 

Durante esta época, el consumo ( cumentado en un 9 .5%) estuve 

dirigido principalmente a los alimentos, las bebidas, el tabaco, los textiles, los 

cueros, etc. El sector maderero ( muebles, papel, etc.) creció en un 19.9°/4 y

los sectores que derivan su producción del petróleo, y del carbón, aumentó su 

producción en un 23%. Las industrias metálicas crecieron en un 6.7% ( sobre to 

do en lo que respecta al hierro y acero) en gran part~·debido al programa de-· 

construcción de viviendas. La industria automotriz se vio afectada al paralizar· 

algunas firmas su producción ( Ford Motor co.) ( Ver cuadro VIII). 

El alza en la demanda fué el problema de la UP durante los erirr 

ros meses de su Gobierno ( no hay que olvidarse de que, en sep-oct, muchos in

dustriales acumularon su stock). Por eso analizaremos los programas movilizacloi, 
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4.1 .2.3. La Reforma Agraria. 

La Reforma Agraria solamente es concebible a la luz de las otras -

transformaciones generales que se desea provocar en la estructura política, social 

y económica; de tal manera que llevarla a cabo es algo inseparable del resto de

las demás políticas concretas. Reforma Agraria no sólo quiere decir expropiación 

de latifuncliQs, asistencia técnica, créditos necesarios; sino también significa la

transformación de las relaciones comerciales e industriales para la venta y compra 

de los productos. Pero, sobre todo, quiere decir participación de la base campes_!_ 

na y poder propio de decisión por parte de ellos. 

Cuando la Unidad Popular asumió el Poder Ejecutivo, aún queda

•ba, en manos de latifundistas, aproximada mente el 800/4 de la tierra. Durante el 

.gobierno de Frei se expropiaron, en. un lapso de seis ai'ios, 1,412 predios {que-~ 

abarcaban 4,093,339. 2 hás), en las cuales vivían 21,301 familias. En el gobie_!:, 

no de la UP ., con apenas un ai'io de ejercicio, se han expropiado 1,315 predios -

( que abarcan 2,376,048.3 hás. ),en los cuales viven 15,410 familias. 

Las medidc;1s a corto plazo, en esta materia, abogan por un núevo 

trato a los productores agrícolas, principalmente a los medianos y pequei'los. Se -

ntenta apoyar a la producción del campo mediante créditos y capacitación técn..!_ 

:a para los campesinos; además, durante esta primera etapa, se trata de que el -

,ropio btado compre estos productos a través de empresas estatales, mismas que -
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estarán encargadas de organizar, desde el proceso de producción, hasta la final 

comercialización de los productos •. 

Durante el ai'io 1970-71 se inició el reemplazo del sistema de A-

sentamientos ( Establecido durante el gobierno de Frei ), por el de Centros de R! 

forma Agraria. En estos Centros se real iza una explotación colectiva en la que -

la corporación de la Reforma Agraria toma a su cargo las inversiones de la vivie~ 

da, de la construcción, de las obras de riego, etc. y los campesinos financian -

los gastos de operación a través del sistema bancario. Las ganancias ( o sea, la -

diferencia entre ingresos y gastos de explotación ) que quedan en cada centro, SE 

reparten, más o menos, asf: el 100/4 para fines sociales del centró; 35% se distri

buirá entre los campesinos de acuerdo con el trabajo realizado por cada uno; el-

55% para capitalizar el predio. En ese arlo, 1970-71, aún no estaba determinadc 

que régimen de propiedaél -se establecería, si bien, se rumoraba que las casas ha· 

bitación se asignarfan en propiedad individual; en tanto que las tierras se traba

jarfan en calidad de cooperativa ( Ver cuadro IX) 

Como se puede observar en el cuadro número IX el reparto de tie 

rra de riego es muy bajo, esto puede indi=arnos que los latifundios no han sido -

aféctados de una manera significativa. 

4.1.2.4. El Programa de la Vivienda: 

Hay un aumento de un 16.1% en la construcción de viviendas, e 
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7.2°/4 en lq construcción de edificios no -habitacionales, de un 10% en obras 

ingeniería y de un 0.4% con respecto a reparaciones. Las viviendas construí

s en 1971 se deben más al ·sector público habi.endo, por ptro lado, un descenso 

este tipo de inversión por el lado del sector privado. 

En lo tocante a edificios no -habitacionales aumentaron entre e-

,s, las construcciones escolares ( se concluyeron 200,000), y hospitalarias --

50, 000 m2) También en este tipo de construcciones el sector público fué el que 

is gastó habiendo un descenso en el sector privado. En relación con las obras -

ingeniería ( riego, sanidad, parques, etc. ), estas estuvieron a cargo de los -

nisterios de Obras Públicas y Transportes y de Viviendas y Urbanismo. 

4.1.2.5. Política fiscal crediticia y monetaria. 

En 1971, el gasto fiscal estwo dirigido, más que todo, a desarro

lr la movilización de las bases populares. Esto se llevó a cabo por medio de la 

dicación del gasto y las remuneraciones y por otro lado, a trav~ de subsidios -

sector público descentralizado y al sector_privado. Estos subsidios se distribu--

,ron, en un 80%,. en asignaciones f~miliareas, gastos provisionoles etc. Duran

este ai'io de 1971, el Gobierno, como ya se dijo antes, incrementó la inversión 

tatal en programas tales como el de la vivienda ( al que se le asignaron cerca -

! 1,080 millones de aporte fisca 1 ) , de la Reforma Agraria ( ~ 1,300 millones) 
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y a los programas de salud y de Educación también se les asignaron pres,ipuestos · 

fiscoJes paa mejorar sus servicios. Por su parte, este aumento en los egresos fisc~ 

les hizo necesario que se modificara un po~ la estructura tributaria. Con este fi 

se organizó una campaña nacional ( en la que participaron más de 2,500 funcion~ 

rios) en la cual se educaría e informaría al contribuyente y, de esta manera, se 

exaltaría la conciencia tributaria. Ahora bien, en las medidas acordadas a corto 

plazo se planteó solamente el aumentar los impuestos a los monopolios nacionalet 

y extranjeros; en ningún momento se pensó en aumentar los impuestos a los secto· 

res de ingresos medios y bajos. Pero, no obstante esto, los ingresos fiscales fue-

ron insuficientes y hubo que cubrir el déficit con creditos que, en este caso, a -

diferencia de lo que imponfa la costumbre, se contrataron en lo interno. 

Con respecto al crédito. el tipo de interés bancario disminuyó de 

20 al 15%. Se intentó también, seleccionar mas los creélifos de manera tal que· 

se diese preferencia a aquellas personas cuyas percepciones ascendieran a menos· 

de 100 salarios mínimos anuales ( es decir: pequeños y medianos productores ) • -

Se bajaron también los tipos de interés y se mantuvo en un 40% la tasa del im-

puesto Único a los intereses. ( En ,esos días Allende declaraba por la radio) 

·11 lo. Desde el lo. de enero habrá una reducción sustancial de 1, 

tasa máxima de interés. La disminución será, aproximadamente. de un 25% res

pecto del nivel que ha regido, para el segundo semestre del' presente ai'lo. 
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11 De este modo, el costo total máximo del crédito1 incluf do irit--

uestos y comisione$, se reduce del 44% al 31%. 

11 20.-. Se establecerán tasas sustanciálmente inferiores a la máxi 

a, para ciertas actividades económicas en algunos sectores empresariales. 

11 Así, la tasa de interés extranjero se transformó en un instrumen-

1 efectivo de orientación del desarrollo económico y de ap0yo a ciertos sectores 

'Oductivos, particulares, •los pequei'los y medianos empresarios. 

11 3o.- Se impulsará una fuerte redistribución del crédito, haciéE 

>lo fácil y rápidamente accesible a sectores que hasta ahora han sido posterga

>s por las instituciones bancarias. 

11 4o.- Se impulsará su descentralización de modo que las regiones 

provincias dispongan de mayores recursos y de una más alta capacidad de deci

Sn en la propia zona. 

11 En diciembre del afio pasado, el 1 .3% de los deudores del sist! 

:a acaparaba el 45.6% del créditoº.- ( 4 ). 

Fué muy importante para la polftica monetaria el que la banca -

ese estatizada ya que esto sí era una condición vital previa para que fueran 11! 

..das a la práctica las nuevas medidas financieras. La política monetaria se llevó 

l 
cabo de manera totalmente inversa de la forma corno venfa siendo manejada por 

,biemos anteriores. Esta política no buscaba medidas restrictivas ; sino, por el 
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contrario, medidas de expansión hacia los objetivos principales de la política a -

corto plazo. ( Ejemplo de esta reorientación es el que se trate de utilizar toda la 

capacidad instalada, y, lo que esto implica, necesidad de mayor capital circula~ 

te ) • Se trata por lo tanto, de dirigir los recursos financieros a aquellos sectores· 

productivos ·en expansión. 

4.1.2.6. Política de Comercio Exterior. 

La política de comercio exterior (acorto plazo) ha sido deline~ 

da en 3 puntos principales: Primero: entrega plena a los planes generales de de~ 

rrol lo ( lo que exige que cumpla algunas funciones directas de apoyo a los otros -

planes de corto plazo); Segundo: integración a la política exterior general del

país y, tercera: su ejecución se desenvolverá en un proceso de creciente estatiz~ 

ción del comercio exterior ( proceso planteado como uno de los cambios estructu~ 

les a iniciar en el ai"io de 1971) ( 5 ). 

Por lo que a las exportaciones de bienes y servicios se refiere, el 

Estado se propuso asumir la cuenta directa de la producción exportable. Las impc 

taciones también serán canalizadas a través del fisco, de manera que el Banco -

Central controlará directamente los pagos a los proveedores extranjeros. Las ex·· 

portación de bienes y servicios bajó en un 9. 9% ( esta baja se debió a la c~ída 

del precio internacional del cobre en un 20%) Las importaciones de bienes, --
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Jn cuando-aumentaron en un 5.6%, registraron un cambio muy importante en su 

:>mposición : notoria fue la baja en la importación de repuestos, equipo, capital 

·te. aumentó, en cambio lci· importación de alimentos, combustible, etc. 

En lo referente al tipo de cambio bancario ( que habfa si do más -

menos de 12 .21 escudos por dolar hasta agosto de 1970 } , este se mantuvo así -

Jsta diciembre de 1971, fecha en la cual se produjo una devaluac_ión ( con 4 t_!, 
• 

:>r se cambio}. Fue ·:Jutorizado entonces un tipo de cambio, especial para expo_!. 

,ciones e importaciones ( 15.80 escudos por dolar } ; se sostuvo el 12.21 para a!! 

entos y combustibles ( petróleo}; 19 escudos por dolar para la importación de -

1sumos para la producción de bienes de la industria automotriz, de cosméticos y 

1éctricos}; y, en cuarto lugar, se senaló el' cambio de 25 escudos por un dolar, 

Jra la importación de bienes suntuarios en 1971, el tipo de cambio para viajeros 

Jé de 2$ escudos por dolar, sujeto a diversos impuestos según su destino. 

De manera indirecta sin embargo, es posible tener una idea de la 

1agnitud de este fenómeno, si se tiene presente que la venta de dólares por via

!s al extranjero que en el primer semestre de 1970, mostraba un promedio men-

Jal de 5,3 millones de dólares, para el mes de septiembre llegaron a 17,5 mill~ 

es de dólares como más tarde se demostraría, este elevadísimo incremento no co 

·espondía de manera alguna a que se hubiesen despertado las ansias por el turis-

10 sino a maniobras especulativas que aprovechaban la diferencie entre el valor 
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del dolar oficial y el valor del dolar en el mercado negro. 

Como ya se dijo, con la caída del precio internacional del cobrt 

( de un poco más del 20% ) las exportaciones de este mineral se vieron afectada. 

También decayó el valor de exportación del hierro ( 2.8%); en tanto que awne 

taron; en un 49 .4% de su volumen. Las exportaciones de salitre, yodo y sulfab 

En total, las exportaciones del sector minero, en 1971, fueron de 879.8 millone. 

' 
de dólares ( en 1970 habian alcanzado la suma de 982 .• 9 millones de dólares). 

Las exportaciones del sector industrial alcanzaron los 135.2 mill 

nes de dólares. Este sector se vió favorecido por las medidas de estímulo en esp_ 

cial el régimen de devolución de impuestos ( ver cuadro X). 

Las importaciones de alimentos registraron un 'aumento en termi

:nos generales, siendo notorio y singular el aumento en la importación de carne 

( de 8.5, en 1970 a 43.3 millones de dólares), y de leche ( de 4 millones a -

29 .9 (. En cambio la importación de equipos, de repuestos para la producción, 

cobre, fue menor ( Ver cuadro XI ) • 

La balanza de pagos sufrió un déficit de más o menos, 300 millo 

nes de dólares. El déficit es explicable si se consideran varias cosas: la disminL 

ción, en un 7 .4%, de las exportaciones ( que pagadas en dólares); la catda er 

los precios del cobre; el aumento en las importacion~ (sobretodo las de aline

tos); la baja en los pagos de renta de capital extranjero f debida a la disln,.,_ 
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ción de las utilidades en lá gran minería del cobre); y, por último, la notoria -

huida de capitales. Todo los anterior da razón del terrible déficit sufrido por la b~ 

lanza de pagos en el af'io 1971 ( Ver duacro XII). 

En este período ya se nota un gran esfuerzo por ampliar los mere~ 

dos para los productores chilenos (sobretodo con los mercados de los paJses lati

noamericanos y, en espedal, con los de la 11subregión andina"). Se inicia tam

bién el comercio con los pafses de Asia y Afrii:a,·y, particularmente con los pa_! 

ses socialistas. 

En relación a la deuda externa se afirmó entonces: "el gobierno -

retirará su decisión de cumplir con los compromisos contrafdos. La orientación de 

la polftica económic°' irá encaminada a modificar la estructura de la deuda, co~ 

juntamente con tomar todas las medidas necesarias para su disminución en los -

próximos arios y evitar nuestra extrema dependencia de uno a pocos centros fina~ 

cieros 11 • ( 6) ,. 

4.1.2 .7. Estatización de la Banca. 

De los 26 bancos privados que existían en Chile en 1970, a la f! 

:ha han sido nacionalizados 18, 2 están bajo el control del Estado y los 6 resta_!! 

tes son instituciones menores. ( Todavfa en octubre de 1971 los bancos extranje

·os estaban ff..!era del á~ea social: el first National City Bank, cuyo traspaso al -

'.:stado estaba por determinarse; y el Banco Do Brasil, que deberfo posar al área-
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sociar como fruto de un acuerdo entre los Gobiernos de Chile y Brasil ). ( El Ba!!. 

co Central pasó al control del Estado el viernes 9 de junio de 1972, al comprar.

este el 75% de las acciones ) • 

El gobierno chileno se valió, tanto de la compra de acciones, c~ 

mo de decretos especiales para asumir el control de los bancos privados. El Go-

bierno expidió un documento en el cual se estipularon las condiciones para la ·-

compra de acciones de lo banca privada. Fué el 30 de diciembre de 1970, que el 

Ejecutivo anunció que presentaría un proyecto de nacionalización de la banca -

privada y, que, para no lesionar los intereses de los medianos propietarios deª=. 

ciones bancarias, el Gobierno les compraría estas, entre el 11 y el 31 de enero 

( 1971 ) , a un precio superior al nominal. ( Este proyecto no fue siempre presen

tado al congreso en la fecha señalada). 

El Estado tuvo que intervenir directamente en el caso de los -

bancos "Edwards", "Continental", "Crédito de Inversiones" y "Sudamericano.". 

El 20 de Septiembre de 1971 el Banco Nacional de Chile decl~ró 

que el Estado ten fo el 57 •• 2% de las acciones de la banca privada, con un valor 

aproximado de 213 mil Iones de escudos sobre un to'tal de 362 millones. Lo ante-

rior hizo inecesario el enviar al congreso el antes citado pr~y'ecto del "Banco de 

Chile", el más importante del país, el 'Estado sólamente poseía el 45°/4 de lasª=. 

ciones, siendo esa la razón por la cual escapó tantas veces a su control. 
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Condiciones para la compra de acciones de la banca privada : 

11 1 L • 1 • " 1 ' edº f o.- as acciones se va onzaran a precio prom 10 en que u~ 

on lanzadas en la Bolsa de Comercio durante el primer semestre del presente -

-1í'lo. Este procedimiento es similar al que se adopta para el pago del impuesto p~ 

rimonial. 

11 2o. - Los primeros diez mil escudos en acciones valorizadas en 

a manera indicada, se pagarán a todos sus tenedores, en Certificados de Ahorro 

.eajustables, que podrán ser liquidados en el momento que lo deseen. 

"3o.- Los poseedores de más de diez mil escudos en acciones --

1CJncarias, recibirán hasta 40,000 escudos adicionales, en Certificados de Ahorro 

.eajustables, que podrán ser liquidados después de dos aí"ios de efectuada la ope-

... ac,on. 

11 4o.- A quienes tengan en su poder más de 50,000 escudos en -

1cciones bancarias, se les pagará la parte que exceda a esta cantidad en siete -

1í"ios de plazo, con dos aí"ios de gracia, en cuotas anuales reajustables que deve!!. 

1arán un 5% de interés. 

11 So,- Para los efectos del pago se consideran las últimas listas 

,ficiales de accionistas, entregadas a la superintendencia de los bancos. 

'' 6o.- El ofrecimiento del gobierno es por la totalidad de los v~ 

ores que tenga cada accionista y no por parte de sus acciones. 
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7o· • .,. A los bancos extranjer.os:qtie.se,atienén.a.un.status jurídico 

espt:icit1I (' no se· les-aplicarán las condi:cfones•,.ya señaladas ) con ellos se buscarán 

enténdim i entós ·di rect0s ,;--basados·· en el interés, del-pe($ .:\t(. 7, h 

los·efectos de-esta estatización son·;primero, quitar de -las,manos, 
1 

de la oligarquía financiera uno de los núcleos más importantes del manejo' .econÓr· 

mico y poner a este bajo el control del Estado,,( shlos; hombres de finanzas mues

tran tal interés en los bé:incos es porque, a troves de,estos pueden ejercer un con-:

trol total sobre el crédito - que es un bi·en social~;, tanto como sobre 1.aS: empre

sas que;, o sori pr.opiedad de los bancos, o bien, ·están controladas por estos a tr~ 

vés dél crédito ) , y segundo, al evitarse la duplicidad. de funciones, est:J estati.,. 

:tación permite bajar los costos de financiamiento.de los bancos. 

4.1.2.8. Estatización del Cobre. 

Allende en su discurso en la plaza de la Constitución, en Santia

go, el dfa 21 de diciembre de 197') seí'ialó que, durante los treinta y nueve aí'ios 

que van del 1930 al 1969, Chile habfa exportado, sólo en productos del sector -

minero, un total de 3,700 millones de dólares ( equivalentes al 40% de la rique

za total de ese país·); y que, en esos mismos 39 aí'ios, Chile vendió materia pri

ma! y productos, por un total de 9,600 millones de dólares ( que representan, ni 

más ni menos, que el valor total de la riqueza de ese país.) 

Un elemento muy importante en esta nacionalización, la consti-
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tuyó la introducción del concepto "utilidades excesivas", cuyo monto, con cará.5 

ter retroactivo, se restará de las indemnizaciones que Chile deberá paJar a las -

compañías nacionalizadas. Ejemplo de estas "utilidades excesivas" lo da la com

pañía Kennecott que, aun cuando ( durante el gobierno de Frei) era propietaria

del 49% de las acciones ( contra el 51% de las mismas, propiedad del Estado), si 

llevó "para su santo" el 56% de las utilidades, dejándole el resto a su socio. 

Otro "extraño" caso ·10 proporciona la compaf'lfa Anaconda que, -

durante 1964-70, obtuvo un total de 99 millones de dolares, por concepto de uti

lidades, de todas sus compañf as regadas por el mundo. Si ya resulta deslumbrante 

esta cantidad de utilidades, más sorprende el saber que el 80% de esos 99 millo-

nes proceden de Chile), y, más aun, conocer el dato de que, en Chile, sólo ti! 

ne invertido el 16% de su inversión total. En otras palabras: el 16% de sus inve!. 

siones le reditúan el 80% de sus utilidades. 

Como las compañfas extranjeras le saldrían debiendo a Chile el -

Gobierno Chileno simplemente, les dejará de pagar a algunas de ellas. Así, ten! 

mos: Anaconda, que deberfci 11n total de 8,078,571 dólares ( 100,982,137 pesos) 

por las utilidades de la mina de Chuquicamata y del yacimiento El Salvador, rec..!_ 

birá una indemnización de S1>lo 10,010,404 dólares (125,130,652 pesos) por la 

mina la Exótica. La Cerro Corportation recibirá una indemniz¡ación de 17,269. -

701 dólares (216,071,262 pesos) por la mina Andina. La Kennecott. ·quedará-
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debiendo a Chile 310,426,417 dólares (3,880,330,212.00 pesos) por las utilid~ 

des excesivas de la mina El Teniente. Resumiendo: el Estado Chileno.solamente -

deberá pagar, por concepto de indemnizaciones1 28 .3 millones de dólares, ( al~ 

dedor de 346 millonres de pesos) por dos de las cin!=o minas expropiadas; las otras 

tres quedan debiendo a Chile 396.9 millones de dólares (4,961, 125.000.00 pe-

sos). 

Las indemnizaciones serán cubiertas el'! dinero, a treinta aí"íos de -

plazo con cuotas anuales con un interés de 3%; sin embargo, "el pago puede su.! 

pendeirse si los expropiados entorpecen la marcha de los minerales y se reducirá -

en la cantidad que hubiesen recibido las Compaí"íías por utilidades superiores al -

promedio anual 11 ( 8 ) • 

Chile no controla ni las concesiones, ni el manejo financiero, ni 

el precio del cobre. 

Por ejemplo, el precio del cobre chileno siempre fué inferior 

al precio de venta internacional, por lo que chile contaba con un déficit de 669 

millones de dólares por vender el cobre más barato de lo estipulado en el precio

internacional. La nacionalización del cobre, significa, para Chile, 70 mil Iones 

de dólares anuales más de que lo que recibía antes el pueblo chileno por este co~, 

cepto. 

En 1971, la libra de cobre ( 453.5 gramos) decayó, de 60, a --
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46 centavos de dólar en la cotización. Si durante el Gobierno de Frei, cuando el 

precio de la libra de eobre bajó sólo 1 centavo ( de 50 a 59 ) , se peroi eron, por -

concepto de esa baja, un total de 15 millones de dólares; ahora, durante 1972, -

se han perdido ya más de 210 mil Iones de dólares al bajar 14 centavos la libra de 

cobre. 

Según Mario Vera, la nacionalización del cobre no tendrá ningún 

problema, en lo que a mercados se refiere. Primero, porque se han abierto nuevos 

mercados al vender 65,000 toneladas a la República Popular China; 9,500 a la -

URSS; 10,000 a la República Popular Democrática de Corea; 5,000 a Hungría; -

5,000 a Rumania y 1,500 a Checoeslovaquia y segundo, porque los países consu

midores no pueden, de la noche a la mai'iana, prescindir de él, ya que si Europa 

Occidental, respondiendo a una presión norteamericana, dejara de comprarle a -

Chile tendría entonces que proveerse en A frica, pero resu Ita que Africa abastece 

apenas a E.U.A. Además, Chile posee varias ventajas con respecto a pasibles -

competidores: el transporte, las instalaciones, etc. 

La nacionalización del sector minero significa para Chile, un ma -

yor núrnero de ingresos provenientes de la cuenta del cobre. Según algunas esta

dísticas, este nuevo ingreso, mas o menos, equivale a 100 millones dedólaresanu~ 

les, ai'iadiendo a este los costos por asesoría, los gastos por venta, etc. Mario -

Vera Valenzuela, al examinar el asunto de la nacionalización, concluye que --
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" La cifra promedio que sacan del País anualmente los monopoliso del cobre ( 300 

m iliones de dólc:ues _) significa, en términos comparativos~ posibilitar alguna de -

_esta alternativas : 

ó 120 mil casas por año, 

Ó 5,450.00 m2. construcción de escuelas cada año, 

ó alimentos para 750 mil familias durante 14 meses, 

ó dos pares de zapatos por año a tres millones de chUenis, dura~ 

te·lO años, 

ó reajuste de salarios paro 666,000 trabajadores chilenos, dupli

cando sus ingresos y su nivel ele vida durante un año, sin costo a.!_ 

guno para las empresas Chileas, ni para el Gobi.erno ( 9). 

Por el contrario, si no se nacionaliza este sector, solamente los.,. 

monopolios del cobre cuestan al Pafs 300 millones de dólares ~nuales. 

Esta nacionalización también tuvo que ser apoyada por .el Congr! 

so Chileno, pero, mientras que el texto enviado por Allende estipulaba que la -

11indemniza~ión se pagarfo ~n 30 año$ con un interés del 3%"; el testo aprobado 

por el Cc;>ngreso ( 11 de julio de 1971 ) estableció que "la indemnizaci(>n tiene -

qu~ pagarse en no más de treinta anos y que el interés. no debe ser inferior al 3% 

El proyecto presentado por Allende, ''prevefo la deducción del valor inicial de

las instalaciones, las amortizaciones y las multas por beneficios excesivosll; en-
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cambio, el texto del Congreso estableda que "el valor contable de las instalaci~ 

nes -debería- servir de base para el cálculo de las indemnizaciones. 11 l~s cambios 

verbales sufridos por los documentqs reflejan el afán del congreso por apegarse a

la I egaliclad burguesa. 

En este caso particular, 1~ presión, tanto del pueb,lo Chileno como 

de los partidos polfticos, pudo enfrentar las adversidades que la derecha impuso a 

Allende. 

Este es el caso en que los obstáculos de la legalidad burguesa, han 

podido ser superados gracias a la rinovilización de las masas, 

Allende, en su mensaje al Congreso del 21 de Mayo de 1971, sei"i~ 

ló : "en los meses que restan de 1971 el cobre será definitivamente de los Chile-

nos ••.•.•• habremos de profundizar la revolución agraria, modificnado la ley si -

es menester, porque si el cobre es el sueldo de Chile, la tierra es el pan •••••••• . 
•• "(10). 

4.1.2.9. Nacionalización de otras industrias. 

Salvador Allende envió al Congreso, el 20 de Oct. de 1971, un -

proyecto de ley que delimita pdr árec;is, la economfa del país : ·estatal, o social,·

mixta y privada". la'iniciativa establecfa que pasarían al Estado "las empresas -

que operan en actividades de importancia para la vida económica de la nación,

tales como las que se refieren al abastecimiento del mercado interno y en el de-
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exportación e importación 11 ( 11 ) • 

Más adelante, el 21 de Nov. de 1971, Allende mandó al Congr~ 

so por medio del Ministro de Economía, Pedro Vuskivic, la lista de las 253 empr~ 

sas que pasarían al poder del Estado. 

En el documento se especificaba que quedarían, "Al margen del -

área social de la economía 11 , las empresas periodísticas, las de difusión en todas 

sus modalidades, las cooperativas, las asociaciones de ahorro y préstamos, las s~ 

ciedades inmobiliarias sin fines de lucro y las empresas editoras. El Ministro dijo 

entonces que, de 35,000 compañías, solamente 300 estarían comprendidas entre

las que tendrían que ser consideradas como del área estatal, y, de estas, sólo -

unas cuantas interesan al Estado. Se nacionalizarán -dijo- sólo las compañías -

que, al 21 de diciembre de 1969, hayan tenido un capital de 14 millones de es

cudos, ya que solamente éstas compañías podrán ser consideradas cerno monopól_!_ 

cas; en cambio, las que no alcancen tal cifra, serán inexpropiables. 

Esta es la situación de las 90 empresas intervenidas por el Gobie..!:_ 

no Chileno hasta el 13 de julio de 1972; 

Requisadas o Intervenidas: 

1.- Cía. de Téléfonos de Chile. 

2. - Manufacturas Sumar. 

3. - Cervecerías Unidas. 
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4.- Algodones Hermas. 

5.- Algodón Yarur. 

6.- Tejidos ConpoÍicá'n. 

7.- Rciyc5n Said. 

8.- Textil es Prógreso. 

9.- Pafios Oveja Torné. 

10.- Rayombil. 

11.- Lanera- Sustral Coquimbo. 

12.- Textil es Banvarte. 

13.- Cta. Industrial "El Volcán". 

14.- Fac. Nac. de Loza Penco ( FANALOLA) 

15.- Gaseo. 

16. MADEMSA. 

17.- FENSA. 

18.- SINDELEN. 

19.- Pesquer~ Indo. 

20.- Pesquera Guanaye. 

21 . - Industria Chilena de SoldadUra ( 1 NDURA ) 

22.- Cfa. Nac. de Teléfonos de Valdivia·. 

23.- MADECO. 



180 

24.- American Soren. 

25 • .:.. Fa'brica de Envases ( FESA ) 

26.- Industrias Textiles Corna!'ldai. 

27 .- Fábrica de Pai'los Continental. 

26.- Vidrios y Cristales Lirquén. 

Permanecen en manos privadas: 

1.- Grace y Cfa. 

2. - Cía Gen. de Electricida~ Nacional. 

3.- Cía. de Petróleos de Chile ( COPEC ) 

4.- CRAV. 

5.- Cía. Industrial Chilena ( CIC) 

6.- Cristalería de Chile. 

7.- Fideos y alimentos Carozzi. 

8.- Aceros A~es. 

9.- Carburo yMetalurgia. ( CARBONET) 

10.- Cía. Nac. de Fuerza Eléctrica. 

11.- Cementos Bío-Bío. 

12.- Aceites y Alcohóles Patria. 

13.- Cía. Industrial Metalúrgica ( CIMET) 
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14.- Industrias de Metales Ferriloza. 

15.- CORESA. 

16.- SORROLE. 

17 .- Licores Mitjans. 

18.- Fábrica Nac. de Aceites ( FANAC) 

19 .- era. Productora Nal de Aceites. 

20.- CHIPRODAL. 

21 .- Gas de Concepción. 

22.- era. Manuf. Papeles y Cartones~ 

23.- Cta. Sudamericana de Vapores. 

24. Soc. Navegación Petroleta ( SONAP ). 

25.- Compai'iía Industrial. 

26. - Standar El ectr ic • 

27 .- era. AGA Chile. 

28 • - lndus. Lever. 

29.- era. Industrial. 

30.- Philips Chilena. 

31.- era. Chilena de Tabacos. 

32.- Soc. Industrial Pizarrefto. 

33.- Bata. 



34.- -Soinca. 

35. - Catecu. 
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36.- Cobre Cerrillos ( COCESA) 

37 .- Confecciones Birger. 

38.- Calderón Confecciones. 

~ .- Dos Alamos. 

40. - Lechera del Sur. 

41 • - El ectronat. 

42.- Tejidos El Salvador. 

43.- Saavedra Benard. 

44 .- Elaboradora de Productos Qufmicos ( SI NTEX ) 

45.- Farmoqufmica del Pacffico. 

46.- Maderas y Sintéticos. 

47 .- Pesquera Eperva. 

48. - Nieto Hermanos. 

49. - Maderas Prensadas Cholguán. 

50.- Oxford Confecciones. 

51.- Cfa. Chilena de Fósforos. 

52 .- Laja Croun. 
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Traspasadas al APS eor negociación: 

1.- Agencias Graham. 

2. - Cía. Chilena de Navegación Interoceánica. 

3.- Gildemeister. 

4.- Cía. Industrial Du Pont. 

5. - Refractarios Lota Grun. 

6. - Hilos Cadena. 

7. - Embotelladora Andina. 

8.- Pollack Hnos. y Cía. 

9.- Industria Chilena de Alambres ( INCHALAM) 

10.- Naviera Interoceánica. ( 12) ( Ver cuadto XIII). 

Cuando el Gobierno quiso intervenir la industria textil y las pes

~uerfas ocurrió. algo semejante a lo del cobre. Por ejemplo, la empresa texti I Y~ 

·ur, ligada con los truls extranjeros ( La Chase Manhattan poseía el 29% de las -

Jcciones de esta empresa), sequizo nacionalizar el 28 de abril de 1971. Esta i~ 

:ervención fue ápoyada jurídicamente, en una ley antigua. ( En Chile, actuali:nen 
' -

te, un equipo de juristas está dedicado a busc:ar leyes olvidadas que nunca han ~ 

:lo derogadas, para valerse de ellas en las expropiaciones que lleva a cabo el g~ 

Jierno de la Unidad Popular. ) • 
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En el caso de Compaf'ifa Yarur, se recurrió a una Ley publicada 

durante la República Socialista de 1932. Esta Ley sef'ialaba que si "El Estado pu_ 

de demostrar que una industria no cumple sus compromisos con algunos clientes, 

el Estado tiene el derecho de intervenirla." Sin embargo, a pesar de esgrimir es 

ta Ley, el Contr.alor General de la Nación declaró ( Julio de 1971 ) que el Go 

biemo no ten fa base legal para poder estatizar la industria Yarur. Al ser conoci

do este veredicto por el pueblo, se suscitaron fuertes reacciones en la opinión p 

blic;a y fue necesario reconsiderar el asunto. Hasta que, el 23 de julio, el Cont 

lor General acabó por reconocer la legalidad de la intervención del Estado. L, 

obreros entonces, se reunieron en asambleas y decidieron que ellos mismos se ha 

rfon cargo de la empresa; los obreros ganaron esta batalla y, como un producto 

de su triunfo, incrementaron la productividad de esta compaf'iías en un 20% en l 

plazo de solo 3 meses. 

El Gobierno no logró nacionalizar pesquerías, como la Indo, la 

Esperva y la Guanaye del Norte dél País. Los empleados de estas pesquerías se~ 

sieron de parte del patrón, parando las actividades en protesta por la intervenci 

del Estado. Viendo esta situación, el Estado decidió, el 10 de Agosto de 1971, 

devolver las pesquerías a sus .propietarios. Al parecer, el fracQSO de este intente 

se debió a la pronta respuesta y organizada de los patrones y a las vacilaciones 

de los obreros. 
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da sobre los medios de producción y el monopolio de los mismos. Este ataque a la 

propiedad privada y al monopolio se transformó en construcción desde ya de a.lg~ 

nos de los pilares de una nueva estructura económica y, que si se resuelve el p~ 

blema del poder a favor del proletariado y sus aliados, se cambiará el. cont.enido

de la dominación de clase, y se facilitará el más rápido avance hacia el social!_! 

mo. 

Los cambios estructurales en la economfa chilena se iniciaron con 

la polftica de corto plazo. La Reforma Agraria, la nacionalización de la banca -

y de otras industrias, no son cambios simples; es de esta manera como se va a ca'! 

biar toda una estructura y a pa.rtir de ellos se pondrán en marcha medidas para p~ 

der terminar con el estancamiento, la miseria y la dependencia. 

Los principales cambios estructurales fueron la ampliación del área 

de propiedad públfca y mixta y la aceleración de la reforma agrario. Pasaron al

sector estatal, la gran minerfa del cobre, la minería del hierro, del salitre y del 

carbón, y la mayorfa de las acciones de 14 bancos privados. Diez empresas indu_! 

triales se incorporaron al área pública y 12 a la mixta. Se crearon, además, dos 

empresas estatales: una avfcola y otra de distribución. 

El Estado tomó baj~ su control 50 empresas industriales que fueron 

intervenidas o requisadas sin que haya habido traspaso de propiedad. 
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En resumen, dos factores principales explican el que la economía 

ch_ilena se incrementara en 1971 : el primero es la fuerte expansión de la deman

da ( producto de las modificaciones en la distribución del ingreso y del mayor p~ 

der de compra de los trabajadores), y segundo, la utilización de la capacidad -

disponible. Todo esto unido c9ntribuyó a la expansión económica a corto plazo. 

Por otro lado, la polttica de corto plazo se orientó también a ini 

ciar rápidamente algunos cuantos cambios estructurales. Estos cambios estructura 

l_es, realizados en 1971, son : 

(a) " Estatización completa de la banca privada, 

( b) " Nacionalización completa de las grandes explotaciones· 

mineras, 

( c) " Nacionalización de algunos grandes monopolios de la pr! 

ducción y de la distribución. ( En este campo el Gobierr 

se -propuso- iniciar el proceso con los grandes monopo-· 

1 ios textiles y del cemento ) , 

( d ) " Avance decisivo en la Reforma Agraria y, 

(e). "Ampliación del ~rea estatal del Comercio exterior"(13) 

A través de las estatizaciones y de las nacionalizaciones se des· 

truyen los cimientos del capitalismo y de las élites dominantes. Al suprimirse ur

de 'las carácterfsticas fundamentales del sistema cap ita lista : la propiedad prive 
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, 4.1.3. Evaluación de los resúltados de las tareas inmediatas. 

los objétivos prir¡ciptiles de la polttica econcSínica de corto plazo 

,ara 1971, fueron, en·resulhen, los siguientes: Reactivación ecdnÓmica ( en todas 

•tas estructuras), r.edistribución del ingreso, aumento en el empleo, descié:elera

::ión del ritmo inflacionario, cipoyo directo en los diversos frentes en que se desa 

·rollarfan las acciones de las transformaciones básicas ( nacionalización : cobre,

Janca, otras empresas). 

Tenemos, en primer lugar, el alza en los salarios, aco~ftada -

X>r un bloqueo parcial en el alza de los precios. El Gobierno de la UP arregló -

110 necesario para que el aumento de los salarios entrara en vigor a partir del lo. 

:le enero de 1971; estos aumentos no representaron sólo vna "recuperación",·~ 

no un acrecimiento del poder de compra, prin~ipalmente para los sectores más -

pobres. Los reajustes en los salarios variaron entre el 66% para los salarios más

:bajos, y el 35%, para los más altos. 

Al parejo con este reajuste en los salarios, se ordenó un bloqueo 

en el alza de precios de los productos, sob"re todo en los artfculos de primera n! 

cesidad. 

Con estas dos.medidas creció .el poder de compra y, por primera

vez, muchos obreros compraron aquello que "nunca se habfan podido comprar". 

•Este fenómeno trajo como consecuencia un aumento en la producción y una rea~ 
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tivación en el comercio. 

' Pasando al rengón de la desocupación, señalaremos que, en man 

de 1972 sólo en Gran Santiago esta ascencli6 á un 4.8%, descomponiéndose esto 

suma de la siguien.te manera: cesantes 3.7% y 1 .1% d~ personas que buscan trat 

• . .·r ·, . 
¡o por primera vez. 

El aumento de las plazas ocupacionales ( para dic. de 1971 ) se 

explica por la sensible alza en la producción ( industrial transformadora y manu 

facturera ) y el aumento en la construcción. En marzo de 1972, la fuerza de tra 

bajo en el Gran Santiago llegó a ser de 1,080, 700 personas ( contra l , 079, l 00 

en diciembre de 1971 ) sin embargo los desocupados sólo llegaron a 51,400 ( Ve 

cuadro XIV ) • 

La tasa de desocupados, en septiembre de 1971, ( 4 .8%) es uno cJi 

las más bajas que el país registra en los últimos 30 años. Nunca antes la desocu· 

pación había dis~inuido o porcentajes tan bajos. Este objetivo planteado en lo -

política de corto plazo, sí se cumplió con satisfacción. 

Pasando ahora al problema de la inflación, sabemos que, entre -

los meses de enero y octubre de 1970, la inflación llegó a ser de un 34.1%, en 

los mismos meses, pero de 1971, bajó hasta un 15.8%. Subrayemos también aqui't 

' que durante los primeros meses de 1971, el aumento de los precios fué muy pequ_ 

i'lo ( 3.4%); en comparación con el 16.2°/4 en 1970. Esto favoreció el-que se-· 
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mantuviera el poder adquisitivo de la moned,J. 

La producción industrial manufacturera experimentó, en los mes·es 

comprendidos entre abril de·1971 y abril de 1972, un crecimiento del 14.5%. D~ 

rante este mismo perfodo el rubro de la construcción de maquinaria registró un i~ 

cremento del.514.3% en relación al perfodo anterior. 

Otro sector también muy dinámico fué el de la construcción cJe·~ 

teriales con un 59. 9% de aumento. En cambio, el sector menos d·inámico fue el -

de los cueros ( excepto calzado, ) cuya producción bajó, en los 12 meses, en un 

68.2%. Otros rubros deficitarios fueron los de: imprenta, editoriales y productos 

de caucho ( Ver cuadro XV ) • 

La producción minera, en el segundo semestre de 1970 y enero de 

1971, aumentó considerablemente. La producción del cobre aumentó en un -- -

10.3%; la producción del petróleo en un 5%; la del salitre en un 500/4 la del ca.!:_ 

:>Ón en un 5 .3% y la del hierro en un 1 .1%. 

No tenemos datos precisos sobre la producción agrícola, solo co~ 

·amos con las estimaciones del Ministro de Economía Pedro Vuskovic, quien cal

:ula un crecimiento de un 8% en la producción agrícola y de un 10% en la in-

fostrial. 

Los resultados de la política a corto plazo, aunque no son grand~ 

os, sf son favorables en casi todos los sectores. Estos planes resultaron éxitosos-
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ya que contaron con el respaldo de los trabajador~ tenemos también que $Ubrayar 

las oposiciones que fue,g~nando esta polttica en suAese~ol.vimiento y las tens~ 

nes ,creadas por ella·. 

En sfotesis, la evo ~VQC ión g,enera I de la evolución de la economia 

de este pertudo, junto_ con mostrar el cu"!"Plimiento de algunas tar~s fundament~ 

les que se habfan planteado, confirma el carácter transitorio de la polftic~ eco~ 

mica y la necesidad de avanzar en la transformación revolucionaria de la econo

mfa chilena para sostener -bajo nuevas formas- las orientaciones centrales que le 

definieron. 

4.1.4. Puntos débiles de la polftica a corto plazo. 

La primera tensión se generó cuando la producción chilena fué -

incapaz de responder a la demanda del consumidor. f sta incapacidad del sector 

productivo se debió a muchas factores: circunstancias climatológicas ( nevadas, 

terremtos como el del 8 de julio que dejó sin hogar a más de 150,000 personas, 

la erupción del Volcán Huemules el 14 de agosto esta erupción causó la muerte

de mucho ganado vacuno y ovino) el contrabando hacia los pafses vecinos y ta_!! 

bien 'con;ibuyó a esto la disminución en la producció de ciertas industrias, To

do esto creo muchas dificultades a I Gobierno de la UP. 

El Presidente Allende, enfrentando.las protestas por la escasez

aliinenticia, ordenó un severo control estatal sobre la distribución de los alimen 
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los y pidió la. formación de comités vecinales para que vigilasen que no hubiera 

Jbusos. Allende se vió obligado o racionar algunos alimentos y combustibles; fué 

;in duda el racionamiento de la carne lo que más afectó al Puebto Chileno. En -

:ontestación a los muchas protestas, Al lende dijo lo siguiente : " Si fuéramos un

XJeblo realmente revolucionario, si tuvierams conciencia nacional de este pro~!_! 

:no, oceptarfamos sin titubear que el Gobierno dijera : "durante un afio no come

-mos carne" pero con el refinamiento de un sed.>r social que tiene alto poder de 

compra, no lo podemos hacer todavfo, pues el pueblo dirfa que es un fracaso de 

flUestro régimen. 

11 lo cierto es que la burguesf a de esta Nación no puede dejar de 

-mascar come todos los dfas, sin importar que hay obreros que no la han comido en 

toda su vida, y la· burguesfa serfa incapaz de entender ese sacrificio, para que ~ 

un dfa todos los chilenos coman carne diariamente". ( 14 ) • 

Consecuencia de la primera tensión fue la segunda que aparece -

ante la necesidad de importar grandes cantidades de alimentos. 

El total de importación de todos estos productos, durante ·el pri-

mer semestre de 1971, fué de 120 millones de dólares; mientras que, durante el

segundo semestre, fué de 240 millones de dólares. 

Aunque concientes de los problemas originados por la polftica de 

corto plazo, tenemos que aceptar, quiárase o no, que ésta política fué exitosa -
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ya que logró superar las contradicciones de l!n perfo® muy difícil y complejo. 

Esta poi ftic.a también s,naló la nec"idad de asegurar transformaciones revoluc 

narias que produzcan nuevos condiciones de,vida para el Pueblo Chileno. 



4.2. POLITICA DE LARGO PlAZO. 
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4.2.1. Rasgos principales de la política de mediano y largo plazo. 

La política económica de mediano y largo plazo tiene un gran -

problema ya que muchas medidas todavía no se han aplicado por lo tanto no las 

podemos ver hasta sus últimas consec·uencias dando cabida con esto a un gran -

margen de variación ·que presenta la evolución de los hechos en la situación ac 

tual de Chile. 

Esta política pretende lograr una mayor independencia econó~i

ca, meta que solamente se podrá obtener a través de la nacionalización de las

riquezasbásicas del país mismas que se encuentran activamente en manos del capJ_ 

tal extranjero. En este mismó sentido la economía chilena tendrá que hacerse de 

nuevos mercados mediante la adopción de una nueva política de exportaciones -

e importaciones buscando con ello mayor independencia respecto de los merca-

dos tradicionales. El país tiene que aumentar sus exportaciones de productos m~ 

nufacturados y agropecuarios, lo que significaría pasar de 405 millones de dól~ 

res, en 1970, a 598 millones de dólares en 1976. Las importaciones·serían de -

un 500/o de biene intermedios, en 23% de bienes de capital, y un 27% de bienes 

'.de consumo. O sea, que las importaciones balarían de un 15.4%, en 1970, a -

un 13.6% en 1976. Otro objetivo es e·I de desarrollar una economía en donde

la participación popular fuese s·ignificdtiva. Esta política tiene como mira dar -
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empleo, en 1976, a unos 3,940.;000 trabajadores, lo que significa generar --

988,000 nuevos empleos por año. Esta polrtica pretende dar trabajo remunera!!_ 

do a 467,000 mujeres, con lo cual la -mujer chilena será incorporada al proc! 

so productivo. Tanto las mujeres, los trabajadores, comó los jóvenes, es decir, 

todos los sectores de la población Chilena particip::uán en el proceso de toma

de decisiones a través de los mecanismos de participación popular. 

Las medidas principales para el desarrollo económico de medi~ 

no y largo plazo apuntan a la formulación de una estrategia basada fundamen

talmente en seguir proporcionando empleo en forma masiva en seguir aumenta!!_ 

do los niveles de consumo popular y la reorientación de la producción hacia -

ese consumo. La viabilidad de esto radica, en la configuración de un área -

estatal que, bajo el control del proletariado y sea capaz de introducir los ca~ 

bios que ella presupone, particularmente a través de la reorientación de la es

tructura productiva y como requisito esencial, la participación de los traba¡a-: 

dores en su gestión y dirección en tanto ma_nifestación práctica del poder de -

nuevo tipo que debe obtenerse. 

Se ampliará el sector de la construcc:ión en un 5 .3°/4. Así tam

bién, la industria del papel, imprenta, muebles, aumentará su producción en -

un 66% y la industria de bebidas, tabaco, vestuario y cuero se ampliará en un 

52%. Los servicios públicos ( educac:ión, salud) aumentarán su alcance en un 
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57% en los ai'los de 1970 a 1976. Seqmpliaró en un 50% el sector de transportes 

y el de electricidad. la agricultura y la pescc:,i aumentarán su producción en un-

47%. Además de todo esto, será necesario modificar la producción de bienes ah~ 

ra con un disei'lo popular: es decir, todos los productos serán adaptados a las ne

cesidades del pueblo. 

Todo esto se podrá realizar gracias a que Chile podrá gozar ya -

del beneficio de los excedentes que antes salían del país. 

Se normará la entrada de capital extranjero en tal forma que este 

tipo de inversiones se traduzcan en un beneficio para la economía chilena. El -

capital extranjero debe subordinarse a las necesidades del desarrollo nacional,

cuyas directrices serán dadas por el proletariado. Con respecto a esto, Clodom...!_ 

ro Almeyda ratificó, en la reunión de la OEA efectuado en Costa Rica, que Ch_!_ 

le no estará en contra de las inversiones extranjeras, sólo se tratará de que es-

tas inversiones "deben cumplir con los objetivos de la política económica inte-

rior del país que los acepta, en uso de su derecho soberano a determinar sus pr~ 

pias normas. Si contra algo está Chile, al igual que la mayoría de los países del 

tercer mundo, no es contra las inversiones mismas, s.ino contra el papel que ellas 

han representado históricamente en beneficio de la potencia generadora de ~ap_!, 

tal y en perjuicio del país receptor". ( 15 ). O sea, ninguna economía puede -

pretender alcanzar una situación de autarquía, mucho menos en las condiciones 
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actuales de desarrollo de la economía mundial; lo cual es válido no sólo para -

las relaciones comerciales, sino también para los intercambios tecnológicos, fi

nancieros, etc. sobre todo en el caso de parses con un grado menor de desarro-

llo de sus fuerzas productivas. La única posición realista, es aquella de imponer 

al capital extranjero normas y restricciones que se traduzcan efectivamente en

que la entrada o permanencia en la economra naciona I de como resultado un -

aporte neto positivo. 

En pocas palabras,. podemos decir que esta política de mediano y 

de largo pi.azo tiene como principal objetivo provocar transformaciones irrever~ 

bl~ en la vieja estructura económica cor.i miras a un cambio total en toda la so

ciedad. En este sentido., encontramos en el programa de la UP la sigui ente afir

mación: "Las .fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su poli~ 

ca reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del cae_! 

tal monopolista nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construc-

ción del socialismo" ( Ver Programa de Salvador Allende). 

Sergio Ramos señala que el rasgo más característico de esta po!_! 

tica económica es el "quiebre de las formas tradicionales existentes de conduc

ción y la necesidad de la participación plena de los trabájadores1 en tocias las~ 

regs que ella contempla " •••••••• aquí hay algo más que magnitudes monetarias 

bay algo más que mecaniSIT!OS administrativos de control ••••••• esta política ec~ 
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nómica no se la puede entender mientras no se tenga en cuenta que en el la hay 

' 
un nuevo personaje que se llama pueblo chileno y los trabajadores organizados" 

( 16 ) • 

Si bien cada uno de los subtemas siguientes requiere para una c~ 

XJ I comprensión, de un análisis detenido y meticuloso, en las páginas siguhmte~ 

,os limit~remos a· mencionar las características generales de la política a media-

10 y corto plazo. 

4.2. l .1 • El empleo. 

Los objetivos de la política a largo plazo en lo que respecta al -

impleo, podemos sei'ialarlos asf: primero, se necesita aumentar la fuerza de tra

t0jo en Chile, pero para esto es indi~pensable crear nuevas plazas ( 402 mil nue 

·as ocupaciones). 

A la vez, para las personas que ya estaban en edad de trabajar -

ero que, sin embargo, no encontraban trabajo, es necesario crear otras 119 mil 

cupaciones más; y, por último, se promoverá el trabajo femenino. Si se desarr~ 

an los empleos femeninos nada más dentro de las familias que perciben de 1 a 2 

,eldos mfnimos, entonces se necesitarfa crear 467 mil nuevos empleos, lo que -

gnifica aumertar la proporción del trabajo femenino de un 26 a un 400/4 dentró

e la población activa entre los 15 y los 64 al'los. 

Más, para ello es necesario facilitar empleos femeninos creando -
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salas-cunas y jardines infantiles. 

La suma total de nuevos trabaje;s·:que se habrán de crea~ para --

1976, es de 988 mil. 

Necesidad de nuevos empleos entre 1970 y 1976. 

Miles de personas 

1.- Por crecimiento vegetarivo de la fuerza de trabajo 

2.- Por disminución del desempleo a una tasa fracciona! 

3.- Por creación de ocupación remunerada para la mujer 

TOTAL 

402 

119 

467 

988 

Proporción de la Población Activa sobre la población entre 16 y 64 años. 

1970 % 1976 % 

Hombres 

Mujeres 

TOTAL 

87 

26 

56 

FU ENTE : Resumen del Plan de la economía naciona 1. 

Nov. 1971 -1976Pág. 28. 

87 

41 

65 
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4. 2. 1 .2. La producción. 

Los productos que tuvieron más desarrollo en los períodos pasados 

como ya lo seí'ialamos con anterioridad, son los metales, productos químicos,. -

productos de mayor demanda en los estratos de altos ingreros, ahora como se pr! 

tende que la distribución del ingreso y el aumento de empleo ayude a los gru-

pos .de menores ingresos, esto hará que cambie la estructura de la demanda, así 

ahora habrá un mayor desarrollo de los productos indispensables, como son los -

alimentos, bebidas, vestidos, calzado, etc. 

El sector agropecuario, en cuanto a la producción se refiere, se 

necesito seguir el lineamiento adecuado para obtener el máximo de alimentos -

que sea posible por medio de la utilización de todas las capacidades del agro -

chileno y también por que se desarrollarán una labor conjunta entre el agro y -

la industria, esto ayudará a una especialización relativa de los cultivos. 

Ahora bien, la producción de cereales como el trigo, maíz, av! 

na, arroz, cebada, etc. deberá crecer en un 31% entre 1970 y 1976 aún cuan

do el área sembrada solamente aumentará en un 2 .2% ( se sembrará de 967 .700 

has. que había en 1970, a 989 mil hás. en 1976.) Es así que se planea por -

ejemplo que el trigo, deberá ocupar una área de 675 mil hás. ( en cambio en -

1970 se utilizará 740 mi I hás. ) y no obstante esto debe aumentar su produce ión 

en un 10%. También la producción del maíz crecerá en un 92%, la avena en -
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un 60%, la cebada en un 56% y el arroz ~n un 70%, Estas producciones ayuda

rán a substituir las importaciones de más de lOp mil toneladas de trigo, 100 mi 

toneladas de mdÍZ y 36 mil toneladas de arroz que hasta ahora se tienen que i1 

portar. La producción de papas, en 1976 se acrecentará en 967 mil toneladas, 

sea el 42. 7°/4 más que en 1970 0 

También la producción pecuaria tendrá un gran desarrollo en -· 

1976, asf se planea que para 1976 se produzcan 149 mil toneladas. de carne de 

bovino, 44 mil toneladas de ovino y 56 mil toneladas de porcino, 10 mil tonel, 

das de aves, 1 .627 millones de litros de leche y 1.589 millones de huevos. 

Pasando al sector minerc;, seiialaremos que se prevee, para fines 

de 1976, que la producción total de cobre será de un millón 130 mil tóneladas 

métricas de cobre fino. El cumplimiento de este objetivo demanda una inversió 

de 945 millones de escudos. La meta de la producción del cobre se traducirá er

un ingreso de divisas de más o menos de 1 .200 millones de dólares, consideranc 

que el preci.o base sea de50/cts. por libra. Para el ár·ea de propiedad naciona 

zas:la ( incluyendo Exótica y Andina) se ha proyectado para 1976 un total de -

883 .500 toneladas de cobre fino. El mayor aporte de este total se originará en 

el grupo norte de las empresas nacionalizadas, )as cuales son.Chuquicamata, -

Exótica y El Salvador. 

Ahora bien, tanto en Chuquicamata como en la mina Exótica sE 
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proyectó en un principio que la producción serfa de 26 mi I toneladas diarias de 

mineral pero debido a problemas tecnológicos en 1972 solamente alcanzó la pr~ 

ducción a 16 mil toneladas diarias. Esto obligó al Gobierno de la UP. a repla~ 

tearse la utilización de la antigua tecnok,gía ya instalada en esas minas. 

Al plantearse los problemas tecnológicos en algunas minas, se --

pensó en~onces que seria necesario una fuerte inversión en la reparación de equ.i_ 

po e instalaciones fXl ra mejorar la productividad. Además se están haciendo es

tudios tecnológicos a fin de lograr una mayor recuperación, de la producción -

del mineral, así los nuevos procesos que serán instalados permitirán alcanzar una 

producción de 280 mil toneladas de cobre al ai'lo. 

La política de ENAMI se ha centralizado en las tarifas. Esta po

lítica de las tarifas se fijará en forma independiente del precio del cobre en el -

exterior, en escudos y de acuerdo a los costos ·actuales de producción. La EN~ 

MI también se ha preocupado en revisar el sistema de regalías que en algunos c~ 

sos era 500/4 del valor de la producción, la ENAMI las fijó en la actualidad en -

un valor entre· un 2 .5% a un 14% del valor de venta de mineral, dependiendo e.!. 

to, claro está de las instalaciones que existan,. Además la ·ENAMI ha desarroll~ 

do una política crediticia que debe estar encaminada al logro de una estructura 

(* ENAMl 1 Empresa Nacional de MinerTa, es una entidad formada en marzo de -
1960 a través de la fusión de la Caja de Crédito Minero y la Fundición Paipo
te, tiene como actividad fundamental el desarrollo de la minería en general). 
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más nocional, se ha determinado un monto máximo que solamente se otorgará -

previo estudio de ENAMI, con esto se busca un mayor control por parte del Es

tado, o sea a través de los créditos el est(!do pasará a controlar aquellas empr! 

sas que son necesarias para el desarrollo del sector. 

El plan de prowcción del área de propiedad social de la mine

ría del hierro, se elevará a 11,419,000 toneladas de hierro. 

Debido al grave problema ocupacional debido al deterioro de lo 

actividad salitrera, se hace indispensable realizar un esfuerzo planificado a fin 

de dar dinamismo y orientación a la actividad conforme a objetos planificados.

Los programas de esta actividad estarán orientados a lograr el máximo de redu=. 

ción en los costos de la producción del salitre y a una diversificación en la i~ 

dustria salitrea que permita el aprovechamiento de otros subproductos del se litre 

El monto de inversiones en este sector para 1971-1976 será más o menos de 312 

millones de escudos; pero se pretende que el volumen de exportaciones de 197l 

significará en ingreso de divisas de 38 millones de dólares. 

Uno de los primeros elmentos que se tomó en cuenta para la pi~ 

nificación de la producción industrial fué el cambio que se producirá en el co! 

sumo familiar de los distintos sectores de la población ya que se calcula quepo 

haber un aumento en los ingresos de la población, el aumento de personas rem~ 

neradas por hogar, se calcula un cambio, significativo en la composición del -
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consumo de cada sector. Tomando en cuenta los datos antes mencionados se cree 

que se desarrollarán más los productos de primera necesidad y así se espera que -

el grupo constituido por alimentos, tabaco, textiles, vestuario, calzado, y ha

brá una baja en los productos que adquirían antes los sectores más remunerados. 

Se crearán una serie de industrias destinadas a satisfacer masiva 

mente los carencias o necesidades del consumo popular. 

También se planea impulsar al grupo que comprende: muebles -

papel, loza, ceramica, etc, consi.derando las necesidades de equipo para el h~ 

gar. Este impulso deriva del programa de la vivienda. 

4.2.1.3. Vivienda. 

La UP. recibió. un déficit de 585,058 viviendas ( diciembre de -

.¡ 

1970 ). Se ha planeado que para 1976 existan 594,125 viviendas, con una su--

perficie total de 37,282,07 M2. o sea, en promedio anual, se deberán constru

ir de acuerdo con el plan programado 99,020 viviendas con un total de 6;213, 

670 M2. 

De 594, 125 viviendas se consideran que de éstas: 431, 196 deben 

ser urbanas y 162,929 deberán ser rurales, repartidas a lo largo del país. 

El costo anual estimado para poder d~rrollar el plan de vivien

da es el siguiente : 

1, 669,550 M2. en viviendas urbanas de extensión a Eº 1,058 el M2.; Eº 



206 

1.766.383.900. 

2.722.500 M2. en viviendas urbanas de altura a Eº 1.275 el M2; ----------

E" 3.471.187.500. 

1 .821.630 M2. en viviendas urganas rurales a Eº 740 el M2; Eº------------

l .348 .005.200. 

Total : Eº 6.585.577600 que equivale a Eº 4.951.562 .105. 

Se considera que el 85% de las cifras anteriores deberán ser fac..!_ 

litadas por el sector público. 

Salud. 

Se plantea la necesidad de descentralizar y democratizar el Ser

vicio Nacional de Salud, con el fin de mejorar el rendimiento de los recursos

disponibles, la calidad y la atención. Se buscará que el trabajador tenga a la -

mano tanto como atención médica adecuada como instalaciones y locales propios

para desterrar muchas enfermedades existentes en <Shile. Los programas de salud 

estarán orientados fundamentalmente a la prevención, fomento y recuperación dE 

la salud de las personas. 

4.2.1.4. Educación. 

La educación dejará de estar diri.gida a objetivos que no tienen-· 

ninguna vinculación con las necesidades reales de la población con e.1 fin de quE 
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la educación participe realmente en el mejoramiento social y económico de Ch_! 

le. 

Los objetivos del Programa de Educación para 1971-1976 se pu! 

~en resumir de la sigui ente manera : 

a) Incorporación plena de todos los niños al ciclo básico de la -

-enseñanza • 

b) Acabar con el analfabetismo. 

c) Mejoramiento del grado de eficiencia de todos los medios del 

istema educativo • 

• 
d) Ampliación y diversificación de la enseñanza principalmente 

1e las carreras técnicas. Hacia 1976 se espera atender a 4.457.400 personas en 

1 sistema educativo ( 40%) de la población total del país) Esto también requ~ 

irá de un programa de construcciones escolares y también se tendrá que analizar 

na política de recursos humanos que asegure la situación adecuada de los alum-

os. 

4.2.1.5. Objetivos de la Unidad Popular a dos Años. 

Sergio Ramos, en relación con los objetivos de mediano y largo -

1azo, señala ; "las orientaciones principales para eldesarrollo económico de -

ediano y targo plazo apuntar.i a la formulac;ió.r, ~e una es,trategia basada funda

entalmente en seguir proporcionando ~mp!eo ~n forma. masiva ( también se hace 
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en la polftica a corto plazo) en seguir aumentando los niveles de consumo pop~ 

lar y en reorientar la producción hacia ese consumo. La viabilidad estricta

mente económica radica en la configuración de una área estatal, que, bajo el -

control del proletariado y sus aliados, sea capaz efectivamente de introducir -

los drásticos cambios que ello presupone, particularmente a través de la reorie!!_ 

tación de la estructura productiva, la acumulación de capital domioonte en elle 

y, como requisito esencial, la participación de los trabajadores en su gestión y 

dirección, en tanto manifestación práctica, del poder de nuevo tipo que debe· 

obtenerse ( 17 ) • 

Ahora bien, como no podemos señalar los logros de esta polfticc 

de mediano y largo plazo, ya que estos resultados los tendremos que ver y anat 

zar hasta 1976, entonces nos conformaremos con señalar aquf los objetivos ya I! 

grados por el gobierno de.la UP durante sus dos primeros ai'ios: 

lo.- La Gran Minerfa del cobre, la wal ofrecia el 55% en di~ 

sas, dejó de ser manejada, disfrutada, gozada por las empresas Anaconda y Ke 

nnecott; también fueron estatizadas la Gran minería del hierro y la del salitre. 

2o·.- La banca, la cual centralizaba el 45°/4 de los depósitos y 

el 53% de los créditos ·en escudos, pasó a I sector estatal. 

Jo.- Se htrn expropiado y traspasado a los campesinos 4.800 p 

dios, los cuales representan más del 45% de las tierras de riego del pa"fs y el 
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35% del total del terreno agrfcola. 

4o.- También se han estatizado la planta siderúrgica de Huach..!_ 

?ato, {dela Compañía Chilena de Electricidad) que era filial de la American 

-=oreing Power Company ) y de la misma manera, se ha intervenido la Compañfa 

~e Teléfonos de Chile de la lnternational Telegraph and Telephone Company --

{ .I.T.T. ). 

5. - Se ha disminuido las importaciones de productos que prove

nían de los E.U.A. de un 370/4 a un 12°/4 y al mismo tiempo se ha aumentado la 

importación de productos provenientes de países latinoamericanos del 20% al --

34% y de los países socialistas, de 0.5% al 12%. También en estos dos años en 

::¡ue la UP se encuentra al frente del Poder Ejecutivo ha aumentado la produc -

::ión industrial ya que por ejemplo si analizamos las _tasas de crecimiento durante 

el Gobierno de Freí, fué de 3.8% y en los primeros meses de 1972 f_ué de 9.1%. 

La desocupación ha bajado, ya que en Santiago se observa 'una baja de 8% al ---
3% ( Gobierno de Frei ) ( 1972 ) En Concepción y Ta lcahuaro del 10% y en Lo

fo y Coronel del 15% al 10%. Los sueldos subirán ostenciblemente en 50%. En -

estos dos años la tasa de crecimiento anual de la enseñanza ha sido del 18% y

~e· la universitaria del 35% disminuyendo por consig~iente·el analfabetismo de 

un 12% a.l 10.8%. 

Pero a pesar de todos estos factores positivos, también los hay -
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negativos, como .pudimos observar en los distintos p.~iq~icos qu,e nps.prop,orci~ 

naron de la situación chilena como por ejemplo el cons~:1710 aum~~tó per- cp.pitc 

en un 40. 100/4 en 19,71 -y en. 1972 en 7. 9°/4, ~s" ~!",º la prpducción no creció 

al parej9 de la demanda, existiero.ri :Y existen lJ~ gran. déficit. Est~ déficit d.iQ 

lugar a un gran desabastecimiento y una inflació.n monetaria y esto dió pie par 

qu~.se. incrementara el mercado negro. Ahora bien, estos fenómenos no son -

,(luev9s .en Chi)e, son !os efectos que se seguirán sufriendo, ya que son los mal, 

her,~dac;:los. de. una estructura que hasta entonces regfa a Chile, y hasta solo do! 

años se está rompiendo. 

Ya para terminar, podemos señalar que el problema que caract! 

riza y define la situación de transición en chile es el problema del poder y la 

forma en que el está planteado. Su expresión en el terreno de la economfa set 

cuentra en el programa de Salvador Allende cuando dice: "Las fuerzas popular 

unidas buscan como objetivo central de su polrtica reemplazar la actual estruc 

ra económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y ex· 

tranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo". 

Es decir, la definición fundamental se encuentra en la transfor· 

moción de la estructura misma de la economfa, para lo cual el criterio orienta 

dor más importante es la constitución de un área estatal dominante. En torno a 

esta directriz gira la perspectiva de transformación económica y en ella se en 
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cuentra la base para dar las primeras pasos hacia el cambio de las relaciones de 

produce ión copita lista. 

La intencionalidad de estas transformaciones estructurales es, --
' 

en el terreno de los enfrentamientos políticos, "abrir paso a una nueva correla

ción de fuerzas", lo que encuentra su expresión concreta en un doble efecto -

que ellos provocan. De una parte debilitando el sistema de dominación existen

te sobre la base de "destruir la base material de apoyo", impulsando la parti:cip2 

ción educación y organización popular, dándole el carácter de un compromiso -

masivo a este programa de transformaciones. 
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4.2.2. La Participación. 

La participación del pueblo y del Estado. 

La palabra participación la podemos definir como "tener parte -

en una cosa o tocarle algo de ella", pero a nosotros tn este c:JpÍtulo nos inter.:. 

sa definir la participación como "la integración de los trabajadores al proceso -

de dt:cisfones y como germen del poder popular" ( 18). En otras palabras, ente~ 

demos el término participación como nombre del hecho de que los trabajadores ~ 

men parte en los procesos en los cuales se toman 9ecisiones, este hecho ts inter

pretado como un germen del poder popular. 

La participación es una cuestión socio-política que hará posible -

la consolidación de todos los cambios en el sistema económico y social de Chile. 

Esto repercute en la oportunidad que tienen los trabajadores ahora, para tomar -

algunas decisiones y para reafirmar que se lleven a cabo e.n la vida cotidiana las 

decisiones tomadas por ellos. 

Según Marta Harnecker esta capacidad de decisión se pueden 

ejercitar en 2 niveles: 

a • ) en la planificación económica nacional, regional y sectorial. 

b • ) en la dirección de las empresas de las áreas social y mixta ( 18 ) • 

E:.I primer nivel es el que alude a la participación del obrero ya -

como una clase en sí. Este punto tiene como objetivo que haya un acoplamiento 
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entre las decisiones de los obreros y del gobierno; es decir, tiene que haber una 

coordinación entre los trabajadores y el Estado para poder tomar decisiones sobre 

la planificación de la economfa nacional, regional y sectorial. Ahora bien, todc 
\ 

está apoyado en las organizaciones sindicales, en la CUT, en el Consejo Nacio -

• nal de Desarrollo, DEPLAN, etc. En relación al segundo nivel ya el Programa B~ 

sico de la UP, lo tiene muy definido cuando señala que"Respecto de las e"l>resas 

~el Sector Público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben co! 

tar con mandatarios directos de sus obreros y empleados". Ver el Programa de S~ 

vador Allende). ( Ver cuadros XVI y XVII ) • 

En Chile, hoy en dfa, el sentido de la participación es principa! 

mente polftico, significa la intervención de los obreros en el sector de la produ~ 

ción y en el de la distribución. Pero podemos preguntarnos (. cuándo sabremos -

que un sector tendrá una dirección obrera y cuándo no?·. Este problema podemos 

resolverlo diciendo que será dirección obrera cuando los trabajadores puedan su

peditar las condiciones de producción y reproducción del sistema. La participa

ción viéndola desde el punto del plan de la estrategia para que los obreros obte! 

gan la totalidad del poder, es nada más una integración a decisiones cuestiona -

nadoras del sistema y cuyo encausamiento se asegura conquistando la dirección • 

polftica. 

Según el Programa de la UP la Única definición de participación 
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es aquel la formulada como "la participación de los trabajadores en las utilidades 

de la empresa" • O según el programa de la U .P. los trabajadores participarán en 

las utilidades de lqs empresas. Cualquiera que sea el monto que, por concepto -

de participación de utilidades, recibe el trabajador, ésto funcionará como un in

centivo para el incremento de su rendimiento y, en consecuencia, de la produc

ción de cada empresa. Además, de esto forma el pueblo aprenderfa a luchar por -

un derecho de participación, aprenderá a organizarse para luchar por un proble

ma específicos y aprenderá a ejercer sus derechos tan prondo como gane pora ni-· 

el ejercicio de los mismos. 

La UP, desde el poder Ejecutivo, abre los caminos para que las -

masas puedan participar; esta participación es realizada a través de los represen

tantes de trabajadores en la administración de las empresas a través de las Jap -

( Control de la distribución ) • 

Ahora bien, este tema lo tenemos que dividir en tres partes, para

facilitar su estudio : la participación del Estado, la participación de los trabaja~ 

res y la participación de los demócratas cristianos. 

La participación de la DC. adopta caracteres especiales en la m.! 

dida en que asigna una diferente forma de participación en la estructura económ_! 

ca, tanto para el Estado como para los trabajadores, modificando con el lo la po

lftica trazada por la UP. 
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El Esfado en Chile como en cualquier país de América Latina -

juega un papel muy importante dentro del país; ya sea por la capitalización de 

los ingresos del comercio exterior ya sea por su participación en el sistema pro

ductivo. 

Ahora·bién~ una de las características del capitalismo monopo

lista la ~ncontramos cuando el Estado se supedita, se sujeta a los monopolios i~ 

ternacionales, como actitud concreta de la unión entre la clase dominante chile 

na y la gran burguesfo extranjera. Lo que la UP trata de hacer en este renglón, -

es acabar con este capitalismo monopolista ; tratar de ocabar con él en la med_! 

da que lo que integra al área de propiedad social no es como en los sexenios ~ 

sados, "sino que lo que se incorpora al área de propiedad social obedece al cri

terio de controlar los centros estratégicos de la economía •••• y no se real izan -

en beneficio de los intereses de la burguesía, sino en contradicción con estos -

intereses y contra la voluntad de la burguesía. Porque una vez completada en -

lo esencial el área de propiedad social se crean las condiciones materiales para 

establecer la ·planificación socialista ••• " ( 19 ) • O sea, la constitución de una 

área social dominante, constituye la base para afianzar lo alianza de clases en

tre el proletariado y la pequef'la y mediana burguesfa, lo que encuentra expre-

sión e n la mantención del área de propiedad privada de la economía y la redef_! 

nición de sus relaciones con el área estatal. 
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El Estado participa en la estructura económica por medio del "C~ 

mité Ejecutivo Económico" este Comité estará formado por·el Presidente de la R! 

pública de Chile, el Ministro de Economía, el Ministro de Hacienda y el Secre

tario de Estado. ( Ver cuadro XVIII ) • 

El Comité arbitrará sobre casos específicos en cuanto institucio

nes como el Banco Central, la Secretarfa Ejecutiva de Relaciones Económicas -

Externas ( SEREX ) Dirección de Presupuestos, ODEPLAN y otras. Como se ob-

serva en el cuadro No. XIX se trata de agrupar las actividades ministeriales por 

sectores; y así, en el diagrama están señalados con líneas negras todos los sect~ 

res que dependen directamente con el sector económico y en cambio están sei'ia

lados los sectores con líneas punteadas en donde no dependen directamente del

sector económico, como son el Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Trab~ 

jo; estos Ministerios pueden muy bien permanecer bajo las directrices del sector 

social. ( Ver cuadro XI X). 

Participación de los trabajadores según la UP. 

La socialización de las empresas se ha logrado por medio de ne

gociaciones de diferente tipo, pero eso sí, sie111>re está detrás la mobilización -

de los trabajadores en apoyo de esta política. 

El concepto de "E111>resa de Trabajadores" surgió en Chile en --

1948 cuando Julio Silva Solar y Jacques Chonchol publicaron un libro donde se 
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subrayaba que en Chile se tenfa que abolir la división entre trabajo y capital -

dentro de las empresas. 

Hay varios organismos en los cuales los trabajadores participan -

desde que subió al Poder Ejecutivo Salvador Allende: 

1 • - "La Asamblea de trabajadores de la Empresa 11 , la cua I entre otras activida

des, tiene como las principales: discuti,r los proyectos y la lfnea que va a seguir 

la empresa en materia de producción; escoger, votar por los representantes de-

los trabajadores ante el Consejo de Administración; sel'lalar la política de sus r! 

presentantes en el Consejo de Administración, etc. 

2.- "La Asamblea de Unidades Productivas", sus actividades principales son: -

nombrar los que van a formar el Comité de Producción; estudiar la pal ítica de le 

empresa en cuanto la produce ión se trate; fijar la poi itica de sus representan

tes, etc. 

3.- 11 Consejo de Administración", son los principales cuerpos directivos de las 

empresas, están formados por representantes directos de los trabajadores de la e~ 

presa y por uha representación estatal. ( los trabajadores que formen este Cons! 

jo f'.10 deben ser designados por ni,ngún sindicato sino por votación directa y se-

creta ) • Este organismo es el que sel'lala la participación de la empresa, apoya

.do en la política económica nacional. 

4.- 11 Comité coordinador de Trabajadores" ·este organismo tiene que analizar y 
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·les solución a los problemas planteados por el Comité de Producción de las d.!_ 

ione~ o departamentos; ayudar a coordinar a los trabajadores representantes -

11 Consejo de Administración, según las directrices marcadas por la Asamblea -
• 

Trabajadores de la empresa. 

Es importante también la participación del campesinado, es im-

·tante su participación en el nivel de responsabilidad en las decisiones para la 

nducción del proceS0 de cambio en las estructuras del agro. Jacques Chonchol 

'iala que es muy diftcil llevar a la práctica el que el campesino se responsabi

e de su participación, ya que este campesinado "tiene actitudes y posee val~ 

culturales propios de una sociedad construida sobre la base de la dominación 

:ial capitalista, contraria a los fundamentos de una sociedad socialista. O sea 

necesitan encontrar los mecanismos a través de los cual es esa participación se 

ga efectiva". ( 20). 

En el terreno de la política agrfcola se han creado "Los Centros -

Reforma Agraria". Estos Centros tienen como objetivo el que el campesino se 

;ponsabilice ·de su producción, de la distribución de sus productos y de las obras 

:Jlizadas en el campo. Y asf toda medida que se pretenda tomar en .los ejidos -

en las provincias será discutida por los propios campesinos a través del Consejo. 

·También tenemos la "Cooperativa de Asignatorios" la cual está -·· 

nstituida por un conjunto de productores independientes que se unen en la pi~ 
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nificación de la producción llevando a cabo un plan único de explotación. 

La "Cooperativa de Servicios" se trata de· una-organización de 

pequeños agricultores que se unen para ciertas tareas productivas (•compra de 

sumos, comercialización etc. ) 

Dentro del sector de la distribución se crean las Jap. (Juntas, 

Abastecimiento y Control de Precios). 

Las Jap no es un organismo nuevo en Chile, tiene sus antecede 

tes desde 1939 cuando el Decreto 520 establece por vez primera las "Juntas dE 

Vigilancia" destinadas a velar por el comercio. Con el gobierno de la UP. es 

organismo a partir del 20 de Enero de 1972 adopta una nueva modalidad estanc 

precedido por Gladys Demierre. Estas organizaciones surgieron porque al fre· 

narse el alza de los precios, la disminución en el desempleo, el aumento del F 

der adquisitivo ha hecho que la producción no pudo ser capaz de responder a 1 

fiebre de consumo y fué así como el gobierno de la UP tuvo que restringir la o, 

ta sobre todo en artículos de consumo popular; además la reacción ha ayudado 

A la escacez mediante la especulación y el acaparamiento. En estas circunsta, 

cias, las dirigentes del "Centro de Madres y Juntas de Vecinos" invitaron a PE 

dro Vuskovic, entonces ministro de Economía, para que se controlase los preci 

y el abastecimiento de las mercancfas. 

Estas organizaciones deben vigilar el rápido despacho de las Ór 
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nes de los comerciartes así como de las entregas. Además tiene que inspeccionar 

porque se cumplan con disposiciones oficiales én cuanto a precio se refiera; o -

sea, tiene por un lado·que reducir los problemas de abastec:imiento y por el otro 

controlar lós abusos que cometen' los comerciantes ~n los.precios de los produc -

tos. 

En resumen; " Las Jap~, obedecen a una situación histórica que 

se traducen en el surgimiento de una coalición de izquierda que se propone ini

ciar la construcción del socialismo en Chile, cuyo gobierno ha aumentado la c~ 

pacidad de compra de los trabajadores a niveles nunca alcanzados hasta ahora, -

y que busca desarrollar el poder popular hasta producir la transformación en el -

carácter de clase del Estado". ( 21 ) • 

La participación del Estado y de los trabajadores, vista por la democracia cris-

tiana. 

El gobierno de la UP envió el 10 de Octubre de 1971, a la Cá-

mara de Diputados, un proyecto de ley con el fin de precizar las tres áreas de -

la economía { Estatal Mixta y Privada), entonces los senadores Hamilton y Fuen 
' -

tealba, enviaron irrnediatamente otro proyecto al senado. 

En este proyecto enviado por Fuente alba y Hamilton, además de 

crear una área social formula la manera en la que debe participar el trabajador 

y crean lo que llaman ( Empresa de Trabajadores). En este proyecto de reforma 



222 

constitucional, se establece en el área social a muchas empresas. Las empresas

que pertenezcan a esta área el capital no pertenecerá a los trabajadores, sino -

que estos solamente deben tener los beneficios de.las utilidades; en otras pala-

bras: "El uso y goce de patrimonio sin considerar para ello de quien es la propie 

dad pertenece ·a los trabajadores, los que tienen la administración y se hacen -

dueftos de las uti I idades sin perjuicio del pago del interés o renta del cap ita 1 ••• 

• • • 11 ( 22 ) • 

Para los senadores Hamilton y Fuentealba la diferencia entre área 

social y la e!¡tatal no se basa en el problema de la propiedad, sino en que, " En

el área social la empresa o la actividad no es administrada directamente por el -

Estado sino por los trabajadores que en ella laboran ••• 11 ( 22 ) • 

Podemos preguntarnos ahora ¿ Qué caracterfsticas tiene la Empr!_ 

sa que apoya la democracia cristiana?. Primeramente, las empresas que la dem~ 

cracia cristiana sugiere en su Proyecto constituyen una especie como de "Unida

des económicas administradas por los trabojadores que en ellas laboran". Aqúí el 

vocablo "Trabajadores", no está especiUcado, está definido de una monera muy 

amplia, en el sentido, que en él se incluyen todas las personas que desempeñan

algún esfuerzo sea este manual o intelectual. Además serán repartidos los exce

dentes entre los trabajadores de la empresa; aquf el concepto II excedentes II o -

"ganancias", esta definido como el saldo que queda luego de descontar de las ---
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entas totales los costos por conceptos de materias primas, impuestos, interés -

el capital etc. Los trabajadores de la empresa gozan colectivamente del usufru~ 

> de los activos de la empresa, sin ser propietarios de los mismos, en el sentido-· 

e que no pueden destruir.lo o venderlo. Existirá en estas empresas libertad de e~ 

leo. Todos los participantes tendrán que preocuparse y responsabilizarse de la -

1archa de la empresa. 

Después de observar esta serie de características de las "Empre-

Js de Trabajadores", nos damos cuenta, que surgen en este planteamiento una -

?rie de problemas, como los siguientes: En primer lugar, el problema de la ce-

rntía, ya que como, se va a •tratar de aumentar el excedente por trabajador,

ª diferencia del intento de maximizar el excedente total ), lleva esto, a la uti 

zación de un alta relación capital-trabajo, pero de esta manera, los administr~ 

ores y los trabajadores mismos advertirán que esta relación capital-trabajo, sig-:· 

ifica alta productividad de la mano de obra y esto conduce, o a no ampliar el -

Úmero de trabajadores más allá de un límite determinado o a que cese un gran -

Úmero de los· trabajadores • 

En Jo relativo a sus derechos labora les, sindical es, están regidos 

::>r las disposiciones del Código de Trabajo y esto significa en hechos concretos, 

ue cuando el trabajador se retira en forma voluntaria o muera, no tendrá más d! 

~cho que los que deriven del contrato de trabajo y del último balar:i-:e de la em-
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presa. 

No debe haber una participación mayoritaria de traba¡adores e 

la empresa, ya que esto produciría una serie de presiones de origen externo e 

interno y de muy graves inconvenientes para la buena marcha de la empresa. f:: 

trabajador debe invertir en otros rubros, la parte de utilidades que le pueda ce 

rresponder; porque así se protegen los riesgos inherentes a todo negocio divers 

cando su patrimonio y capital izando a su vez otras fuentes de producción y de 

trabajo: Nos encontramos aquí con un problema, ¿Quién tiene derecho a la p 

ticipación?; o sea según el Proyecto el obrero más antiguo solamente habrá ce 

pitalizado más a través de bonos que den un cierto inter~ fijo y nada más; es 

cir, tanto el trabajador antiguo como el nuevo participarán en la administracii 

de los frutos, ganancias, de idéntica manera: los dos son trabajadores. Y ya p 

último, no se puede ver al accionista como un elementos ocioso ( pues no son 

bajadores de la empresa) ya que sus acci:iones solamente representan un trabaje 

pasado que fué ahorrado. 

En el proyecto de la democracia cristiana también se propone 1 

cración del Fondo Nacional de Empresas de Trabajadores ( FET ), este organisr 

va a actuar como .un mecanismo financiero,. pqra la transformación de las empr 

sas capitalistas a empresas de trabajadores¡ tiene además, la función de contre 

lar La Empresa de Trabajadores, a fin de que cumpla con sus obligaciones con 
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respecto al capital y pagar sus intereses; también tiene obligación de proporc.io 

nar asesoría técnica, etc. También se propuso crear la Asamblea de J rabajado

res elegidos por la Asamblea. la Asamblea debe discutir y aprobar los planes -

de la empresa, de acuerdo con·los lineamientos establecidos por CORFO. 

Resumiendo, este proyecto de ley, enviado por la democracia -

cristiana al Congreso, sugiriendo crear el 11 ( Sistema Nacional de Autogestión 11 

tiene un origen netamente político; este proyecto surgió de las frustadas conver

saciones de la UP con la democracia cristiana a propósito de los vetos presiden

ciales a la reforma constitucional. los democrata-cristianos subrayan que, en -

las empresas propuestas por la UP son los trabajadores quienes eligen a sus repr~ 

sentantes que integrarán el Consejo de Administración, e este Consejo a su vez 

nombra a I gerente; en cambio en la Empresa de Autogestión, los trabajadores -

eligen tan solo a la mitad del Consejo cabiendo al Estado nombrar al gerente. -

la Democracia Cristiana subraya que· es el Estado quien debe tener el poder de -

' 
las empresas, pues si los trabajadores son quienes los tienen el poder de sus em-

presas, se promuebe una especie de interdependencia entre el Estado y los tra~ 

jadores, o sea, según ellos, en caso de conflictos, estos se dan entre partes con 

poder más o menos equilibrado y si no se produce este control ( Estatal ) desde -

arriba, los trabajadores pueden ser condue.idos por una minoría, la cual tiene

poder para presionar al Poder Ejecutivo. Este sistema propuesto por la Democr~ 
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cia Cristiana solamente permite consiliar el pensamiento capitalista dando nada 

más una imagen progresista. 

Ahora bien, ya para concluir podemos subrayar que en la actual 

etapa de fo lucha política chilena, el control sobre la banca privada, la hacio

nalización del cobre, la liquidación del latifundio, etc. son medidas que corre! 

penden por entero a los intereses del proletdriado, tanto más cuanto que la reor

ganización que ellos suponen se asiente en la directa intervención de la clase -

obrera en la dirección de cada una de las empresas en totales, y sobre el conju!:!_ 

to de ellos avanzando así desde ya hacie el control de la producción por el pro

letariado. 
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4.2.3. ·Polftica Exterior. 

T retándose-de distribuir y superar un sistema social marcado con 

un carácter seflaladamente dependiente, es obvio que las primeras medidas con

cretas tengan por objetivo el socavar y restar poder a la base material de ese s~ 

tema. Estas medidas de ataque a la base material de sustentación del antiguo r! 

3imen, se concretan, en el caso espectfico de Chile, con el enfrentamiento a t~. 

da forma de coloniaje, dominación, explotación, acumulación exterior e interior 

social. El intento de legislación de los monopolios y los latifundios y el cambio

~e política para con él capital exterior, son sólo algunos de las pasos dados por

:hile en ese sendero. 

Paralelamente a esta nueva política económica y social tiene -

~ue desarrollarse una nueva política exterior acorde con los objetivos de indepe~ 

~encia en todos los terrenos. La política exterior del país no es sino la expre-

;ión de su política interna •. 

La nueva política exterior de la República Chilena tiene por obj! 

o central la afirmación de la plena autonomía de ese país tanto en el aspecto -

~onómico como en el político. Esto nueva política externa significa un viraje-

1otorio en relación con lo anterior política exterior chilena. 

Acorde con el objetivo antes sei'ialado los rasgos generales de esta 

,ueva política son los siguientes: 
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En relación con el logro de una mayor independencia nacional SE 

destaca una porción de defensa activa de soberanía chilena. Algunas medidas

concretas de este medio político son: La denuncia de la O .E .A. como un inst~ 

mento agente en manos del imperialismo norteamericano y· la propuesta del nue

vo organismo que realmente se presenta a los países latinoamericanos; la r.ev i -

sión y. el deshaucio de todo tratado o convenio que habiendo susitado chile, lim~ 

ta su soberanía ( en concreto las tratados de ayuda mutua y·asistencia recíproca 

firmados con. los U .U .A. ) ; el rechazo de todo empresario y ayuda foránea que · 

limife la soberanía_-nacional y/o afecte los intereses del pueblo, el repudio y le 

impugnación a los trabas impuestas a las materias primas de exportación por parh 

de los países interesados en limitar los relaciones culturales de Chile para con -

los otros paíese del mundo. 

Atendiendo al punto de la solidaridad internacional y el apoyo -

a toda política libertina, Chile se dispone a: apoyar toda lucha de liberación dE 

los países oprimidos en contra del capitalismo internacional; ser solidario .con t~ 

do intento de construcción de un socialismo revolucionario; condeaar toda forme 

de colonialismo o neocolonialismo y reconocer, como validas, las luchas por la

libertad; proseguir toda forma de agresión política y/o militar por parte de las -

potencias imperialistas; estrechar los lazos de amistad y solidaridad con los paí -

ses socialistas, apoyar toda lucha antimperialista, defender la autodeterminaciór 
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~e los pueblos como la condición básica de la conciencia internacional, estable 

:er relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, sin distinción de po

ición ideológica y política, sobre la sola base del respeto irrestricto a la autod!:_ 

erminación y defenza de los intereses del pueblo chileno; crear un fuerte senti

o latinoameri can ista. 

Todas las anteriores finalidades fueron rectificadas por e I preside~ 

:! Al I ende en el primer informe de su gobierno. ( Ver Primer Informe Anua I de -

;obierno ) • 

Veamos ahora el desarrollo de esta nueva política internacional. 

4.2.3.1. Política con el resto de los países Latinoamericanos. 

Tanto el gobierno chileno como su pueblo consideran que es nec!: 

rio, indispensable que los pueblos latinoamericanos se unan, se ayuden, se pr~ 

jan ya que la cultura, la lengua, su destino histórico los une fraternalmente .

lende declaró el 4 de diciembre de 1972 ante la ONU. sobre este renglón que: 

'.hile no está solo, no ha podido ser aislado ni de América Latina, ni del resto-

1 mundo. Por el contrario, ha recibido infinitas muestras de solidaridad y de --

:,yo" ( 23 ). 

Desde 1966 se realizaron las primeras pláticas para la creación -

un organismo integrador, que cooperase en la aceleración del proceso econó

:o de sus miembros para negociar en igualdad de circunstancias con el resto -

los países, así se firmó el "Pacto de Montevideo", definiendo los lineamien -

\ 
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tos para la adopción de fórmulas prácticas favorables para Bolivia, Colombia, -

Ecuador, Perú y Chile, estos países fueron también los que el '29 de mayo de 

1969 ficmaron ofici.almente el "Acuerdo de Carta8ena". 

En la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Órgano ejecutivo cu

yos trabajos realizaronse en Lima ( Perú ) • El objetivo de este Acuerdo consiste -

en un esfuerzo por aprovechar, de la mejor manera, los recursos de capitál y te~ 

nología que provengan del exterior, ofreciéndoles la perspectiva de un mercado 

ampliado con 60 millones de habitantes. Los países que integran este Acuerdo p~ 

drán establecer su mercado con capitales de la subregión en empresas mixtas o n~ 

cionales, gozando por supuesto, de todas las prerrogativas posibles durante los -

años de ajusta y con derecho a exportar un porcentaje de sus utilidades, pagos -

por regalías y demásº 

Dado la reciente creación del Acuerdo de Cartagena, no es posi· 

ble apreciar, de la información disponible, sus efectos sobre el comercio entre -

los países que lo integran aunque contempla instrumentos que, aparentemente, -

contribuirán a la liberación del intercambio de productos, eliminando graváme-· 

nes y restricciones, creando un arancel externo común, buscando la integración· 

fiscal de los países y la organización de todas sus políticas económicas en un p~ 

ceso que cu !minará en 1980 con lo que se conoce con el nombre "Unión Adua -· 

nera". 
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El Grupo Andino. 

·segun ~·1 Presidente Al lende el· Pactó Andino se crea porque los 

aises que fo integran· ( Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Ch'ile) 

stán conci entes de que ·sus esquemas de integrcic ión hasta la fecha se habían -

estado esencialmente para esti';Jcturas económicas más desarrolladas y como re

Jitado de esto, postulaban mecanismos por lo general inadecuados a las realid~ 

es de los ya citados países. 

Los objetivos del Pacto Andino pueden resumirse de la siguiente-

anera: 

- Controlar y canalizar el capital extranjero de acuerdo con las necesidades 

de cada país.-

- Mejorar la posición negociadora de los paises que integran el Grupo Andino 

frente a los monopolios internacionales. 

- Un tratamiento comÚn·al capital extranjero. 

- Eliminar las Barreras Arancelarias y otras restricc'iones entre los cinco paí--

ses. 

- Por último, se convino en adaptar un arancel externo común destinado sol~ 

mente a aségurar un n'ivel de protecéión a los productores subr'égionales en 

su competencia, con productores de otros paises. 

Ahora. bien', en los tres años que lleva de actividad el Pacto An<!! 
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no, obtuvo serior triunfos en lo que corresponde a su movimiento comercial, as 

pues se incrementó el com~rcio' entre' los integrantes·del Pacto, a 30 millones d 

dólares ( 375 millones de pesos) anuales; las exportaciones entre estos países s, 

elevaron a 160 mil Iones dé dólares ( 2,000 millones de pesos ) , El Grupa Andir 

ha asignado a sus países miembros, determihadas producciones metal-mecánicas 

que en 1967 alcanzaron una demanda subregional de 228 millones de dólares. -

Se prevee que para 1980, los países integrantes del Pacto requerirán esos mismc 

productos, por un valor casi de 800 millones de dólares, El Grupo Andino, por 

otra parte ha mostrado fuerza, vitalidad y así como otros países no integrantes 1 

mo Argentina, México, España y Canadá han establecido mecanismos para coot 

dinar sus esfuerzos con la subregión. 

Allende señala que el contenido político del Pacto Andino resic 

en la "reafirmación de la necesidad de que nuestro desarrollo económico se rea 

ce en beneficio de nuestros pueblos y que no signifique, como ha ocurrido en o 

tras oportunidades y otras áreas geográficas, un pretexto para que intereses forá 

neos sean los usufructuarios del esfuerzo nacional 11 • ( Ver Primer Informe Anual 

Ahora bien, las relaciones entre Mexico y Chile datan desde 18 

cuando amb<;>s gobiernos firman un "Tratado de Amistad; Comercio y Navegació 

Después de esto encontramos en lci historia e·I gestb tan generoso que tuvo Chile 

( La Ciudad Copiapó ) al recolectar dinero para enviarse al gobierno de Juárez 
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cuando este. último peleaba con las tropas de Maximiliano. 

Las relaciones entre estos dos países, nunca ha· sido fuerte, aun

que sf vemos un increment~ notable ·en los últimos años, en sus políticas econó

~icas. Én este renglón pasamos de 24,3millones de pesos en 1961 ( por concep-

tos de exportaciones e importaciones), pasÓ a 258.9 en 1967 y el 1970 24.80 -

millones ~e pesos. 

México se comprometió a exportar a Chile durante 1972 14,000-

toneladas de algodón, 15,000 toneladas de carne de cerdo; 40,000 vacas repro

~uctoras; productos y materias para la industria petrolera por casi 62 mi I Iones de 

,esos y 18 millones de pesos en refacciones y partes de automóviles. 

La demanda de México de productos chilenos se orienta principa! 

nente hacia bienes de origen industrial : destacan el papel blanco, los abonos a -

,ase de nitratos y I ibros impresos; también son importantes las adquisiciones de -

rutas y pastas secas, -vino, celulosa, ferro-aliaciones, forrajes y semillas. En -

970 se empezó a importar calefacciones para automóviles. 

Allende en su última visita a México ( Diciembre de 1972) dijo -

n su discurso ante el Congreso de la Unión de México que: "Ellos ( Chile-Méx_!, 

o) están marcados por ser países en vías .de desarrollo o sumergidos, como se 11~ 

taba, - en otras épocas - a'los países productores de materias primas e· impórta

:>res de artículos manufactureros; países mendicantes para recibir créditos y exp~ 
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tadores de cap.ita!. Países donde las grandes masas estal:~m al margen de la cul

tura, de la educación, del trabajo, de la .vivienda; de la salud¡ d~ la recrea--

ción y de.1 descans0. ( 24 ) • 

Ahora pasando a la posición de Chile ante la OEA,i podemos de· 

cir, que Chile pide que se suprima este organismo, que tanto mal ha hecho, so

bre todo a América Latina. 

La "Comisión Especial de Seguridad de Estados Americanos, fue 

creada durante la Octava Reunión de Consulta de Ministros en 1962, para dete· 

ner la infiltración diel comunismo chino-soviético en América Latina y sus méto· 

dos subversivos en el Continente Americano. 

El Embajador Chileno, ante esa organización ( O EA. ) , Luis He 

rrera, señaló que "a estas alturas ya no se puede seguir jugando a la caza de br 

jas: que la comisión es una entidad destructurada, ilegítima en su existencia, il 

gítima en sus estatutos y en sus funcionamientos; el organismo nació viciado": -

( 25 ) • 

Herrera subrayó que si hay que estudiar las intervenciones en Ar. 

rica Latina, debe hacerse en todas sus formas y entonces por qué empezar a ana 

zar la intervención socialista en nuestros países, por que nóprimero analizar, es 

diar la intervención de E.U .A. en Panamá. La República Dominicana, y en for 

(*El Embajador de Paraguay, Roque J. Silva, en esta mista sección, defendió 1 
existencia de la Comisión y afirmó q"ue: "Los principios que condujeron al est 
blecimiento del organismo siguen vigentes.") 
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na solapada en otras partes del continente? ¿Porqu~ la ÓEA solamente repara 

:lf'I la inteN·erició'n coinü'nis'ta?- 'ta respuesta es muy comptejd pero a la ·vez muy 

,imple, porque la OEA es. solcimenfe el reflejo de una concepción falsa de la --= 

1esunión y de la falta de integración de fos Estados Mi ernbros. Jurídicamente no 

)Uec:le haber y de hecho no la hay una igualdad de E .U .A. con los países de -

~mérica Latina dentro de la OEA. Como es ya sabido por todos el pueblo chile-

10, por medio· de su representa·nte, señala que de hecho existe una desigualdad 

::lf'ltre los. integrantes de la organización y un desequilibrio de poder en favor de 

;.U.A., y esto favorece cH país más fuerte, en este caso a EUA. "A EUA. le 

-interesa mantener y afianzar su hegemonfa. América Latina - como - región de

)endiente y subdesarrollada, necesita romper la tutela foránea para superar su -

::ictual condición. La ideología dominante de los EUA. es necesariamente conse~ 

vadora; mientras que la ideología de los pueblos latinoamericanos, si quieren -

romper su dependencia, debe ser progresista. " ( Ver el Primer Informe de Gobier 

no) • 
• 

4.2.3.2. ConCuba. 

Cuando Allende llega a ser Presidente de Chile, reanuda inmedia 

tamente las relaciones diplomáticas, culturales, económicas con la República de 

Cuba. Esta relación ha abierto posibilidades para el desarrollo del comercio ex

terior chileno. 
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Allende en su discurso de inéluguradón del-XIV período de sesi~ 

nes de la Comisión Económica para América·"Latina, di jo di· respétto : 11 ••• nue...! 

tro país escogió como primera tarea acabar con el iijusto a·islamiento impuesto·

ª Cuba. Solidaridad que nos lleva á impulsar resueltamerité cuantos esfuerzos -

se están realizando ahor,:J o se emprendan en el futuro, para instaurar nuestros c~ 

nales de aproximación entre nuestras propias econom.Ías, 'paso necesario si quer_!' 

mosque la unidad latinoamericana sea algún día coricreta,y tangible ••• 11 (26) 

Para·fortalecer el intercambio comercial chileno-cubano, llega

ron representantes cubanos a ChUe ( del 25 de Enero al 12 de Febrero de 1971 )

para iniciar conversaciones y llegar a un acuerdo concreto. Como resultado de -

estas éomiersaciones se firmó el 12 de Febrero de 1971 un ·nuevo Convenio Comer 

cial; después de este nuevo Convenio se firmaron entre ambos países otros conv! 

nios, como el pesquero, el cinematográfico y uno de navegación aérea, el cual 

le permitirá a línea Aerea Nacional Chilena ampliar su ruta a Europa pasando -

por Cuba. 

4.2.3.3. Con los países socialistas. -

Con la subida al poder de la UP, las relacio,nes con los países so

cialistas se han desarrollado notablemente, con esta relación se ve una amplia-

ción del intercambio de productos y una estrecha colaboración en otras activida

des; es dech, se observa con esta relación 11 ••• No solo un camino adecuado p~ 
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a estimular El des:::irrollo económico, l".is rel:::iciones culturales, el progreso cie~ 

ffico y tecnológico, sino uri medio de servir a los intereses de las masas traliaj~ 

•oras en el mundo entero y contribuir a I mantenimiento de la paz y la inseguri-

::id internacional" ( Ver Primer Informe de Gohierno). 

Chile, hoy en día atepta de la Unión Soviética préstamos, como 

or ejemplo, el 14 de Julio de 1972 aceptó un crédito por valor de 200 millones 

e dólares, para comprar maquinaria, equipo y otros bienes. Este crédito se pag=. 

j a 12 años con un interés anual del 2 .5%; en este convenio quedó aclarado --. 
Je la URSS deberá proporcionar la ayúda técnica adecuada y los repuestos ind~ 

ensables para el buen funcionamiento de la maquinaria que adquiera Chile. Ad! 

ás se llegó a un acuerdo con el Banco de Comercio Exterior Soviético para que

;te financié las co~pras que debe hacer Chile en ese país; esto es muy importa~ 

i ya que en el pasado todo el intercambio que se hacía con la URSS, se realiza

J a través de los bancos europeos. Estos créditos que ofreció la URSS a Chile fu! 

n aceptados por este país ya que el Banco de Exportaciones e lmportanciones --

1EXIMBANK ·) denegó a Chile, en Agosto, un financiamiento para la compra de 

•iones, alimentos, maquinaria y otros productos. 

El interc:::imbio entre la URSS y Chile, aproximadamente alcanzó -

1 los próximos años un promedio anual de 160 millones de dólares. Hasta ahora -

s gobiernos Democrata-Cristianos habían negado la posibilidad de un intercam :-



238 

bio considerable de productos entre ambos países; pero ahora, a medida quepa· 

se el tiempo este intercambio se aumentará consid.erablemente. 

También se establecieron relaciones cqn l!l República Democráti 

ca Alemana, este país envió a Chile una comisión económico-técnica, destina

da a trabajar junto con obreros chilenos; además se firmó un programa de colab1 

ración de intercambio comercial y asitencia técnica. 

Además se designaron embajadores chileno,s en la República Pop~ 

lar de Bulgaria, en la República Socialista de Rumania y con la República Soci! 

lista Federativa de Yugoeslavia. 

4.'2.3.4. Con los Estados Unidos de América. 

Las elecciones de Salvador Allende- y después su triunfo de este 

mismo, plantea y planteó una serie de dilemas y contradicciones en la política 

exterior de E .U .A. 

Históricamente las relaciones chileno-Norteamericanas fueron F 

lo general buenas. Cuando ganó las elecciones Pedro Aguirre Cerda en 1938, E 

Departamento de Estado tuvo una cierta inquietud porque se pensó que podría -

constituir una amenáza para las inversiones norteamericanas. Durante el gobier 

no de González Videla en 1946 también causó una alarma temporaria, sobre to 

en vista del deterioro de las relaciones entre la URSS y E.U .A.; pero Gonzále 

Videlci, después dé subir al Poder Ejecutivo, procribe a los comunistas, y con t-
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disminuye _las preocupaciones del Departamento de Estcido. La elección de -

orlos lbál'lez produjq cierto desconcierto tcimbién en E .U .A. a causa de sus -

nculos con Perón; sin embargo, éste problema no fué muy grave para los - -

,U .A. pues ya para éstd época, se estaba mitigando las tensiones con lo Arge~· 

na. Y después de esto vienen las elecciones de 1970 en la que Salvador Allen

~ sube al poder Ejecutivo, la democracia del pueblo chileno tira por tierra la -

pótesis del Departcimento de Estado Norteamericano de que los marxistas no --

1eden ganar en elecciones libres. 

Ahora bien, en este capftulo trataremos de analizar las actuales -

laciones entre el pars más fuerte del mundo, E .U .A. y Chile. 

A pesar de las nacionalizaciones sobre todo las de las minas de c~ 

e, Chile no ha podido romper sus lazos con el imperialismo : los capital es nort! 

,ericanos siguen penetrando en la estructura económica chilena bajo formas más 

,licadas, más sutiles y a veces como veremos más adelante, a base de un blo --

•eo económico, amenazas, etc. 

Primeramente sel'lalaremos el caso de la ITT en Chile. La ITT est6 

osificada como el octavo complejo industrial más grande de E.U .A. Su cifra -

obal de negocios es de 7,300 millones de dólares ( esto sin contar las inversio

is indirectas·). Este complejo industrial ha crecido tanto, ya que por una parte 

1 absorvido cien corporaciones estacbunidenses ( como la compal'lfa de Seguros -
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Hart Ford Fire, Sheraton, Continental Bonking, Avis, ~te,, y por otro lado se 

expande en más de 60 paíese extranjeros incluyéndose d_~ntro de_ éstos .a doce -

países de América Latina. Solo la Compañía Telefónica 9e Chile ( donde la I.Tl 

tiene muchas más propiedades) tiene un valor declarado de 222 millones de dó 

lares, es decir esta compañía representaba el 4.5% del Producto Nacional_ Bru· 

to de Chile y eso sin contar con las otras propiedades de la ITT en el país como 

la Standard Electric, Compañía Norteamericana de Cable~ y Radios, Compañía 

Hotelera Sheraton, lo World Directories lnc. etc. 

Estas corporaciones multinacionales, como la ITT son atraidas pt 

los países subdesarrollados, debido a la existencia dentro de ellos de mano de -

obra barata, mercados fáciles y otro~ factores. Después de. las elecciones presi 

denciales de Eduardo Frei en 1964, estas corporaciones aceleraron su proceso. e 

penetración dentro de la economía chilena, contando para ello con el total ap, 

yo del gobierno chileno. Después de 1967, se establecieron en Chile, 4 compa 

i'iías petroquímicas, dos de las 3 compañÍG1s hu leras actuales y 3 de las 4 industr 

de equipo eléctrico, la mayoría de las 18 plantas ensambladores de autos se est 

blecieron durante la década de los '60. Durante esta misma época se duplicaror 

las inversiones extranjeras en el renglón de las manufacturas y del comercio. 

Otra de las características de lqs corporaciones multinacionales 

sobre todo las que se establecieron en Chile, es q1,1e sus funcionarios son comun 
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es decir, diez de las 24 corporaciones que funcionan en Chile tienen directores 

comunes con el First National City Bank, el cual aparece como un grupo defin..!_ 

do dentro de la esfera de las corporaciones Norteamericanas. Las 8 sucursales -

con que contaba el Firt National City Bank-en Chile junto con el Bank of Ame

rica, desempei'iaron un papel principal en las· operaciones financieras de penetr!! 

ción lle~adas a cabo por las corporaciones durante toda la década de los ai'ios -

'60. Ocho de las 24 corporaciones que operaban en Chile entrelazaron a sus a! 

tos funcionarios con el Margan Guarantee Trust, dos.con los banqueros del Co~ 

piejo Morgan y tres con la Mellon National Bank Trust, y diez con al menos una 

de las cuatro compai'IÍas más importantes de seguros, dedicadas al financiamiento 

a largo plazo de los difetentes grupos de intereses corporativos. La Anaconda -

Copoer guarda una vinculación con el Grupo Morgan, La mitad de estas 24 cor-· 

poraciones tienen tres o más altos funcionarios comunes entre el las; y cada uno·· 

de estos funcionarios guardaba un estrecho vínculo con al menos una de las 24 c~ 

poraciones a través de uno de los directores de corporaciones de rango secunda --

rio. 

Un ejemplo claro y preciso de cómo los gobiernos chileno y esta~ 

unidense facilitaron la_ penetración económica es el caso de la Dow Chemical y -

otros que-referiremos a continuación : 

La Dow en Chile es un complejo petro-químico se estableció en -
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ese país durante 1967, con el fin de laborar. productos químicos para el uso de 

industrias eléctricas y textil.es. Este complejo se inició con una inversión de --

6,500 millones de dólares, la Dow proporcionó de esta cantidad una mínima por . -
ción de estos fondos. El Export lmport Bank cuya función principal es asegurar -

todas las exportaciones norteamericanas, junto con el Bank of America, propor

cionaron la mayor parte del capital o sea 17 mi_llones en créditos; el gobierno -

en Chile proporcionó 4.3 millones de dólares,. excluidos de esta cantidad dos m.!, 

llones de dólares en valores, exigidos por la Dow para el uso de su técnica del -

"Know- How"; además el gobierno chileno abrió a la compaí'IÍa matriz un crédi

to por 1,400 millones de dólares. La compaí'IÍO chilena Petrodow tenía quepa-

gar a la Dow 3.5% a 4.5% de derechos sobre la venta de determinados produc

tos y aunque las ventas se efectuaran en escudos, los derechos debían ser remiti

dos a la Dow en dólares; por otra porte, la Dow hace ·suyo el derecho de amortj 

zar la inversión total, incluyendo los préstamos y el precio por el uso de la téc"! 

ca ( del Know-How) realizandose a razón del 100/4 anual. La Petrodow estaba -

excenta de impuestos aduanales sobre importación y la estabilidad de los impues· 

tos internos estaba garantizada por un plazo de 15 aí'los. La Dow fué propietaria 

del 700/o de las acciones, y· por consiguiente, tenía el control de las decisiones. 

Semejante a la ITT la I BEC ( 1 nternacional Basic Economy Corpo· 

ration) es un conglomerado que opera en 33 países, con centenares de empresa 
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, en 1970 derivó el 60% de sus ganancias de Latinoamérica a un cuando solo el 

13% de sus inversiones se hayan en esta región. En Chiie, la IBEC tenía una -

,lanta de cemento, una empresa minera, una fi¡ma de construcción y 4 compa-

iÍas de inversiones. La táctica de este consorcio consistia en reclutar asociados 

,ara sus negocios entre la alta burguesfa chilena, comprar acciones suficientes-

10ra tener entrada a las industrias y poder luego poner sus hombres de confianza 

m los directorios, concentrando ast decisiones vitales de la econornfa en manos 

~e la burguesfa, quien está atada a este consorsio extranjero. 

Como la ITT y la IBEC (delos Roche feller), la GRACE es un -

:onglomerado de varias empresas de impacto en la economía chilena. Durante -

os af'los 160 la GRACE se asoció con la familia Yarcer, magnates de los textiles. 

:n Chile la GRACE poseía también media docena de plantas en la industria ali

•lenticia, dos líneas de navegación, la lnternationa I Machinery Co. y una pla~ 

a petroquimica. Chile ha sido por af'los una de las principales bases de operaci~ 

.es de la GRACE. 

A parte del cobre y los nitratos, estas son las grandes corporacio

•es norteamericanas que dominaban las áreas más modernas y dinámicas de la es -

-ructura económ'ica chilena: 1. ) Maquinaria y equipo ( incluyendo Xerox, Na

iional Cash Re·gister, ITT y GRACE ), 2.) Hierro, acero y productos metálicos-

incluyendo Beth~hem y Arm Co. aceros, Koppers, Singer, Hoover ), 3.) Produ~ 
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tos del petroleo y su distribución. ( Standard Oil of N .J., Wolf y Mobil) 4.) -

Industria y productos químicos ( Dow, Mon~anto W.R. GRACE,) 5.) Productos 

de hule ( General Fire, Firestone) 6.) Ensamblaje de autos ( Ftlrd General M~ 

tors, Crysler) 7.) Radioy televisión ( RC.A., Philips, General Telephone and

Electronics) 8.) Productos farmacéuticos ( American Cynamid, Pfizer, y Park -

Davies 9.) Produc~os del cobre ( Phelps Dodge) Northem Indiana, Brass Co., -

General Cable) 10.) Equipo de oficina ( Sperry Rand, Remington, Xerox) 11.) 

Tabaco ( British - Americana Taba jo Co. ) 12. ) Pu~licidad ( J. Walter Thom-

son, Me. Canon - Erickson) ( Ver cuadro XX). 

Todas estas corporaciones mantienen estrechos lazos unas a otras · 

y cada una de ellas y el gobierno norteamericano; por ejemplo, la ITT mantiene 

estrechas relaciones con el imperio de los Rockeféller a través de directores entr! 

cruzados en la Standard Oil de Nueva Jersey y Chemical Bank, que son dos cor

poraciones controladas por Rockefeller. Russell E'rickson, gerente del directorio· 

de la Hart Ford Fire lnsurance ( de ITT ) estuvo en el Admisory Comittee del Ch~ 

he Manhattan, base de operaciones es de los Rockefell er también, los Rockefel le 

influyen en la política exterior de los E .U .A., a través del "council on Foreign 

Relations". David Rockefeller es nada menos que presidente de esta organizaciór 

que tanto influye en la política exterior norteamericana. los Rockefeller portie_!. 

pai:on en misiones como lq "Task Forces on lnternational Developinent" la cual r! 
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comendó la multilateralización de la "ayuda exterior"'de los E .U .A. No por -
• 

coincidencia, Jhon Me Cerne, exdirector de la CIA y presidente del directorio 

de la ITT es también miembro del directorio de la· Standard Oil de Nueva Jer-

sey, de los Rockefeller; es decir, las 24 corporaciones multinacionales que ºP! 

ron en Chile, están representadas por el Consejo de Desarrollo económico y en 

el Conse,io Nacional Exterior, ambas instituciones ejercen una gran influencia -

;obre la política norteamericana con respecto a la economía mundial. los direc

ores de estas multinacionales participan frecuentemente en misiones presidenci~ 

es especiales, como también en otras organizaciones que influyen en la política 

~xterior y económica de los E .U .A. 

Respecto a otro punto, señalaremos que la·s empresas qi.Je han ten_!_ 

fo una actitud agresiva hacia Chile se caracterizan por estar controladas por los 

Aorgan y Rockefetler; como estos consorcios han penetrado en Europa ( sobre to

lo en Alemania, Inglaterra, e Italia y en Japón.} entonces desde ahí han presi~ 

1ado al gobierno allendisto y así tenemos que en Alemania, los principales clie~ 

es del cobre chileno son: Kabel Und Metallewerk Gutehoffmengshute, Simens -

,EG, Wieland ~erke, Vreinigte Deutcsh Metoll, hiten Gulloume, Kobel Loe~ 

rof, Hirsch, Bergmon, Brown-Bovery, Standard Elektrik Lorenz y Nordeutsake -

.ffinerie. 

Si observamos bien éstas empresas encontramos que en lo base se -



246 

ubica una· empresa norteamericana, General Electric Ov.erseas, la cual contro

la el 11 .69% del capitalde AEG y está asociada también a través de: Eleklutf, 

Osra y KRT. La AEG { cúyos interes están comprometidos con los de General -

Electric ) controla a su vez a otros seis clientes de CODELCO. Además Sie --

mens también se encuentra asociada con General Electric, y a su vez Siemens -

controla a su vez siete empresas compradoras de productos chilenC)s, como son : · 

T ransformatores U nion Ag., Nukem; Deutsche Datel Gesel lschaft ESG; Deberg; 

Kaftwerk Union y Deutesche Fernkabel. Los otros clientes de CODELCO son -

subsidiarios de la ITT. 

Ahora bien, tanto la ITT como General Electric se encuentran re 

lacionadas a los grupos Morgan y Ro4efeller. La General Electric comparte un 

director con cada uno de los tres bancos comprometidos con los Morgan y la se-

gunda comparte un di rector con la Chase y First ( que son de los Rockefeller ) --

{ Ver cuadro XX). 
I 

En Inglaterra hay cuatro clientes importantes para Chile: Yorksh] 

re Imperial Metal, Enfield Rolling and Milis, Britsh lnsulated Callender's y Lon

don Electric Wire. 

Enfi erld Roll ing and Mi lis se encuentra asociado a Phelps Dodge · 

Coop. por.medio de dos empresas. La Phelps a su vez se encuentra también aso-· 

ciada con York hire Imperial Metal,, a través de una compai'iía sueca la Graenge 
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;em Metallwer Ken también cliente de CODELCO. Además la London Electric 

iire, que también es cliente de Chile, es subsidiaria de General Electric y a su 

z forman parte del grupo controlado por Morgan y Rockefeller ( Ver cuadro -

(11 ) • 

Los clientes italianos más importantes para los productos chileno·s 

n: Tonolli, Fullgorcavi, mettallurgica Italiana, Fiat, Alfacavi, Trafilerie, 

:AT, Delta y Pirelli. 

En la base de todas estas compai'lfas se encuentra la General Ca

e, empresa norteamericana ( asociada con CEAT lnternational ). Esta empresa 

~Tes controlada por l~s Ted~chi, la cual controla también el complejo Pire

( complejo financiero-industrial), con ramificaciones en toda Europa y Am~ 

:a Latina. 

General Cable está también integrada al grupo controlado por--. 

organ y Rockefeller. ( Ver cuadro XXI 11 ) • 

Los principales clientes japoneses son: Mitsui Sumitomo y Marub!. 

• Suni Tono está asociado directamente con la ITT a través de su subsidiaria ln

rnational Standard Electric. ( Ver cuadro XXIV). 

Como podemos observar en los cuadros, la red de intereses comu

?S creada por el sistema imperialista de los EUA. con las empresas europeas y ¡~ 

,nesas, constituyen un instrumento para paralizar parcia I o totalmente las ventas 
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de cobre ch,ileno en,Europa y en Japón. 

Ahora bien, cuanpo,Allende sube a'1' poder, entonces la ITT, de 

acuerdo por un lado con grupos de la clase dominante,chil~na y por otro con ·el• 

embajador norteamericano en Chile, la CIA y otros funcionarios del gobierno d• 

Nixon, llevó a cabo una serie de tácticas destinadas a :bloquear el ascenso de 

Allende a la Pr,esidencia. Dicha estrategia incl4fa procedimientos que iban, d(

de la supresión de ayuda económica norteamericana, pasando por campaf'ias de 
1 . 

propaganda pagadas por la ITT en contra de Allende, .hasta ,llegar a un complot 

para que Allende cayera por ün golpe de Estado Militar. Es por esto que Aliene 

decidió nacionalizar este gran consorcio, y esto se realizó después de haberse· 

comprobado que la ITT maniobró a fines de 1970 para impedir que Allende llegc 

ra al Poder Ejecutivo. 

Entre los Documentos Secretos, pwbl i.cados por el periodista Jac 

Anderson, nos dan el porqué la ITT y el gobierno norteamericano ven el gobien 

al lendista como un peligro para el gobierno y pueblo norteamericano:" •• un C~ 

le dominado por. los comunistas ••• puede convertirse rápidamente en una nueva 

plataforma para conferencias contra los EUA. y propaganda para corroer aún me

el prestigio de los EUA. y su influencia en América Latina. Un Chile comunistc 

también proporciona una base para exportar la violencia revolucionaria en pars 

vecinos de Chile y un punto de tránsito para el 9poyo soviético y cubano a los 
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grupos de guerrilleros en varias naciones su!1americanas. Además de estos peligros 

po lfticos hay que reconsiderar la importancia estratégica de los recursos ._cr.~il enos 

para la seguridad de los ~YA.• •••• " ( 27) • 

La ITT no p_erdió nadci a fin de cuentas pues todos los bienes, que 

Allende le nacionalizó estaban asegurados por The Overseas Private lnvestments · 

Corporat~on ( OPIC ), organismo gubernamental estadunidense que opera como -

Compañfa de seguros poro los inversionistas privados de ese pafs, que se estable

cen en el extranje~o. La OPIC aseguró los bienes de la ITT que tenfon en Chile -

en un 60% de su valor total. 

Ahora bien, desde que Allende subió al poder y nacionalizó va-

rias industrias ( entre ellas la del cobre y la ITT ), EUA. se niega a abrir c;réditqs 

a Chile ya que según la política se debe de negar préstamos a los Estados que ex, 

propian propiedades norteamericanas. Hasta 1971 se habfan concedido a Chile --

600 millones de dólares en crédito pero,ahora la economfa chilena se encuentra -

muy deteriorada y no garantiza lo suficiente como para abrir el crédito. 

Los EUA. también bloquearon los créditos internacionales, en re

presalia por las exportaciones, asr bancos como el Interamericano de DesarroHo -

y el Mundial le han negado préstamos a Chile. 

También EUA. ha bloqueado los esfuerzos de Chile para renego-

ciar su deuda exterior. El gobierno de Allende recibió una deuda externa de ---
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4,000 millones de dólares al asumir el poder y en 1972 los EUA. dice que Chi

le le debe unos 1,700 millones de dólares, de lo que aproximadamente 600 mi.;.-

1 Iones correspond~n "al valor de la propiedades norteamericancis" que han sido

expropiadas. EUA. es el único país que no aceptó reconogiciar su deuda con -

Chile, precisamente porque Chile no indemni:z:ó a las empresas expropiadas. 

En la Asamblea del Comité Interamericano Económico y Social -

( CIES) el 14 de septiembre de 1971, el gobierno chileno propuso que lberoa-

mérica suspendiera sus pagos por concepto de deuda exterior a EUA. durante 1 O 

aí'ios, al calificar esta medida como "inica forma de aminorar el impacto que -

nuestras economías resentirán por el sobreimpuesto del 100/4 que grava los produ~ 

tos manufacturados, y como forma de lograr una nueva estrategia para el desarr~ 

llo de economía independientes" { 28). 

Otra forma de hostilizar al pueblo en cuanto Allende sube al po

der, fue la baja del cobre en los mercados internacionales. Para hacer bajar los 

precios en la bolsa londinense, bastaba lanzar al mercado mundial 150 a 200 to

neladas de cobre suplementarias, ahora nos podemos preguntar ¿qué país podía -

tener una fuerte cantidad entre sus reservas? Las reservas de cobre de los EUA. -

del 31 de diciembre de 1969, totalizaban 375 mil toneladas; hacia octubre de --

1970 aquel las disminuyeron a 205 mil toneladas ¿acaso hay necesidad de precisar 

a donde fueron a parar las 170 mil toneladas'restantes?. 
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Después de haber .citado algunas de las obvias amenazas hechas' 

1r lo~ EUA~ al:~obierno Allendista, pasaremos revista a las intervenciones más 

ti.les, las que provocan menos ira y lev.antamientos pupu lar~ que los yc;i sei'lalg 

1s, pero son más efectivas que estas para derrocar cualquier gobierno. 

Durante ,el primer año .de gobierno de la UP los EUA. sólo ha,n ~ 

Jdo medidas que la podemos.clasificar como puramente de represalia, ya que -

mquese anuncló la ~uspención de la ayuda bilateral d~ los EUA. en 1972, Po·""' 

el .equilibrio dE! la ,balqnza ~~r:nercial, no demuestra es~o ning_una medida re-;-."'.",, 

·esiva para Chile pues Argeatin9, .México y Ven~uela, también f:ueror:i. excluj 

>s de, los beneficios de.esq ayuda. Por el contrario vemo,s que·el 30,de julio,el 

Jnco Interamericano de ·DE;5arrollo ( BI.D} acordó una ayuda para Chile .de 15 "".'. 

Jllones de dóla.res destinada a .financiar la r~onstrucción de las zonas dai'iadas 

,r el t~_rf:!moto. 

Apa,rent;emente lq reacción de los EUA. no ~a sido tan algidat: p~ 

J~ de a.lgu.na mane~a sechan hecho concesiones, como ,por ejemplo : el Subsecre-

1rio de Negocios Extranjeros, Alcides Leal, declaraba el 27 de Agosto: " ••• 1~ 

sto en que estpm~s ~n ,una polftica,de fortalecer nuestras relaciones tanto diplo

át,ic;qs cqmo. comerc.i,ales y. culturales con EUA" 11 J.\dem~s Al len.de a veces ,se .no-

;i. un po~.o col")ci,lia~pr. co1no ,po.f ej,emplo, en una .en_treífi_st.a h,echa el 3l d~ ~~t~ 

re. por rqd,io dec;:laró.:'' •• J;,Ch,Le seg~i,r-p.,qc.ogttod~.,lc;is !nv~siqnes priyadas en-~ 
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mas, que·no sean sectores básicos de la economía ••• "·( 29 ). 

El 16 de abril de 1971, el Ministro Clodomiro Almeyda;. tuvo -

una entrevista con el Secretario de Estado Norteamer:icano, WII iam Rogers, en 

San Jos~ de Costa Rica en la cual, según algunos periódicos "'el Canciller Al-

meyda aclaró varios puntos de la polftica internacional de Chile, eliminando -

cierto~ prejuicios que aparedan en los puntos de vista planteados por William -
. . 

Rogers. El mfnistro Almeyda informó que no era efectivo que Chile estuviera en 

contra de las inversiones extranjeras. Sólo las riquezas-fundamentales debían~ 

tar en manos del Estado, pero cabfon o'tras categorías, otras áreas económicas, -

en las cual es las inversiones extranjeras eran perfectamente posibles. Entr~ ella 

le señafó' el convenio existente con la RCA Victor. 11 ( 30 ) • 

También podemos observar que cuando Allende dió a conocer que 

no'se ·~·gadan a las minas que tuviesen 11beneficios abusivos 11 , no mencionó la -

Andina, mina explotada por la Cerro Corporation y después de todo el interven

tor g~neraí deddi{que había que pagarle 18 .269, 701 dólares con 35 centavos -

por l~··nac::i~'ool'i~acicS~. 

:' ¡ ~: . (.' ;'- ~:. :·:. 
Ya para terminar, citaremos que, del 9 deseptiembre al 5 de oc-

-;. ¡: ;, L· :~ ~ ~: (,·:.1 ••• • ~ :: •. {.. ': ! ":·,. : i 
tub;~:de 1'97l, tuvo lugar en'Chile la maniobra 11Unitas 11 , que reunió a la flota· 

ch~leria y·~· la ~e lds Eu;«{. Eskls sutiles presiones por parte del imperialismo, no 
,• ·.. !'. 

soñotra cosa que la·expresJón d~ la conviv~n<;:ia fqrzada d_~I c9pit.ali_s~.-~11un~ 
,;. (", .. ¡ : ' ·.~ ::·.~-:~(.~ ·, 1. ····-~· •· .• 
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:ipiente formación socialista. 

Ahora bien, aunque nuestro propósito no es pasar revista al con-

1to de fenómenos que distin.guen las relaciones internacionales de Chile en ~ 

período, no hemos podido menos que mencionar los hechos anteriores, y a lo 

? son los que a nuestro juicio cdrácterizan principalmente la evaluación de -

es relaciones en esta época. Básicamente dMamos que ellas han evoluciona

en el sentido de agudizar el enfrentamiento con los intereses y la política -

"teamericana, en primer lugar por las medidas de transformaciones estructura-

internas que se han emprendido. En este proceso la política internacional del 

,ierno marca, por otra parte, un fortalecimiento con el mundo socialista y, -

este sentido, el inicio del desplazamiento de uno a otro sistema, sobre la b~ 

de mantener todos los relaciones posibles con los pafses capitalistas y sobte t~ 

::on los países latinoamericanos, para impedir cualquier posibilidad de bolqueo 

imperio lismo. 

Es necesario, además, tener presente que durante todo este perío . -
el imperio Usmo norteamericano se encuentra sensiblemente debilitado. Este -

>ilitamiento de su poderfo se expresa en varios fenómenos : la crisis del dolar 

, se traduce en una crisis internacional, las luchas polrticas internas y,. lapo 
.· : ·.:· -, 

ca militar para con el Vietnam. Ésta situación general d.el imperialismo favor~ , 
• ~ :.i. . ·:,: ·:~: 

el desarrollo de una política independiente y de apertura, como la que ha V_! 
.. . . . . . . . 1 1 . • • • .... ; ;, .. ~ ·• .,· ~ ; ·: ',) ,.. 

o adoptando el gobierno popuiar al tiempo que dificulta grandemente la capa-

ad de respuesta por porte de los E .U .A. 
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A lo largo de las páginas anteriores muchas cuestiones, dignas de 

.a mayor atención, han ido quedando, a veces, explfcitamente planteadas; en 

asiones, solamente sugeridas. Imposible detenerse en todos y cada uno de los t! 

JS tocados al tratar de ca.racterizar al asf llamado "Proceso Chileno 11 • Con tock, 

nsidero que se planteo, si, un marco general a partir del cual es posible, en -

teriores trabajos, desarrollar varios de los puntos que, por esta ocasión, debe-

n conformarse con Un trato tangencial. 

Indicamos en el primer capftulo, a propósito de la transición al -

cialismo, que el tránsito de una estructura económica capitalista a una socia

;ta implica la transformación del sistema de dominación prevaleciente. Consid!:_ 

mos también que, actualmente, dado el enjambre de las relaciones entre todos 

s paf ses del orbe - relaciones a las cuales ningún sistema socia 1, por a is.lado que 

tt puede sustraerse - este sistema de dominación rebasa el marco de las econo

fas nacionales. Consecuente con lo anterior: si la transició11 supone la modific~ 

Ón sustancial en las r·elaciones de dominación y estas, a su vez, no se constri-

m al ambito intranacional de todos y cada uno de los pafses, sino, por el contr~ 

-:,, rebasan las economfos particulares para est~blecerse en calidad de relaciones 

ternacioriales; luego entonces el plantear la cuestión de la transición en su for

J más completa, ha de hacerse sobre la base del análisis de la economía mundial 
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Este análisis rebasa, con mucho, los objetivos del presente trabajo, sin embarg 

la investigación llevada a cabo permitió ª' la autora llegar a la evidencia 'de .le 

anteriormente expuesto - en ese sentido, este trabajo servirá como gufa para -· 

otros posteriores. 

Ahora bien, el hecha de que las relaciones ·de dominación alca. 

cen la dimensión de lo inter-nacional, no quiere decir que estas no tengan su t 

presión dentro ·de cada sociedad ( al menos las sociedades con un modelo capitc 

lista de desarrollo), que no se muestren ~n cada una de las economías naciona 

les~ Por el contrario ( y este trabajo pretendió mostrarlo así; en el caso de Chi 

las relaciones de dominación están bien presentes y actuantes en éada uno de le 

niveles de las economías nacionales. Es más, el sistema internacional de domin 

ción no es más que una forma mas completa y sofisticada de las relaciones de de 

minación originales, concretas e intranacionales. En una relación dialéctica,·, 

tas relaciones primigentas de dominación generaron, en su desórrollo, a aquel! 

tema de dominación internacional ( Ver "El Imperialismo, Forma Superior del C 

pitalismo) y, este, a su vez, conserva y fortalece (re-genera) a aquellas rel 

ciones originales de dominación. Es por ello, que, por un lado, dada esta rela· 

ción entre los distintos Ñveles de dominación cualqoier intento de modificar la. 

relaciones intra-nacionales de dominación, al ser una afrenta al sistema interna, 

nal, no puede encontrar en el, sino oposición y resistencia, por el otro, cualqu 
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avance en la transformación del sistema de dominación internacional funéiona-

rá facilitando las transformaciones particulares en estas relaciones. En otras pa

labras, sin querer reducir er problema de la transición a un acto mecánico de-

transformación en las relaciones de dominación, el avance en la transición del -

capitalismo al socialismo, a nivel mundial, es una condición que facilitará el -· 

proceso de transición en Chile. 

En base a lo anterior podemos explicar las presiones que Chile ha 

recibido de parte de los países directamente ~fectados por la nueva política eco-· 

nómica de aquel país. En relación con el avance al socialismo a nivel mundial -

ello explica la política de solidaridad internacional, trazada por el gobierno de 

la UP. para con todos aquellos países que buscan la vía de un socialismo·revolu-

cionario. 

En lo interno, lo que nos interesa destacar es el contraste entre la 

situación económica de Chile durante el gobierno de Frei y durante los primeros -

meses del nuevo gobierno de coalición de partidos de izquierda. 

Como ya vimos antes, tres eran las características de la estructura 

económica de Chile durante el gobierno de Eduardo Freí ( 1964- 1970): Depen

dencia, Monopolio y Capitalismo Monopolista de Estado. Estos tres rasgos ten -

dían a reforzarse entre sí, logrando con ello, acentuarse cada vez más. 

La dependencia tendía a acentuarse cada vez más al hacerse más-
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amplia y más profunda la dominación ejercida por el c~pitalismo internacional a 

través de las empresas multinacionales. Una transformación radical de ésta difu

sión tenía, por fuerza, que efectuar, alternando, la situación del capital extra!!_ 

jero en Chile y las relaciones de la economía nacional para con el exterior. 

La situación de dependencia, por la naturaleza de los medios de 

sujeción, tendfa a favorecer y estimular la concentración del capital en manos -

de monopolios. Esta situación, a su vez, producfa fenómenos en dos sentidos: -

aumentando el control económico, por parte de una élite, sobre los medios de -

producción; y paralelamente ejerciendo cada vez más control político. Con ello 

el monopolio, con su poder creciente: sujetaba al mediano y pequefto productor, 

incrementaba, ejerciendo, su poder polttico y afianzaba, aún más, la situación -

dependiente de la economía chilena. 

El Estado por su parte, garantizaba con su comportamiento capit~ 

lista monopólica, la perpetuación de los tres rasgos ya sei"ialados. 

Estos 3 factores llegaron, durante 1964 a _1970, a producit un ve!. 

dadero maniobra de la economía chilena. La dinámica _de la explotación produjo 
. . 

contradicciones que el gobierno de la Democracia Cristiana "9- ,pudo resolver. E.! 

tas contradicciones materiales generan , a su vez, una serie de fenóm_er,os supr~ 

estructurales que hicieron crisis durante los últimos meses del período de Frei. 

En esta situación crítica Allende llega al poder ejecutivo. Su pr~ 
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·ama de gobierno ofreció la sol~c;i6n inmediata de la crisis económica y el ava.!? 

! hacia el socialismo por la vr~ de~rática. 

Ante la cri~is·de la estructura económica chilena, se imponfa .una 

>lítica que afectara directamente los tres rasgos que caracterizan a tal estruct~ 

,. Avanzar a la independencia,,controlar la inversión extranjera, atacar al m~ 

>polio sea cual fuere, y modificar la política, económica del Estado se plante~ 

ln como tareas inmediatas. Del éxito. de ese nueva política económica y de la -

,lución de la crisis por la que se atravesaba, dependfa en gran parte, el apoyo 

:>pular que Allende recibierá para ~u tentativa socialista. 

La tarea de Allende era satisfacer, su propósito : transformar. los -

Jjetivos inmediatos de las primeros meses del nuevo gobierno eran los de levantar 

-1n rápido como fuera posible, el nivel de la actividad económica superando, así 

4 nivel depresivo y avanzando, con ello, en la satisfacción de los problemas -

ás inmediatos.de la gran ,nayoría de la población. Hubo que elevar el nivel de 

,greso real, disminuir la inflación decrementar la desocupación, etc. 

Se procedió de inmediato a establecer control estatal sobre la i-

Jnca privada, a naciona.lizar el cobre, a quebrar la estructura monopólica priv~ 

J, a liquidar la.may.or contidad posible de lat.ifundios, etc. Estas medidas conrr~ 

::,nden por entero a los. intereses de la clase trabajadora. La reorganización que.,; 

)S trabajadores esperantiende a situar a la clase obrera en la dirección de las --
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empresas estatales pretendiendo avanzar así; hacia el control de la producción-
,~ ·~ 

por parte de los trabajadores y hacia el desarrollo ~e la ,capacidad, efectiva d4! -

disposición de los medios de producción. Todo esto resulta en la creac.ión ;de -~ 

formas importantes de poder alternativo. 

Una de las consecuencias más significativas de la política allen

dista es la tajante decisión de la cl1Jse obrera - sobre todo de los trabajadores -

de las empresas que han pasado al área estatal o social- de no devolver volunta

riamente los med.ios de producción que hoy día controlan •. Este só!o hecho revela 

claramente la respuesta que la política de clase seguida por la U .P. ha recibido 

de parte de los trabajadores. 

Con estas medidas económicas, el ejecutivo ha tratado de solucio

nar .la crisis que afectaba - Chile en los últimos años. Pa-rc.ialmente a esto, la -

U .P. ha tratado de avanzar por el camino socialista. Para ello ha dictado una S! 

rie de disposiciones tendientes a transformar lo más po.sible, dentro de la legalidad 

burguesa, la esturctura social Chilena. Tales disposiciones han encontrado la o~ 

sición que era de esperarse. El Congreso ha servido de instrumento a la oposición 

Desde el se ha librado la lucha en contra de la política socializante de Allende. 

En el pro1ogo de este trabajo se plantearon algunas cuestiones ati

tes a la así llamada, "vía chilena" el socialismo. A lo largo de todo el trabajo h! 

mos intentado hacer ver cuates fueron las condiciones históricas que hicieran pos_!. 
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le esta experiencia, cuai fue el desarrollo de estas condiciones, que fue lo -

ue íaci litó el ascenso de la U .P. al poder ejecutivo. Hemos seguido la troy~ 

,ria de la economfa chile~,en los· últimos ai'los, analizando las caracterfsticas 

:, su estructura y su funcionamiento. 

Contrastada la polrtica económica de los perfodos de Frei y de -

llende, delineado la política futura de esta último y evaluado sus primeros re

ltados. Resta sólo la cuestión del incierto futuro de este intento. 

Aun cuando quisiéramos ver ya un camino abierto al socialismo -

través del experimento chileno; hemos de aceptar, sin embargo, que si bien -

significativo algunos avances logrados, no por el lo podemos comprometernos -

n la afirmación de que lo logrado es irreversible y de que el camino futuro yo. 

presente dificultades. Por el contrario, y para nuestro pesar, lo que ocurre -

tua lmente en Chile me garantiza la transformación deseada, Chile vive aún -

a época de incertidumbre. Su experimento ha aportado cosas importantes, a la

:,rfa de la transición, sin embargo, esta aún no está asegurada. 
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SINTESIS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
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La próxima elección presidencial r:10 será una elección más. Chi

e se juega en·ella su propio destino como nación soberana y libre. 

El país vive un estado de desintegración moral, polttica, -social 

, económica. Todos los principios y val~res se han relajado. La violencia ad--

4uiere cada día mayor vigor y la delincuencia tiene atemorizada a las poblad~ 

tes. Nada se respeta : ni personas, ni instituciones. 

La inflación desatada y la cesantra golpean los hogares más mo

lestos. La demagogia y la. politiquerfa, que socavan toda la actividad nacional 

:>n el origen de esta descomposición. La historia nos demuestra que los pueblos 

in los momentos diffciles buscan al hombre fuerte, al conductor que con gran -

scendiente moral sepa guiarlos y unirlos en torno a una causa de salvación na 

ional. 

Alessandri: Es el hombre fuerte y justo que requiere el país en 

sta hora diffcil -cuya postulación brotó del corazón mismo del pueblo- y quien 

on una inmensa autoriddd moral ha solicitado el concurso de todos los chilenos 

n distinción, para una gran causa de integración nacional y de auténtica par!,! 

ipación popular. En su próximo gobierno no habrá sectores excluidos. 

Un gobierno de avanzada. Alessandri ha sido siempre un hombre 

a avanzada y tanto en su actuación privada como dirigente de empresas, como 
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en su vida pública, ha demostrado su permanente inquietud y preocupación por le 

trabajadores. 

Anticipándose en mucho a nuestra leg,slación, f.ue el primero en· 

establecer en Chile, en las empresas a su cargo, la asignación familiar obrera y 

el beneficio de la semana corrida. 

Las llamdas, hoy, reformas de estructu-as, fueron sin es~ridencias 

ni proselitismo polftico alguno, realizadas o, por lo menos, iniciadas, durante -

su anteriC1r administración, habiendo creado todas los organismos e instrumentos 

jurfdicos que hadan posible la continuación de su obra. 

¿ Por qué se le combate? Porque propicia la gran reforma de es-
. 

tructuras que el país requiere, es decir, la modificación drástica el régimen ins-

titucional que sepultará para siempre la politiquería y la demagogia y _los privil_! 

gios, influencias y prebendas de quienes profitan de ellos. 

Su programa de integración y auténtica participación popular, -

• 
¿ en qué consiste? Podrfa definirse como la incorporación de todos los sectoré 

y fuerzas vitales de la Nación al proceso polftico, social y económico del pafs, 

que hará posible la a_uténtica participación del pueblo en su propio destino y en 

el mayor bi~nestar ~spiritual y material a que tien~ der~ho_. 

Su gobierno aprovechará al máximo -los c;wances de la tecnologra 

y de la ciencia.que han dejado a la zaga a los ideol99i_sm~s ~lrticos.g.astados. 
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¿ Cómo llevará a efecto su programa de integración nacional y 

uténtica participación popolar? A través de dos grandes cauces: 

lo-. L'na R~forma Constitucional drástiéa del sistema político -

ue nos rige; y:2o. La habilitación de todos los sectores y fuerzas vitales de la 

foción, para que mediante su capacitación y formación adecuada; ·puedan co~ 

;,ibuir-.eficazmente al desarrolto de la comunidad y· al progreso económico y so

ial del país.-

lo. Reforma constitucional·. Defectos del sistema vigente. Es 

, . 
nacron1co : 

No corresponde a la naturaleza de los problemas de la hora pre-

?nte que son de carácter socio-económico y requieren de un Ejecutivo fuerte-

ue, de.acuerdo a una planificación y visión de conjunto, pueda darles oportu

a y eficaz· soluéiÓn. La interferenc-ia y demagogia parlamentaria !iQn la t'auscf 

rincipal de la inflación y cesantía. 

, Estd corrompido por la demagogia y politiquería al extremo de -

ue. ellas están socavando las actividades·del país y conduciendo a ta desinteg·~ 

ión ele la Nación. , 

Impide lo auténcia participación popular, porque imposibilita.::.

l contacto directo d·el ·pueblo con sus gobernantes:·y que pueda ejercer sus más 

Jementales derechos a obtener el logro de·.sus legítimas aspiraciones¡ a·menos· 
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de que cuente con el patrocinio interesado de algún gestor polftico o demagoE 

profesional. El corretaje político debe desaparecer. 

Soluciones. Para solucionar estos mples, vigorizar la autorida, 

del Jefe del Estado y poner término a los desbordes c;lel Congreso,. la Reforma· 

Constitucional del sef'lor Alessondri: 

lo. Limita la esfera de acción del Parlamento, restringiendo s 

iniciativa en todas aquellas materias que incidan en la administración financiE

ra y económica del Estado, la que compete en forma exclusiva al Presidente d. 

la República: 

2o. Prohibe la intervención de los parlamentarios en los asunte 

de carácter administrativo. La influencia política en las designaciones de los 

funciones -que ha llegado hoy a extremos inaceptables- destruye los escalafo

nes, lesiona los legítimos derechos de antiguos y meritorios servidores y afecta 

la eficiencia de los servicios: 

3o. Prohibe a los parlamentarios intervenir en los conflictos le 

borales. Su intervención en ellos, con el propósito de capitalizar políticamen 

s~ solución, los prolonga indebidamente con grave daf'lo para, los.trabajadores) 

la economía nacional : 

4o. Prohibe a los parlamentarios intervenir en los conflictos e 

tudiantiles. La intervención de la politiquería y de la demagogia en la vida 
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estudiantil, ha'debilitaclci en nuestra juventud el deber de consagrarse al estu

dio· y ha destruido los principios de respeto, disciplina y jerarqufo que deben -

prevalecer en su formación : 

5o. A fin de asegurar la independencia y el prestigio de la fu_!! 

ción parlamentaria, les prohibe, además, participar en cualquier forma en em

presas c9merciales. 

6o. Faculta al Presidente de la República para disolver el Con

greso Nacional. Sin esta herramienta, éste puede, a través de la negativa pe.!:_ 

manente de legislar, impedir al Ejecutivo cumplir su obligación de gobernar. -

Además, para evitar graves conflictos de poder entre el Ejecutivo y el Parlam~ 

to, autoriza al Presidente de la República para recurrir al plebiscito. 

lo •. Establece la responsabilidad del Parlamento y de los parla

mentos por los actos que realicen contrarios a la Constitución. Hoy disfrutan -

del privilegio, que no tienen por cierto el Presidente de la República, los Mini_! 

tros de Estado, los Magistrados, funcionarios ni cuidadanoalguno, de estar exe.!! 

tos· de toda responsabilidad. 

Est!ls son alg Jnas de las principales reformas a I régimen político -

institucional que propicia el sef'lor Aless-:mdri y que permitirán lograr la estabili

dad política, social y económica e impulsar el desarrollo de la Nación. 
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2o. Habilitación de todos los sectores y fuerzas vivas de la na--

ción~ 

Para que el pueblo pueda ejercer su de.recho a participar en el pr~ 

ceso político, social y económico del país es indispensable habilitar a todos los -

sectores y fuer;as vivas de la Nación. Recibirán especial consideración: 

a) El problema de la desnutrición. 

La desnutrición es uno de los problemas más graves que afrontará 

el próximo gobierno, ya que es la causa más importante de la mortalidad infantil· 

y que afecta física e intelectualmente a los nil"ios que sobreviven, quienes más -

tarde como adultos están impedidos de participar eficazmente en la vida activa et 

la Nación y muchas veces constituyen una carga improductiva para el país. Más 

adelante sel"ialan las medidas que se adoptarán para dar solución a este grave pro 

blema. 

b ) Los pobladores. 

Representan el los un sector impoi:tante de. la comunidad, que por 

vivir en condiciones muchas veces misérrimas, no pueden integrarse debidamente 

a ella y menos ejercer su derecho de participación. Será necesario erradicar la E 

trema pobreza. 

El sel"ior Alessandri se propone dar solución a este problema y pan 

ello: 
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, • Levará a efecto un plan habitacional y de equipamiento comunitario que r! 

elva el problema.de los sin casa y de los sectores de más bajos ingresos y de -

t;Jse· media. El' equipamiento incluirá guarde:rías infantiles y áreas verdes de e.! 

lré::.imiento p'lra los niftos. 2o. Dará especial protección a las poblaciones, d~ 

ndolas de retenes, policlfnicas, ambulancias y demás servicios de urgencia in

spensables. 3o. Establecerá jueces de paz o vecindad, encargados de resol

ir en el terreno en forma humana, expedita y sin costo todos los asuntos de ca

·Jcter judicial de los pobladores. 4o. A fin de combatir la delincuencia y en

pecial los delitos de asalto y violación, propiciará severfsimas penas para sus -

,tores y pondrá en aplicación la Ley de Estados Antisociales. 5o. Fortalecerá -

sistema de Juntas de Vecinos, Cent~os de Madres y otros organismos comunit~ 

:>s eliminando toda finalidad polTtica de ellos~ 6o. Creará el servicio de ac

Ón social para los pobladores. 

c) Lamujer. 

A el la corresponderá un importante papel en el proceso de recti~ 
, 

•Jción que emprenderá Jorge Alessandri. Tiene u.na alta misión que cumplir en el 

,gar y con la comunidad. 

A efecto, el próximo gobierno propiciará: lo. Sistemas educati

,s que capaciten debidamente a los padres para cumplir con el deber fundamen-

1 de educar y formara sus hijos. 2o. El Servicio de Acción Social. La mujer-
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está llamada a cumplir un papel preponderante·ei:1 IC1 comunidad. 

La A~ción Social tendrá dos Hnalidades fondamentales :una d~ 

mación de la joven, destinada a prepararla en los deber!!$ y responsabilidades 

que habrá de cumplir más tarde como esposa y madre en el hogar; y otra, de pt 

tación de servicios a la colectividad, mediante cursos espedales de capacita-

... c,on. 

Será obligatorio para las jóvenes solteras q,ue hayan cumplido 

18 ai"ios de edad y cursado octavo ai"io básico y a base de voluntariado para las 

adultas. Prestarán su concurso en postas, policlfnicas, gotas de leche, centro!

de madres, salas cunas, guarderfas infantiles, en las poblaciones, etc. Su labo 

estará especialmente orientada a la protección del menor y de su madre en los 

aspectos de salud, educación, vestuario, vivienda, constitución de la familia, 
1 

alimentación, administración del presupuesto familiar etc. : 3o. Modificar la 1 

gislación sobre abandono de la familia y pago de pensiones alimenticias, a fin 

de asegurar la obligación de los padres de velar por l"a mantención de sus hijo 

cualquiera que sea su filiación .• 4o. Reconocer a la mujer el derecho a la misrr 

remuneración del hombre para los trabajos similares • 5o. Establecer la plena· 

capacidad legal de 1.a mujer casada, y 6o. lnst.itúir. un régimen previsional pare 

la duei"ia de la casa. 
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d ·) La juventud. 

Nuestra juventud, que es la savia renovadora de la sociedad, vi

ve una crisis de frustración y rebeldía de la que son principales responsables la -

sociedad y !os padres. 

En un mundo materialista, explosivo y lleno de injusticias, recibe 

el impacto de las influencias del medio sin la formación y orientación adecuadas. 

Si bien el problema es, en cierto modo, mundial, reconoce en cada país causas -

diferentes. En el nuestro la crisis moral e instituc:ional que vivimos permite que

esta rebeldí'J, propia de sus nobles ideales, sea utilizada con fines políticos. 

Para darle solución es menester actuar sobre los factores determi

~antes de esta frustración, devolviéndoles a los jóvenes la fe, seguridad y con -

"ianza en su propio destino y abriéndoles los cauces adecuados para que sus más

)uros anhelos puedan ser puestos al servicio de la comunidad, dentro de un claro 

:oncepto de int_egración nacional. Jorge Alessandri se propone incorporar am-

>I iamente a nuestra .juventud al régimen de participación, pues considera funda

nental que junto a la exp~riencia del gqbernante esté el impulso renovador que -

,lla representa. 

Para ello el pró~imo gobierno de Jorge Al esandri propiciará~ 1ó .... 

Jn sistema educativo de formación de la juventud, que desde su más tierna infan·-· 

:ia tienda a inculcarles los grandes principios del patriotismo del sentido del de -
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ber, del respeto a los padres, a la mujer y, en general a las personas e institu-

ciones; de la justicia, del trabajo y esfuerzo creador; de la honradez, lealtad, 

la j:>az y la solidaridad entre los individuos y los pueblos, principios ésto~ que -

son los que deben informar su personalidad de hombres y conductores del mai'ía

na • 2o. Llevar a efecto la reforma educacional i'niciada durante la administra

ción anterior de Jorge Alessandri -hoy distorsionada y politizada- inspirada -

en el propósito de hacer llegar la educación a todos los niveles, de darle una -

orientación más acorde con las necesidades del desarrollo económico y social -

del pafs y diversificándola de modo que satisfaga las diferentes inclinaciones y

aptitudes de los jóvenes, abriéndoles nuevos cauces y metas dentro del amplio -

horizonte de nuestra realidad nacional. No es posible seguir engañándolos, pe.!_ 

mitiéndoles seguir carreras sin expectativas de poder en la práctica utilizar sus 

conocimientos, menos cuando el campo de la técnica, en todos sus niveles, les 

ofrece posibilidades decisivas para el desarrollo económico del país. 3o. La -

creación de centros deportivos, culturales y sociales que permitan el natural y

sano esparcimiento que requieren los jóvenes. 4o. Lfn servicio de Acción So-

cial en beneficio de los sectores más modesntos,. obligatorio para los que -· 

no hagan el servicio militar y voluntario para los demas. la polftica educacio -

nal del próximo gobierno se inspirara en el concepto de educación permanente, 

según el cual la educación es un proceso continuo que no se limita en modo al-
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guno al sistema escolar regular¡ comienza en la familia antes de que el nii'kl in

grese.a la ~SClJela y continúe en. e.1 trabajo, y en todas las circunstancias y al ter

nativas de la. vida 

e) La empresa y los trabajadores. 

El nuevo concepto debe presidir. las relaciones entre empresarios 

y trabajadores, basado en el hecho de que existe entre ellos un interés común.

Tan importante COIJ'lO el aporte del empresario es el de los trabajadores y el in~ 

rés de ambos no puede priscindir del interés de la comunidad. La empresa está -

indisol':'blemente vinculada a estos tres factores y en la medida que los sirva eq':! 

tativamente, cumplirá la función social y económica que le corresponde. 

La polftica del próximo gobierno propenderá a una mayor integr_!:!. 

ción entre el empresario y los trabajadores y a la vez de la empresa con la cole~ 

tividad. Para cumplir lo primer~, es fundamental mejorar la relación empresario 

-trabajador, estableciendo sistemas de comunic_ación entre ellos que permitan -

tanto a los trabajadores conocer la real situación de la empresa, como ésta la -

de sus colaboradores. Esta integración puede y debe conducir a una mayor port.!_ 

cipación responsable del elemento trabajador en aquellas decisiones y materias

que les afectan en forma mas di~ecta • 

.. i • ' 

Por otra parte,.'fortalecerá la organización sindical al margen de 
. ·,r 

toda conexión polftica en términos que permita una acción unitaria, sólida y C!:!, 
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da vez mas representativa de los obreros y em¡:,leados en las respectivas empresas 

La integració11 de la empresa .con la comunid.ad supone no sólo-~ 

cu111>lir con el. deber de entregarle un buen produc,to al menor costo posible, sine 

el de constituirse en agente activo del desarrollo ~cial. 

f) El desar~ollo de la comunidad. 

Se basa en la capacitación de los grupos sociales más modestos,· 

efectuada en el terreno mismo, que permita a los interesados empleando sus pro

pias aptitudes ser los agentes de su progresoº 

El desarrollo de las comunidades, tanto urbanas como rurales, su· 

pone: l) detectar el grupo, sea de pobladores, gremiso o de trabajadores inde

pendientes, etc., y organizarlo; 2) formar sus lfderes o dirigentes responsables, 

preparándolos para una acción económica y social eficaz; 3) darles asistencia-· 

técnica y crediticia, y 4) vincularlos a los centros de poder donde se gestan las· 

decisiones, sea a nivel local o nacionalº 

g ) La Administración Pública. 

Dentro del concepto de int.egrcación nacional y partipación, le ce 

rresponde un papel irnpor-tante- que cumplir, ya qJe constituye una de las herra -· 

mientas trascendentales en'el desarrollo económico y social del pafs. 

Pa·ra ello propicia : ;l ) La designac:ió'.i, ·de los fúncionar~os más ca· 



287 

>aces y honesft>s, 'cualquiera que sea su ideología; 2·) El irrestricto respeto a los 

!SCalafones¡ o la oritiguédad y-al mérito;' 3) Suprirnir' los tr&mites burocráticos -

·nútiles' que entraban· toda 'fa actividad nacional; 4) Racionalizar la administra

:ión Pública; 5) Descentralizar'1ó·s servicios en base á zonas que presentan ca

acterísticos similares y cuyo desarrollo regional impulsará., y 6) Dar a lo Admi -

1istración Pública un papel activo y estimulante de los iniciativas privadas que -

iendan al desarrollo económico y social del país. 

h ) Fuerzas Armadas. 

Su nueva función. En la política de integración nacional las Fue!_ 

.as Armadas tendrán una participación decisiva. Se procederá a una reestructur~ 

,ión técnica de su organización, para adecuarla al nuevo concepto de Seguridad 

focional. 

Para estos efectos se adoptarán las siguientes medidas concretas:-

) Aumento de los contingentes de conscripción anual, en relación al aumento -

e la población. Esto se considera indispensable, también, por la tarea educado

J y preventiva que representa frente a la juventud; 2) Restablecimiento e inten

=ificación de los cursos e~ecia_les para estudic;m,tes; 3 )-Adquisición_ del mat~rial 

1ás moderno y ad~uad~ p~ra. C\Jl!lPlir. las tareas encornenda_das. Para ello ahorc;i: ... 

! cuenta c,on in_gresos subs~a,:ici~lmente mayores que en el período: 1958-64; - -
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4 ) Modificación de los sistemas de enseñanza de las Academias de Guerra y de 

las Escuelas de Suboficiales de toda!- las ramas, para que puedan ser conocimie~ 

tos más universales, además de los. especial,izqdos_que hoy otorgan; 5) Particip~ 

ción de las Fuerzas Armadas, en conjunto _con todos .los sectores sanos y represe~ 

tativos de la Nación en las grandes tareas,_del desarrollo nacional; 6) La crea-· 

ción de un sistema adecuado para que el per.sonal en retiro se incorpore a las ac 

tividades económicas y espirituales de la Nación, con la mejor preparación. 7) 

En cuanto a calificaciones, ascensos y destinaciones, se atenderá exclusivamen· 

te al mérito profesional, prescindiendo de influencias polTticas o de cualquier -

otro orden. 

i ) Carabineros de Chile. 

También se otorgará especial importancia al noble Cuerpo de Ca 

rabineros de Chile, que ha sido atacado tan injustamente, por cumplir con la al! 

ta misión de resguardar el orden público. 

Se aumentará la dotación policial en todo el pafs, dándose espe 

cial prioridad a la creación de unidades en las poblaciones para poner fin al pr( 

blema de inseguridad y delincuencia que hoy existe. 

Se incrementarán los medios materiales y se·mejorarán los equip1 

para que puedan cumplir mejor su misión. 



289 

i) Descentralización. 

La descentralización administrativa y el desarrollo regional, ele 

1entos fundamentales en la nueva política, se basarán en los siguientes puntos: 

) La descentralización debe ser no sólo administrativa, sino económica, indus

rial financiera, credfticia, cultural y, en suma, abarcar todos los aspectos que 

mpulsen un amplio y efectivo desarrollo de todo el país, dando vida, expresión 

personalidad a sus diversas regiones y provincias; 2) Se consultarán al efecto

:onas más amplias que presenten características similares y problemas análogos, -

i bien debe asegurarse la plena y efectiva participación de todos los sectores in 

egrantes y 3) En los organismos regionales debe asegurarse una equitativa parti

.ipación a la}entidades representativas de cada zona : profesionales, orga,:iismos 

e la producción y el comercio, sindicatos, elementos técnicos calificados, et-

étera. 

Todo lo anterior, demuestra la extraordinaria importancia que Jo!. 

·e Alessandri da al desarrollo social del país en armonía con ·un desarrollo econª-

1ico acelerado. 

Tres son las tareas fundamentales en materia económica: sacar al 

,afs de su estancamiento actual para elevar el nivel de vida de los'grupos mas m~ 

,estos crear nuevas fuentes de trabajo y detener la inflación. 
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Chile crece más lentamente que la:abrumadora mayorfo de lo$ p 

ses de Latinoamérica y el mundo e inclusa más lentamente· que en el pasado. fli 

objetivo básico es dar un gran impulso a la economía chilena a fin deque se lo 

gre un proceso sostenido de desarrollo. 'Todos los problemas sociales y económic 

se resolverán con mayor facilidad en el contexto de una economfa dinámica. 

Hay ocho ideas matrices que orientarán la polftica económica: 

lo. Integración de las fuerzas sociales a la planificación. Se crearán los meca. 

mos adecuados a nivel nacional y regional para que los trabajadores, los empre 

rios y el Gobierno participen plenamente en el análisis técnico de los planes d, 

po lftica económica y laboral¡ 2o. Erradicación de la extrema pobreza. Se .em 

prenderá un programa especial destinado a eliminar las condiciones de la pobre 

extrema y falta de oportunidades de importantes sectores de la poiltación y cuyc 

financiamiento descansará en la tributación obtenida de los grupos de mayores i 

gresos y recursos; 3o. Limitación de la intromisión polftica. y burocrática. La 

certidumbre polftica, legislativa y administrativa a que se está sometiendo el p 

y la frondosidad de controles y trámites se traducen en un desperdicio gigantesc 

de ideas, esfuerzos y tiempo, que debidamente aprovechados significarán un ap 

te enorme a nuestro desarrollo; 4o. Mejoramiento tecnológico y de la capacido

de las empresas. El próximo gobierno se propone aprovechar al máximo los ava 

ces de la tecnología y de la ciencia; 5o. Eliminación de los privilegios. La t 
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butación, el.crédito, las ocupaciones, los p-ermisos y las prohibiciones, deben -

ser iglJal~ para todos los chilenos; 6o. Incremento de la inversión. ·La insuficie_!I 

te tasa de inversión actual debe ser elevada sustancialmente. Con este propósito

se incrementará el ahorro nacionalmediante el funcionamiento de instituciones -

financieras ágiles, como las de otros paf ses, y se aprovechará el ahorro externo

que se ofrezca en condiciones favorables. El sector público debe red1Jcir sus gas

tos corrientes para aumentar su inversión y su acción no debe extenderse a tareas 

en que no sea necesaria; 7o. Integración a la economfa mundial. Nuestro futu

ro está en la integración al Area Andina, el Mercado Latinoamericano y a la -

economfa mundual. Esta es una oportunidad y un desafio. Debemos especializar -

nos en lo que tenemos ventajas, para que con los frutos que esto nos proporcione 

adquiramos lo que es caro producir en Chile. Esto exigirá que las empresas mejo

ren su eficiencia para competir, ,sin protección aduanera excesiva, con la pro -

ducción importada. Siendo difícil el ingreso a los mercados mundiales, de debe 

dar incentivos especiales a las nuevas industiras de exportación; 80. Reactiva-

ción económica. La depresión que vive actucilmente el pafs, la necesidad de~ 

nerlo en marcha y de absorber, la enorme cesantfa, hacen indispensable un prog~ 

ma inmediato de reactivación económica, basado en uh incremento de fo inver;.;.-

sión pública y privada. Especial importancia se dará a las obras de infraestructu

ra, que son fundamentales para .el desarrollo económico y fuente fecund<J de tra

bajo. 
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REFORMA AGRARIA. 

Alessandri es el autor de la primera I ey dictada en Chile sobre R~ 

forma Agraria. Elld no persegfa fines políticos, sino de aumento de la productivJ 

dad y mejoramlénto real de las condiciones de vida de los campesinos. 

Como él lo ha expresado, su política en lo que respecta a ·1a Re

forma Agraria, será la siguiente : 

lo. Continuará con el proceso de Reforma Agraria utilizando d! 

bidamente los org·anismos que él creó, pero impedirá que se utilice la ley con -

fines políticos y electorales, devolviendo a lndap su carácter de Institución de -

Asistencia Técnica y Crediticia en favor de los campesinos pequeños y medianos 

agricultores; 2o. Otorgará título individual de dominio a los asentados que lo d! 

seen, siempre que el lo sea posible, pero mantendrá aquel los asentamientos que e 

tán cumpliendo con su obligación de producir para sus miembros y la colectivi -· 

dad, y cuyos integrantes estén conformes con este sistema de propiedad colecti-· 

va; 3o. El propietario agrÍcola eficiente debe disfrutar de seguridad para que -

pueda efectuar en la mejor forma lc:1 explotación de la tierra. Esta segurida~ de· 

be comprender no sólo el dominio y tenencia de la tierra, sino adem&s una ade-· 

cuada política de precios y de créditos; 4o. Propiciará con sentido técnico una 

conveniente división de los predios agrícolas; So. Continuará la tarea iniciada· 

por él en su administración anterior de dar solución al problema del minifundio, 
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1cluso reguk1rizando sus títulos; 6o. Dará fuerte impulso al programa ya inici~ 

, por él de ayuda a las poblaciones indígenas, especialmente a los araucanos; 

, • Propiciará y estimulará fo constitución de un amplio sistema de cooperativas 

3rícolas; fortalecerá la organización sindical campesina y se preocupará de el! 

lr el nivel eco,Ómico, social y cultural del sector laboral agrícola, y So. Asi

ismo dará especial importancia al desarrollo rural en general, fomentando el e! 

iblecimiento de industrias, especialmente vinculadas a la agricultura, que sign_! 

quen nuevas oportunidades de trabajo y mejoren las condiciones de vida de las

,blaciones. 

POLITICA DE SALUD. 

Considerará dos problemas fundamentales y urgentes: 

lo. Desnuhiición infantil. Para resolver este grave problema que 

fecta, a un sector importante de nuestra población, produciéndole serias limita -

=iones en su capacidad física e intelectual, propiciará una política nacional de.! 

nada a: a) Intensificar la producción de alimentos naturales mediante un plan 

e. desarrollo agropec;uar.io y pesquero; b) mejorar las condiciones sanita'rias am

ientc;iles, urbanas y rurales;; c.) estimular la investiga_c:ión, .ensayo y fabric!lcié>n 

e nuevos productos prote(cos desti~ados a enriquecer los alimentos de uso c;:o -'.T. 

·ient_e, especialme.nte con proteínas de origen vegetal y animal¡. d.) fomentar J_a 
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prevención y tratamiento del alcoholismo y rehabilitación de los recuperados,') 

e) crear un Consejo Nacional de Alimentación>'. Nutrición que tenga a su car~ 

todo lo relacionado con este problema. 

2o. Reforma sustancial a los sistemas de Salud. Su política de 

salud se basará en lo siguie.nte: lo. Es deber del Estado, con cargo al Presupue 

to Fiscal, velar por la protección fomento y recuperación de la salud de toda 1, 

población sin distinción alguna; 2o. La prestación de salud debe ser igualitaric 

y de un nivel adecuado para todos los habitantes, para lo cual todos los recursc 

existentes, humanos y materiales del sector público y privado, se reordenarán> 

coordinarán~ un SISTEMA UNICO DE SALUD; 3o. El beneficiario que desee 

mayor comodidad o privacidad en la atención ofrecida por el sistema, podrá ha 

cerio con cargo a su propio peculio o mediante asociaciones o mutualidades est 

blecidas.con este objeto; 4o. Descentralización de los servicios e intervenciór 

y participación en su dirección de los sectores interesados en su buen funciona· 

miento; So. Política de estímulo al personal que conduzca a una mejor calidad• 

y cantidad del trabajo; 6o. Las prestaciones se otorgarán m.ediante un sistema e 

"libre elección" por el beneficiario del profe_sional o establecimiento que deba 

ah¡mderlo. Ello y 1~ establecido en el número anterior, contribuirán a mejorar 

relación médico paciente, hoy día d~teriorada; y 7o. Particippción de los Col

gios Profesionales en el control ético,:,rofesional,de .IC;Js pr~aciones y, en algur 
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aspectos de. la administración del sistema. 

POLITICA PREVISIONAL. 

La reforma que propicia Jorge Alessandri, ante todo, respetará -

los derechos adquiridos. Para el futuro se basa en el principio de la igualdad y

en los siguientes puntos esenciales; lo. La seguridad social constituye en dere-

cho de todos los habitantes del pafs a obtener condiciones de vida, salud y trab~. 

jo suficientes para afianzar su dignidad humana y libertad. Es, por lo mismo, un 

deber del Estado proporcionarla con cargo al Presupuesto de la Nación; 2o. Las 

prestaciones en el régimen básico de seguridad social deben ser iguales y propor

cionarles a la necesidad de protección de la contingencia para todos los ciudad~ 

nos; Jo. El deber de protección y seguridad que incumbe al Estado, no es inco~ 

patible con el establecimiento de sistemas de seguridad social complementarios -

que resguarden a los ciudadanos, en condiciones más favorables con cargo a su -

propio peculio y esfuerzo; 4o. Los requisitos necesarios para obtener derecho a -

los beneficios deben ser generales, tanto en el régimen básico de seguridad so-

ci al como en los sistemas complementarios que se autoricen; So. Para asegurar la 

buena atención de los beneficiarios, los servicios deben ser descentralizados y en 

su administración deben intervenir los trabajadores y empleadores conjuntamente

con los representantes estatales, y·6o. Lo seguridad social debe formar parte 'del

deliClrrollo económico-social del pei(s. 
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POLITICA INTERNACIONAL. 

Las bases de la polftica internacional de Jorge Alessandri son: -

lo. Ella debe ajustarse al señorfo y a la sobriedad de nuestras tradiciones funda· 

das en el respeto a los demás y en el fiel cumplimiento de los compromisos con -

trafdos. La escasez de nuestros recursos y limitación de nuestors medios son in -

compatibles con un gran despliegue diplomático o actitudes resonantes frente a · 

los trascendentales problemas mundiales o americanos; 2o. Chile debe mcmtener 

buenas relaciones con todos los pafses del mundo, siempre que respeten nuestro 

sistema de vida y nuestors derechos soberanos; debe luchar incansablemente por 

la paz y la mayor unión entre las naciones, especialmente las latinoamericanas, 

dentro del marco institucional que rige el sistema de nuesto coninente, ya que • 

sea en CECLA o en otros organismos; 3o. Seguirá allegando su concurso al imp! 

rativo polftico- económico de la integración americana, sin descuidar por ello 

nuestros propios intereses y nuestras posibilidades de participación en el comer

cio mundial, e~pecialmente en el ámbito del Pacffico. 

Jorge Alessandri en su administración anterior contribuyó a la in 

tegración continentql al propiciar la formación de ALALC y estima que debernor 

continuar trabajando en este sentido con el mayor celo, tanto en el ámbito:pro

pio del Tratado de Montevideo, como en grupos dentro del mismo, cual es el -

Area Andina; pero sin descuidar nuestra realidad, ya que es indispensable corr! 
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ir aceleradamente las graves distorsiones que treinta i'los de demagogia han pr~ 

ucido en nuestra economía, y 4o. Debe mantenerse la defensa celosa de nues

·a dignidad naciona I y de ta integridad de su territorio de acuerdo con nuestras 
I 

adiciones patrias. 



SINTESIS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

DE RODOMIRO TOMIC. 
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Al sistema institucional chileno atraviesa por un agudo proceso de 

::risis. Su origen puede encontrarse en la incapacidad del sistema para responder, 

lOr la readaptación de sus mecanismos a las nuevas exigencias del desarrollo ec~ 

iómico, social y político del paÍso, 

La superación de esta crisis hace indispensable la redefinición del 

X1pel del Estado y la implantación de una nueva institucionalidad. En ella, el -

·espeto a la norma jurídica no puede ser el pretexto para traicionar o retardar -

-1as aspiraciones del pueblo. Muy por el contrario, debe ser la condición para -

~ue estas aspiraciones puedan expresarse y realizarse en un proceso de cambio s~ 

,cial acelerado. 

De la formulación anterior fluyen las características del nuevo E.! 

-todo. Este será transformador, democrático y moderno. 

La redefinición del papel del Estado exige que éste se convierta -

en el Órgano transformador por excelencia, que dirija, guie y estimule el proce

so de cambio económico y social. 

Instrumento indispensable de la transformación debe ser la unidad 

del pueblo organizado para asumir las responsabilidades que le corresponden en la 

dirección del Estado y de la economía nacional. Exigencia inmediata será la for

mación de una amplia base de Gobierno mediante la participación de las grandes 



302 

mayorfas sociales en que se agrupa el pueblo chileno y también de las fuerzas -

polfticas de base popular, cuyo concurso y aporte se busc~rán lealmente. 

El nuevo estado estará plenamente comprometido e identificado

con los intereses de las grandes mayorfas nacionales. No será un Estado árbitro. 

En consecuencia, la redefinición del papel del Estado debe ir acompailada por

la introducción de una nor~ institucional, obligatoria para los Tribunales de -

Justicia, para la Administración del Estado y para los ·particulares, que asighe

una finalidad transformadora al nuevo ordenamiento jurfdico, estableciendo que 

toda disposición legal deberá interpretarse, en caso de duda, en forma de favor.! 

cer Ja aplicación práctica del principio de igualdad ante la ley, la justicia y la 

elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes. 

Un requisito indispensable para el logro de los objetivos anterio

res es la separación entre las fun.ciones públicas y los intereses económicos. Para 

ello se establecerá un régimen general de incompatibilidades, que limite en for

ma decisiva la participación en la gestión y en la propiedad de los grandes inte

reses económicos a quienes detenten los cargos de Presidente de la República,-

ministro, parlamentario, juez, magistrado del Poder Judicial y alto jefe de la -

Administración del Estado. 

EL ESTADO DEMOCRATICO. 

El nuevo Estado garantizará la ~istencia -de cnndiciones de con-
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iven~ia socia I que, además de permitir el libre desarrol 19 de la persona humana, 

romuevan la generación de una gran mística d~ solidaridad nacional. 

Con ese propósito se ahondará el concepto de soberahÍ a nac iona 1 

? modo que efectivamente la soberanfa resida en el pueblo. Este no solamente -

:,legará su ejercicio en las autoridades que establece la Constitución, sino que

mbién la ejercerá directamente por medio del plebiscito, en todos aquellos ca

s en que dichas autoridades no lleguen a un acu~rdo sobre cuestiones de impor

ncia fundamental para la vida del país. 

Este nuevo papel del Estado debe expresarse también, en una rede 

1ición de las garantías constitucionales, a fin de consagrar los derechos socia-

s de los traba¡adores y de establecer como garantía fundamental el derecho a -

irticipar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económi-

' con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la vida personal de todos los -

ilenos y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. Consiguientemen

' el Estado tendrá el deber de remover los obstáculos que limiten, en el hecho, 

libertad e igualidad de las person·as y grupos garantizando el acceso de todos 

; chilenos a niveles dignos de bienestar económico, social y cultural, a través 

los sistemas institucionales que seffale la ley. 

La nueva concepción sobre el papel del Estado y de la soberanía, 

reforma de las instituciones básicas, la interpretación de todo el ordenamien-



304 

fo jurfdico en beneficio de las grandes mayorfas y la incompatibilidad entre CC!_ 

gos públicos e intereses económicos, deben permitir una nueva institucionalida

en que el Estado de Derecho se transforme en un Estado de Justicia. 

Cambios I nsti tuc iona I es I nd ispensab I es • 

Para que las caracterrsticas asignadas al Nuevo Estado sean rea

lidad, se requiere avanzar mucho más en la labor cumplida con este campo, d, 

. 
rante el Primer Gobierno democratacristiano, introduciendo .una serie de cam-

bios fundamentales en la estructura polftica del Estado y en la legislación bási 

ca del pafs. De entre el los, los más importantes son : 

1.- Debe crearse el mecanismo institucional necesario para la 

ratificación de las metas fundamentales del programa de gobierno. Para ello, 

nuevo gobierno someterá al Congreso Nacional un proyecto de reforma constit 

cional que introduzca la presentación y aprobación del Plan Básico de Gobier 

no, con recurso al plebiscito para el caso en que éste fuese rechazado. 

Como disposición independiente, pero complementaria, la nue 

Constitución consultará la facultad del Ejecutivo para disolver el Parlamento f.

una vez en cada perfodo presidencial. 

2.- Debe establecerse la consulta popular directa en todos aq. 

llos casos ~ que en materias fundamentales para la vida del pafs, existan disc 
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ancias entre el Ejecutivo y el Parlamento. 

3. - Deben establecerse cambios en las normas que rigen la es

·uctura y el funcionamienfb del Congreso Nacional, tendientes a fortalecer su 

:1presentatividad, vigorizar técnicamente su trabajo y otorgar mayor rapidez -

n el proceso de formación de la ley. 

4.- Para la elección del Presidente de la República debe con

-amplarse el sistema de segunda vuelta, a fin de que el pueblo se pronuncie di

,ctamente entre las dos más altas mayorías relativas si ninguno de los candida

,s ha obtenido mayoría absoluta. 

5.- Debe establecerse la elección conjunta de parlamentarios

reg idores, con el objeto de simplificar la vida electoral del país. 

Asimismo deberán eliminarse las elecciones complementarias, 

-&tableciendo un mecanismo expedito de reemplazo. 

6.- Deben introducirse en la nueva Constitución las reformas -

ecesarias para lograr la efectiva modernización y democratización de la Justi-

ia. 

7 .- Deben dictarse nuevas leyes básicas que permitan modernizar 

uestras instituciones en materia de arrendamientos. expropiación urbana, prob_! 

\ad administrativa, tribunales administrativos, etc. poniéndolas al servico del -

uevo papel del Estado y de la nueva institucionalidad. 
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8.- Debe dictarse un Estatuto de los 'Partidos Polfticos, que le: 

otorgue reconocimiento ,legal, reglamente la$:condiciones. de su existencia y f 

c;:ionamiento y establezca la obligación de hacer público el origen.de su finar 

ciamiento y su destino posterior. 

9 .- Debe modernizarse profundamente el régimen de municipi, 

para que éstos puedan asumir el verdadero papel que les corresponde en la tart 

del desarrollo comunal. Esto exige, fundamentalmente, revisar sus atdbucione 

actualmente minimizadas, y resolver los serios problemas financieros que hoy E 

fren'tan. 

Nuestra economía actualmente no logra satisfacer las necesidac 

básicas de la población, como alimentación, educación, trabajo, vivienda,sa. 

vestuario, etc., ni sus necesidades futuras ( exigencias de inversión}. A pesar 

de los esfuerzos del Primer Gobierno DC, el ordenamiento jurídico y la realidc 

social demuestran un grave e injusto desequilibrio en las oportunidades y en la. 

cargas que corresponden a los distintos grupos sociales. Es necesario superar es 

situación mediante la elaboración de un programa de gran dinamismo que nos p 

mita terminar definitivamente con.la pobreza.internay la dependencia económ 

del extranjero. 

La gran.meta económica es lleganJ producir en 1980 el equiva 
' 

te a 1,000 aólares por habitante, en lugar de lo·s·actuales 600. Alcanzar eser 
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vel no es una ilusión si tomamos en cuenta los recursos potenciales que posee -

nuestro pafs ( humanos, naturales, económfoos, técnicos, ci entfficos y cultu~ 

les). Sólo necesitarfamos una tasa de crecimiento anual de la producción del -

orden del 6.5 por ciento. 

Todo ello supone un serio esfuerzo nacional que exigirá al pue

blo un mayor esfuerzo productivo y más disciplina social con el fin de aumentar 

la producción, el ahorro y la inversión nacionales, La "pieza clave" para que

los millones de trabajadores chilenos acepten participar en un esquema basado

en este gran esfuerzo productivo, es el cambio indispensable de las estructuras 

económicas capitalistas y neocapitalistas. 

Exige además : 

1 , - La recuperación de las riquezas básicas. Se estima que con 

la nacionalización de las empresas del cobre el pars podrá contar con 50 a 60 -

millones de dólares anuales, después de deducida la indemnización equitativa -

a las empresas expropiadas • 

2 .- Aumentar la. eficiencia de los servicios gubernamentales y -

controlar el incremento de los gastos corrientes del Fisco junto con una distribu

ción más equitativa de la carga tributaria. 

3.- Una Nueva foonomfa basada en que el centro motor del de

sarrollo lo constituyan los trabajadores organizados. Participaci:ión de los trabaj~ 
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do!es tanto en la planificación corno en las decisiones de las políticas a seguir. 

4.- Reforma del sistema financiero tendiendo a la racionaliza

ción y democratización del crédito. 

5.- El esfuerzo privado se capitalizará privadamente y el esfue!. 

zo naciona I se capitalizará en beneficio de la comunidad nacional. 

6.- Coexistencia de dos áreas de empresas: las de la Economía

Social del Pueblo y las de la Economía Tradicional. Las primeras comprenden las 

empresas de trabajadores, las de propiedad del Fondo para la Independencia y el 

Desarrollo y las Públicas o Estatales. Las segundas engloban a las grandes empre· 

sas privadas no monopólicas; y a las empresas de medianos y pequei"ios producto

res que recibirán especial apoyo. 

Fondo de la Independencia Nacional y el Desarrollo Económico. 

Es el principal instrumento financiero de la nueva economía y se 

una institución autónoma, administrada por la comunidad de trabajadores y por t 

presentantes del Estado. Se financiará con el ahorro voluntario de la comunidad• 

aportes fiscales, excedentes a beneficio fiscal que dejará lá nacionalización de 

cobre, recuperaciones por conceptos de amortización e in.terés de inversión en e 

tividades reproductivas y rentables ( con retorno ) • Sus resursos están orientados 
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la creación de ~resas productivas básicas, organizadas en empresas de tra~ 

dores y de propiedad del fondo. Las empresas no monopólicas serán respetadas 

alentadas en la medida en·que se adecúen a los planes nacionales de desarrollo 

cumplan con los sigui entes objetivos básicos : a) Ori entaeión de su crecimiento 

-1cia las actividades que produzcan mayor ocupación. b) Aceptación en grado -

eciente de la participación de los trabajadores en la información, uti1idades y 

!Stión de la empresa. La forma de participación se hará a través de convenios

•lectivos. c) Orientar su producción hacia bienes de consumo popular y también 

~cia la exportación. Para este objeto se reducirán gradualmente los aranceles -

•uaneros y se promoverá el desarrollo de líneas de producción para la exporta -

# on. 

7 .- Se fortalecerá la labor de planificación del Estado, con la -

eación-del Ministerio de Planificación, que permitirá racionalizar los métodos 

, acción y los canales de decisión, orientando las grandes inversiones y evalu~ 

• los proyectos del sector público. Absorberá la Dirección d~ Presupuesto, y el

indo para la·lndependencia Nacional y el Desarrollo se enmarcará dentro del -

-stema de Planificación. Se descentralizará el país a través de los Consejos Re-

onales de Desarrollo con amplias facultades administrativas, financieras y defi-

ción de políticas de inversión. 

8.- Hacer efectiva la participación popular: 
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a) A nivel nacional, co~ por ~jemph> en las decisi.ones de ge .. ·, . . -
bierno del Consejo Económico-Social, del Con~ejo Dir~t.ivo dE!I Fqn~o~ etc,. 

b) A nivel regional, como~ l~s C~msejos Regional~s efe Desa· 

rrollo, etc. 

c) A nivel local, como en Educación, Desarrollo Urbano, Vi-

vienda, Salud, Previsión, Empresas, Juntas de Vecinos, Centros de Madres,~~ 

nicipalidades, etc. 

En la medida que se ponga en marcha en forma integral y armó'! 

ca el Programa de Desarrollo Económico, se darán las condiciones para derrotar 

la inflación, mal endémico de nuestra economfa. Sólo la creación de un espfri· 

tu real de solidariddd nacional y participación popular nos permitirá superar las 

condiciones inflacionarias de la economfa nacional. 

Es inútil pretender eliminar la inflación con medidas parciales. 

Sólo puede hacerlo una política integral, como la sei'ialada, basada en una dis· 

ciplina social nacida del consenso de las mayorfas nacionales. 

Reforma Agraria. 

Ei proceso de'Reforma Agrar.iaarrdja· un saldo extraordinariamen 

positivo. Ha provocado ·Ull cambio en la condencic{de · los campesinos que nadi 

puede discutir. Los ha sacado de la marginal'idad, 'los ha integrado a ·1a vida po 
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tica, económica, social y cultural de nuestro país. Ha creado en el sector agrí

cola, tradicionalmente el más postergado de todos los sectores de la economía,

un impulso dinámico que no sólo se ha manifestado en una mayor tasa de creci-

miento de la producción en el período del Primer Gobierno democratacristiano,

en relación a lo que había sucedido históricamente, sino asimismo en la gravi~ 

ción que su dinámica interna de cambio está ejerciendo sobre los otros sectores, 

para inducirlos también a transformaciones profundas de sus estructuras trad-icio

nales. 

Desde el punto de vista económico, se ha avanzado en el cambio 

de una deficiente estructura de tenencia de la tierra ( hasta el 30 de abri I se ex 

propiaron 1,213 predios, con 3,204,215 Hás., de las cuales 264,823 son de ri! 

go ) ; se están cultivando tierras mal explotadas o abandonadas; se han aumentado 

la productividad y la producción y se han creado las bases para la coni¡trucción -

de una economía campesina que _cambiará la faz del campo chileno en los próxi

mos seis ai"íos. 

Es un balance absolutamente positivo y sin duda la historia ha de 

juzgarla como la obra más importante del Gobierno del Presidente Frei. 

En el segundo Gobierno democráta cristiano la Reforma Agraria

será profundizada a base de las sig1:1ienfes medidas: 

1.- Acelerando el proce~ expropiatorio, para eliminar de man! 
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ra rápida el latifundio y abrir asf posibilidades de accescH::i la tierra a la mayorfa 

de los campesinos, sean ellos .asalariados, medieros, comuneros, arrendatarios o 

pequeños .propietarios. 

-2..- Organizando a todos los campesinos:y,promoviendo un gran

movimiento a través de una polrtica de unidad campesina; tarea en la cual les -

cabra una activa participación a la mujer y a la juventud campesinas. 

3.- Impulsando el desarrollo de empresas campesinas de produc

ción y servicios, que aseguren una Óptima utilización de los recursos humanos y 

naturales. A través de estas empresas, se beneficiará también a los pequeños a-

gricultores, dándoles acceso a más tierra, a mejor comercialización de sus pro-

duetos y asistencia técnica y crediticia. 

4.- Concertando una alianza entre el Estado y los campesinos y 

los pequeños· agricultores, en virtud de la cual el primero compromete su total -

apoyo y asistencia técnica y financiera, y los campesinos asumen la responsabil]_ 

dad del desarrollo de la producción y una participación activa en la comerciali

zación e industrh::ilización de los productos. 

5.- Entregando en forma total al Ministerio de Agricultura lar~ 

ponsabilidad del sector público en el desarrollo agrfcola deLpafs, con el objeto· 

de que se asegure el manejo de una-política agraria integral. A ello se·sumará la. 

participación de las organizaciones campesinas eri las decisiones de polrtica ag~ 
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,la. 

Estas medidas que he anunciado constituyen la línea gruesa de mi 

.ensami ento respecto a la Réforma Agraria en el Segundo Gobierno demócrata

istiano. Es obvio que para implementarlas, ellas requieren, además, numero

s medidas complementarias. Varias de el las ya han sido estudiadas, dlgunas -

in están siendo analizadas y otras surgirán como valiosos aportes de la comuni;.. 

1d como consecuencia del estudio y de la aplicación del programa de gobierno 

,robado en la Reunión de Cartagena. 

Política del Cobre. 

El programa del próximo gobierno establece perentoriamente que 

,r razones de interés nacional se llevará a efecto la nacionalización de la -

ran Minería del Cobre en forma total e inmediata. Se hará porque es eso lo --

1e resguarda mejor los intereses de Chile tanto en relación con su soberanía n~ 

onal como de sus intereses económicos. Esta decisión no tiene ningún alcance 

mtiamericanista 11 ni está animada por el propósito de perjudicar a los Estados

iidos o de denostar o tomar venganza de las compañías norteamericanas que S,! 

n expropiadas. 

Las principales razones, como he dicho, son dos: soberanTa nac~ 

1 e interés económico éhlleno. 
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Ya en 1961 sostuve en el Senado ,.."El cobre es chileno"- que -

"quien controla el cobre controla a Chile11puesto que el cobre representa el 75-

po~ ciento de todas nuestras exportaciones al resto del mundo. Dije entonces y r_ 

pito ahora: "Del interés chileno deben responder los chilenos, no los directores 

de dos compai'ifas extranjeras, por honorables que sean sus integrantes y por sin

ceras que fuesen su amistad y benevolencia para Chile". El avance que han sig~ 

ficado los convenios en este sentido es real, pero relativo. Hay empresas en que 

solo tenemos el 25 por ciento, lo cual mantiene la situación como la he descrito 

con aquellas en que el Estado chileno adquirió el 51 por ciento, se suscribieron 

desgraciadamente Contratos de Administración que entregan al socio minoritario 

- las compai'ifas norteamericanas que controlan el 49 por ciento- el manejo efec 

vo de las companfos en materias decisivas. Por eso afirmo que el control del co

bre chileno no está en manos chilenas sino de un modo parcial, limitado espectf 

camente por los Contratos de Administración que entregan facultades especiales 

al socio extranjero, a pesar de ser duei'io solamente del 49 por ciento. Por mi P'!

te, sigo creyendo que más allá de toda cuestión de prestigio, es indispensable -

que es Estado chileno tenga el control efectivo -y no solamente parcial- de esta 

riqueza~ que representa el 75 por ciento de la economra exterior de Chil·e. Mie! 

tras tal situación no esté clara y definitivamente despejada en la ley y, en los he 

chos la. autonomfa del ejercicio de la soberanía nacional en el manejo de la poi 
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tica del cobre continuará sujeto a limitaciones inconvenientes y desaconsejables 

como lo prueba la práctica actual en cada una de estas empresas. 

La segunda raz6n para proceder a la nacionalización integral e-,

;inmediata es de carácter económico concreto. He dicho pública y reiteraclamE:"..,. 

te que los conveniso del cobre -particularmente desde el año 69 respecto a la -

c\naconda- mejoraron importantemEtnte la participación de Chile en esta riqueza 

:>Ósica. Lo repito ahora. Sin embargo, también sostuve en 1965 y en 1969 que -

tal mejorfa resultaba insuficiente respecto a lo que el pafs podfa obtener aprove-, 
::hando a fondo su derecho a actuar y su posibilidad de hacerlo. Concretamente: 

~espués de los convenios las compai'lfas del cobre retiraron de Chile, a pesar de

odo, alrededor de 10 millones de dólares al mes -120 millones de dólares al afio 

~n forma legal, por concepto de utilidades. Esto significa que de Chile han· sali-

fo todos los días Ct.:ATRO MIL MILLONES DE PESOS, en su equivalente en dól~ 

·es. 

Es una suma enorme que un país subdesarrollado y pobre como Ch_!, 

e necesita imperativa y hasta angustiosamente. 

No se trata de "cogotera" ni de denostar a las compai'lfas cupreras 

10rteamericanas, a las cuales no acusamos de la comisión de delito alguno. La -

,acionalizacJón integral ( .la Única que debe ser llamada nacionali.zación, ya.-

tue de lo contrario se peivi erte el sentido natura l. y ·sano de este concepto, al .:. ... 
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hacerlo tan elástico que podría cubrir desde la radicación en Chile de una em

presa totalmente extranjera y protegida por el estatuto del inversiónista, hasta

la Empresa Nacional del Petróleo, que por ley debe ser no solamente chilena -

sino estatal ) se hará pagando las indemnizaciones en el monto, plazo y condi

ciones equitativas señaladas en el Programa de Gobierno aprobado en Cartagena 

en conformidad a estudios hechos por los expertos más calificados que tiene el -

pafs. Vale la pena anotar que según esos estudios a cargo de economistas y ju

ristas de Codelco, Enami y el Banco Central y otros, a un precio de 50 centavos 

de dólar por libra de cobre y con los volúmenes actuales de producción, la na-

cionalización integral dejará al Estado chileno un excedente mfnimo superior a 

50 millones de dólares por año, DESPUES de pagar a las compañfos expropiadas 

las cuotas anuales correspondientes, más intereses del 6 por ciento anual en dól~ 

res por el saldo a plazo. Esto significa que el excedente lrquido dis;:,onible para 

financiar el Fondo de la Independencia Nacional y el Desarrollo sería del or-

den de 2 millones de pesos diarios, chilenos, en dólares, no préstamos sujetos a· 

gravámenes y a devolución. Conforme a cálculos minuciosos la nacionalización· 

del cobre debe proporcionar al pafs, según sean las fluctuaciones de precios, en 

tre 350 y 550 millones de dólares de ingresos netos adicionales en los 6 años del

próximo gobienro. Basta enunciar esta enorme cifra para comprender la corwenit: 

cia de hacer realidad esta decisión. 
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¿Hay riesgos? Sí, por supuesto. Ningún riesgo de "represalias" 

iorteamericanas, puesto q·;e Estados Lnidos es también firmante de las reitera-

:las resoluciones de las Naciones Unidas reconociendo sin ambargo el derecho -

fo cada nación soberana a nacionalizar industrias o inversiones extranjeras en -

;u territorio, con el natural compromiso de una indemnización equitativa • Ta'!! 

X>CO el torpe temor de que los chilenos "no seríamos capaces y no sabríamos có-

110" sacar el cobre de los yacimientos de Chuquicamata. El Teniente, El Salva -

:br, etc., y llevarlo a los molinos y continuar el proceso que termina en la mera 

larra de cobre. Son procesos de tecnología primaria que resulta indigno creer -

=1ue el país sería incapaz de manejar. Desde luego, porque repetiré, se trata de 

,rocesos tecnológicos bien conocidos, casi de carácter primario. Enseguida, po!_ 

=1ue aun si fuese cierto ( y no lo es ) que determinadas fases requieren de un co

'lOCimiento especializado que no se imparte en las universidades chilenas, resul

,fa incomprensible que los ingenieros extranjeros ( y también norteamericanos ) 

:iue están dispuestos a trabajar por un determinado sueldo para la Anaconda o la 

-Kennecott rechazarían trabajar por ese mismo sueldo para el Estado chileno ¿Por 

:iue no?. 

El riesgo es de otro orden. En una primera fase hay el peligro de 

que en círculos privados norteamericanos surja la tentación de hacer fracasar la 

,nacionalización del cobre chileno para desalentar a otros países cupreros subde-
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sarrollados que pretendieran seguir el ejemplo •. Contra este riesgo hay varias rt 

puestas, algunas de fndole positiva, otras d~ contragolpe. En definitiva es un 

riesgo de envergadura I imitada y susceptible de vari~s tratamientos. En una se 

gunda fase el riesgo es que los grandes cÓnsumidores de cobre se transformen er 

inversionistas y productores y luego adquieran de preferencia su propio cobre a 

tes que el cobre chileno. Es un riesgo a plazo más largo, que debe ser pondera 

adecuadamente, y que tiene también manejo, tanto porque el consumo de cobr 

crece aceleradamente, cuánto porque los paf ses consumidores, en su gran maye 

rfa no son productores. 

'. 
Lo importante en el desarrollo de esta polttica fundamental de r 

cionalización integral del cobre son dos cosas: la primera, la clara solidaridac. 

de todo el pafs, y muy especialmente de los sectores laborales y técnicos que p 

ducen el cobre. La segunda, una polftica del cobre capQZ de proyectarse a cor 

to, mediano y largo plazo; realista objetiva y flexible: sujeta al imperativo dt

la eficiencia en términos de eliminar todo factor que interfiera con esta necesi· 

dad ; constantemente alerta en el desarrollo de la más moderna tecnologf a prod

tiva; promoviendo vigorosamente la selección de los mejores talentos disponibl, 

tin chlle para que adquieran los conocimientos y preparación adecuados dentro 

fuera del pafs. 

Las medidas concretas serán : 
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a ) La ley de nacionalización de la Gran MinerTa del Cobre, 

con indemnización justa y condiciones equitativas. 

b) Ahondar una polrtica nacional de investigación de las t~nó

logfas del cobre que sume el esfuerzo del Estado y más alto nivel en las condici~ 

nes de explotación y elaboración de la riqueza nacional izada. 

c ) Impulsar una polftica comercial dinámica que nos permita co

locar directamente y en las mejores condiciones la producción chilena en los d~ 

tintos mercados consumidores. 

d) Fortalecer nuestra capacidad para ampliar al máximo la ela~ 

ración industrial del cobre en el pafs. La industrialización del cobre debe servir 

,ara estimular una expansión industrial selectiva. 

Salud. 

Mi gobierno perfeccionará, profundizará y ampliará los servicios 

, estructura de salud, y acentuará la acción comunitaria. Los programas de sa-

ud deben estar realmente integrados con el desarrollo general. 

En materia de protección de la salud, se il_lcrementarán los progr~ 

nas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, y se realizarán importan

es obras de saneamiento ambiental ( agua y alcántadl lado). 

En materia de fomento de. la salud, s~ prestará la mayor atención 
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a la mujer embarazada, facilitando su atención en todo tiempo. Se aumentarán 

los consultorios periféricos, se estdblecerán Consejos Mixtos de Salud y Educa

ción y se impulsarán programas de educación sanitária. Nada estará antes de la 

atención-del Estado a la mujer embarazada y a las exigencias de salud y alim~ 

tación de los niños menores. 

l:n materia de recuperación de la salud; se tratará de que la me· 

dicina llegue al enfermo exenta de toda tramitación burocratica. 

Merecerá atención la medicina del deporte, la atención de los 

acciden.tes del trabajo; se extenderá la aplicación del Formulario Nacional. SE

acentuará la atención dental del niño. Se procederá, según convenga, a la flu 

ración del agua. 

Se impulsará la participación de la comunidad organizada en la 

tareas de la salud, para descentraalizar y desburocratizar la atención de la sa

lud. 

Se buscará el establecimie.nto de una polftica armónica de saluc 

mediante las reformas de las actuales instituciones, a través de la vigorización 

del ConsejQ de la Salud, y con vista a la creación del Servicio Unico de Salud 

Polftica habitacional. 

·El "derecho a la vivienda u es uno de lds dereehos ciudadanos q 

el Estado debe garantizar. Toda familia chilena tiene el derecho a disponer de 
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ma viviendq digna, al alcance de sus medios y suficiente para sus necesidades, 

?n localidades que contribuyan al descanso, al trabajo y a la plena integración 

?n la comunidad. 

Para hacer efectivo este derecho básico se dará tanta importan

:ia al "problema habitacional II como a las "políticas" de desarrollo urbano re -

iional y de racionalización e industrialización de la actividad de la Construc -

:ión. la política de vivienda y urbanismo se realizará mediante 5 políticas Po!_ 

:iales: 

1 .- Política de terrenos: Se proporcionarán a los programas de 

·iviendas, terrenos económicos, localizados y urbanizados, en función del de-

arrollo urbano o rura 1. 

2.- Política de materiales: Se definirán materiales de construc

:ión prioritarios de tipo regional. Para los programas habitacionales de esas re

¡iones se estimulará la formación de empresas regionales preferentemente de ti-

10 cooperativo, destinadas a la construcción. 

3.- Política técnica: El Ministerio., junio con las Universidades 

· Colegios gremiales, definirá diseilos y técnicas con uso de materiales priorita

ios y se organizarán empresas de preferencia comunitarias, de montaje y cons--

o# rucc,on. 

4.- Política financiera: Se facilitará el acceso al "derecho a -
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la vivienda" de las familias de menores recursos# mediante una regulación de -· 

las supresión o la reajustabilidad de las deudas en. conformidad a los ingresos o

tipos de vivienda y ubicación. Se perfeccionará la CORHABIT y se integrarán -

las diversas modalidades de ahorro y adquisición de viviendas. 

5 .- Polftica de participación: La comunidad organizada deberá 

participar en la planificación y gobierno de los programas y en la producción dt 

la vivienda. Se valorará el aporte en trabajo en iguales condiciones que un ªIX! 

te financiero, como instrumento de pago en la adquisición de vivienda. 

El aparato administrativo será descentralizado y adecuado. Ha-· 

brá planes regionales de desarrollo sectorializado, con presupuestos regionales. 

Las decisiones serán tomadas en la región con la participación activa de la com, 
, -

nidad. Se promoverá y regulará el desarrollo urbano, descongestionando los ce! 

tros de crecimiento desmesurado. Se tenderá a la planificación humana de los -

nuevos centros urbanos, de modo que. todas las poblaciones cuenten con todos -

los servicios necesarios. Se ejecutará una política especial. de construcciónes -

rurales. 

Educación, vivienda y salud. 

El avance científico-tecnolÓgico es hoy uno de los principal~ -

factores de desarrollo. Por ello, la dotación de recursos humanos calificados,

los profesionales, técricos y trabajadores especializados, constituyen· la verda-
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dera riqueza básica del pafs". Chile no puede perderlos. Para mantenerlos en -

Chile y permitirles a rendir al \flÓxiino de sus capacidades se requiere una polft.!_ 

ca integral de recursos humanos que les asegure amplias oportunidades de tra~ 

jo y perspectivas de desarrollo profesional reduciendo al mfnimo la "fuga de c! 

rebros 11 • Para estos fines se requiere: 

a) Un esfuerzo de desarrollo integral del país, que haga que c~ 

da chileno se sienta comprometido con una gran tarea nacional. 

b) El apoyo de todas las Universidades y centros de educación

.profesional y técnica para adecuar la preparación de profesionales y técnicos a 

·las necesidades reales del paf s. 

c) Estímulo al perfeccionamiento de los técnicos y amplia segu

ridad de empleo. 

d) Una audaz política de desarrollo de la investigación científi

:a y tecnolótica aplicada a aquellos sectores que corres,pondan mejor a la reali

::lad chilena y a la posibilidad de un rápido aprovechamiento nacional. 

e) Estímulos razonables a los profesionales chilenos en el extra~ 

ero pora que regresen a I país. 

f) Medidas para desalentar a aquéllos que, olvidando el enorme 

:osto que ha significado para la comunidad su formación profesional, emigran en 

>Úsqueda de mayores recompensas, ofreciéndo l_es efectivas oportunidades de tra -

,ajo y perspectivas de desarrollo profesional. 
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Educación. 

L<:1 educación es el instrumento.fundamental de urta cultµra que

haga efec,tivamente pasible lq liberación nacional, y es 1~ h~rramienta básica -

del cambio social. Es en la Escuela donde se dan los primeros pasos en, la so~ia 

lización de la persona en la adopción de valores qlle guiarán sus relaciones en 

sociedad. Por todo ello, mi gobierno continuará dándole a la Educación la más 

alta prioridad, en la misma forma que el Primer Gobierno DC. 

Aquí, como en todos los aspectos de mi progra:na, tiene cabida 

importante la participación popular. Hoy la educación es un derecho de todos· 

los chilenos. También es un deber de toda la comunidad. Tendrán voz a través 

de Consejos Locales, maestros, padres, trabajadores, instituciones comunitaria! 

juventud, en la formulación, planificación desarrollo y financiamiento de las -

actividades educacionales. Los organismos nacionales interpretarán y darán uni 

dad, en lo fundamental, al mandato de la comunidad organizada. 

Consolidaré y profundizaré la Reforma 'Educacional. Aplicaré c, 

sus máximas posibilidades la Ley de Jardines Infantiles. 

Se completarán todas las escuelas r:Jrales que sean necesarias ht 

ta el 8° ai"ío. Se formarán miles de técnicos de nivel medio y se hará el esfuerz 

final para eliminar el analfabetismo. 

Los adultos tendrán oportunidades amplias y flexibles de forma-
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ción y perfeccionamiento. Las puertas de las Universidades se abrirán a los tra

bajadores, cumpliendo asf con una tarea socialmente justa y necesaria. La Jun

ta Nacional de Auxilio Esc9lar y Becas-ley que tengo el honor de haber prese!!. 

todo en el Seando en 1962- ampliará sus labores, constituyéndose efectivamen

te en un elemento promotor del pleno desarrollo humano a trav¡s de la enseilan

za y la cultura. 



PROGRAMA DE GOBIERNO 

DE SALVADOR ALLENDE. 
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EL PROGRAMA. 

El Poder Popular. 

Las transformaciones revolucionarias que el pafs necesit~ s§J po-

.frán realizarse si el pueblo chileno toma en sus mano~ el poder y lo ejerce real y 

lfectivamente. 

El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso -

1e lucha, determinadas libertades y garantfas democráticas, por cuya continui-

ibd debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder m~ 

'10 le es ajeno. 

las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar 

orla simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reem

lazar a un partido por otros en el ,Gobierno, sino para I levar a caba los ca~bios 

e fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspeso del pod~r, de . ' 

>santiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores P."º

resistas de las capas medias de la ciudad y del ca,npo. 

El triunfo popular abrirá paso ast al régimen polrtico más demo.crá

co de la historia del país. 
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En materia de estructura política el Gobierno- Poputar- tiene la ·d! 

ble tarea de : 

- preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos: denioc1 

tJcos y las conquistas de los trabajadores; 'y 

- transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo ~ 

tado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder. 

La profundización de la democracia y las conquistas de los traba 

jadores. 

El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos de· 

mocráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. L 

libertad de conciencias, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad 

del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efecti 

vamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes 

Para que sea esto efectivo, las organizaciones sindicales y socia 

les de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueftas de casa, estudia 

tes, profesionales, intelectuales, artesanos, pequeftos y medianos empresarios y 

demás sectores de trabajadores seroiti llamadas a Jntervenir en el rango que les c~ 

rresponda en ~as decisiones de los Órganos de poder. Por ejemplo,. en las institu

ciones de previsión_y de :seguridad social, ~bleceremos la administración .poi: 

sus pr.opios imponentes, asegurando a·ellos la elección democrática y en vota--
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ción secr~ta d~ sus CO!lsej9s directivos. Respecto de las empresas del sector públi

c:o, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con maflélat~ 

rios dir~ctos de sus obreros y empleados. 

En los organismos habitacionales correspondientes, a su jurisdic -

ción y nivel, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispon

drán de mecanismos para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples asp~ 

tos de su funcionamiento. Pero no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de -

una nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz -

en los organismos del Estado. 

Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los tra~ 

jadores al empleo y a la huelga y a la educación y a la cultura de todo el pueblo, 

con ple!'o respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el 

ejercicio de su culto. 

Se extenderán todos los derechos y garantf as democráticas entrega~ 

do a las organizaciones so~iales los medios reales para ejercerlos y creando los m4:.. 

canismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estddo. 

El Gobierno Popular asenlárá esencialmente su fuerza y su autori-

dad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado. Esta es nuestra concepción -

de gobierno fuerte, opuesta por tanto a la que acunan la oligarqufa y ef· imperia

lismo que identifican la autoridad CQfl..lg;eroerción. ejercida contra el pueblo. 
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El Gobierne;, Popular será pluripartidisto: •. Estará integrado -por t~ 

dos los pqrtidos, movimientos y.corrientes revolu~ionarias;.,.Será así un ejecutiv.o 

verdaderamente democrático, representc;ttivo_ y' cohesionado: •. 

El .Gobierno Popu!ar respetará los derechos de la oposición que sE 

ei.erza dentro de los marcos legales. 

El Gobierno Popular iniciará de inmediato una r·eal descentra(:iz~ 

ción administrativa, conjugada con una planificación democratica y eficiente --
1 

que el.imine el centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación de to

dos los organismos estatales. 

Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociénd~ 

les la autoridad que les corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de -

todo el Estado. Se tenderá a transformarlas en los Órganos locales de la nuevaº!. 

ganización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas, a -

fin de que puedan atender, en interacci:ión con las Juntas de Vecinas y coordina

das entre sí,. los problemas de interés local de sus comunas,y de sus habitarites. -

Deben eritrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provincial-es. 

La polic(a debe ser reorganizada a fin de:que no .pueda volver a 

efTlplearse como organismo de represión contra el pueblo y c.umpla, en cambio, '" 

con el objeto de defender a. la población qe las accjonej gntisoélales. Se huma

nizará el proc;:edimiento policial de manera de garantizQr.efectivamente el pleno 
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respeto a la dignidad y a la integridad ffsica del ser humano. El régimen carce

lario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe ser tran.! 

formado de rafz, con vista ci' la regeneración y recuperación de los que hayan -

delinquido. 

UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL : El ESTADO POPULAR. 

la organización polftica. 

A través de un proceso de democratización en todos los niveles -

,¡ de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nu! 

1a estructura del poder. 

Una nueva Constitución Polftica institucionalizará la incorpora -

::ión masiva del pueblo al poder estatal. 

Se creará una organización ú~ica del Estado estructurado a nivel 

,acional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano su

>erior de poder. 

la Asamblea del Pueblo será la Cámara Unica que expresará na-

:ionalmente la soberdnfo popular. En ella confluirán y se manifestarán las diver

as corrientes de opinión. 

Este sistema permitirá supri·mir de rafz los vicios de que han adol! 

.ido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial, conio el parlamentarismo co-
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rrompido. 

Normas espedficas determinarán y coordinGIÚn las atribuciones 

y responsabilidades del Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pue 

blo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos con el fin de · 

asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, E 

respeto a la voluntad mayoritaria. 

A fin de establecer la debida armonfá entre los poderes que ema· 

nan de la voluntad popular y de-que ésta pueda expresarse de un modo coherent, 

todas las eleccior:ies se efectuarán en un proceso con¡unto dentro de un mismo la

so de tiempo. 

La generación de todo organismo de repr~entación popular debe 

realizarse por sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres me 

yores de 18 arios, civiles y militares,alfabetas y analfabetos. 

Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y de todo organismo d 

representación popular estarán sujetos al control de los electores, mediante mee'. 

nismos de cons,.ilta que podrán revocar sus mandatos. 

Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades que con

duzca al término del mandato o de la privación de su cargo cuando un diputado 

un funcionario de altas responsabilidades se desempeñe cómo gestor de intereses 

privados. 
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Los instrumentos de la polftica económica y social del Estado con! 

tituirál") un sistema nacipnal de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su mi

sión será dirigir, coordinar ·y racionalizar la acción del Estado. Los planes con -

1ue opere deberán ser aprobados por la Asamblea del Pueblo. Los organismos de -

fos trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema de planific~ 

... 
::ion. 

.Los organismos regionales y locales de poder del Estado Popular -

?jercerán autoridad en el radio geográfico que I es corresponda y tendrán faculta

ies económicas, polfticas y sociales. Podrán, además, entregar iniciativas y eje!. 

:er la crftica a los organismos superiores. 

Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los organismos re

-1ionales y locales deberá ajustarse a los marcos fijados por las leyes nacionales -

• por los planes generales de desarrollo económico y social. 

En cada .uno de los niveles del Estado Popular se integrarán lasº!. 

ianizaciones sociales con atribuciones especfficas. A ellas les corresponderá co~ 

,artir responsabilidades y desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de ac -

ión, asf como el examen y solución de los problemas de su competencia. Estas -

tribuciones no implicarán limitación alguna a la plena independencia y autono-

1fa de las organizaciones. 

Desde el dfa mismo que a!iuma el mando, el Gobierno ~opular --
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abrirá canales a fin de que se exprese la influencia de los trabajadores y del pu! 

blo, por intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de decisione 

y en la fiscalización del funcionamiento de la adminhtración estatal. 

Estos serán pasos decisivos para la liquidación del centralismo bu 

rocrático que caracteriza al sistema de administración actual. 

La organización de la justicia. 

La organización y ~dministración de la justicia debe estar basadc 

en el principio de la atuonomfo, consagrada constitucionalmente y en una real -

independencia económica. 

Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo cuyos compene 

tes sean designados por la Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que en 

ne dé' la natural idoneidad de sus miembros. Este tribunal generaá I ibremente los 

poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema judicial. 

Entendemos que la nueva organización y administración de justi

cia debendrá en auxilio de las clases mayoritarias. Además será expedita y mene 

onerosa. 

Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la magistrat! 
, 

ra reemplazará a la actual, individualista y burguesa. 

La Defensa· Naciona 1. 

El Estado Popular prestará atención preferente a la preservación 
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la soberanfa nacional, lo que concibe como un deber de todo el pueblo. 

El Estado Popular mantendrá una actitud alerta frente a las amen~ 

s a la integridad territoriat y a la independencia del pafs alentadas por el imp! 

-11ismo y por sectores oligárquicos que se entronizan en pafses vecinos y que jun 

con reprimir a sus pueblos alimentan afanes expansionistas y revanchistas. 

Definirá una concepción moderna patriótica y popular de la sobe-

1fa del pafs basada en los siguientes criterios: 

a) Afianzamiento del carácter de todas las ramas de las Fuerzas -

modas. En este sentido rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir al -

eblo o participar en acciones que interesen a potencias extral'las. 

b) Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia m.!_ 

ar moderna, y conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia na

)nal, de la paz y de la amistad entre los pueblos. 

c) Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos aspee-

; de la vida social. El Estado Popular se preocupará de posibilitar la contribu-

Sn de las Fuerzas Armadas al desarrollo económico del pafs sin perjuicio de su ~ 

r esencialmente de defensa de la sobe~nfa. 

Sobre estas bases, es ~ecesario asegurar a las Fuerzas Armadas los

-!dios materiales y técnicos y un justo y democrático sistema de remuneraciones, 

:::,mociones y jubilaciones que garanticen a oficiales, suboficiales, clases y tro-
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pas la seguridad económica durante su permanencia en las filas y en las condid 

nes-de retiro y la posibilid~d efectiva pdra todos de ascender atendiendo sólo á 

sus condiciones personales. 

Todas estas expropiaeiones· se harán siempre con pleno resguardo 

del interés del pequeño accion·ista. 

El área de propiedad privada. 

Esta área comprende aquellos sectores de la industria, la minerf 

la agricultura y los servicios en que permanece vig81 te la propiedad privada de

los medios de producción. 

Estas empresas en número. serán la mayorfa. Asf por ejemplo en · 

1967, de las 30.500 industrias ( incluyendo la industria;artesanal), sólo unas 

150 controlaban monopólicamente todos los mercados, concentrando la ayudad 

Estado, el crédito bancarioy explotando el resto de los empresarios industriales 

del pats vendiéndoles cara la materia prima y comprar.dales baratos sus productt 

Las empresas que integran este sector serán beneficiadas con la 

planificación general de la economfa nacional. El Estado procurará las asitencr 

financiera y'técnica necesarias a las ernpresa~de<esta área, para que puedan Cl 

plir con la i111><>rtante función que desempeñan en la economfa nacional, aten

diendo ·el número -d~ las'personas que trabciján" eh ellas, como el volumen de le 

produce ión que generan • 
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Además, se simplifacán los sistemas de patentes, aranceles adua

neros, contribuciones y tributos para estas empresas y se les asegurará una adecu~ 

da y justa comercialización de sus productos. 

En estas empresas se deberán g!lrantizar los derechos de obreros y 

empleados a salarios y condiciones de trabajo justos. El respeto de estos derechos 

será cautelado por el Estado y los trabajadores de la empresa respectiva. 

Area mixta. 

Este sector será mixto porque se compondrá de empresas ~ue comb.!, 

nen los capitales del Estado a los particulares. 

Los préstamos o c;éditos concedidos por los organismos de fomento 

a las empresas de esta área podrán serlo en calidad de aportes para que el Estado 

sea socio y no acreedor. Lo mismo será válido para los casos en que dichas empr! 

sas .obtengan créditos con el aval o garantía del Estado o de sus instituciones. 

La construcción de la nueva economía. 

Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su -

ipolftica reemplazar la actual estructura económica terminando con el poder del -

capital monopolista nacional y extra~j~ro y del latifundio, para iniciar la. cons .. -

trucción del socialisr:no. 

En la nueva economta la planificaci9n jugará un papel importan~ 

simo. Sus Órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo; y sus decisi~ 
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nes, generadas democráticamente, tendrán carácter ejecutivo. 

Area de propiedad social. 

El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con -· 

una polftica destinada a constituir una área estatal dominante, formada por !gs -

empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Co 

mo primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gra1 

minerfa del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjero 

y de los monopolios internos. Asf quedarán integrando este sector de actividades 

nacionalizadas las siguientes : 

1) la gran minerfa del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón min'. 

ral; 

2) El sistema financiero del pafs, en especial la banca privada· 

seguros; 

3) El comercio exterior; 

4) las grandes empresas y monopolios de distribución; 

5) Los monopolios industriales estratégicos; 

ó) En general, aquellas actividades que condicionan e I desarrol 

económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía 

eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciónes; la p 

ducción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, inclufdo el gas 
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cuado; la sid_erurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulo.,

sa, el papel; 

Profundización y extensión de la Reforma Agraria. 

La Reforma Agraria es concebida como un proceso simultáneo y:¡ 

complementario con las transformaciones generales que se desea promover en le1¡

estructura social, política y económica del país, de manera que su realización -

es inseparable del resto de la política general. La experiencia ya existente en .. 

esta materia y los vacios o inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen 

a reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la ti~

rra en base a las siguientes directivas: 

1 • - Aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los 

predios que excedan a la cabida máxima establecida, según las condiciones de -

las distintas zonas, incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el d~! 

f'lo tenga derecho preferencial a elegir la reserva. La expropiación podrá incluir 

la totalidad o parte de los activos de los predios expropiados_{ maquinarias, he-

rramientas, animales, etc ) • 

2.- Incorporación inmediata al cultivo agrfcola de las tierras -

abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal. 

3.- Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en -

formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendr6n títulos de dominio que 
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acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto que se les asigne y sobre los de 

rechas correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa. 

Cuando las condiciones lo aconsejen, sé asignar/in tierras en pro 

piedad personal a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y de 1 

comercialización sobre bases de cooperación mutua. 

También se destinarán tierra pará crear empresas agrícolas estata 

les con la tecnología moderna. 

4.- En casos calificados se asignarán tierras a los pequeilos agri 

cultóres, 'arrendatarios medieros y empleados agrícolas capacitados para el tra~ 

jo agropecuario. 

5.- Recorganización de la propiedad minifoodaria a través de f< 

mas progresivamente cooperativas del trtJbajo agrícola. 

6.- Incorporación de los pequeí'ios y medianos campesinos a las 

ventajas y servicios de las cooperativas que operen en su área geográfica. 

7. - Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la direcd 

democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y qu, 

el pueblo mapuche y demás indígenas se les aseguren tierras suficientes y asister 

cia _técnica crediticia apropiadas. 

Polftica de desarrollo económico. 

la política económica del Estado sé l1evará adelante· a ·través de 
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sist~ma nacionc:;11 de planificación económica y de los mecanismos de control, -

orientación, crédito. a la producci~n, asistencia técnica, polrtica tributaria y de 

co.mercio exterior, como asimismo IT!ediante la propia gestión del sector estatal -· 

de la economfa. Tendrá como objetivos : 

1 • - Revolver los problemas inmediatos de. l<Js grandes mayorías. -

•Para esto se volcará la capacidad productiva del país de los artículos superfl1-JOS

y caros destinados a satisfacer a los sectores de altos ingresos hacia la producción 

de artículos d.e consumo popular, baratos y de buena calidad. 

2.- Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de traba

.jar con un nivel de remuneraciones adecuado. Esto significará diseñar una poli!!_ 

ca que genere un gran empleo proponiéndose el uso adecuado de los recursos del 

)aÍs y la adaptación de la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional. 

3.- Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. ~ 

,to lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un cs:ecie~ 

te autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que op!_ 

·a el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independen-

:: ia en la tecnología, el transporte. externo, etcétera. 

4.- Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado 

~ue tienda a desarrollar al máx~rno-l;a!s fuerzas productivas, procurando el óptimo 

lprovechamiento de los .recurs<:>s humanos, naturales, financieros y técnicos di5P2 
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nibles a fin de incrementar la productividad del trabajo y de 'satisfacer tanto a · 

las exig.encias del desarrollo independiente de la económfa, como a las necesid 

des y aspiraciones de la población trabajadora, compatibles con una vida digna 

y humana. 

5.- Ejecutar una política de comercio exterior tendiente ad~ 

rrollar y diversificar nuestras exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una 

creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas dev! 

luaciones de nuestra moneda. 

6.- Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad mone· 

taria .•' La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios es· 

tructurales enunciados. Debe, además, incluir medidas que adecúen el flujo de 

circulante a las r~les necesidades del mercado, controle y distribuya el créditc 

y evite la usura en el comercio del dinero. Racionalice la distribución y el co· 

mercio. Estabilice los precios. Impida que la estructura de la demanda provenie 

-te de las altas rentas incentive el alza de los precios. 

La garantía del cumplimiento de estos objetivos reside en el con 

trol por el pueblo organizado del poder político y económico, expresado en el 

área estatal de la economía y en la planificación.general de ésta. Es este pode1 

popu·lar el que asegurará el cumplimiento de las tareas sef'ialadcis. 



345 

Tareas sociales. 

Las aspiraciones sociales del 'pueblo chileno son legttimas y posi

es de satisfacer. Quiere por ejemplo, viviendas dignas sin reajustes que esqui_! 

-im sus ingresos; escuelas y universidades para sus hijos; s0larios suficientes; -

•e temirnen de una vez las alzas de precios; trabajo estable; atención médica-

10rtuna; alumbrado público, alcantarillado, agua potable, calles y aceras pav..!_ 

?ntadas; una previsión social sin privilegios, justa y operante, sin pensiones de 

,mbre; teléfonos, policías, jardines infantiles, canchas deportivas; turismo y -

tlnearios populares. 

La· satisfacción de estos justos anhelos del pueblo -que en verdad 

instituyen derechos que la sociedad debe reconocerle- será preocupación pref! 

nte del Gobierno Popular. 

Puntos básicos de esta acción de gobierno serán : 

a) Definición de una polftica de remuneraciones( procedienclo·a 

·ear de inmediato los organismos que con participación de los trabajadores, de -

irminarán cifras que efectivamente constituyan sueldos vitales y salarios mfnimos 

, las diversas zonas del pats. 

Mientras subsista la inflación se procederá a establecer por ley -

iajustes automáticos,. de acuerdo con el alza del costo de la vida. Estos opera-

m cada seis meses o cada vez que el costo de la vida supere u,i nivel de 5% de-
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crecimiento. 

En todos los organismos del Estado, y.:en primer lugar en los car 

gos de confianza del Ejecutivo, se limitarán. los sueldos altos a una cifra·éomP, 

tibie con la situación de nuestro pafs. 

Se procederá, en un pla:zo que será definido técnicamente, a e, 

tablecer un sistema de sueldos y salarios mínimos de niveles iguales para traba, 

iguales, cualquiera sea la empresa donde estos trabajos se realicen. Esta polftr 

se iniciará en el área estatal para irla extendiendo a toda la economfa, sin pe 

j1,1icio de las diferencias derivadas de productividad dispares en distintas e~re 

sas. Del mismo modo se eliminará toda discriminación entre el hombre y la mu· 

jer o por edad en materia de sueldos y salarios. 

b) Unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad social, 

manteniendo todas las conquistas legftimas alcanzadas, eliminando los privile

gios abusivos,. la ineficiencia y el burocratismo, mejorando y haciendo expedi 

la atención de los interesados, extendiendo el sistema previsional a los sectore 

de trabajadores que aún no lo tienen y entregando a los imponentes la adminis'" 

ción de las cojas de. Previsión, las que funcionarán dentro de las normas de la 

planifi<:ación. 

c) Asegurar la atención médica y dental, preventiva y curativc 

a todos los chilenas, financiada por el Estado, los patrones y las instituciones 
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previsión. Se incorporará la población a la tarea de proteger la salud públicd. 

Los, medicamentos, sobre la base de un est-ricto control de costos -

,en los 'lc::ibora-torios y la racibnalizacicSn de lo producción, se entregarán en:canti' 
1 -

dad suficiente y a bajo precio. 

d) Se.destinarán fondos suficientes a fin de llevar a cabo un am

pli~ plan de edificación de viviendas. Se desarrollará la industrialización-de la 

construcción controlando sus precios, 1 imitando ·el monto de las;utilidades de las 

empresas privadas o inixtas que operen en este rubro. En situaciones de emergen

cia se asignarán terrenos a las familias que los necesiten, facilitándoles ayuda -

técnica y material para edificar sus viviendas. 

El Gobierno Popular tendrá como objetivo de· su polttica habitaci~ 

nal que cada familia llegue a ser propietaria de una casa habitación. Se elimina

rá el sistema de dividendos reajustables. 

Las cuotas o rentas mensuales que deban pagar los adquirientes de 

viviendas y arrendatarios, respectivamente, no excederán por regla general, del 

10% 'del ingreso familiar. 

llevar adelant~da -remodelación de ciudades y-barrios, -<:ori--el ci:!_ 

terio de impedir el lanzamiento dé los grupos modestos a la periferia·, garantizan

do los intereses del habitante; def sector remodelacb; eomo del pequel"io empresa

rio que 'allr labore, asegurando a los ocupantes su ubicación futura. 
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e) Se establecerá la plena capacidad civ¡'I de la mujer casada y 

la igual condición jurfdica de todas los hijos habidos dentro o fuera del matri~ 

nio asf como una adecuada legislación de divorcio con disolución del vtnculo,

con pleno resguardo de los derechos de la mujer y los hijos. 

f) La división legal entre obreros y empleados será suprimida, e! 

tableciendo para ambas la calidad común de trabajadores y extendiendo el dere· 

cho a sindical izarse a todos aquellos que actualmente no lo tienen. 

CULTURA Y EDUCACION. 

Una cultura nueva para la sociedad. 

El proceso social que se abre con el triunfo del pueblo irá confo!. 

mando una nueva cultura orientada a considerar el trabajo humano como el más -

alto valor, a expresar la voluntad de afirmación e independencia nac,ional y a -

conformar una visión crftica de la realidad. 

Las profundas transformaciones que se emprenderán requieren de

un pueblo socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender -

su: poder po,lrtico, apto cientffica y técnicamente para desarrollar la economfa -
. . . 

d.e transición al socialismo y abierto masivamente a la cr~ción y goce de las --
. . 

~s variadas manifestaciones del arte y del intelecto. 

Si ya hoy la mayorfa ~e los intectua les y artistas luchan contra -

las deformaciones culturales propias de la sociedad capitalista y tratan de llevar 
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los frutos de su creación a los trabajadores y vincularse a su destino histórico, en 

la nueva sociedad tendrán un .lugar de vanguardia para continuar con su acción. 

Porque la cultura nueva no se creará por decreto; ella surgirá de la lucha por la 

fratemidad contra el individualismo; por la valoración del trabajo humano contra 

su desprecio; por los valores nacionales contra la colonización cultural; por el -

acceso de las masas populares al arte, la literatura y los medios de comunicación 

contra su comercialización. 

El nuevo Estado procurará la incorporación de las masas a la acti

vidad intelectual y artística, tanto a través de un sistema educacional radicalme~ 

te transformado, como a través del establecimiento de un sistema nacional de cul

tura popular. Una extensa red de Centros Locales de Cultura Popular impulsará la 

organización de las masas para ejercer su derecho a la cu !tura. 

El sistema de cultura popular estimulará la creación artística y lit! 

raria y multiplicará los canales de relación entre artistas o escritores con un púb~ 

co infinitamente más vasto que el actua 1. 

Un sistema educacional democrático, único y planificado. 

La acción del nuevo Gobierno se orientará a entregar las más am -

plias y mejores oportunidades educacionales. 

El cumplimiento de estos propósitos influirá el mejoramiento gene

ral de las condiciones de vida de los trabajadores y la consideración, en éJ nivel-
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que corresponde, de las responsabilidades de los educadores. Además, se estcibl! 

cerá un Plan Nacional de Becas lo suficientemente extenso·como para asegurar

la incorporación y la continuidad escolar a todos los nií'k>~ de Chile, especia 1- -

mente a los hijos de la clase obrera y del campesinado. 

Por otra parte, el nuevo Estado desarlt)llará un plan extraordina

rio de construcción de establecimientos escolares, apoyado en recursos naciona

les y locales movilizados por los Órganos básicos de poder. Se expropiarán las ec:!, 

ficaciones suntuarias que se requieran para habilitar nuevos establecimientos es

,colares e internados. Por estos medios se tenderá a crear por lo menos una escue-

la unificada ( básica y media), erl cada comuna rural, en cada barrio y en cada 

población de I.Ds ciudades de Chile. 

Con el fin de atender a las necesidades de desarrollo propias de 11 

edad praescolar y paro posibilitar la incorporación de la mujer al trabajo plt)duc· 

tivo, se extenderá rápidamente el sistema de salas-cuna y jardines infantiles, o

torgando prioridad a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Por efecto 

de esta misma polttica, la nii"iez obrera y campesina estará más apta para ingreso-

-
y permanecer provechosamente en el sistema escoalr regular. 

Para hacer efectiva una nueva ensei"ianza s~ requiere la aplica -

eión de métodos que pongan énfasis en una participación acti.va y crftica de los· 

·estudiantes en su· ensei"ianza en vez de la posición pasiva y receptiva que ahora -
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deben mantener. 

Para liquidar rápidamente los déficit culturales y educacionales

herederos del actual sistema, se llevará a cabo una amplia movilización p6pular 

destinada a eliminar a breve plazo el analfabetismo, a elevar los niveles de es

colaridad de la población adulta. 

La educación de adultos se organizará principalmente en función 

de los centros laborales, hasta hacer posible el funci~namiento permanente de la 

educación general, tecnológica y social para los trabajadores. 

La transformación del sistema educacional no será obra sólo de -

técnicos sino tarea estudiada, discutida, decidida y ejecutada por las organiza

ciones de maestos, trabajadores, estudiantes, padres y apoderados, dentro de los 

marcos generales de la planificación nacional. Internamente, el sistema escolar 

se planificará respetando los principios de unidad, continuidad, correlación y d.!_ 

versificación de la ensei"ianza. 

En la dirección ejecutiva del aparato educacional habrá efecti

va representación de las organizaciones sociales ya sef'ialadas, integradas en Co!!. 

sejos Locales, Regionales y Nacional de Educación. 

Con el objeto de.hacer realidad la planificación de la educación 

y la escuela Única, nacional y democrática, el nuevo Estado tomará bajo su res;.. 

ponsabilidad los establecimientos privados empezando por aquellos planteles que 
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seleccionan su alumnado por razones de clase social, origen nacional oconfesió 

religiosa. Esto- se reatizará integrando al sist.ema educacional el personal y otro 

meqios de la educación privada. 

La Educación Frsica. 

La educación física y Jas prácticas de todos los deportes, desde 

niveles básicos del sistema educacional y en todas las organizaciones sociales d 

jóvenes y adultors serán lá preocupación constante y metódica del Gobierno Pe 

pu lar. 

Democracia, autonomía y orientación de la Universidad. 

El Gobierno de Unidad Popular prestará un amplio respaldo al p 

ceso de la Reforma Lniversitaria e impulsará resueltamente su desarrollo. La cu 

minación democrática de este proceso se traducirá en importantes aportes de las, 

universidades el desarrollo revolucionario chileno. Por otra parte, la reorienta 

ción de las funciones académicas de docencia, investigación y extensión en fur 

ción de los problemas nacionales será alentoda por las realizaciones del Gobier 

Popular. 

El Estado asignará a las uni,versidades recursos suficientes para e 

gurar el cumplimiento de sus funciones y su efectiva estatización y democratizc 

ción. Consecuentemente, el gobierno universitario corresponderá a sus respecti 

comunidades. 
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A medida que en el conjunto del sistema educacional se eliminen 

los privilegios de clases hará posible el ingreso de los hijos de los trabajadores a 

la Universidad y permitirá también a los adultos, ya sea mediante becas especia~ 

les o a trávés de sistemas de estudio y trabajo simultáneo, ingresar a cursos den.!, 

vel superior. 

Los medios de CQmunicación masiva. 

Estos medios de comunicación ( radio; editoriales, televisión, 

prensa, cine), son fundamentales para ayudar a la formación de una nueva cul~ 

ra y un hombre nuevo. Por eso se deberá imprimirles una orientación educativa y 

liberarlos de su carácter comercial, adoptando las medidas para que las organiz~ 

ciones sociales dispongan de estos medios eliminando de ellos la presencia de los 

monopolios. 

El sistema nacional de cultura popular se preocupará especialme!!_ 

te del desarrollo de la industria cinematográfica y de la preparación de progre -

mas especiales para los medios de comunicación masiva. 

POUTICA INTERNACIONAL Det GOBIERNO POPULA.R. 

Obje~ivos. 

La polftica intemacional del Gobierno Popular estará dirigida a : 

Afirmar la plena autonomía polftica y económica de Chile. 
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Existirán relaciones eón tocfos los ~fses't!el'niundo, iridependi~ 

temente de su posición ideológica y política, sobrtii lc:i 6ase del respetb a la au!e 

determinación'y a los'-.interéses del pueblo de Cfítle. 

Se estabJeceran vínculos de amistad ·y sofidaridad con 'los pueblos 

dependientes o colonizados en especial aquellos que están desarrollando sus lu -

chcis de liberación e independencia. 

Se promoverá ·un fuerte sentido latinoainericanista y antimperiali_!, 

ta por medio de una política internacional de pueblos antes que de cancillerías. 

La defensa decidida de la autodeterminación de los pueblos será 

impulsada por el nuevo Gobierno como condición básica de la convivencia inte_!:, 

nacional. En consecuencia, su política será vigilante y activa para defender el

principio de no intervención y para rechazar todo intento de discriminación pre

sión, invasión o bloqueo intentado por los países imperialistas. 

Se reforzarán las relaciones, el intercambio y la amis~ con los 

países socialistas. 

·Más independencia nacional. 

La posición de defensa activa de la independencia de Chile lé i!!! 

plica denunciar la aéfudl 'OEÁ'--éorno uri insfrum~nto y agencia del imperialismo ~ 

norteamericano ·y luchah:bñfra toda forma de pancin,ericanismo implítico en esa

organización. El·Gobiérrió Popular tenderá a· la··creación d~ un· organismo real-·-
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m_ent~ representQtivo de los Pl:l(ses latinoamericanos. 

-~e COrl$iderc;Jiridi:~ensable revisar, den1.mciar y desahuciar_, se-~ 

gún los casos, los tratados o·cQnvenios que signifiqµen c;ompromisos que. limiten

nuesfr9_59beranra. y concretam.ente,.los tratados de asiten~ia redproca, los pactos 

de ?yuda mutua y otros pactos, que Chile ha suscrito con los EE.UU. 

La ayuda foránea y empréstitos cond_icionados por razones po lfti

cas, o que impliquen la imposición de realizar las inversiones que deriven de -

esos empréstitos en condiciones que vulneren nue~tra soberanfa y que vayan con

-tra los intereses del pueblo, serán rechazados y denunciados por el Gobierno. -

c\simismo, se recharará todo tipo de imposiciones foráneas respecto a las meterías 

,rimas latinoamericanas, como el cobre, y a las trabas impuestas al libre comer

:io que se han traducido durante largo tiempo en la imposibilidad de establecer

·elaciones comerciales colectivas con todos los pafses del mundo. 

Solidaridad Internacional. 

Las luchas que libran los pueblos por su liberación y por la cons

··rucción del socialismo recibirán la solidaridad efectiva y.militante del Gobierno 

.,opular. 

Toda f9~ma de colonialismo y _neocol91'lialismo. se!'Ó c~denada y.s@l 

·econocerá el derecho a la rebelión de los pueblos.som~tidos a esos sistema.s~. As_!i 

nismo toda forma de agresión económica, polftica y/o militar provocada por la~ 
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potencias imp~rialistas. La política internacional ch,itena debe mantener una p 

sición d'.e condena a lá'agresión norteamericana en Vietnam y de reconocimient 

y solidaridad áctiva a la lucha heróica del p!Jeblo vietnamita. 

Del mismo modo se solidarizará en forma efectiva con la Revolu 

ción Cubana, avanzada de la revolución y de la consfrucción del socialismo er 

el contin~te latinoomericdno. 

La lucha antimperialista de fos _pueblos del Medio Oriente conti 

rá con la solidaridad del Gobierno Popular, el que a~yará la búsqueda de una 

solución pacffica sobre la base del interés de los pueblos árabe y judío. 

Se condenará a todos los regímenes reaccionarios que promueva 

o practiquen la segregación raciona y el antisemi-tismo. 

Política latinoamericana. 

En el plano latinoamericano el Gobierno Popular propugnará un 

política internacional de afirmación a la personalidad- latinoamericana en el ce 

cierto mundial. 

La integración latinooméricana deberá· ser levantada· sobre 1a· be 

de economías que se hayan liberado de las formas imperialistas de dependendc 

y explotación. No obstante se mánteridrá una· activ'a polftica éle acuerdos bilat 

l~s en aquellas materias que sean ·de interés para el desarrollo chileno. 
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El Gobierno Popular actuará para res«>lver los problemas fronteri

zos pendientes en base a negociaciones que prevengan las intrigas del imperiali_! 

mo y los reaccionarios, teniepdo presente el interés chileno y el de los pueblos -

de los países limítrofes. 

La política intemacional chilena y su expresión diplomática deb! 

ra romper toda forma de burocratismo o anquilosamiento. Deberá buscarse a los -

pueblos con el doble fin de tomar de sus luchas lecciones para nuestra construc -

ción socialista y de ofrecerles nuestras propias experiencias de manera que en la 

?ráctica se construya la solidaridad internacional que propugnamos. 
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PRIMER INFORME ANTE EL CONGRESO 

Conciudadanos del Congreso: 

Al comparecer ante ustedes para cumplir con el mandato constit~ 

cional, atribuyo a este Mensaje una doble trascendencia: es el primero de un -

Gobierno que acaba.de asumir la dirección del pafs, y se entrega ante exigen-

cias Únicas en nuestra historia polrtica. 

Por ello quiero concederle un contenido especial, concorde con 

su significado presente y su·alcance para el futuro. 

Durante 27 ai'los concurrf a este recinto, ·casi siempre corno parl~ 

mentario de oposición. Hoy lo hago como Jefe del Estado, por la voluntad del -

pueblo ratificada por el Congreso. 

Tengo muy presente que aquhe debatieron y se fijaron ,las leyes 

que ordenaban la estructura agraria latifundista pero aquf .también fueron derog~ 

da~ institúc,iones obsoletas para sentar las bases lega les de la reforma agraria que 

estamos llevando a cabo. Las,normas institucionales en que se basa la explota-

ción extranjera, de los recursos naturales de Chile fueron aqui establecidas. P! 

ro este mismo Parlamento las revisa, ahora, para devolver a los chilenos lo que -
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por derecho les pertenece. 

El Congreso elabora la instituciorialid~d l_~gal, y así.regula el, Q,r 
-: . ' : ' . ,. .. -

den social dentro d~I cual se arraiga; por ~ dura_nte más de un siglo ha sido --
. ,•., . .' 

más sensible a los intereses de los poderosos_qve:al s1,1frimientc> del pueblp. 
. ..,, .. ' . .., 

En el comienzo de esta Legislatura debo plantear este problema : 

Chile tiene ahora en el Gobierno una nueva fuerza política, cuya función socia 

es dar respaldo no a la clase dominante tradicional, sino a la clase dominante-· 

tradicional, sino a. las grandes mayorías. A este cambio en la estructura de po-· 

der debe corresponder, necesariamente, una profunda transformación en el orden 

socioeconómico que el Parlamento está llamado a institucionalizar. 

A lo avanzado en la liberación de las energías chilenas para ree· 

dificar la nación, tendrán que seguir pasos más decisivos. A la Reforma Agraria· 

en marcha, a.la nacionalización del cobre que sólo espera la aprobación del -

Congreso Pleno, cumple agregar, ahora nuevas reformas. Sea por iniciativa del

Parlamento, sea por propuesta del Ejecutivo, sea por iniciativa conjunta de los

dos poderes, sea con apelación legal al fundamento de todo poder, que es la so

beran,ía popular expresada en consulta plebiscita.r~a. 
. . .·,.· 

Se nos plc::m_t~, el desafío de; ppnerlo tQdo ~ tela de juicio. Te

nemos urgencia de preguntar a cada ley, a cad~. institución existente y hasta a -
. '>"~ 1 -

cada persona, si está sirviendo o no a nues~ dE;sarrollo integral y ~utónomo. 
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Estoy seguro de que pocas veces en la historia se present6 ai Pari~ 

entd' de coéJlquiet nación ~,i'reto'·"áe esta magnitud. 

Las circunsfurié'ias de'R~si~ en el año 17 y de Chile en el.presente 

,n muy di'stintas. Sin embargo, el'"d.esafto histórico es s~mejante. 

La 'Rusia del año 17 tomó ·las decisiones que más afectaron a la h!! 

da contemporánea. Allí llegó a pensar que la Europa atrasada podría encentrarse 

?lante de la Europa avanzada, que la primera revolución socialista no se daría,

~cesariamente, en las entrañas de las potencias industria les. Allí se aceptó el r~ 

y se edificó una de las formas de construcción de la sociedad socialista que es

dictadura del proletariado. 

Hoy nadie duda que, por esta vía, naciones con gran masa de po

ación pueden, en períodos relativamente breves, romper con el atraso y ponerse 

la altura de la civilización de nuestro tiempo. Los ejemplos de la URSS y de la 

ipúbl ica Popular China son elocuentes por si mismas. 

Como Rusia entonces, Chile se. encuentra ante la necesidad de in_!_ 

ar una manera nueva de' construir la sociedad socialista : la vía revolucionaria -- ' 

,estra, la vía pluralista, anticipada ·por los clásicos dermarxismo, pero jamás -

tes conc:retada. Los pensadores sociales han supuesh:> que f'os primeros en reco~r~ 

serían naciones más desarrolladas, probablemente Italia y Francia, con sus pcd! 

sos partidos obrerc)s de definición marxista. 
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Sin ·embargo, una vez m·~ ·1~:liisto'ria permite romper con el pasa

do y construir un nuevo modelo de so~ied~d, no soÍo donde teóritamente era -· 

márs ptéqisibÍe, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para 

su logro. Chile es"hóy la primera nación'de la tierra llamada a conformar el se-· 

gundo mode.lo de transic'ión a la sociedad sociaÍista. 

Este desaffo despierta vivo 'interés más allá de las fronteras pa -

trias. Todos saben e intuyen, que aquí y ahora la historia empieza a dar Un nu"e

vo giro, en la medida que estemos los chilenos conscientes de la empresa. Algu· 

nos entre nosotros, los menos quizás, sólo ven las enormes dificultades de la ta -

rea. Otros, los más, buscamos la posibilidad de enfrentarla con éxito. Por mi -

parte, estoy seguro que tendremos la energía y la capacidad necesaria para lle

var nuestro esfuerzo, modelando la primera sociedad socialista edificada, según 

un modelo democrático, pluralista y libertario. 

Los escépticos y los catastrofistas dirán que rio es posible. Dirdn 

que un Parlamento qUe tan bien sirvió a las clases dominantes es incapaz de tra1 

figurarse para llegar a ser el Parlamento del'Pueblo élíileno. 

Aún más, enfáticam~nte han dicha que las F~erzas Anriadas y C 

rabineros, Kasta ahora sosten del· orden institucioría-1 que·superaretnos, nd acept 

-rían garantizar la voluntad popular decidida a edificar el sociaHsmo en riuéitrc 

país. Olvidan la conciencia patriótica· de nuestras Fuerzas Armadas y de Carab 
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,eros, su tradición _profesional y su sometimiento al poder civil. Para decirlo -. . 

en los prop:ios términos del General Sch~iderl en la.s Fuerzas Armadas, como --. . 
"parte integrante y representativa de la nación y co~ ~tructura del Estado, lo 

,ermanente _Y. lo temporal organizan y contrapesan los cambios peri9(1icos que ~ 

~en su vida polftica dentro de un régimen leg~l 11 • 

Por mi parte declaro, sei'lor~ miembros del Congreso Nacional, -

;¡ue fundándose esta Institución en el vota popular, nada en su natural~a misma 

:le impiede renovarse para convertirse de hecho en el Parlamento del Pueblo. Y

,afirmo que las Fuerzas Armadas chilenas y el Cuerpo de Carabineros, guardando 

!fidelidad a su deber y a su tradición de no interferir en el proceso polftico, se

,rán el respaldo de una ordenación social que corresponda a la voluntad popular -

expresada en los términos que la Constitución establezca. Una ordenación más -

justa, más humana y más generosa para todos pero esencialmente pai'a los trabaj~ 

dores que hasta hoy dieron tanto sin recibir casi nada. 

Las :dificultades que enfrentamos no se sitúan en ese campo. Res{-
.• ,i' 

den realmente, en la ext~aordinaria complejidqd de las tareas que ntlS esperan : -

lnstitucionaliza.r la vfa pcitftica hac;:ia el socialismo,·y lograrlo'a partir de nuestra 

realidad presente, de sociedad agobiada por el atraso y la pobreza pr0pios d~;la -

dependencia y del subdesarrollo, romper con los fa<etores causantes del retardo y 

al mismto tiempo edificar una nueV'iJ estructura socio-económica capaz de proveer 
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a la prosperidad colectiva. 

Las causas del atraso estuvieron - y estcSn todav(~ - en el marida 

Íe de fas clases dominantes tradicionales con la subordinaci6n externa y con la 

explotación clasista interna. Ellas lucraban con la asociación a intereses extran 

jeros, y con la apropiación de los excedentes producidos por los trabaj~ores no 

dejanda a éstos sino un mínimo indispensable para reponer su capacidad laboral. 

Nuestra primera tarea es deshacer esta estructura constrictiva, -
1 

que sólo genera un cree imi ento de~ormado. Pero simultáneamente es preciso edi! 

car la nueva economía, de modo que sucede a la otra sin solución de continuida 

edificarla conservando al máximo la capacidad productiva y técnica que conse

guimos pese a las vicisitudes del desarrollo, edificarla sin crisis artificialmente 

elaboradas por los que veran proscritos sus arcaicos privilegios. 

Más allá de estas cuestiones básicas se plantea una que desaffa e 

nuestro tiempo como su interrogante esencial : ¿ Cpmo devolver al hombre, sobrt 

todo al joven, un sentido de misión que le infunda una nueva elegía de vivir y· 

que cónfiera dignidad a su existencia? No hay otro camino sino apasionarse en • 

el esfuerzo generoso de realizar grandes tareas impersonales, como autosuperacié 

de la propia condici'5n humana hasta hoy envilecida por la divisi6n entre ~rivile· 

giaclbs y desposeídos. 

Nadie puede imaginar hoy solúciones para los tiempos lejanos de1 

futuró,: cuando todos los pueblos habrán alcanzado ia abundanciá y la satisfacció 
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de sus necesidades materiales y heredado, al mismo tiempo, el patrimonio cultu ... 

rol de la humnaidad. Pero aqui y ahora, en C~ile y en América Latina, tenemos 
. :·· - ' 

la posibilidad y el deber de ~esencadenar las energTas creadoras particülarmente 

de la juventud, para misiones que nos conmuevan más que cualquier otra empr~ 

del paSEJdo. 

Tal es la esperanza de construir un mundo que supere la división -

entre ricos y pobres. Y en nuestro caso, edificar una sociedad en la que se pros

criba la guerra de unos contra otros en la competencia .económica; en la que no 

tenga sentido la lucha por privilegios profesionales; ni la indiferencia hacia el -

destino ajeno que convierte a los poderosos en extorsión de los débiles. 

Pocas veces los hombres necesitaron tanto como ahora de fe eri si 

mismos y en su capacidad de rehacer el mundo, de renovar la vida. 

Es este un tiempo inverosTmil, que prevee los medios materiales de 

realizar las utopias más generosas del pasado. Sólo nos impide logra~lo el peso de 

una herencia de codicias, de miedos y de tradiciones institucionales obsoletas. -

Entre nuestra· época y la del hombre liberado en escala plenetaria, lo que m.edic, 

es superar esta herenci!l •· Sólo así ~e podrá convocar~ los, hombres a ref;ldific,arse 

no como productos de un pasado de esclavitud y explotación, sinp cc,rno reqli.za;

ción consciente de sus más nobles potencialidades •. Esta es el ideal socialista. . . ,, . 

L' n observador ingenwo, ubicado en algún país desarrollado pose.! 
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dor d.e esos medios materiales, podría suponer que esto reflexión- es un nuevo es· 

tilo de los .. pu~blos atrasados para pedir ayuda, una invocadón mas de los pobre. 

a lq caddad de los ricos. No se trata de esto, sino de lo contrario. La ordena-~ 

ción interna de todas las S>ciedades bajo la hegemonfa de los desposeídos, la '"'. 

dificación de las relaciones de intercambio internacional·exigidas por los puebl1 

expoliados, tendrán como consecuencia no sólo· liquidar la miseria y el atraso d 

los pobres, sino liberar a 1.os pafses poderosos de su condena al despotismo. Asf 

como la emancipación del esclavo libera al amo, así la construcción socialista 

con que se enfrentan los pueblos de nuestro tiempo tiene sentido tanto para las r 

ciones desheredadas como para las privilegiadas, ya que unas y otras arrojan las 

cadenas que degradan su -sociedad. 

Sei'iores Miembros del Congreso Nacional : 

Aqui estoy para incitarles a la hazafla de reconstituir la nación 

chilena tal como la so,i'lamos. Un Chile en que todos los nif'ios empiecen su vida 

en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciben, poda educa

ciqn que se les suministra, por lo que comen. Un Chile en que lá capacidad -

creadora .de ca~a hombre y de cada mujer encuentre cómo·florecer, no•en contrc 

d~ ,!~,demás sino en favor de una vida mejor para todos. 

Cumplir estas aspiraciones supone un largo camino y enormes es· 

fuerzos ·de todos los chilenos. Supone, además,. como requisito previo fundamen: 
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tal, que podomos establecer los cauces institucionales de la nueva forma de ord! 

nación socialista en pluralismo y libertad. La tarea es de complejidad extraordi

naria porque no hay precedente en que podamo~ inspirarnos. Pisamos un camino -

nuevo; marchamos sin gura por un terreno desconocido; además teniendo como --

brújula nuestro fidelidad al humanismo de todas las épocas -particularmente al -

humanismo marxista- y teniendo como norte el proyecto de la sociedad que dese~ 

mos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno. 

Cientifica y tecnológicamente hace tiempo que es posible crear -

sistemas productivos para asegurar, a todos, los bienes fundamentales que hoy~ 

lo disfrutan las minorias. Las dificultades no están en la técnica y, en nuestro c~ 

so, por lo menos, tampoco residen en la carencia de recursos naturales o huma

nos. ·Lo que impide realizar los ideales es el modo de ordenación de la sociedad, 

es la naturaleza de los intereses que la rigieron hasta ahora, son los obstáculos -

con que se enfrentan las naciones dependientes. Sobre aquellas situaciones estru~ 

turales y sobre estas compulsiones institucionales debemos concentror nuesta ate~ 

. ,. 
c1on. 

En términos ~s directos, nuestra tarea es definir y poner e.n prá~ 

tica, como la vra chilenci al socialismo, un modelo nuevo.de Estado, de ~no-

mfa y de sociedad, centrad9 en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones. -

Para eso es presico el coraje de los que osaron 11epensar el mundo como un proy~ 
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l'tl al servicio del hombre. No existen experiencias anteriores que podamos usar · 

como modelo; tenemos que desarrollar:, la t(;)!C)rfa y la prácticc;i de nuevas formc;,s d 

organización social, polftica y económica, tanto para la ruptura con el subdesa· 

rrollo como para la creación socialista. 

Sólo podremos cumplirlo a condición de no desbo,rdar ni alejarnos 

de nuestra tarea. Si olvidáramos que nuestra misión es estabf~~r un proyecto so· 

cial para el hombre, toda la lucha de nuestro pueblo por el socialismo se conve.!. 

tirfa en un intento reformista más. Si olvidásemos las condiciones concretas de-· 

que partimos, pretendiendo crear aquf y ahora algo que exceda nuestras posibili

dades, también fracasarfamos. 

Caminamos hacia el socialismo no por amor académi.co a un cuer· 

po doctrinario. Nos impulsa la energfa de nuestro pueblo que sabe el imperativo 

ineludible de vencer el atraso y siente al régimen socialista como el único que -

se ofrece a las naciones modernas para reconstruirse racion~lmente en Jibertad, -

autonomía y dignidad. Vamos al socialismo por el rechazo :>Voluntario, a través -

~el vo.to popular, del sistema capitaUsta y dE!spendiente, 'rll)'O saldo ~ una sc¡,cie

dad cru~amente desi91,JOlitaria, estraficada en clases,ant<1gÓnicas, defoqnada por 

la i11justicia social y degradada por el detericDro de las bases-111ismq~ ~E!. la solida 
., .. \:... .. ' -

ridad hu"1(Jna. 

En nombre de la reconstrucción sociqlista de la soc.ieddd. chilena· 
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ganamos las elecciones presidenciales y confirmamos nuestra victoria en la el~ 

ción de regodores. Esta es nuestra bandera, en torno a la cual movilizaremos p~ 

liticamente al pueblo como ~I actor de nuestro proyecto y como legitimador de·

nuestra acción. Nuestros planes de Gobierno son el Programa de la Unidad Pop~ 

lar con que concurrimos a las elecciones. Y nuestras obras no sacrificarán la -

atención de las necesidades de los ·chilenos, de ahora en provecho de empresas -

ciclópeas. Nuestro objetivo no es otro que la edificación progresiva de una nu! 

va estructura de poder, fundida en la mayorías, y centrada en satisfacer en el -

menor plazo posible los apremios más urgentes de las generales actuales. 

Atender· a las reivindicaciones populares es la Única forma de co~ 

tribuir de hecho a la solución de los grandes problemas humanos; porque ningún -

valor universal merece ese nombre si no es reductible a lo nacional, a lo regio-

nal, y hasta a las condiciones locales de existencia de cada familia. 

Nuestro ideario podría parecer demasiado sencillo para los que - -

prefieren las grandes promesas. Pero el pueblo necesita abrigar sus familias en c~ 

sas decentes con un mínimo de facilidades higiénicas, educar a sus hijos en es- -

cuelas que no hayan sido hechas sólo para pobres, comer lo suficiente en cada -

día del año; el pueblo necesita trabajo, amparo en la enfermedad y en la vejez, 

respeto a su personalidad. Eso es lo que aspiramos dar en un plazo previsible a t~ 

dos los chilenos. Lo queha sido negado a América Latina a lo largo de siglos. Lo 
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que algunas naciones empiezan a garantizar ahora, a toda su población. 

Empero, detrás de esta tarea y como requisito fundamental para -

llevarla a cabo, se impone otra igualmente trascendental. Es movilizar la vol~n

tad de los chilenos para dedicar nuestras manos, nuestras mentes y nuestros senti

mientos a recuperar al pueblo para sf mismo, a fin, de integrarnos en Incivil iza -

ción de este tiempo como duel'k>s de nuestro destino y herederos del patrimonio de 

técnicas, de saber, de arte y de cultura. Orientar el pafs hacia la atención de -

esas aspiraciones fundamentales es el único modo de satisfacer las necesidades p~ 

pulares, de suprimir diferencias' con los más favorecidos. Y, sobretodo, de dar ta 

rea a la juventud, abriéndole amplias perspectivas de una existencia fecunda co

mo edificadora de la sociedad en que le tocará vivir. 

Conciudadanos del Congreso. 

El mandato que se nos ha confiado compromete todos los recursos -

materiales y espirituales del pafs. Hemos llegado a un punto en que el retroceso· 

o el inmovilismo significarían una catástrofe nacional irreparable. Es mi obliga-

ción,, en esta hora, como primer responsable de la suerte de Chile, exponer ciar~ 

mente el camino por el que estamos avanzando y el peligro y la esperanza que, • 

simultáneamente, nos depara. 

El Gobierno Popular sabe que la superación de un perfodo históri· 

co está determinada por los factores socia.les y económicos que ese mismo período 
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ha conformado previamente. Ellos encuadran los agentes y modalidades del ca~ 

bio histórico. Desconocerlo sería ir contra la naturaleza de las cosas. 

En el proceso revolucionario que vivimos, son cinco los puntos

esenciales en que confluye nuestro combate polftico y social : la legalidad, la 

institucionalidad, las libertades polfticas, la violencia y la socialización de -

los medi(?s de producción; cuestiones que afectan al presente y al futuro de ca

da conciudadano. 

El e_rincipio de legalidad rige hoy en Chile. Ha sido impuesto m 

tras una lucho de muchos generaciones contra el absolutismo y la arbitrariedad

en el ejercicio del poder del Estado. Es una conquista irreversible mientras ex!! 

to diferencio entre gobernantes y gobernados. 

No es el principio de legalidad lo que denuncian los movimien -

tos populares. Protestamos contra uno ordenación legal cuyos postulados refle--
1 

jan un régimen social opresor. Nuestra normativo jurtdica, los técnicas ordenod2 

ros de las relaciones sociales entre chilenos, responden hoy o los exigencias del 

sistema capitalista. En el régimen de transición al socialismo, las nonnas jurtdi

cas responderán a las necesidades de un pueblo esforzado en edificar uno nuevo 

sociedad • Pero I egolidod habrá. 

Nuestro sistema' legal debe ser modificado. De ahr la gran respo~ 

sabilidod de las Cámaras en lo hora presenté: col"•dbuir a que no se bloquee lo -
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tra~formación de nuestro sistema jurfdico. Del realismo del Congreso depende, 

en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista -

conforme a las transformaciones socio-económicas que estamos implantando, sin 

que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a. arbitrariedades y

excesos que, responsablemente, queremos evitar. 

El papel social ordenador y regulador que corresponde al régimer 

de Derecho está integrado a nuestro sistema institucional. La lucha de los movi

mientos y partidos populares que hoy son Gobiernos ha contribuido sustancialme~ 

te a una de las realidades más prome.tedoras con que cuenta el pafs : tenemos un· 

sistema institucional abierto, que ha resistido incluso a quienes pretendieron vi~ 

lar la voluntad del pueblo. 

La flexibilidad de nuestro sistema institucional nos permite espe

rar que no será una rigida barrera de c.ontención. Y que al igual que nuestros~ 

tema legal, se adaptará a las nuevas exigencias para g~erar, a trav.és de los -

cauces constitucionales, la instic,ionalidad nueva que exige la superación del c~ 

pitalismo. 

El nuevo orden institucional responderá al postulado que légitima 

y orienta nuestra acción : transferir a los trabajadpr~ y al pueblo en su conjunto 

el poder polftico y el poder económico. Para hacerlo posible es prioritaria la p~ 

piedad social de los medios de producción fundamentales. 
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Al mismo tiempo es necesario adecuar las instituciones polfticas 

a la nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la volu!!_ 

tad soberana del pueblo la n,.ecesidad de reemplazar la actual Constitución, de 

fundamento liberal, por una constitución de orientación socialista. Y el sistema 

bicameral en funciones, por la Cámara Unica. 

Es conforme con esta realidad que nuestro Programa de Gobierno 

se ha comprometido a realizar su obra revolucionaria respetando al Estado de D! 

recho. No es un simple compromiso formal, sino el reconocimiento expltcito de 

que el principio de legalidad y el orden institucional son consubstanciales a un 

régimen socialista, a pesar de las dificultades que encierran para el perfodo de 

transición. 

Mantenerlos, transformando su sentido de clase, durante este di

fícil período es una tarea ambiciosa de importancia decisiva para el nuevo régi

men sociaL No obstante, su realización escapa a nuestra sola voluntad: depe!!_ 

derá fundamentalmente de la configuración de nuestra estructura social y eco~ 

mica, su evo.lución a corto plazo, y el realismo en la actualización polftica de 

nuestro pueblo. En este momento pensamos. 

Del mismo modo, es importante recordar que, para nosotros repr_! 

sentantes de las fuerzas populares, las libertades políticas son una conquista del 

pueblo en el penoso camino por su emancipación. Son parte de lo que hay de~ 
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sitivo en el perfodo histórico que dejamos atrás. Y por lo tanto, deben perman! 

cer. De ahf también nuestro respeto por la libertad de conciencia y de todos los 

credos. Por eso destacamos con satisfacción las palabras del Cardenal Arzobispo 

de Santiago, Raúl Silva Henrfquez, en su mensaje a los trabajadores: "La lgle-

sia que representó es la Iglesia de Jesús, el hijo del carpintero. Asf nació, y -

así la querernos siempre. Su mayor dolor es que la crean olvidada su cuna, que -

estuvo y está entre los humildes". 

Pero no seríamos revolucionarios si nos limitáramos a mantener --

las libertades políticas. El Gobienro de la Unidad Popular fortalecerá las libert: 

des políticas. No basta con proclamarlas verbalmente por que son entonces frus • 

tración o burla. Las haremos real es, tangibles y concretas, ejercitable en la ffl_! 

dida que conquistemos la I ibertad económica. 

En consecuencia, el Gobierno Popular inspira su polftica en una 

premisa artificialmente negada por algunos: la existencia de clases y sectores -

sociales con intereses antagÓnicos y excluyentes, y la ~istencia de un nivel.~ 

lftico desigual en el seno de vna misma clase o sector. 

Ante esta diversidad, nuestro Gobierno responde a los intereses· 

de todos los que garon su vida con el esfuerzo de su trabajo: de obreros y profe· 

sionales, técnicos, artistas, intelectuales y empleados. Bloque social cada vez· 

más amplio como consecuencia del desarrollo capitalista, cada vez más unido er 
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su condición común de asalariados. Por el mismo motivo nuestro Gobierno ampa

ra a los·pequeF.os y m'edianos empresarios. A todos los sectores que, con intensi

dad variabl·e, son explotados por la minoría propietaria de los centros del poder. 

La coalición multipartidista del Gobierno Popular responde a es'

ta realidad~ Y en el enfrentamiento diario de sus intereses con los de la c lose --

dominante, .se sirve de los mecanismos de confrontación y resblución que el sis·t~ 

ma jurfdico institucional establece. Reconociendo a la oposición las libertades -

·pollfrccis y ajustando su actuación clentro de los límites institucionales. las libe.!_ 

tades polfticas son una conquista de toda la sociedad chilena en cuanto Estado. 

Todos estos principios de acción, que se apoyan en nuestra teoría 

política revolucionaria, que responden a la realidad del pafs en el momento pre

sente, qi,,e están contenidas en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular; -

los he ratificado pi enamente comó Presidente de la República. 

Son parte de nuestro proyecto de desarrollo al máximo· las'pósibi~ \ 

dades·polfticas ~e nuestro pafs para que ·1a etapa 'de'fransición hc:ida el siocialismo 

sea-dé superaci6n selectiva del sistema ·presenfe. De~fruyendo o abandonando sus 

dhrieiisiones negativas y ópresoras. Vigorizando· y ampli~ndo los factores positi .;._ 

vos. 

El pueblo de Chile est6 conquistando el poder polftico sin verse -

obligado a utili-iar las'armas. Avanza en el camino de·sú liberación social sin h~ 
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mitaciones de una democracia liberal. Nuestro pueblo aspira legitimamente a.;.: 

recorrer la etapa .de tronsic;:ión al socialismo sin tener que recurrir a·formas au~ 

ritarios de gobierno. 

Nuestra· voluntad en este punto es muy clara. Pero la responsab_! 

lidad de garantizar la evolución política hacia el socialismo no reside únicam~ 

te en el Gobierno, en los movimientos y partidos que lo integran. Nuestro pue

blo se ha levantado contra la violencia institucionalizada que sobre él hace pe

sar el actua I sistema capitalista. Y por eso estamos transformando las bases de -

ese sistema. 

Mi Gobierno tiene su origen en la voluntad popular libremente -

manifestada. Sólo ante ella responde. Los movimientos y partidos que lo integran 

son orientadores de la conciencia revolucionaria de las masas y expresión de sus 

I aspiraciones e intereses. Y también son directamente responsables ante el pueblo. 

Con todo, es mi obligación advertir que un peligro puede amena

zar la nitida trayectoria de nuestra emancipación-y podría alterar radicalmente -

el camino que nos señalan -.nuestra· realidad y nuestra eonciencia ·colectiva; este -

peligro. es la violenc_ia.contra .la decisión del pueblo. 

Si l_a violencia:, interna o externa, la violencia en c.:ualquierá de 

sus formas, física, económica,: ·socia I o políti·ca llegara 'd amenazar nuestro nor-
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mal desarrollo,, y las conquistas de los trabajadores, correrian el más serio peli

gro. la continuidad institucional, el Estado de derecho, las libertades políticas

y el pluralismo. El combaté~por la emancipación social o por la libre determin~ 

ción de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de -

lo que con legítimo orgullo y realismo histórico denominamos la via chilena ha

cia el socialismo. La resuelta actitud del Gobierno, la energía revolucionaria -

del pueblo, la firmeza democrática de las fuerzas Armadas y de Carabineros, v! 

larán porque Chile avance con seguridad por el camino de su liberación. 

Lo unidad de las fuerzas populares y el buen sentido de los sec~ 

res medios nos don la superioridad indispensable poro que lo minoría privilegiada 

no recurro fácilmente o la violencia. Si lo violencia no se desata contra el pue

blo, podremos transformar las estructuras básicas donde se asienta el sistema capi .... 

tolista en democracia, pluralismo y libertad. Sin compulsiones físicos innecesa

rias, sin desorden institucional, sin desorganizar la producción; de acuerdo con 

el ritmo que determine el Gobierno según lo atención de las necesidades del pu.= 

blo y el desa'rrollo de nuestros recursos. 

Nuestro camino,es instaurar las libertades sociales mediante el -

ejercicio de. las I ibertades poi íticas, lo que requiere como base establecer la ;.._ 

igualdad económica. Este es el camino que el pueblo se ha trazado, porque rec~ 

noce que la transformación revolucionaria de un sistema social exige secuencias 
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intermedias. Lna revolución simplemerúe política puedé co·nsumarse en pocas 

semanas. Una revolución social y económica exige ai'ios. los indispensables p~ 

ra penetrar en la con~ecuencia de las masas. Para organizar las nuevas estruc

turas, hacerlas operantes y ajustarlas a· las otras. hnagina:r que se pÚ"eder{ saltar 

las fases intermedias es utópico. No es posible destruir una estructura social y

económica, una institución social preexistente, sin antes haber desarroilado m.!, 

nimamente la de reemplazo. Si no se reconoce esta exigencia natural del cam

bio histórico, la realidad se encargará de recordarla. 

Tenemos muy presente la enseñanza de las revoluciones triunfa~ 

tes. La de aquellos pueblos que ante la presión extranjera y la guerra ci\eil han 

tenido que acelerar la revolución social y económica para no caer 'en el despo:

,tismo sangriento de la contrarrevolución. Y que recién después, durante dece

nios, han tenido que organizar las estructuras necesarias para superar definitiv~ 

mente el régimen anterior. 

El camino que mi gobierno se ha trazado es consciente de estos · 

hechos. Sabemos que cambiar el sistema capitalista respetando la legalidad, in1 

titucionalidad y libertad polftica, exige adecuar nuestra acción en lo económi

co, polttico y social a ciertos límites. Estos son perfectamente conocidos por ~ 

·dos los chilenos. Estan seí'iaÍados en el programa de Gobierno que se está cum-· 

p'liendo inexorablemente, sin concesiones, en el modo y 1~ intensidad que heme 
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hech~ saber de antemano. 

El pueblo chileno, en proceso ascendente de madurez y de orga

nización, ha confiado al G.obierno Popular la defensa de sus intereses. Ello ob~ 

ga al Gobierno a actuar con una total identificación e integración con las masas 

a interpretarlas orientándolas. Y le impide distanciarse con actuaciones retarda~ 

rias o precipitadas. Hoy más que nunca la sincronización entre el pueblo, los -

partidos populares y el Gobierno debe ser precisa y dinámica. 

Cada etapa histórica responde a los condicionamientos de la ant! 

rior y crear los elementos y agentes de la que sigue. Recorre la etapa de transi -

ción sin restricciones en las libertades polfticas, sin vado legal o institucional 

es para nuestro pueblo un derecho y una legftima reivindicación. Porque está p~ 

figurand9 eri términos concretos su plena realización material en la sociedad so-

cialista. El Gobierno Popular cu111>lirá oon su responsabilidad en este momento -

decisivo. 

En la organización y conci.encia de nuestro pueblo, manifestada a 

través de los movimientos y partidos de masas. de los sindicatos, radica el princ..!, 

pal agente constructor d_el nuevo régimen social. En movilización permanente y -

multiformE!, según las exigencias objetivas de cqda momento. 

Esta responsa~ilidad, no necesariamente desde el Gobierno, esp! 

ramos que sea compartida por la.Democracia Cristiana que deberá manifestar su -
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consecuencia con los principios y programas que tantas. veces t;!Xpuso al país. 

Conciudadanos: 

En seis meses de Gobierno hemos actuado en todos los frentes co 

decisión. Nuestra labor económica está dirigida a quebrar las barreras que im-

piden el total florecimiento de nuestras potencialidades materiales y humanas. -

En seis meses de Gob.ierno hemos avanzado con energía por la senda del cambio 

irreversible. El informe impreso que acabamos de entregar da cuenta cumplida -

y detallada de nuestra actuación. 

Chile ha iniciado la recuperación definitiva de nuestra principa 

riq11eza básica, el cobre. La nacionalización de nuestro cobre no es un acto dE 

venganza o de odiosidad a grupo, gobierno o nación alguna. Estamos, por el -

contrario, en actitud positiva de ejercer un derecho inalienable para un pueblo 

soberano : el disfrute pleno de nuestros recursos nacionales explotados con tra~ 

jo y esfuerzo nacional. Recuperar el cobre es una decisión de Chile, y exigimo 

el respeto de todos los países y gobiernos por una decis·ión unánime de un pueble 

libre. Pagaremos por el cobre si es j~to pagar, o no pagaremos si es injusto ha

~erlo. Velaremos por nuestros intereses. Seremos impla~ables si comprobamos qu 

la negligencia a la actividad dolosa de personas o entidades perjudican al país. 

Hemos nacionalizado otra de nuestras ~iqueiz:as fundamentales: el 

hierro. Hace poco tiempo culminó una negociación con la Beth lehem·Corpora-· 
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tion, en virtud de la cual. la minerfa a el hierro pasó integramente al área de -

propiedad social. Estudiamos en estos momentos la constitución del complejo n~ 

cional del acero que agrupen~ seis empresas en torno a la CAPº El acuerdo con

la industria americana, ha mostrado una vez más, que el Gobierno ofrece un tr~ 

to equitativo al capital foráneo, sin renunciar a los intereses básicos de nuestra 

nación. Pero no estamos dispuestos a tolerar el menosprecio de nuestras leyes y -

la falta de respeto a las autoridades que encontra:nos en algunas empresas extra!!. 

jeras. Recuperamos para la propiedad colectiva el carbón. 

El salitre es también nu~tro. Según compromiso del gobierno an

terior debfamos pagar 24 millones de dólares en debentures a 15 años plazo, que, 

con los intereses, representaban 38. Las acciones del sector norteamericano va

lfan teóricamente 25 millones de dólares. Todo esto se ha rescatado en 8 millo

nes de dólares pagaderos en dos años. 

Hemos incorporado al área de propiedad social varias empresas -

-entre ellas Purina, Lanera Austral, las plantas textiles Bellavista Tomé, Fiap y 

Fabrilana; requisamos la industria del cemento y la industria Yarur al ser amena

zadas en abastecimiento. Para evitar su quiebra, adquirimos parte importante -

del activo de la Empresa Editora Zig Zag que consituirá la base de una industria 

gráfica y editorial qiie satisfaga las necesidades culturales del nuevo Chile. 

En todas las empresas incorporadas al área de propiedad social, --



384 

el pafs ha podido comprobar el apoyo decidido de los trabajadores, el inmediato 

aumento de productividad, la participación activa de obr-eros, empleados y téc

nicos en el manejo y administración. 

Hemos acelerado la reforma agraria llevando a cabo parte impo_!:, 

tante de la tarea establecida para este año : la expropiación de mil latifundios. 

El proceso se conduce con respeto a la legislación vigente y cautelando los int! 

reses del pequeño y mediano agricultor. Queremos instaurar una nueva agricult~ 

ra más vigorosa, más sólida en su organi¡:ación, mucho más productiva. Quere

mos que Chile sea capaz de satisfacer sµs necesidades de alimentos. Queremos -

que los hombres que viven de la tierra se beneficien equitativamente de los fru

tos de su trabajo. La estatización bancaria ha sido un paso decisivo. Con respe

to absoluto de los derechos del pequeño accionista hemos estatizado 9 bancos y

estamos a punto de obtener el control mayoritario de otros. Por antecedentes.qu, 

tenemos, esperamos un acuerdo razonable con los bancos extranjeros. Buscamos

asf la dirección del aparato financiero y la ampliación del área social en las ra: 

mas productoras de bienes materiales. Queremos poner el nuevo sistema bancario 

al servicio del área socializada y de los pequeños y medianos industriales, co-

merciantes y agricultores, hasta ahora discriminados. 

Estas han sido nuestras primeros actuoc-iones para iniciar el cam -

bio esencial y definitivo de nuestra economfa. Pero no hemos hecho scSlo eso. -
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Además hemQs aplicado ll'la polftica de corto plazo cuyo objetivo central ha-~ 

do aumentar la dispo"ibil-idad de bienes materiales y servicios para el consumo, 

canalizando ese incremento· hacia los sectores más desfavorecidos. 

Libramos una dura lucha por reprimir la inflación, eje de nues-

tra polftica redistributiva. La acción antinflacionaria ha adquirido una connota 

.ción polrtica nueva y será un elemento movilizador de la lucha popular. Repri

mir las alzas de precios significa para el pueblo conservar el mayor poder de -

consumo que se le ha entrega, miEn tras se consolida definitivamente con la pro

fundización de las tareas de construcción socialista. Al mismto tiempo, las em

.presarios privados tienen posibilidades de ganancia equitativa compensando el -

menor beneficio por unidad con los mayores volúmenes de producción. 

En la práctica esta polrtica ha rendido frutos apreciables en tér

minos redistributivos. Sabemos, sin embargo, que la reactivación progr~mada eE 

frenta obstáculos. Por una parte, ciertos grupos empresariales impedir el éxito de .. 
nuestras medidas mediante un entorpecimiento abierto o disfrazado de la produc

ción. Por otra parte, la falta de audacia de algUnos sectores demasiados embebi

dos en los esquemas tradicionales de producción magra y alta utilidad, les impide 

comprender la coyuntura actual y efectuar un mayor aporte al productivo. Esta -

es, sin embargo, su obligación social. A quienes no la cumplan, deliberadame!!. 

te o no, aplicaremos todos los instrumentos legales a nuestro alcance para conti-
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nuar estimuláldolos y, en caso necesario, obligatorios a producir más. 

Paralelamente, hemos conducido una polMca social destinada a 

mejorar la alimentación de nuestros nii'ios; a pre>porcionar atenció·n médica más· 

expedita, a ampliar sustancialmente nuestras capacidades educativas iniciar un 

programa indispensable de construcción de viviendas, a plantear como necesidac 

nacional urgente una mayor absorción del desempleo. 

Y lo estamos haciendo sin desórdenes, con justicia, procurando -

siempre que el costo social sea el menor posible. Hoy,~ hombre en·nuestro pue

blo tienen mayor poder de compra, consume más, siente que los frutos del esfue_! 

zo conjunto se están repartiendo mejor. Y, al mismo tiempo, tiene el derecho a 

sentirse dueño de sus minas, de sus bancos, de insdustrias, de su tierra, de su fu· 
h 

turo. 

No nos medimos ni nos comparamos a gobiernos anteriores. Somoi 

fundamentalmente distintos. Pero si esa comparación se hiciera, incluso usando -

los indicadores más tradicionales, saldrtamos favorecidos. Hemos logrado la tasa 

de inflación más baja de los últimos años; hemos iniciado la redistribución de i!!_ 

gresos más efectiva que Chile haya visto. Construiremos más casas este año que

núnca antes en igual perfodo de tiempo. Pese ·a los agoreros, mantenemos el flu 

jQ normal de abastecimiento de los bienes esenciales. 
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Conciudadanos : 

La construcción del área de propiedad social es uno de nuestros -

grandes objetivos. La incorporación a ella de la mayor parte de nuestras rique--
, 

zas básicas, del sistema bancario, del latifundio, de la mayor parte,de nuestro

comercio exterior, de los monopolios industriales y de distribución es una tarea -

ya iniciada que debemos profundizar. 

En el plano económico, instaurar el socialismo significa reempl~ 

zar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitavito de las re

laciones de propiedad y una redefinición de las relaciones de producción. En~ 

te contexto, la construcción del área de propiedad social tiene un significado -

humano, polftico y económico. Al incorporar grandes sectores del aparato pro-

ductor a un sistema de propiedad colectiva, se pone fin a la explotación del tr~ 

bajador, se crea un hondo sentimiento de solidaridad, ,se permite que el trabaj~ 

dor y el esfuerzo de cada uno formen parte del trabajo y del esfuerzo comunes. 

En el campo polftico, la clase trabajadora sabe que su lucha es 

por socializar nuestros principales medios de producción. No hay socialismos sin 

área de propiedad social. Incorporarle dfa a dfa nuevas e111>resas exige el estado 

de alerta permanente de la clase trabajadora. Requiere, también un alto grado de 

responsabilidad. Construir el sc::,cialismo no es tarea fácil, no es tarea breve. Es

una larga y diifcil tarea en que la clase trabajadora debe participar con discipl..!_ 
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na, con organización, con responsabilidad polftica, evitando las decisiones a· 

nárquicas y el voluntarismo inconsecuente. 

La importancia del sector público es tradicional en nuestro pafs 

Aproximadamente el 40% del gasto es público. Más del 70% de la inversión es 

de origen esta\al. El sector público creado por la burguesfa nacional para favc 

recer la acumulación privada, para consolidar las estructuras producti\tas conc, 

tradas desde el punto de vista tecnolÓgico y patrimonial. 

Nuestro Gobierno pretende hacerlo cuantitativamente más impo 

tante todavra pero tatnbién cualitativamente distinto. 

El aparato estatal ha sido usado por los monopolios para desahe>E 

sus angustias financieras, obtener apoyo económico y consolidar el sistema. Lo 

que caracteriza hasta ahora a nuestro sector público es su naturaleza subsidiari! 

de la actividad privada. Por eso algunas empresas públicas acusan déficit globc 

les importantes, mientras otras son incapaces de generar excedentes importante. 

mientras otras son incapaces de generar excedentes de.igual magnitud al de alg 

nas empresas particulares. 

Por otra parte, el áparato estatal chileno ha carecido de la nec 

saria vertebración entre sus distintas actividades. Mientras no· la tenga será iffiF 

si ble que haga un aporte decisivo a una· economr a· socialista. El contro I de algt 

nas ramas de producción no significa que el área pública dispo"9(1 de los mecan 
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mos de dirección para, cumplir con los objetivos socialista en cuanto a empleo,

acumulación, aumento de productividad y redistribución del ingreso. 

Por lo tanto :es preciso ampliar la propiedad social y construirla -

con una nueva mentalidad. Las expropiaciones de los medios de producción más 

importantes permitirán lograr el grado de cohesión del aparato público impresci~ 

dible para los grandes objetivos nacionales. De ahf que uno de los criterios gen.! 

rales para definir el área de propiedad social ~ la necesidad de concebirla como 

un todo único, integrado, capaz de generar todas sus potencialidades en corto -

y mediano plazo. 

Esto implica la urgencia de ·establecer un sistema de planificación 

que asigne los excedentes económicos a las distintas tareas de producción. Este -

afio hemos comenzado a estructurar dicho sistema creando Organos Asesores como 

los Consejos Nacionales y Regionales de Desarrollo; se ha formulodo el Plan -

Anual 1971 y durante el resto del afio los organismos de planificación elaborarán 

el Plan de Economfa Nacional 71 - 76. Es nuestro propósito que ningún proyecto 

de inversión se lleve adelante si no está irieluido en los planes que centralmente 

aprobará el Gobierno. Asf pondremos fin a la improvisación e iremos organizando 

la planificación socialista, en cumplimiento con el Prográma de la Un:idad Pópu

lar. La existencia de la propiedad socializada requiére por definición, de un m! 

todo planificador capaz y efectivo dotado de la suficiente fuerza institucional. 
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Las ventajas del socialismo no surgen espectacularmente en las 

prime ras etapas de su construcción. Pero los obstáculos se superan con la crea

ción de una verdadera moral de trabajo, con la movilización polftica del prol! 

tariado no solo alrededor de su gobierno, sino alrededor de sus medios de pro --

ducción • 

El establecimiento del área de propiedad socid no significa -

crear un capitalismo de Estado sino el verdadero comienzo de una estructura ~ 

ciclista. El área de propiedad social será dirigida conjuntamente por los traba~ 

dores y los representantes del Estado, nexo de unión entre cada empresa y el -

con junto de la economfa nacional. No serán empresas burocrátas e ineficaces -

sino unidades altamente productivas que encabezarán el desarrollo del pafs y -

conferirán una nueva dimensión a las relee iónes labora les. 

Nuestro régimen de transición no contempla la existencia del -

mercado como Única gufa del proceso económico. La planificación será la prin-

t' 
cipal orientadora de los reclKsos productivos. Algunos pensarán qu~ hay otros c.! 

minos. Pero formar empresas de trabajadores integradas al mercado liberal signi~ 

ficarfa disfrazar a los asalariados de supuestos capitalista e insistir en un medio· 

históricamente fracasado. 

La supremacfa del área de propiedad socia·I supone la capt:1ción • 

y utilización del excedente por el los generado. Por consiguiente, es necesario -
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garantizar que el sector financiera y gran parte de distribución integren el áre;:i 

de propiedad social. En sfotesis, es preciso controlar el proceso productivo, él 

financiero y, parcialmente, el de comercialización. 
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"ENTRADA EN EL CAPITAL EXTRANJERO 
EN EL PERIODO -1964-1970. 

( EN ~ILLONES DE DOLARES ) 11 • 

Artfculo 14 Artículo 16 
ANO DFL. 258 Decreto l .272 Decreto l .272 

1964 33 3 23 
1965 26 13 17 
1966 12 41 12 
1967 8 67 4 
1968 8 97 1 
1969 19 105 2 
1970 12 76 1 

Total 118 402 60 

Plan de la ECO NAC. 
Antecedentes sobre el desarrollo Chileno 
1960 - 70. 
p. 443. 

Total 

59 
56 
65 
79 

106 
126 
89 

580 



1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1958 
1969 
1970 
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COBRE COTIZACIONES 
( CENTAVOS DE DOlAR LA LIBRA) 

Bolsa de Metales de Londres Estados Unidos 
contado vendedor. Domestic. 

30.773 
28.709 
29.263 
29.300 
43.988 
58.642 
69.465 
51.127 
56.101 
66.563 
64.196 

32.053 
29.921 
30.600 
30.600 
31.960 
35.017 
36.170 
18.230 
41 .850 
47.530 
58.360 

Plan de la ECONAC. 
Antecedentes sobre el desarrollo Chileno. 
1960 - 70. 
p. 130. 

Chile. 

30.773 
28 .709 
29.260 
29.300 
31 .676 
30.060 
54.180 
49 .630 
53.340 
66.560 
64.200 



' 1966 

ELECTROLITO. : 244,663 

FUEGO REFINADO. , 74,112 

BLISTER. : 218,703 

TOTAL '537,478 ' 
' 

The Europa. 
Year Book 
p. 335. 

399 

PRODUCCION DE COBRE: 
GRAN MINERIA - MEDIANA Y PEQUENA MINERIA 

PRODUCCION DEL COBRE. 

GRAN MINERIA MI NERIAS MEDIANA Y PEQUEÑA 

1967 1968 ' 1969 1966 1967 1968 1969 

224,852 232,210 268,403 14,015 

70,157 56,673 68,427 24,022 21,763 26,508 24,392 

2j0,966 , '. 1 
241,920 

' 
209,887 

' 
70,287 

' 
72,376·'. , 81.095 87,679 

537,929 ' 519,849' 546,717 '108,324 ' 94,139 ' 107,603 ' 115,071 



GRAN MINERIA 
CHUQUICAMATA 
SALVADOR 
TENIENTE 

TOTAL ( % ) 

400 

El CAPITAL EXTRANJERO EN LA MINERIA. 
PROD:.JCCION DEL COBRE Y CONTROL EXTRANJERO 

( MILES DE TONELADAS). 

1966 1967 

EXT. NAC. EXT. NAC. EXT. 

304 288 129 
79 79 46 

155 89 92 85 

100% 8~' 17% 49% 

MED. Y PEG. MI NERIA 
TOTAL EXTRANJERO 68 57 73 
TOTAL NACIONAL 58 /O 87 
% EXTRANJERO 54% 45% 46'?-" 

Ramos Sergio 
Chile : ¿ Una 
eco. de transición? 
p. 46-47 

1970 

NAC. 

134 
41 
89 

51~é 
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EL CAPITAL EXTRANJERO EN EL SECTOR INDUSTRIAL. 

CAPITAL EXTRANJERO EN EL SECTOR INDUSTRIAL: 
NUMERO DE EMPRESAS Y CAPITAL MAS RESERVAS 

( O.é, 1 ( 1968 - 1969 \ • 

TOTAL INDUSTRIAL 
3 

TOlAL INDUSTRIAL CON CONTROL( l 1 CONTROL( 2 l PARTICIPACION 
PARTICIPACION EXTRANJERA MINORITARIO SIN CONTROL 

NUMERO DE EM -
PRESAS 

CAPITAL MAS -
RESERVAS 

25,5 

59,5 

13,6 

19,0 

( 1 ) El capital extranjero detenta el 50% más de las acciones. 
( 2 ) Capital extranjero detenta menas del 70% de las acciones. 

( 3) El capital extranjero detenta entre 20"/4 y el 49, 9 % de los acciones. 

EMPRESAS DOMINANTES. 

NUMERO DE 43,6 20,1 
:C.-APRESAS. 
CAPITAL MAS RE 
SERVAS 67,2 20,5 

Ramos Sergrio. 
Chile: 
p. 49 - 50. 

5,4 ~.5 

10,9 29,6 

9,7 13,2 

12,2 34;5 
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PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES POSEIDAS POR 
LOS 10 MAYORES ACCIONISTAS EN LAS 271 SOCIEDADES -

ANONIMAS MAS GRANDES DE CHILE EN 1960 •. 

% SOBRE EL No.DE 
TOTAL DE ACCIONES EMPRESAS 

O - 10 7 
10 - 20 9 
20 - 30 5 
30 - 40 10 
40 -50 5 
50 - 60 14 
60 - 70 18 
70 - 80 18 
80 - 90 19 
90 - 100 161 

SINDICATOS 
NO UBICADOS. 5 

TOTAL. 271 

Plan de la Economía Nacional 
Antecedentes sobre el de50rrollo Chileno 
1960 - 1970. 
p. XXVII. 

% SOBRE EL ºó ACUMULA 
TOTAL DO DE ABAJO 

HACIA ARRIBA 

2.58 98.16 
3.32 95.58 
1.85 92.26 
3.69 90.41 
1.85 B6.72 
5.17 84.87 
6.64 7c¡_70 
6.64 73.01 
7.01 66.42 

59.41 59.4 

1.85 

100.00 



403 

ESTRATIFICACION DE RECURSOS Y PRODUCCION 
DE LA INDUSTRIA CHILENA, 1963. 

ESTABLE OCUPA CAPI VALOR 
CIMIENTO CIOÑ TAC AGREGADO 

GRAN INDUSTRIA 
( MAS DE 200 PER 
SONAS POR ESTA -BLECIMIENTO). 3 44 58 51 

MEDIANA INDUS 
TRI ( ENTRE 20 Y-
200 POR ESTABLE -
CIMIENTO). 30 40 35 38 

PEQUE¡;;¡A INDUS 
TRI • ( ENTRE 5 Y-
.20 PERSONAS ) • 67 16 7 11 

Ramos Sergio, 
Chile: ¿ Economía 
en Transición? 
p. 63. 

E~CEDEN 
TE.BRUTO 

52 

38 

10 



TRAMOS DE 
RENTA 
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DISTRIBUCION DE HOGARES POR TRAMOS DE SUELDOS VITALES. 

PAIS AREA - URBANA AREA RURAL 

% HOGARES % INGRESOS % HOGARES % INGRESOS o/o HOGARES o/o INGRESO! 

MENOS DE 1 SUELDO VITAL 29,8 7,6 19,3 4,0 46,6 19,0 

DE J A 2 SUELDOS 31,6 20,l 30,6 16, 1 33,5 32,8 

DE2A 3 17,6 18,2 21,5 18,9 11,4 19,l 

DE 3A4 7,4 11,2 9,5 11,8 3,9 9,2 

DE4A 5 4,5 8,7 6,1 9,7 1,8 5,5 

DE5A 6 2,9 7,1 4,0 7,9 1,2 4,5 
DE 6A 8 2,7 8,0 3,8 9,3 0.9 4, 2 

DE 8A 10 1,5 5,9 2,2 7,0 0,4 2,5 

MAS DE 10" 2,0 12,5 3,0 15,3 0,3 3,2 

TOTAL O PROMEDIO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Plan de ECO. NAC. 
Antecedentes ,obre el 
desarrollo Chlleno. 
1960-70. 
p. 16. 



TAMANO DE lAS 
EXPLOTACIONES 

MENORES DE 5 Ha 

DE 5 A 10 Ha 

DE 51 A 200 Ha 

DE 201 A 1000 Ha 

DE 1,001 A 5000 Ha 

DE MAS DE 5,000 Ha 

TOTAL NACIONAL 

Ramos Sergio 
Chile:¿ Una Eco. 
de Transición? 
p. 60 --61. 
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CONCENTRACION DE lA AGRIOJLTURA 
TENENCIA DE LA TIERRA 

NUMERO DE SUPERFICIE 
EXPLOTACIONES TOTAL I MILES DE Ha 1 

--------
123.l36 201.11 

92,400 1.556.0 

23.959 2.284.0 

10.158 I 4.JIO'S 

2.601 5,.495.4 

no l6.J'J5.4 

253.492 20,648.7 

SUPERFICIE MfDIA 
, MILES Dl ll<1 i 

IJ. 
16.8 

95.J 

424.4 

2.112 .3 

23.007.4 
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RITMO INFLACIONARIO 

( TASA DE VARIACl0N ) 

PRECIOS AL CONSUMIDOR PRECIOS POR MAYOR TIPO DE CAMBIO. 
VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION MERCADO MERCADO 
DIC-DIC- PROMECIO DIC-DIC- PROMEDIO CORREDO LIBRE CAM 

ANUAL. ANUAL • RES • 810. 
Af:10 

1960 5,4 11,6 1,6 5,3 -0,4 ·o,4 

1961 9,7 7,7 1,6 0,8 º·º º·º 
1962 27,7 13,9 26,8 8,3 66,6 8,7 
1963 45,4 44,3 45,4 53,7 72,0 64,2 

1964 38,4 46,0 43,7 50,6 6,4 26,6 

1965 25,9 28,8 24,5 24,3 16,7 31,9 

1966 17,0 22,9 19,6 22,9 24,3 26,3 

1967 21,9 18,1 19,7 19,3 22,5 27,2 

1968 27,9 26,6 33,1 30,5 37,2 34,9 
1969 29,3 30,7 39,4 36,5 29,8 32,2 

1970 34,9 32,5 33,7 36,1 33, 1 28,7 

Plan de la ECO. NAC. 
Antecedentes sabre el desarrollo 
Chileno 1960- 70. 
P• 39. 
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CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 

DE LAS FAMILIAS EN GRAN SANTIAGO, 

JUNIO 1970 - JUNIO 1971. 

INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

PER TRAMOS ( EN VITALES) 

o - l 

l - 2 

2-3 

3-5 
5 - 10 

10 -

Ju I io, López 
Economista Chileno 
en 1971 • 
Una Evaluación de su 
1 ér. afio de gobierno. 
p. 217. 

JUNIO 1970 

% SOBRE EL 
TOTAL DE PER 
SONAS -

15,3 

23,0 

16,0 

19,0 
16,0 

9,8 

100,0 

JUNIO 1971 

% SOBRE EL 
TOTAL DE PER 
SONAS -

12,8 

20,6 
17,8 

19,0 
19, 1 

10,7 

100,0 
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NIVE.LES DE OCUPACION Y DESOCUPACION 
1970 - 1971 

PROMEDIOS AF:los DICIEMBRE 

FUERZA DE TRABAJO 
POBLACION OCUPADA 
DESOCUPACION 

TASA DE DESOCUPACION 

lópez Julio 
Economfa Chilena 
en 1971. 
Una Evaluación de su 
1 er. afio de gobierno 
p. 234. 

1970 

3.189,2 
2.994,2 

195,0 

6.1 % 

1971 

3.278,1 
3.140,4 

137,7 

4.2 % 

1970 1971 

3.234,0 3,323,0 
3~000,00 3.194,0 

234,0 129,0 

7.2 % 3.9 % 
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OCÚPACION Y DESOCUPACION. 

( MI LES DE PERSONAS ) • 

FUERZA DE TRABAJO 

POBLACION OCUPADA 

DESOCUPACION 

TASA DE DESOCUPA-
CION ( PORCIENTOS) 

FUENTE :ODEPLAN. 
a) Cifras estimadas. 

Estudio Económico de 
América Latina 1971. 
p. 113. 

PROMEDIO ANUAL 

1970 1971 

3 189 0 2 3 278J 

2 994.2 3 140.4 

19600 137.7 

Ó o 1 4.2 

DICIEMBREª 

1970 1971 

3 234 3 323 

3 400 3 194 

234 129 

7.2 2.3 



Indice general 

Varia- 12 
o# 

c1on - meses 
anual 

1969 30,7 29.3 

1970 32,5 34.9 
1971 20,1 22.1 

Alimentación 

Varia- 12 

412 

PRE<:JOS AL CONSUMIDOR 

( VARIACION PORCENTUAL) 

Vivienda Ves'tuario 

Varia- 12 Varia-
ción meses ción meses ción 

anual anual anual 

30.7 28 .. 8 26.l 22.l 27 .. 8 

35,4 40A 25,8 28 .. 7 27,7 
23,8 28,2 16.4 15.7 26.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas, 

Estudio Económica de 
América Latina 1971. 
P. 113, 

Varios 

12 Varia- 12 
meses ción meses 

anual 

29 .. 5 39.4 40,2 

28.7 37,7 35.l 
25.2 12.5 14,0 
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CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CULTIVADA 

Y LA PRODUCCION AGRICOlA 
EN 1971 

Respecto a 1970 Respecto a 1964-1966 

Superficie 

CEREALES 

LEGUMINOSAS 

PAPAS 

VINOS Y CHICHA 

CULTIVOS PRI N
CIPALES INDUS-

0.1 

18.2 

11 .7 

0.6 

TRIALES -13.7 

TOTAL AGRICO 
lA. - o.a 

FUENTE: ODEPLAN. 

Estudio Económico de 
América Latina 1971. 
P. 160. 

Producción 

4.9 

11 .1 

22.2 

31. l 

- 9.1 

10.1 

Superficie Producción 

- 1.7 11.4 

16 .1 16.2 

4.7 8.3 

1.4 19.2 

·- 12.8 39.0 

- 1.3 15.2 
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INDICES DE PRODUCCION PECUARIA 1971. 

RESPECTO RESPECTO AL 
A 1970 TRIENIO 

1964 - 1966 

CARNES 94.1 101. 1 

PRODUCCION AVICOLA 113.9 146.6 

PRODUCCION O\CTEA 108.3 140.8 

LANA 86.9 82.6 

TOTAL PRODUCCION 

PECUARIO 102.1 117 .7 

Estudio Económico de 
América Larina 1971 • 
P. 111. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO PO!. RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
( A COSTO DE FACTORES ) 

Millones de escudos de 1960 
Composición lasos onuales de 
Porcentuol crecimiento 

1965 

1965 1970 19710 1965 1970 1971a 1970 1970 1971a 

AGRICULTURA 501.1 566.1 600.1 10.2 9.6 9.4 2.5 5.0 6.0 
MINERIA 480.0 612.3 647.2 9.8 10.4 10.2 5.0 1.3 5.7 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1 245.6 1 463.6 1 640.7 25.4 24.9 25.7 3.3 -0.3 12.I 
CONSTRUCCION 236.8 253.4 284.3 4.8 4.3 4.5 1.4 6.1 12.2 

SUBTOTAL BIENES 2 463.5 2 895.4 3 172.3 50.1 49.3 49.8 3.3 1.6 9.6 

ELECTRICIDAD GAS YAGUA 69.2 83.0 4.1 1.4 3.7 4.1 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 519.3 623.9 10.6 10.6 3.8 3.8 

SUBTOTAL SERVICIOS 
BASICOS 588,5 706,9 12.0 12,0 3.7 3.8 

COMERCIO Y FINANZAS 799,7 1 Q97,3 2 919.9 16,3 18,7 45.8 6.5 a.o a.o 
PROPIEDAD DE VIVIENDA 255,3 273.5 5.2 4,7 1,4 
OTROS SERVICIOS 565.3 625,9 11.5 10,7 2.1 1.8 
GOBIERNO 240.2 268.5 280,9 4,9 4.6 4.4 2.3 1.6 4.6 

SUBTOTAL OTROS SERVICIOS 1 860,5 2 265.2 37.9 38.7 4.0 4.4 

SUBTOTAL SERVICIOS 2 449,0 2 972.1 3-200.8 49.9 50.7 50,2 4,0 4.3 7.7 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO TOTAL 4 813.9 5 783,3 6 274,9 100,0 100.0 100.0 3.7 3.1 B.5 

Estudio Económico de 
América latina - 1971. 
p. 110. 
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PRODUCCION FISICA DE ALGUNOS PRODUCTOS 

INDUSTRIALES Y BIENES INTERMEDIOS 1970 Y 1971 

·------·--------
VARIACION 

1970 1971 PORCENTUAL 
BIENES DE CONSUMO PERSONAL 

AZUCAR ( MILES DE TONELADAS) 282 316 12 .1 
FIDEOS ( MILES DE TONELADAS) 52 73 40.4 
CERVEZA ( MILLONES DE LITROS) 178 219 23.0 
CIGARRILLOS ( MILLONES DE UNIDADES l 6 590 8 302 26.0 
FOSFOROS ( MILES DE CAJONES l 303 322 6.3 

BIENES INTERMEDIOS 

CEMENTO.( MILES DE TONELADAS l 1 349 1 370 1.6 
ACERO PARA LAMINAS ( MILES DE TONELADAS) 584 642 9.9 
PETR.OLEO COMBUSTIBLE ( MILLONES DE LITROS l 1 049 1 620 54.4 
PETROLEO DIESEL ( MILLONES DE LITROS ) 731 892 22.0 
GASOLINA DE AUTOS ( MILLONES DE LITROS l 1 557 1 778 14.2 
PARAFINA ( MILLONES DE LITROS) 513 655 27.7 
GAS LICUADO ( MILLONES DE LITROS) 414 612 47.8 

AUTOMOTORES 

AUTOMOVILES ( UNIDADES l 20 684 21 250 2 .7 
CAMIONETAS (UNIDADES) 2 694 1 500 -44.3 
CAMIONES (UNIDADES) 1 209 720 -40.4 

BIENES DURADEROS DE CONSUMO 

REFRIGERADORES (UNIDADES) 67 135 70 240 4.6 
COCINAS A GAS (UNIDADES) 109 683 145 500 32 ;7 
LAVADORAS (UNIDADES) 46 396 58 350 25.b 
ESTUFAS ( UNIDADES 129 077 187 900 45.6 
CALENTADORES DE AGUA ( UNIDADES l 41 355 53 200 23.6 
JUGUERAS (UNIDADES) 37 699 70 400 86.7 
ENCERADORAS ( UNIDADES 40 208 56 150 39.6 
CILINDROS DE GAS LICUADO ( UNIDADES l 263 032 359 700 36.8 

Estudio Económico 
de América Latina 1971 • 
p. 112. 
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EXPROPIACIONES DE LA REFORMA 
AGRARIA, 

Desde el 4 de 
noviembre de 
1970 hasta el 
31 de diciem 
bre de 1971-

NUMERO DE PREDIOS • 1 379 
SUPERFICIE ( HECTAREAS) 
DE RIEGO 178 417,0 
DE SECANO 

ARABLE 604 623 ,8 
NO ARABLE 1 773 613.3 

TOTAL 2 556 654.2 

Estudio Económico de 
América Latina 1971 , 
p. 120, 

Total expro 
piado desde 
1965 a 1971 

2 387 

469 018,0 

973 129,0 
4 679 060,0 

6 123 994.0 
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EXPORTACIONES MINERAS E INDUSTRIALES. 
1 MILLONES DE DOLARES 

1969 1970 

A. Exportaciones mineras 

COBRE 925.5 367.9 
GRAN MINERIA 719.8 674.6 
MEDIANA Y PEQUEÑA MINERIA 205.7 193.3 

HIERRO 70.9 71.0 
SALITRE, YODO Y SULFATO 25.a 24.5 
OTROS 19.2 1°.5 

TOTAL 1 041.4 982.9 

B. Exportaciones 1 :idus tria les 

COBRE ELABORADO 0.6 4.0 
COBRE SEMIELABORADO 6.6 8.5 
PAPEL 8.4 .9.5 
CELULOSA 15.3 17.6 
CARTULINA 4.0 5.0 
PRODUCTOS QUIMICOS 7.3 5.8 
PRODUCTOS DEL MAR 23.6 24.0 

MARISCOS Y PESCADOS \ 18.I \ 115.0 • 
HARINA DE PESCADO 

OTROS 36.2 40.3 
MADERAS ,7.71 19.1 l 

AUTOMOTRIZ I PIEZAS Y PARTES l (9.41 1,9.61 
HIERRO Y ACERO LAMINADO ( 1.5 1 

TOTAL 104.0 114.7 

Estudio Económico de 
Américo Latino 1971 • 
p. 116. 

\ o, iación 
1971 po,centual 

1~70-1971 

752.5 - 13.3 
570.5 - 15.4 
182.0 5.ti 
69.0 - 2.8 
36.6 49.4 
21.7 11.3 

879.8 - 10.5 

7.0 75.0 
7.3 -14.1 
9.0 - 5.3 

17.4 - 1.1 
5.7 14.0 

11.2 93.1 
39.5 64.6 
6.7a 

29.2a 
38.1 - 5.5 
1. 6.6\a 
4.5a 
6.80 

135.2 17.S 



BIENES 
CONSUMO 
INTERMEDIOS 

COMBUSTIBLES 
REPUESTOS 

CAPITAL 
TRANSPORTE 
DEL COBRE 

419 

IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 
( MILLONES DE DOLARES). 

1969º 1969b 

936,8 1 020,0 
138.8 173.0 
543.6 537 ·º 
45.0 57 .5 

117.8 135,5 

244,2 310,0 
35.0 40,0 
77.8 40.5 

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 231.4 229.5 

SERVICIOS 161.6 1ss;9 

TOTAL 1 088.4 1 208.9 

Porcentaje 
1971c cree imiento 

1970-1971 

1 123.5 10,5 
212,4 22.8 
656.2 22.2 
91,4 58,9 

117 ·º -12,4 

254,9 - 17.8 
78,5 91.3 
10.0 - 75.3 

168.4 -26.7 

146,1 - 22.7 

1 269;'6 5.6 

FUENTE: Banco Central, Balance de Pagos. 
o El total de bienes corresponde al total registrado por aduanas ( 907, 1 mil iones de dólares) más los im

portaciones no registrados; el desglose de los bienes intermedios y de capital requiere revisián. 
b Cif'Os provisionales, 
c Cifras estimados según lo versión de lo balanza de pogos de noviembre de 1970. 

Estudio Económico de 
Américo Latino - 1S71 
p. 116, 
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BALANZA DE PAGOS INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. 

EVALUACION PORCENTUAL POR MESES. 

22.1% 

1971 

Chile Hoy. 

Dic. 

Nov. 

Oct. 

Sep. 

Ago. 

Jul. 

Jun. 

May. 

Abr. 

Mar. 

Feb. 

Ene. 

Ano 1, Núm. del 16 22 de junio de 1972 
p. 11 • 

19.8% 

1972 

Abr. 

Mar. 

Feb. 

Ene. 



Chile Hoy. 
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NUMERO DE ACCIONISTAS DE LAS 90 EMPRESAS 
( POR SECTOR) Y PORCENTAJE DEL CAPITAL EN 
MANOS DE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS • 

59, 70/4 

52,5 

81,8 

26,4 

Industria 

110.200 acc, 

Comercio 

16,466 

Transportes y Com. 

4. 251 

Electricidad, gas y 
agua 

29. 785 

Año 1, Núm. 4 del 7 al 13 de .Julio 1972 
P• 9. 



Die. 71 

Mar. 71 

Jun. 71 

Sep. 71 

Die. 71 

Mar. 72 

Chile Hoy. 
Ario 1. Núm. 1 • 
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EVOLUCION DEL EMPLEO 1972 

PORCENTAJE DE LA DESOCUPACION DE LA FUERZA 

DE TRABAJO EN SANTIAGO 

iiiii.iii~- 8,3 

i******iv 8,2 

iiiri*Y 5,2 

,~ * 'R' R' 4,8 

** i i 3,8 

'' ii i 4,8 

del 16 al 22 de Junio 
1972 
p. 10 
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INDICE DE PRODUCCION 1 -JDUST~IAL 
MANUFACTURERA 1972. 

AGRUPACIONES 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
BEBIDAS 
TABACO 
PRODUCTOS TEXTILÉS 
CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR 
INDUSTRIAS DE MADERA - EX~EPTO MUEBLES 
MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADrnA 
CELULOSA Y PEPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 
IMPRENTAS EDITORIALES 
CUERO - PRODUCTOS DE CUERO- EXCEPTO CALZADO 
PRODUCTOS DE CAUCHO 
SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON 
PRODUCTOS DE MINERALES NO METAUCOS 
INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 
PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINA-
RIA Y EQUIPO DE T.RANSPORTE. 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA 
EXCEP-T:JANDO LA MAQU!NARIA ELECTRICA. 
APARATOS ACCESORIOS Y ARTICULOS ELECTRICOS 
CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANSPORTE 
1 NDUSTRIAS ,\IANUFACTURERAS DIVERSAS 

TOTAL GENERAL. 

Chile Hoy 
Ai'io - 1 - Núm. 1. 
del 16 ol 22 de junio de 1972 
p. 10. 

~< VARIACION 
ABRIL72-71 

2, 1 
15,6 
17,3 
4,9 
6,8 

25,2 
63,l 
25,l 

-15,2 
-68,2 
- 9,3 

20,5 
42,0 
17,8 
41,l 

3,5 

514,3 
2,2 

76,8 
18,6 

14,5 

VAi-lACION 
ENEI\O -ABRIL 72- 71 

5,5 
35,5 
10,9 
13,7 
1c,2 
27,4 
58,7 

7,7 
9,4 

- .:o,s 
- 8,9 

14,3 
29,5 
1c;,7 
32,3 

11,9 

53,6 
3,7 

59,9 
2~,8 

16,3 
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ESQUEMA DE LA DIRECCION DE UNA EMPRESA 
PRIVADA CAPITALISTA 

Capitalista o grupo accionista 

Llevando el algodón 

Harnecker Marta, Eta 1. 
Chile Hoy. Ál'lo 1, Núm. 7. 
del 28 al 3 agosto de 1972 
p. 14. 

Están hilando 

1 Gerente 

) Supervisores 

taces, etc. J 
Jefes, Cap~ 

Trabajadores 
separados por 
secciones. 

Sale de la tela. Ya lo están pintando. 



Gobierno 

Estado 

Sindicatos 
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ESQUEMA DE LA PARTICIPACION DE 
LOS TRABAJADORES SEGUN LAS - -

NORMAS. 

CUT - GOBIERNO. 

Consejo de Admon. 

Representante del Gobierno 

Representantes del 
' 

Ejecutivos 
Estado Laborales. 

Comité Coor. de Trab. 

Directiva del Sindicato 

Eiecutivos Laborales 

I 
~ Presidentes de los Com. de Prod. ~ 

1 1 
Comité de Comité de Comité de Comité de 
Producción Producción Producción Pro~cdón 

Asambl~ Asamblea Asamblea Asamblea 
de Sección de Sección dé Sección de Sécdón 

1 1 1 1 
Asamblea General de Trabajadores. 

Hasnecker Marta, 
Chile Hoy. Afio 1, Núm. 7, del 28 al 3 de agosto de 1972 p. 15. 



Odeplan. 

2 3 

Chile Hoy. 

Presidencia de la 
República 

,-----·----, 
1 Comité 1 
1 E _ • 1 
1 conomrco 1 
1 d M' 't ' , e rnrs ros , 
' 1 1 Secretariado 1 
'---, Ejecuti,--.J 

t vo. -. 
~ - --.J 

5 

7 

8 11 

9 
12 

10 

Ano 1, No. 3. del 10 de Junio al 
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1.- Ministerio de Relaciones Experiores 

2. - Ministerio de Agricultura. 

3. - Ministerio de Minerí9. 

4. - Ministerio de Haci~!'l~!l 

5.- Min·isterio de Economfa. 

6.- Serex. 

7. - Dirección de Presupuestos. 

8. - Banco Centra 1. 

9.- Servicio de Impuestos Internos. 

10.- Servicio de Tesorerías. 

11 .- Corfo. 

12.- Dirinco. 

13.- Ministerio de Tierras y Colonización ( del Mar). 

14.- Ministerio de 00 .PP· 

15.- Ministerio del Trabajo. 

16.- ·Ministerio de la Yivienda. 

17. - Subsecretaría de Transportes. 

18.- Subsecretaría .de Od.'PP. 



ASPECTOS PRINCIPALES DE LA ORGANIZACION ECONOMICA 

ENUNCIADOS POR EL PRESIDENTE. 

2 

3 

----,----- -r---·-, . ' . • 1 

1 : ' ·g~ 
18 

16 17 

19 

20 

21 

Chile Hoy. 
El ordenamiento del aparato. 
Ano 1, No, 3. de.1 30 de Junio al 6 de Julio de 1972 
- Q 

.¡:,. 
N 
'-1 
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1 • - Presidencia de la República. 

2.- Presidente. Comité Ejecutivo Económico. Vicepresidente. 

3. - Odeplan. 

4.- Ministerio de RelaG_i<>!letÉxteriores. 

5. - Ministerio,·de Agri~uliura. 

6. - Ministerio de Minerfa. 

7.- Ministerio de Hacienda. 

8.- ·Ministerio de Economía. 

9.- Corfo. ( Ministerio de Industrias). 

10.- Ministerio de Tierras y Colonización ( del Mar). 

11 • - Ministerio de Transportes 

12.- Ministerio de OO. PP. 

13. - Ministerio deVivienda. 

14.- Ministerio. del Trabajo 

15.- Serex. 

16.- Dirinco. 

17. - Subsecretarfa de 00 .PP. 

18. - Dirección de Presupuesto. 

19. - Banco Central. 

20. - Ser~ ic io Ingresos Internos. 

21 • - Servicio de T esorerfas •. 
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LAS 30 CORPORACIONES NORTEAMERICANAS MAS IMPORTANTES QUE OPIRAN·EN CHILE. 
( DATOS BASADOS EN ESTIMACIONES SOBRE LAS VENTAS AL EXTERIOR ). 

1970 1970 1970 1970 
C lasifiación de Utilidad Neta Envíos a las efflP'! C:asifi cae ión 
las corporaciones (mill .de Qes) sas matrices ~-nill. Depto. de &lo. 

CORPORACIONES de Des.). Norteamerica-
MULTINACIQNALES no contratistas. 

11 + STANDAR DEL N,J. 2 1,310 52 27 
2 + FORO MOTOR 3 516 24 24 
3 +GENERAL MOTORS 1 609 19 17 
4 +MOBIL OIL 6 483 51 55 
5 +I.B.M. 5 1,018 so 19 
6 +1.T.T. 8 353 47 23 
7 +TEXACO. 9 822 ND 44 
8 +GUEF OIL 11 550 21 
9 ¼-STANDARD OIL CAL. 14 455 46 38 

10 +'CHRYSLER 7 d. 7.6 ND 33 
11 +GENERAL ELECTRIC 4 329 20 5 
12 +CATERPILLAR TRACTOR 42 144 ND 84 
13 +F. W. WOAHWORTH ND 77 61 
14 + EASTMAN KODAK 27 404 19 69 
15 +UNION CARIBE 24 157 ND 
16 +PROSTER E GAMBLE 25 238 25 
17 ¼-SINGER 43 75 ~ D 41 
18 +oow CHEMICAL 51 103 45 
19 +CPC INTERNATIONAL 74 61 51 
20 +INTERNATIONAL 

HERVESTER. 32 52 ND 90 
21 + FIRESTON TIRE ANO 

RUBLER. 38 93 39 
22 +COLGATE PALMOLIVE 81 40 ND 
23 + HONEYWELL 49 58 ND 22 
24 +NATIONAL CASH 

REGISTER. 89 30 51 
25 H.1. DUPONT 18 329 ND 46 
26 +W.R. GRACE. 50 30 39 
27 ¼-MINNESOTA MINING 

ANO MANUFACTORING 65 188 ND 
28 +FIRST NATIONAL CITY-BANK. ND 139 40 
29 + SPERRY RANEL 59 72 NO 16 
31 +XEROX. 60 188 38 

NOTA J. 
+ - Multinacionales que operan en Chile. N O Doto no disponible. d. Déficit 
FUENTE: Fortune, las 500 corporaciones industrio les más importantes, 19?{) Nov. 15, 1971. 
&:onomic Pf'Dnties Refort. Enero-febrero 19n 

Suplemento de lo Revista Siempre~- 1003,1970. 
P• VI. 
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LOS PADRINOS DE LA KENNECOTT. ALEMANIA. 

ITT 
General Electric 
Over seas cora 

ALEMANIA 

Standard Elektrik 
Loreve AG 

Alisemaine Elay T ricitas 
Grseguscrin T elefun aen ken 

Siemens Elekflut 

Osram 

Kenreak torteile Gmoh (KRT ) 

Kupfer und Messinwfrke HRSK 

Bergmah 

Elektrici Siete Empresas 
tar werlce ----,•lni crtanfes 

Holsen Siemens 
Hausegerate 

Robert Huch Gmo H. 

----"------
Hordentsche 
Affinfrie Metal laf sel lsumoft. 

Venehsigte Feuts 
ghe Metillarke 

Brown Hovery t----111 nvel Lacaacaf F. 

Briones, Alvaro 
Chile Hoy, Ai'io 1, No. 18. del 13 al 19 de Octubre d.e 1972. 

p. ª· 
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LOS PADRINOS DE LA KENNECOTT. INGLATERRA. 

Phelps Dogne 

Phelps Dogde 
Meta 112erken Co • 

Suenska Attallwerken 
Suecia 

Sociedad Meta urgica 
Italiana ( Italia) 

Enfield Phelps Dogde 
{ Gran Bretafta ) 

Phelps Doade Enfield 
( lncfia) 

A 

(A) 

( S) 

INGLATERRA, 

(S) ----. 
Delta 
Metal 

(S) 
(A) 

Enfield Kolungs' llls. 

(A) 

Yorkshire lmperies 
Metal Ayum,. 

General Electric .... --------.alLandon. ManufactureWiff. 

Briones, Alvaro 
Chile Hoy, Ano 1, No. 18 
del 13 al 19 de octubre de 1972. 
p. 8. 
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LOS PADRINOS DE LA KENNECOTT. ITALIA. 

GENERAL 
CABLE 

Pa1ses de -
mérica Lat 

12.5% 

na ( madeco •-----1 

ANACONDA 
wire and cables 

Briones, Alvaro, 
Chile Hoy, Año 1, No. 18, 

CEAT 
1 nternationa 1 

Brasil 

Grecia 

Argentina 

Cenada 

Inglaterra 

España 

México 

del 13 al 19 de Octubre de 1972. 
p. 9, 

ITALIA 

Familia 
Tedeschi 

Meta urgia 
ltal iana 
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LOS PADRINOS DE LA KENNECOTT. JAPON. 

Chase Manhattam 
Bank 

F irst National 
City Bank 

Préstamo 
de Largo 
P.lazo 

ITT 

Préstamo de 
Largo Plazo 

... 

JAPON 

( s ). 

,, 
1 nternational 

Standard Electric. 

10.11% 

,, 
~ 
._ Sumitomo Electric Industries lid, -----""'! ... 

..1' 

Briones, Alvaro. 
Chile Hoy, Año 1, No. 18. 
del 13 al 19 de Octubre de 1972. 
p. 9. 
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