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A L E J A N D R O : W I T K E R V . 

d e l a U n i v e r s i d a d ele Concepción, C h i l e 

E l 4 de septiembre p r ó x i m o deberá elegirse a l sucesor d e l 

presidente Jorge Alessandri . L a s posibi l idades de que el se

n a d o r socialista Salvador A l l e n d e sea elegido en estos comi

cios, son s in d u d a l a causa d e l creciente interés de América 

p o r l a m a r c h a de l a polít ica ch i lena . A l l e n d e es candidato 

pres idencia l d e l Frente de A c c i ó n P o p u l a r , F R A P , agrupación 

i z q u i e r d i s t a , en l a que l a a l ianza socialista-comunista consti

tuye l a fuerza d i n a m i z a d o r a y or ientadora y de la que f o r m a n 

parte también otras organizaciones y grupos populares . 1 

L a s posibi l idades del F R A P f u e r o n c laramente demostra

das después de su espectacular v i c t o r i a superando todas las 

previsiones e n l a elección e x t r a o r d i n a r i a de u n d i p u t a d o por 

C u r i c ó . E l gran derrotado en esta j o r n a d a fue e l senador 

J u l i o D u r á n , candidato de l a coalición gubernamenta l deno

m i n a d a F r e n t e Democrático, integrada p o r conservadores, l i 

berales y radicales, el que fue rápidamente abandonado p o r 

l a extrema derecha -que acudió a respaldar a l l íder demócra

ta cr is t iano E d u a r d o F r e i , q u i e n emergió como l a única pos

tulación capaz de enfrentarse a l creciente avance de A l l e n d e , 

c o m o abanderado de u n a fuerza n u e v a y n o c o m p r o m e t i d a 

c o n l a pol í t ica o f i c i a l a b r u m a d o r a m e n t e r e p u d i a d a p o r el 

electorado. 

E l c a n d i d a t o derechista i n d e p e n d i e n t e Jorge Prat retiró 

también su postulación p a r a favorecer l a creación de u n " fren

te único democrát ico" , con fuerza suficiente p a r a cerrarle el 

paso a l m o v i m i e n t o i zquierdis ta . 

E l P a r t i d o R a d i c a l resolvió mantener l a c a n d i d a t u r a de 

J u l i o D u r á n , p a r a i m p e d i r q u e su base, integrada fundamen

ta lmente p o r sectores de clase m e d i a , se p l i e g u e n a Salvador 

A l l e n d e , y favorecer con e l lo el t r i u n f o de E d u a r d o F r e i . 
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L a l u c h a se planteó def in i t ivamente en dos frentes, A l l e n 

de y F r e i . R e s u l t a curioso que ambas candidaturas represen

ten movimientos que h a n hecho u n a oposición f ronta l a l 

g o b i e r n o de Alessandri y que las fuerzas que h a n sostenido 

su gobierno, poseedoras de u n a a m p l i a mayoría parlamenta

r i a , n o h a y a n p o d i d o sostener con posibi l idades u n a candida

t u r a p r o p i a . 

T a n t o A l l e n d e como F r e i p r o m e t e n u n cambio funda

m e n t a l en l a estructura económica, social y política del país. 

A m b o s h a b l a n de hacer l a "revolución que C h i l e necesita" 

p a r a superar l a h o n d a crisis que afecta el conjunto de la v i d a 

n a c i o n a l . A m e n u d o sus planteamientos se confunden ante el 

observador superf ic ia l , que se queda con l a impresión de que 

se trata de diferencias de grado o de procedimientos p a r a 

alcanzar objetivos más o menos semejantes. S i n embargo, n o 

es difícil advert ir que hay entre los frentes en l u c h a sustan

ciales diferencias, que obedecen a l a ideología y a la compo

sición social de ambas fuerzas. 

E l F R A P es u n m o v i m i e n t o sólidamente arraigado en las 

masas obreras y campesinas, extiende su in f luenc ia sobre 

vastos sectores de l a clase m e d i a y se or ienta hacia u n a trans

formación de fondo que i m p l i c a l a recuperación de las r i 

quezas básicas hoy en manos de capitales extranjeros, u n a 

r e f o r m a agraria que ponga en manos d e l campesino la tie

r r a que h o y c o n t r o l a n los terratenientes, u n desarrollo eco

n ó m i c o y social i m p u l s a d o p o r el Estado destinado a elevar 

las condic iones de v i d a de obreros y campesinos de manera 

preferente, u n a política exterior alejada de l a in f luenc ia de 

los Estados U n i d o s y que def inen como neutral ista y de co

operación en p ie de i g u a l d a d con todos los países. 

L a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a promete u n a "revolución en l i 

b e r t a d " y su programa co inc ide en lo sustantivo con los idea

les de l a A l i a n z a p a r a el Progreso. Sostienen que su programa 

es l a única a l ternat iva ante el avance d e l m a r x i s m o revolu

c i o n a r i o , a l p r o d u c i r u n a l igeramiento de l a carga explosiva 

q u e cont iene l a sociedad c h i l e n a actual caracterizada p o r u n 

verdadero abismo entre unas cuantas famil ias que lo t ienen 

todo v u n a eran mavoría o u e n o t ienen o r á t i c a m e n t e nada. 
j o ¿ í i. 
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C o n v e r t i d o F r e i en l a única p o s i b i l i d a d frente a A l l e n d e , 

s u m o v i m i e n t o h a acentuado el tono de su a n t i c o m u n i s m o , lo 

q u e h a puesto en sus manos todo el respaldo f inanciero y 

p u b l i c i t a r i o de los empresarios nacionales y extranjeros vis i

b lemente preocupados p o r el crec imiento del F R A P . L a De

m o c r a c i a C r i s t i a n a , es u n p a r t i d o centrista, q u e gracias a su 

r e f o r m i s m o social y a l a m e n t a l i d a d m o d e r n a , audaz y diná

m i c a de sus dirigentes, f irmemente respaldados p o r l a C o m 

p a ñ í a de Jesús, h a n conseguido ganar importantes posiciones 

e n l a clase m e d i a y en sectores populares. D i s p o n e de u n 

poderoso b l o q u e par lamentar io , de gran i n f l u e n c i a en los 

consejos m u n i c i p a l e s y d e l 22 % del electorado l o que signi

f i c a ser l a p r i m e r a fuerza política i n d i v i d u a l m e n t e conside

r a d a . ( E l F R A P posee el 30 %.) 

A l ofrecerse ahora l a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a como alterna

t i v a frente a l F R A P , h a conseguido algo m u y i m p o r t a n t e : 

i m p e d i r el enfrentamiento clasista que se estaba desarrollan

d o c u a n d o J u l i o Durán era el candidato de l a derecha y del 

g o b i e r n o frente a l cua l A l l e n d e aparecía como el líder de l a 

oposic ión p o p u l a r , castigada bruta lmente p o r l a carrera loca 

de los precios de los artículos de p r i m e r a necesidad y p o r 

todos los graves problemas sociales acumulados a lo largo 

de años de pol í t ica económica carente de sentido progresista 

y que l legó a su m á x i m o en l a actual administración de 

A l e s s a n d r i . 

E n este c u a d r o polít ico l a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a tenía poco 

q u e decir a l electorado, sus voces se perdían en m e d i o de l a 

l u c h a f r o n t a l entre ol igarquía y masas populares. E l F R A P 

d e n u n c i a b a c o n m u c h o éxito el carácter c o n c i l i a d o r del pro

g r a m a s o c i a k r i s t i a n o y a l disponer de m a y o r fuerza electoral 

aparecía c o m o l a única p o s i b i l i d a d de c a m b i o . A h o r a la 

derecha t r a d i c i o n a l se h a sumergido y el b lanco p r i n c i p a l de 

l a p r o p a g a n d a a i iendis ta h a desaparecido, p o r l o menos, 

e n l a superf ic ie de los acontecimientos. E l adversario a l que 

e l p u e b l o quer ía derrotar, e l b l o q u e que h a gobernado du

rante estos seis años, n o tiene candidato q u e se presente a l 

e lectorado c o m o defensor de l a actual administración y d e l 

régimen soc ia l imperante . N o puede caber n i n g u n a d u d a 
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q u e este c a m b i o de l a situación h a d i s m i n u i d o las p o s i b i l i d a 

des de A l l e n d e y h a incrementado enormemente las de F r e i , 

q u i e n recibe l a suma de todas las fuerzas que de u n a u o t r a 

f o r m a q u i e r e n i m p e d i r e l ascenso del F R A P a l poder. 

P e r o hay todavía que ver en q u é sentido se van a p r o n u n 

ciar los nuevos inscritos en los registros electorales que s u m a n 

más de u n mil lón; en ellos y en l a desersión r a d i c a l hac ia su 

frente se f u n d a l a esperanza p r i n c i p a l d e l F R A P . 2 

Interesa subrayar que el electorado chi leno deberá elegir 

entre dos posibi l idades de "revolución" . E n otros t iempos, 

h a b l a r de revolución en C h i l e era u n a ocurrencia casi de-

m e n c i a l p a r a u n a opinión públ ica, acostumbrada a l a ejem

p l a r v igencia de sus inst i tuciones tradicionales. H o y día, 

n ingún candidato puede abr igar l a m e n o r esperanza si n o 

promete u n gran c a m b i o precisamente en esas inst i tuciones. 

¿Qué razones e x p l i c a n este vuelco histórico en la conciencia 

nacional? ¿Por qué razones l a derecha conservadora h a s ido 

sepultada polít icamente y n o puede presentarse con su ver

dadera cara ante las masas? P r o b a b l e m e n t e son var iadas y 

complejas estas razones y n o pensamos agotar la explicación 

c o n las consideraciones que haremos, pero nos parece eviden

te que l a causa p r i m o r d i a l de esta v o l u n t a d de cambio r a d i c a 

en las condiciones de v i d a de los sectores populares y en e l 

i m p a c t o que h a hecho sobre ellas e l e jemplo de C u b a . 

E n 1963 se publ icó en Bélgica, con los auspicios de l a 

U n i v e r s i d a d Catól ica de L o v a i n a , u n l i b r o del jesuíta chi

l e n o Óscar Domínguez, d i s t i n g u i d o especialista en sociología 

y economía r u r a l , c o n e l t í tulo de E l c o n d i c i o n a m i e n t o d e l a 

r e f o r m a a g r a r i a . D i c e en u n pasaje de esta obra: " P o r u n 

l a d o crece casi con c e r t i d u m b r e u n a idea de cambio p r o f u n d o , 

r e v o l u c i o n a r i o , en u n sentido n o m u y preciso, pero que en 

l a imaginación p o p u l a r puede s ignif icar ' cua lquier cosa me

j o r que l a presente'. M á s aún, se va generando el convenci

m i e n t o de que l a estructura económica y social f u n c i o n a m a l 

y en todas las categorías sociales cunde el malestar ante e l 

p r i v i l e g i o o l a i n j u s t i c i a " . 

L o s jesuítas chi lenos están i n t e r v i n i e n d o activamente en 

l a m a r c h a d e l proceso pol í t ico. A través de su excelente 
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revista m e n s u a l M e n s a j e , h a n hecho u n a verdadera radiogra

fía de l a situación social c h i l e n a y l a t i n o a m e r i c a n a , señalan

d o las responsabil idades d e l cr ist iano ante ellas. E n d ic iem

b r e de 1962 e d i t a r o n u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o t i t u l a d o 

" R e v o l u c i ó n en América L a t i n a . Visión C r i s t i a n a " , en octu

b r e de 1963, apareció otro número extra t i t u l a d o " R e f o r m a s 

r e v o l u c i o n a r i a s en América L a t i n a " . A m b a s publ icaciones 

p r o v o c a r o n u n a h o n d a impresión en l a opinión públ ica y 

f u e r o n u n a advertencia de su decisión de p a r t i c i p a r de ma

n e r a efectiva en e l debate n a c i o n a l sobre l a crisis y sus pers

pectivas. 

E n el comentar io e d i t o r i a l de l a edición e x t r a o r d i n a r i a 

de d i c i e m b r e de 1962, ref lejaron c o n precisión el c l i m a social 

q u e se v ive e n C h i l e cuando escribieron: " A n h e l a d a o temi

d a , p r o p i c i a d a o combat ida , l a revolución está presente en 

l a mente de todos. Y cuando hablamos de revolución no 

pensamos y a en los cuartelazos y asonadas de antaño, sino 

en algo n u e v o y d is t into . C a s i s in querer pensamos en R u s i a , 

C h i n a y C u b a . S o p l a n en efecto aires revoluc ionar ios . U n a 

i n m e n s a y cada vez más creciente mayoría está t o m a n d o 

conciencia de su fuerza, de su miser ia y de l a in just ic ia de 

este 'orden ' polít ico, jurídico, social y económico que se le 

o b l i g a a aceptar; y esa mayoría no está dispuesta a esperar 

más. E x i g e u n c a m b i o rápido, p r o f u n d o y tota l de estructura. 

S i es necesaria la v io lenc ia , está dispuesta a usar l a v io len

cia . Es l a masa p o p u l a r que aspira a adueñarse del poder 

p a r a real izar u n auténtico ' b i e n común'. Lógicamente esa 

masa deseosa de revolución se i n s p i r a en l a única ideología 

r e v o l u c i o n a r i a que encuentra a su alcance: l a ideología mar¬

xis ta . N u e s t r a gran tarea h a de ser r e v i v i r u n cr ist ianismo 

auténtico; d a r a l a revolución en m a r c h a su verdadera y más 

p r o f u n d a dimensión: l a cr is t iana." 

L a s aspiraciones revolucionarias d e l p u e b l o se n u t r e n de 

s u m i s e r i a y de l a conciencia que tiene cada día más c lara 

de q u e es pos ib le acabar con el la . L o s estudios sobre l a re

part ic ión d e l p r o d u c t o n a c i o n a l son u n test imonio categórico 

d e l carácter marcadamente clasista de l a sociedad chi lena . 

E l episcopado entregó hace algún t iempo u n a pastoral t i tu-
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l a d a "Mis ión social y pol í t ica" destinada a or ientar a l a masa 

católica sobre l a situación n a c i o n a l . L o s obispos, apoyados 

e n las investigaciones de numerosos organismos técnicos, ex

presaron a l país: " E s t u d i o s estadísticos serios, basados en 

fuentes oficiales, nos d icen que u n a décima parte de l a po

blación c h i l e n a recibe cerca de la m i t a d del producto nacio

n a l , mientras que los nueve décimos restantes, deben subsistir 

c o n l a o t r a m i t a d . Esto quiere decir que u n a gran parte de 

l a clase trabajadora n o recibe u n salario de acuerdo con las 

normas de l a jus t ic ia social. Esta m a l a distribución de l a 

r iqueza se paga con la subalimentación d e l pueblo . L a s esta

dísticas muestran que el trabajador consumió entre 1957 y 

1959 l a m i t a d de l a carne que consumía entre J945 y 1947. 

E l consumo de las proteínas y vegetales se sitúa bastante de

bajo de l o suficiente y t iende también a decrecer." 

E l joven economista R i c a r d o Lagos, publ icó en 1961 u n 

estudio sobre L,a concentración d e l p o d e r económico. S u t e o 

ría y l a r e a l i d a d c h i l e n a . Se trata del p r i m e r intento serio 

de veri f icar científ icamente l a m a g n i t u d alcanzada p o r la 

concentración de l a r i q u e z a en C h i l e . L a investigación de

mostró que once grupos económicos c o n t r o l a n más d e l 70 % 

de los capitales nacionales constituidos en sociedades anóni

mas. S i agregamos a este dato el hecho de que el 1.2 % de 

los propietar ios agrícolas d o m i n a n más del 60 % de l a t ierra 

y que tres grandes consorcios internacionales c o n t r o l a n l a 

r iqueza básica d e l país, el cobre y el salitre, se podrá apreciar 

l a estructura clasista de l a sociedad chi lena . L a m i s m a i n 

vestigación de Lagos demostró l a i n f l u e n c i a avasal ladora de 

los grupos poderosos en l a v i d a n a c i o n a l . Más de 100 socie

dades anónimas t ienen en sus directorios miembros d e l poder 

legislativo. U n solo p a r l a m e n t a r i o pertenece a 17 directorios. 

E l m i n i s t e r i o de A l e s s a n d r i h a ¡ i d o durante casi todo su 

per iodo u n " m i n i s t e r i o de gerentes", integrado p o r los gran

des jefes del poder bancar io , agrícola e i n d u s t r i a l . E l p r o p i o 

Alessandri era presidente de l a Corporación de l a I n d u s t r i a 

y d e l C o m e r c i o , e n t i d a d m á x i m a del sector empresario, antes 

de asumir la je fatura d e l estado. Estos grupos no solamente 

i n f l u y e n de m a n e r a decisiva en la política del gobierno. H a n 
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l o g r a d o hacer recaer sobre el sector trabajador el mayor peso 

de l a carga t r i b u t a r i a , en 1961 los impuestos indirectos repre

sentaban e l 6.4 % . 

A d e m á s e x t i e n d e n su i n f l u e n c i a sobre l a opinión públ ica me

d i a n t e el c o n t r o l que ejercen sobre l a prensa y l a r a d i o . R i 

cardo Lagos demostró que l a información que recibe e l pue

b l o c h i l e n o es u n a información controlada p o r estos grupos: 

tres importantes diarios de l a capi ta l pertenecen a l g r u p o 

f i n a n c i e r o q u e opera a través del B a n c o E d w a r d , que u n a 

poderosa empresa sal i trera d o m i n a l a prensa y l a r a d i o d e l 

n o r t e d e l país, que el m i s m o g r u p o E d w a r d y l a Iglesia con

t r o l a n l a prensa de Valparaíso y otro m o n o p o l i o , l a "Socie

d a d Periodística d e l S u r " , t iene en sus manos prácticamente 

t o d a l a p r e n s a desde Concepción a l Sur. L a s emisoras más 

importantes de país son voceros directos d e l sector empresa

r i o : R a d i o Sociedad N a c i o n a l de Minería , R a d i o Sociedad 

N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a , R a d i o C o o p e r a t i v a V i t a l i c i a y R a 

d i o Portales, d o m i n a d a p o r u n grupo de grandes comercian

tes. S i a esto agregamos las agencias informat ivas extranjeras, 

l igadas a las empresas del cobre, podemos tener u n cuadro 

bastante sombrío sobre l a f o r m a como los chilenos se enteran 

de lo que pasa en su país y en el m u n d o . 

E n u n ambiente caldeado p o r las tensiones sociales y so

focado p o r l a presión de los grandes grupos empresarios y te

rratenientes, l a aspiración a u n c a m b i o f u n d a m e n t a l recoge 

las aspiraciones de l a a b r u m a d o r a mayoría de los chilenos. Se 

e x p l i c a así e l fracaso de los grupos conservadores y de los 

d e m a g o g o s d e profesión q u e e luden los problemas de fondo 

p a r a dar r i e n d a suelta a su retórica s i n contenido, todos ellos 

h a n c u m p l i d o def in i t ivamente su c ic lo histórico, el p u e b l o 

escucha hoy a quienes tocan los problemas en sus raíces y 

p r o p o n e n soluciones. P o r eso l a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a es el 

único p a r t i d o democrático-burgués que tiene eco en l a o p i 

n ión públ ica a l plantearse en u n a posición crítica d e l o r d e n 

social y a l a n u n c i a r que desde el poder hará cambios efecti

vos, p o r las mismas razones se e x p l i c a que el F R A P , pese a 

todo el a n t i c o m u n i s m o agitado p o r l a derecha y desde el ex

terior , crece s i n cesar en su i n f l u e n c i a p o p u l a r y aparece como 
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u n a fuerza capaz de conquistar el poder apoyado en el voto 

p o p u l a r . 

U n v i s t a z o a l a r e a l i d a d s o c i a l 

Después de estas consideraciones generales, es conveniente 

p r o f u n d i z a r p o r poco que sea, en l a observación de l a r e a l i 

d a d social c h i l e n a . Desde luego, no aspiramos a hacer u n a 

radiografía c o m p l e t a de l a m i s m a , sino s implemente propor

cionar algunos antecedentes relativos a las condiciones de 

v i d a del c h i l e n o m e d i o , especialmente de sus sectores más 

h u m i l d e s . 

E l a z o t e d e l h a m b r e 

L a d ieta m í n i m a recomendada por los técnicos de l a O N U 

para C h i l e es de 2 640 calorías por hombre-día, pero el su

m i n i s t r o actual n o alcanza a 2 490. L a dieta m e d i a d e l c h i 

leno presenta déficit notorios en 9 de 12 a l imentos básicos, 

en c a m b i o muestra u n exceso de u n 90 % en el consumo de 

cereales. E l Servic io N a c i o n a l de S a l u d h a elaborado u n a 

dieta m í n i m a p a r a e l trabajador chi leno, pero si éste quiere 

seguir los consejos de los dietistas agotaría e l 100 % de su 

salario e n al imentación, s iempre que n o tenga muchos hijos. 

Josué de Castro h a sido m u y certero a l decir que "así como 

l a mesa d e l pobre es escasa, su lecho es fecundo" . Además, 

debería dejar de atender en absoluto sus necesidades de r o p a , 

v i v i e n d a , sa lud, educación y del más e lemental esparcimiento. 

L a m i s m a institución estatal recomienda u n consumo de 

26 k i logramos de pescado y marisco a l año p o r habi tante y 

hay d i s p o n i b i l i d a d e s de solamente 6.8 k i logramos, en u n país 

de extenso y r i c o l i t o r a l . Se r e c o m i e n d a u n consumo de 150 

l i t ros de leche y hay u n a d i s p o n i b i l i d a d de 89, u n consumo 

de 140 k i l o g r a m o s de papas y hay u n a d i s p o n i b i l i d a d de 83. 

R e s u l t a d o de l a pobreza y de l a producción insuf ic iente de 

al imentos es el 75 % de población desnutr ida que existe hoy 

e n C h i l e . 

L a s consecuencias de esta desnutrición y h a m b r e ocul ta 
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se ref lejan trágicamente en el desarrol lo de los niños. A los 

10 años de e d a d u n n iño de hogar h u m i l d e m i d e 10 centí

metros menos y pesa unos 7 k i logramos menos que u n o se

mejante de clase social de alto ingreso. A los 14 años de edad 

las diferencias se elevan a 13 centímetros de estatura y a 11 

k i l o g r a m o s de peso. N o es de extrañar que entre u n niño 

p r o l e t a r i o y u n o acomodado existan estas diferencias cuando 

l a Corporac ión de F o m e n t o de l a Producción, p r i n c i p a l agen

te d e l desarrol lo económico d e l país, h a revelado que los i n 

gresos patronales promedios son p o r l o menos 34 veces su

periores a los de los trabajadores. Salvador A l l e n d e calculó 

q u e los campesinos de la p r o v i n c i a de A c o n c a g u a , cercana a 

l a c a p i t a l , de acuerdo a los salarios misérrimos que ganan, 

demorarían unos 17 siglos en ganar lo que gana en u n año 

u n magnate b a n q u e r o como G a b r i e l González V i d e l a a l a l u z 

de sus ut i l idades declaradas. 

L a desnutrición h a conf igurado u n cuadro depr imente so

bre la niñez c h i l e n a . E l d i p u t a d o del P a r t i d o R a d i c a l M a 

n u e l Maghalaes , reveló en l a C á m a r a de D i p u t a d o s , n o hace 

m u c h o t i e m p o , que u n a investigación rea l izada entre los es

colares p r i m a r i o s de u n a i m p o r t a n t e zona d e l país, entregó 

los siguientes resultados: 6 0 % desnutridos energéticamente, 

54 % de proteínas, 98 % de calcio, 86 % de fósforo, 43 % de 

f ierro, 81 % de v i t a m i n a A , 90 % de v i t a m i n a B , 85 % de v i 

t a m i n a C , 60 % t a l l a s u b n o r m a l , 60 % peso s u b n o r m a l , 49 % 

presenta a n e m i a p o r fal ta de glóbulos rojos, y 86 % presenta 

l a d e n t a d u r a enferma. 

L a m u e r t e p r e m a t u r a 

C h i l e es u n país de jóvenes, l a m i t a d de su población no 
c n W n i t Q l o e a r x a f l ^ c T 7 c t ^ renr»»nM c i n r l n r l a n n - s V . o f m n M 

esperanza, p e r o encierra también u n a c r u e l r e a l i d a d : el chi

l e n o m e d i o v i v e poco, cerca de la m i t a d m u e r e antes de los 

15 años de edad. E l S e m i n a r i o de Formación Profes ional 

Médica, ce lebrado en 1960, estableció que e l 48 % de los fa

l lecidos p o r diversas causas en los últimos años tenían menos 

de 15 años. C a d a h o r a m u e r e n en C h i l e 7.4 personas en edad 

http://Jul-Sf.pt
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activa o antes de alcanzarla. P o r esto el escritor V o l o d i a 

T e l t e b o i m prefiere h a b l a r de "las condiciones de m u e r t e " y 

n o de "las condiciones de v i d a " d e l p u e b l o chi leno. E s t a 

tendencia se h a v e n i d o acentuando en los últ imos años. E l 

deterioro progresivo de los niveles de v i d a de l a masa p o p u 

l a r hace subir correlat ivamente los índices de m o r t a l i d a d 

i n f a n t i l . E n 1953 morían 99 lactantes de cada 1 000 que na

cían antes de alcanzar u n año de edad. H o y m u e r e n 135.5 

p o r 1 000. E l D r . H u g o B e h n , h a precisado que en la clase 

obrera l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l representa u n índice de u n 

88 % m a y o r que en e l sector n o obrero y subraya con energía 

que l a terr ib le m o r t a l i d a d en las edades tempranas de los 

niños chilenos está const i tu ida en su m a y o r parte p o r muer

tes evitables. Son el trágico precio que el país paga p o r l a 

v igencia de u n o r d e n social artasado e i n j u s t o . 3 

L a m u e r t e hace su caudal también aprovechando el an

cho c a m p o abierto dejado p o r l a insuf ic ienc ia de los servicios 

sanitarios. Desde 1952 existe e l Servicio N a c i o n a l de S a l u d , 

organismo que h a c u m p l i d o u n a m e r i t o r i a l a b o r a pesar de 

sus escasos recursos. F a l t a personal médico y a u x i l i a r , camas 

e n los hospitales, i n s t r u m e n t a l científico, movil ización p a r a 

atender las urgencias, medicamentos, u n a legislación social 

q u e p o n g a estos servicios a l alcance de l a población más des

a m p a r a d a y haga provechoso su concurso. T o d o s estos ele

mentos presentan altos déficits más agudos en las provincias 

que en l a c a p i t a l y en los campos que en las ciudades. Se h a 

c a l c u l a d o que unos tres de los ocho m i l l o n e s de habitantes 

n o rec iben subsidios c u a n d o enferman o envejecen, cuando se 

acc identan, q u e d a n huérfanos o v iudas. M i l e s de silicosos 

arrastran su d o l o r en espera de l a muerte s i n protección a l

g u n a , después de haber c o n s u m i d o sus vidas en fábricas y 

m i n a s . 

E l Servic io N a c i o n a l de S a l u d h a reconocido que el 40 % 

de los niños que nacen n o rec iben n i n g u n a clase de atención 

médica a l l legar a l m u n d o . L a s mujeres h u m i l d e s acuden a 

las comisarías de pol ic ía p a r a dar a l u z después de ser recha

zadas en las maternidades que n o p u e d e n rec ibir las y a que 

en ellas suelen atenderse dos o tres mujeres en u n a sola cama. 
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L a s autoridades h a n creído descubrir u n a solución a este gra

ve p r o b l e m a organizando cursos de parteros p a r a los policías 

y c u b r i r así las deficiencias de los servicios de salud. 

T r e s c i e n t o s m i l d e s o c u p a d o s 

Si l a población de bajos ingresos padece h a m b r e y enfer

medades, los trescientos m i l desocupados y sus famil iares se 

enfrentan a u n a v i d a más i m p l a c a b l e todavía. Este ejército 

de reserva del trabajo debe sobrevivir de a l g u n a manera , 

m e d r a en otros hogares proletarios a h o n d a n d o más l a miser ia 

de éstos, acude a l a c a r i d a d públ ica o a los basureros de las 

grandes ciudades. L a desocupación e m p u j a temprano a l a 

m u j e r p o b r e a l a prostitución, incrementa l a vagancia infan

t i l , e l a l c o h o l y el del i to . T o d a s estas lacras sociales crecen 

en las estadísticas de m a n e r a a larmante y son u n a categórica 

acusación a l o r d e n existente. 

E n t r e 1953 y 1961 l a población aumentó en más de 1.5 

mi l lón, pero el número de obreros ocupados en 1961 era sólo 

del 80 % de los de 1953 en l a i n d u s t r i a extract iva y e l 97 % 

e n l a i n d u s t r i a manufacturera , o sea, que en ambas ramas i n 

dustriales se o c u p a n ahora menos obreros que hace 10 años. 

E l p r i v i l e g i o d e e d u c a r s e 

L a m i s e r i a aleja a los pobres de la escuela. U n o de cada 

cuatro chi lenos mayores de seis años es analfabeto. C o n rea

l i s m o esta c i fra podría ser elevada hasta e l 4 0 % , como l o 

ca lcu la el Inst i tuto de Sociología de l a U n i v e r s i d a d de C h i l e , 

teniendo presente que muchos alfabetizados n o h a n tenido 

m u c h o t i e m p o de escolaridad y q u e los trabajos p r i m i t i v o s 

que rea l i zan , especialmente en los campos, los hacen regresar 

a l estado de analfabetos p o r desuso. Se c a l c u l a que el 29 % 

de l a poblac ión en edad escolar, entre 7 y 14 años, n o recibe 

n i n g u n a enseñanza. Este porcentaje s igni f i ca que n o v a n a 

l a escuela p r i m a r i a cerca de 350 000 niños. E n t r e los 15 y 19 

años hay más de 430 000 jóvenes que tampoco v a n a l a es

cuela , esto representa cerca del 7 5 % de los muchachos de 
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esa edad. Y lo que es todavía más desalentador, organismos 

técnicos h a n calculado que de este g r u p o unos 160 000 jóvenes 

n o rea l i zan n i n g u n a act iv idad socialmente útil p o r fal ta de 

oportunidades . 

L a población que logra llegar a los colegios va desertando 

e n l a m e d i d a en que se va subiendo en l a escala educativa. 

T o d o s los estudios realizados sobre l a mater ia concluyen en 

l o m i s m o : l a inmensa mayoría de los muchachos que dejan 

l a escuela o el l iceo n o lo hacen p o r fracaso inte lectual s ino 

p o r l a extrema pobreza de sus hogares. E n l a escuela p r i m a r i a , 

de cada 100 niños que ingresan a l p r i m e r año, solamente 

30 f i n a l i z a n el c ic lo completo de los seis años. C i f ras parecidas 

se observan en l a escuela m e d i a y f inalmente , en l a U n i v e r s i 

d a d , las estadísticas son categóricas para demostrar l a exis

tencia de u n a educación clasista: los hijos de obreros repre

sentan en l a U n i v e r s i d a d de C h i l e , l a más i m p o r t a n t e del 

país, solamente el 3 % , i g u a l porcentaje en l a U n i v e r s i d a d 

de Concepción y solamente el 1.2 % en l a U n i v e r s i d a d C a 

tólica de C h i l e . E n n i n g u n a u n i v e r s i d a d c h i l e n a está regis

t r a d a l a graduación de u n h i j o de campesinos y el número 

de éstos q u e logra l legar a l a escuela m e d i a es ins igni f ican

te. L a educación superior es u n n u e v o p r i v i l e g i o de las cla

ses dir igentes y n o hace falta extenderse en consideraciones 

sobre las impl icac iones políticas y económicas que este hecho 

encierra . 

N o obstante estas l imitaciones, el aumento de l a pobla

ción y los esfuerzos crecientes de los trabajadores para edu

car a sus hijos, produce u n considerable a u m e n t o del número 

de jóvenes que aspiran a u n a carrera u n i v e r s i t a r i a . Este año, 

se presentaron 5 546 postulantes p a r a disputarse 1 690 vacan

tes en doce escuelas de l a U n i v e r s i d a d de C h i l e . 3 856 candi

datos v i e r o n de golpe derrumbarse sus sueños en los umbrales 

de la u n i v e r s i d a d . Frente a ellos q u e d a el espectro de u n a 

v i d a s in f u t u r o o l a p o s i b i l i d a d poco halagadora de pasar a 

engrosar las filas de l a frondosa b u r o c r a c i a en l a que se aho

ga l a administración pública. 

L a s universidades carecen de medios p a r a a m p l i a r sus es

cuelas y dotaciones de personal y elementos de trabajo, d u -



J U L - S E P T 64 C H I L E F R E N T E A L F U T U R O 65 

rante la actual administración llegó inc luso a "congelarse" el 

presupuesto u n i v e r s i t a r i o en n o m b r e de l a p e n u r i a fiscal. 

E n los niveles inferiores l a falta de recursos es apremiante, 

desde hace y a varios años los maestros de las ramas medias y 

p r i m a r i a deben hacer largas huelgas para conseguir irr isorias 

conquistas en sus sueldos y en l a política educativa. L o s edi

ficios viejos se desploman, algunos son clausurados p o r las 

autoridades sanitarias, en la mayoría se trabaja en condicio

nes h u m i l l a n t e s tanto para el niño como p a r a e l maestro. L a 

fa l ta de bibl iotecas, laboratorios, campos deportivos, inter

nados, servicios médicos y sociales está siendo permanente

m e n t e d e n u n c i a d a p o r l a Federación de Educadores de C h i l e 

s i n encontrar eco en las esferas de gobierno. 

M i e n t r a s l a educación d e l Estado se h u n d e en el abando

no, l a educación p r i v a d a crece s in cesar. P r o l i f e r a n colegios 

confesionales p o r todas partes dotados de modernos edificios 

y de instrumentos de trabajo. Su atractivo es i n d u d a b l e en 

comparac ión a las condiciones en que trabaja l a enseñanza 

estatal. L a educación p r i v a d a se expande a lentada p o r u n a 

legislación cada día más favorable a sus intereses y p o r sub

venciones q u e el Estado le otorga en su c a l i d a d de "coopera

d o r a " en l a función educativa. E n 1963 el 45 % de l a educa

c ión secundaria estaba contro lada p o r el sector p r i v a d o . S u 

porcentaje crece rápidamente en el n i v e l p r i m a r i o y en el 

u n i v e r s i t a r i o , l a U n i v e r s i d a d de C h i l e h a tenido que hacer 

u n enorme esfuerzo creando Colegios regionales universi ta

rios p a r a contener u n a verdadera explosión de universidades 

pr ivadas q u e h a amenazado a l país. E l grado en que las con

gregaciones religiosas h a n penetrado en l a educación e x p l i c a 

también el auge del P a r t i d o Demócrata C r i s t i a n o , que en los 

últimos años h a pasado a ser la fuerza p r i n c i p a l entre los es

tudiantes de niveles superiores. Este hecho y l a composición 

social d e l estudiantado univers i tar io es l a causa de las suce

sivas v ictor ias socialcristianas en las elecciones universi tarias . 

L a s p o b l a c i o n e s " c a l l a m p a s " 1 ' 

Según tes t imonio d e l señor B r a v o H a i t m a n , m i e m b r o d e l 
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Inst i tuto de V i v i e n d a de l a U n i v e r s i d a d Católica de C h i l e , 

" y a en 1952 vivían 1 871 663 personas en hacinamientos (ca

l lampas y conventi l los, de 3 a 4 personas p o r habitación) que 

constituían el 31.5 % de l a población de esa época y otras 

416617 e n otros tipos de viviendas inhabitables e insalubres, 

que constituían el 7 % de l a población. E n resumen, cerca 

del 4 0 % de l a población debe v i v i r en condiciones i n h u 

manas" . 

Si tenemos presente q u e la población chi lena aumenta en 

u n 2.3 % a n u a l , y que los terremotos de mayo de 1960 des

truyeron, total o parcia lmente, unas 50 000 viviendas, pode

mos tener u n a idea bastante c lara de las condiciones de l a 

habitac ión del chi leno m e d i o . 

L a higiene a m b i e n t a l y el agua potable son elementos fun

damentales para el bienestar de u n a población. Cerca d e l 

60 % de las viviendas carecen de a l c a n t a r i l l a d o y el 45 % n o 

d isponen de agua potable. E n Santiago, existe u n a enorme 

poblac ión " c a l l a m p a " , l l a m a d a José María C a r o , en homenaje 

a l p r i m e r cardenal chi leno, y a desaparecido, que es u n a ver

dadera muestra del a b a n d o n o y de l a pobreza del c h i l e n o 

h u m i l d e . V i v e n en e l la más de 160000 personas en u n a au

téntica " c i u d a d - m i s e r i a " en l a que n o hay teléfonos, telégra

fo, correo, bibliotecas, campos deportivos, áreas verdes, aten

ción sanitar ia n i escolar en l a proporción más e lemental 

respecto de las necesidades. U n i n f o r m e de l a O N U cal i f icaba 

hace a lgún t iempo a esta población como u n o de los focos de 

i n s a l u b r i d a d más grandes de A m é r i c a L a t i n a . L o s basureros 

se e x t i e n d e n p o r d o q u i e r s i n q u e n a d i e se preocupe de l i m 

piar los . E l Servicio N a c i o n a l de S a l u d comprobó l a existen

c ia de 5 000 pozos negros d e b i d o a l a fa l ta de a lcantar i l lado 

en muchas casas, lo que representa u n a tremenda amenaza 

p a r a la s a l u d de los moradores. 

E n l a actual administración, en e l curso de u n a huelga 

decretda p o r l a C e n t r a l Única de Trabajadores , el foco p r i n 

c i p a l de l a v i o l e n c i a se concentró en esta población, donde l a 

rebeldía se a l i m e n t a día y noche de l a m i s e r i a y el desencanto. 

L o s muertos que cayeron en a q u e l l a ocasión pusieron en 

ev idencia u n a ignorada r e a l i d a d y las autoridades expresaron 



J U L - S E P T 64 C H I L E F R E N T E A L F U T U R O 67 

s u v o l u n t a d de atender en parte sus necesidades. Poblac iones 

c o m o l a José María C a r o existen en otros sectores de San

tiago, en Valparaíso, Concepción y demás centros urbanos 

de i m p o r t a n c i a . L o s "Comités de pobladores" creados p o r sus 

habitantes son u n a poderosa fuerza social que casi e q u i p a r a 

s u significación polít ica a l a de los sindicatos. Éstos o r g a n i 

zan l a l u c h a p o r el agua, p o r l a l u z eléctrica, por l a dotación 

de dispensarios y escuelas. E n las noches d i r i g e n también a 

los más desamparados y se t o m a n terrenos que luego defien

d e n a c o m o de lugar en impresionantes cuadros d e l d r a m a 

h u m a n o de C h i l e , frente a u n a policía que n o escatima v io

l e n c i a p a r a proteger el derecho de p r o p i e d a d v i o l a d o , o l v i 

d a n d o que estos miserables l o h a n hecho amparados en e l 

derecho a l a v i d a . Desde las poblaciones "ca l lampas" se le

v a n t a l a s o m b r a p r i n c i p a l del estal l ido social que se avecina. 

Se h a creado hace algunos años u n a institución estatal, l a 

Corporac ión de l a V i v i e n d a , dest inada a promover l a edi f i 

cación de v iv iendas populares. P o r este conducto se h a rea

l i zado en l a actual administración cierta labor posit iva, pero 

q u e adolece de l i m i t a c i o n e s y fallas lamentables. E n p r i m e r 

término digamos q u e e l año de mayores edificaciones n o se 

h a sobrepasado las 3 0 0 0 0 unidades. Esta c i fra, q u e puede 

i m p r e s i o n a r a p r i m e r a vista, es incapaz s iquiera de satisfacer 

las necesidades de las 35 000 fami l ias que se f o r m a n a n u a l 

mente en el país y n i pensar en que p u e d a dar s i q u i e r a l a 

esperanza de que los déficits anotados p u e d a n a lguna vez ser 

saldados a este r i t m o . 

P o r o t r a parte, las habitaciones deben cancelarse c o n ren

tas mensuales q u e h a n i d o subiendo d e b i d o a l a inflación 

y, como los salarios h a n i d o subiendo siempre en u n porcen

taje i n f e r i o r a los precios, cada día se t o r n a más difícil p a r a 

los trabajadores c u b r i r estas rentas o aspirar a u n a casa. E n 

los últ imos tres años las casas h a n d u p l i c a d o su valor. Se con

f i g u r a de este m o d o u n c u a d r o increíble: mientras mi les de 

chi lenos l u c h a n desesperadamente p o r ganarle unos metros 

de t ierra a los ríos o se d i r i g e n a los cerros p a r a levantar m i 

serables habitaciones, mientras casas levantadas p o r l a C o r p o 

ración de l a V i v i e n d a permanecen desocupadas durante años. 
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L a inflación g a l o p a n t e 

L a inflación es u n viejo p r o b l e m a de l a economía c h i 

l e n a . Desde 1958 a 1963, es decir, durante ía actual adminis

tración, ios artículos esenciales de l consumo p o p u l a r subie

r o n en proporciones que varían entre el 118 y el 592 % . C o n 

u n escudo 5 de 1958 se podía comparar 8 ki logramos de p a n ; 

a fines de 1963, solamente 4 k i logramos. E n t r e los mismos 

años, 14 y 7 l i tros de leche, 9 y 1 k i logramos de flijoles, 6 y 

menos de 2 k i logramos de azúcar, 2 y 1 k i logramos de carne, 

respectivamente. 

A través de este proceso se h a operado u n a progresiva re

distribución del ingreso en favor del sector patronal . E n 

1940, el sector obrero recibía el 27 % d e l producto n a c i o n a l , 

e n 1960, úl t imo año del que se h a n p u b l i c a d o cifras, sólo 

recibe e l 15 % . E n los años posteriores seguramente esta ten

denc ia h a seguido desarrollándose. 

T e s t i m o n i o d e l " N e w Y o r k T i m e " 

E n su edición d e l i<? de marzo de 1960, el N e w Y o r k 

T i m e describió el s iguiente p a n o r a m a social de C h i l e : " L o s 

trabajadores de los campos y los obreros de los barrios bajos 

de las ciudades v i v e n en u n a pobreza, desnutrición e insa lu

b r i d a d n o superadas en n i n g u n a parte del hemisfer io" . N o 

es posible saber si los pobres de C h i l e v iven peor o no que 

los faveleros del B r a s i l o que los indios de Perú y B o l i v i a , 

p a r a todos ellos l a v i d a es igua lmente amarga. L o importante 

es que estos hombres oscuros, los "condenados de l a t i e r r a " , 

en C h i l e h a n despertado y t o m a d o conciencia de su miser ia 

y de las posibi l idades de s a c u d i r l a para siempre. C o n gran 

v e l o c i d a d se f i ja en su mente l a idea de q u e su d r a m a no es 

n i u n a c a l a m i d a d n a t u r a l n i u n a maldic ión d e l destino, sino 

q u e es p r o d u c t o del orden, social i m p e r a n t e v contra éste d i r i 

gen sus fuegos. L a j o r n a d a cívica de septiembre próximo, 

c u a l q u i e r a que sea su resul tado y sus consecuencias inmedia

tas, se cumplirá en este marco político y social. E l apoyo 

p o p u l a r será dado p o r u n " g r a n c a m b i o " y, frustrada o rea l i -
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zada esta esperanza, el p u e b l o despertado ya no se detendrá 

hasta alcanzar su p l e n a redención. 

T r a s f o n d o d e l p a n o r a m a s o c i a l 

E n el subsuelo de l a depr imente r e a l i d a d social que hemos 

reseñado está l a estructura feudal-capital ista de l a sociedad 

c h i l e n a . S i n entrar en u n examen completo de esta situa

ción, daremos algunos antecedentes que i lustren lo sustancial 

de esta estructura, semejante en lo f u n d a m e n t a l a l a d e l resto 

de los países lat inoamericanos y subdesarrollados en general . 

L a economía está d o m i n a d a p o r ciertos rasgos b i e n carac

terísticos: l a t i f u n d i o i m p r o d u c t i v o en el campo, insuf ic iente 

desarrol lo i n d u s t r i a l , c o n t r o l foráneo sobre las riquezas bási

cas, dependencia extrema d e l comercio exterior y presencia 

crónica de u n a balanza de pagos def ic i tar ia . Estos factores 

i m p i d e n u n r i t m o de crec imiento económico capaz de elevar 

los niveles de v i d a de las masas populares y m u c h o menos, de 

responder a las necesidades impuestas p o r el aumento demo

gráfico. E l p r o m e d i o de los últimos veinte años es d e l 1 % . 

E l l a t i f u n d i o i m p r o d u c t i v o 

E l terr i tor io c o n t i n e n t a l de C h i l e es de 74 mi l lones de 

hectáreas, pero de e l ia , l a extensión susceptible de explota

ción agropecuaria es de a lrededor de 30 mi l lones de hectá

reas/' L o ¡ desiertos y sistemas montañosos reducen conside

rablemente las pos ib i l idades agrícolas, a pesar de e l lo , los 

técnicos o p i n a n que u n a modernización a fondo del agro c h i 

leno, luego de fuertes inversiones, podría p e r m i t i r u n a pro

ducción de a l imentos p a r a cerca de 30 m i l l o n e s de personas. 

L a a g r i c u l t u r a es u n a a c t i v i d a d eminentemente n a c i o n a l , 

es la economía t r a d i c i o n a l creada p o r los conquistadores es

pañoles, l igada a l a c u a l h a d o m i n a d o u n a poderosa ol igarquía 

lat i fundista . C o m p r e n d e el 3 0 % de l a población activa, 

s i n embargo, su aporte a l p r o d u c t o n a c i o n a l es bajo e n rela

ción a l a m a n o de o b r a q u e ocupa , n o alcanzando más allá 

de u n a sexta parte de d i c h o p r o d u c t o . 



7o A L E J A N D R O W I T K E R V . F I I - V 

L a n o util ización p l e n a de l a t ierra es evidente. Se h a 

ca lcu lado que n o se explota más de l a cuarta parte, con téc

nicas anticuadas, p r o v o c a n d o altos costos y bajos r e n d i m i e n 

tos. U n a misión del B a n c o I n t e r n a c i o n a l h a i n f o r m a d o q u e 

mientras l a población crece en u n 2.3 % a n u a l , l a producción 

agrícola l o hace en u n 1 .6% y l a ganadera en u n 0 . 7 4 % . 

P a r a c u b r i r las necesidades a l imentic ias se debe r e c u r r i r a 

l a importación desviando en esa dirección los gastos de gran 

parte de las divisas disponibles . E n 1960 se celebró el I I 

Congreso A g r ó n o m o y sus estudios revelaron que entre 1945 

y 1956 se i m p o r t a r o n productos agrícolas p o r u n va lor de 

900 m i l l o n e s de dólares. Se estimó que alrededor de u n 65 % 

de esa c i fra p u d o haber sido p r o p o r c i o n a d a por l a agr icu l tu

r a n a c i o n a l . P a r a apreciar los 900 mi l lones de dólares gas

tados en i m p o r t a r al imentos, es úti l saber que durante ese 

m i s m o p e r i o d o las importaciones en bienes de capi ta l alcan

zaron también esa suma. L a p r i n c i p a l i n d u s t r i a pesada de 

C h i l e , l a siderúrgica de H u a c h i p a t o , según balance de 1960 

y u n a vez ajustados los valores reales, tenía u n costo de 30 

m i l l o n e s de dólares. Esta sola i n d u s t r i a h a provocado u n 

saludable i m p a c t o en u n a vasta región del país y es todo u n 

símbolo d e l esfuerzo i n d u s t r i a l . ¿Cuántas industrias de mag

n i t u d semejante se podrían haber instalado y con e l lo apro

vechado los enormes recursos mineros, de l m a r y de los bos

ques, si la a g r i c u l t u r a fuese capaz de elevar sus bajos r e n d i 

mientos actuales? 

Según datos del I I I Censo N a c i o n a l Agrícola y G a n a d e r o 

de 1955, existen en C h i l e 696 lat i fundistas que c o n t r o l a n el 

5 5 % d e la superficie agrícola aprovechable; 12000 l a t i f u n 

distas c o n t r o l a n el 86 % de l a t ierra fértil; 100 000 pequeños 

propietar ios no c o n t r o l a n más del 5 % . 

E l l a t i f u n d i o , j u n t o con ser económicamente negativo, 

t iene también efectos sociales que proyectan en p l e no siglo 

x x l a s e r v i d u m b r e feudal . P o r más de c ien años los l a t i f u n 

distas n o sólo aprovecharon el trabajo campesino sino que 

también lo u t i l i z a r o n como base de su poder político a l con

v e r t i r l o en u n a masa sumisa de electores de sus señores, ele

vados a la d i g n i d a d de presidentes, senadores o diputados. 
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E l campesino vive en u n a atmósfera oscurantista p r i v a d o 

de los bienes de l a civilización. E n t r e ellos se concentran los 

m á s altos índices de enfermedades y analfabetismo; se c u b r e n 

de harapos y prácticamente desconocen e l calzado. R e c i b e n 

so lo u n a parte de sus ingresos en d i n e r o efectivo, q u e d a n d o 

apenas incorporados a l mercado consumidor . L a s fábricas 

texti les y de calzado están p r o d u c i e n d o p o r debajo de su ca

p a c i d a d insta lada " p o r fal ta de mercado" , lo que demuestra 

objet ivamente como l a estructura agraria frena l a expansión 

i n d u s t r i a l . 

Gracias a las denuncias y campañas políticas en favor d e l 

campesinado, se h a logrado establecer salarios mínimos y 

asignación f a m i l i a r en el campo. Desde luego, se trata de 

cantidades absolutamente insuficientes, pero que s igni f ican 

p o r lo menos u n progreso en m a t e r i a de legislación social . 

N o obstante, los terratenientes sólo c u m p l e n p o r excepción 

estas obligaciones. Investigaciones serias h a n comprobado este 

fraude. 

A n t e l a prepotenc ia señorial poco podía el campesino. Se 

le h a p r o h i b i d o s indical izarse y se combate con v i o l e n c i a toda 

manifestación de independencia . Pese a e l lo , el campesino h a 

despertado a l a l u c h a social y son numerosas las huelgas, 

marchas y mítines, q u e h a p r o m o v i d o en apoyo de sus r e i v i n 

dicaciones. L a organización crece poco a poco, se estrechan 

los contactos con los sindicatos obreros y m a d u r a la concien

c i a política. Se h a f o r m a d o l a Federación N a c i o n a l C a m p e 

s ina , l igada a l a C e n t r a l de Trabajadores y y a en l a elección 

pres idencia l pasada, se advirt ió su adhesión a l m o v i m i e n t o 

d e l F R A P . 

U n o de los núcleos más combativos d e l campesinado c h i 

l e n o l o const i tuyen los indios mapuches, unos 150 m i l sobre

vivientes de las tr ibus guerreras q u e i n s p i r a r o n a E r c i l l a s u 

p o e m a épico L , a a r a u c a n a . L a tradición los considera parte 

m u y est imada d e l pasado histórico y d e l o r g u l l o nac ional , s i n 

embargo, esto n o h a i m p e d i d o q u e en n o m b r e de su "paci f ica

c i ó n " se les h a y a despojado de sus tierras v io lentamente y 

q u e se les tenga conf inados a terrenos pobres y estrechos en 

los que padecen las consecuencias de su atraso y los abusos 
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de los poderosos. A n t e el pe l igro de extinguirse, los mapuches 

h a n i n i c i a d o u n a enérgica l u c h a p o r l a t ierra que histórica

mente les pertenece. E n su movilización h a n contado con 

el apoyo y l a orientación de los sindicatos obreros y de las 

organizaciones del F R A P . Se h a n registrado importantes ac

ciones indígenas destinadas a recuperar tierras d a n d o l u g a r 

a violentos choques c o n l a policía y a u n a intensa agitación 

política en torno a este p r o b l e m a . 

Bajo las presiones del despertar campesino y las exigen

cias de l a A l i a n z a p a r a el Progreso, el gobierno de A l e s s a n d r i 

h a i n i c i a d o u n a r e f o r m a agraria cuyas l imitac iones h a n c r i 

ticado inc luso círculos norteamericanos. A b u n d a n los ante

cedentes q u e demuestran que a l amparo de l a r e f o r m a agra

r i a los lat i fundistas h a n v e n d i d o a precios m u y altos sus 

peores tierras. Se programó entregar durante 1963, 5 525 u n i 

dades de las que solamente se entregaron 420. L o s planes 

h a b l a n de l a entrega de 3 0 0 0 0 0 unidades e n u n plazo de 

quince años. D e acuerdo a lo real izado estos planes n o po

drán c u m p l i r s e . P o r lo demás, los predios se venden a l cam

pesino en sumas y condiciones que resultan increíbles de 

proponer a quienes t ienen ingresos ínfimos. E n v e r d a d la 

reforma agraria de A l e s s a n d r i no es n i s iquiera u n p l a n de-

colonización agrario de significación; h a dejado intactos los 

grandes intereses y n o h a creado condiciones para la renova

ción que e l campo c h i l e n o rec lama en lo económico, social 

y c u l t u r a l . 

L o s i n t e r e s e s e x t r a n j e r o s 

L o s ejes de l a economía c h i l e n a h a n sido el salitre y cobre. 

Las r iquezas mineras a b u n d a n a lo largo del terr i tor io y son 

la base sobre l a cua l descansa el f i n a n c i a m i e n t o fiscal y el 

comercio exterior. Hasta hace poco t iempo C h i l e o c u p a b a 

el segundo l u g a r en l a producción m u n d i a l de cobre aportan

do en 1940 el 20 % de esta producción. E n 1953 su p a r t i c i 

pación bajó a l tercer lugar , con u n porcentaje de l 13 % . L o s 

pr inc ipa les yacimientos de cobre están bajo d o m i n i o de em

presas norteamericanas: la C h i l e E x p l o r a t i o n C o . , f i l i a l de l 



J U L - S E P T 64 C H I L E F R E N T E A L F U T U R O 73 

g r a n consorcio i n t e r n a c i o n a l A n a c o n d a , co ntro l a C h u q u i c a -

m a t a , e l m i n e r a l más grande del m u n d o , u b i c a d o en el norte, 

e n Antofagasta. L a A n d e s C o o p e r M a n i n g C o . controla el 

m i n e r a l de E l Salvador u b i c a d o en Aíacama, también en 

e l norte y, f inalmente , l a B r a d e n C o p p e r Co. , f i l i a l de l a 

K e n e c o t t C o . controla el m i n e r a l de E l T e n i e n t e , a l sur de 

Santiago. L a producción g l o b a l de cobre alcanza actualmen

te a unas 600 000 toneladas. Más de l a m i t a d de los impues

tos directos que percibe el estado p r o v i e n e n de la minería 

y especialmente del cobre, entre el 70 y el 75 % de las d i v i 

sas también t ienen este or igen. 

L a s empresas norteamericanas del cobre se han opuesto 

a l a refinación del m e t a l en el país y ejercen u n a fuerte pre

s ión para i m p e d i r que l a producción sea colocada fuera de 

los mercados que c o n t r o l a n en occidente, n o obstante, se h a 

demostrado e n muchas ocasiones, que por intermedio de per¬

soneros europeos occidentales, el cobre c h i l e n o suele l legar 

hasta E u r o p a O r i e n t a l . 

L a s u t i l idades anuales de las empresas americanas son 

d e l o r d e n de los 150 m i l l o n e s de dólares. E n t r e 1911 y 1961, 

r e t i r a r o n del país 3 9 3 5 m i l l o n e s de dólares. E l profesor 

M a r i o V e r a de l a U n i v e r s i d a d de C h i l e , h a p u b l i c a d o el es

t u d i o más completo que se h a real izado en el país sobre po

l í t i c a cuprera ( L a política económica d e l c o b r e e n C h i l e , E d . 

U n i v e r s i t a r i a , 1962.) y h a c a l c u l a d o en esta o b r a que en 1960, 

e l conjunto d e l c a p i t a l n a c i o n a l a c u m u l a d o a lo largo de 

400 años de h i s t o r i a alcanzaba u n va lor a p r o x i m a d o de 8 000 

m i l l o n e s de dólares. Esta c i f ra sirve de referencia para apre

c i a r l o que s igni f ica que las empresas del cobre, en solamente 

50 años de trabajo, h a y a n r e t i r a d o ut i l idades casi p o r l a 

m i t a d de e l la . Este hecho resalta todavía más si se tiene 

presente que l a inversión i n i c i a l de las empresas fue de 3.5 

m i l l o n e s de dólares, l a q u e m e d i a n t e reinversiones de partes 

de sus ut i l idades da u n tota l de 550 m i l l o n e s de dólares, can

t i d a d que h a sido varias veces rescatada. 

E l salitre se encuentra en crisis, tanto l a fa l ta de u n a polí

t ica sal i trera previsora e i n t e g r a l , l i g a d a a l desarrollo nacio

n a l , como l a aparic ión d e l salitre sintético, h a n p r o d u c i d o l a 
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paralización de l a m a y o r parte de las explotaciones. E n l a ac

t u a l i d a d , otra empresa norteamericana, l a A n g l o - L a u t a r o , con

t r o l a los pr inc ipa les centros en produción M a r í a E l e n a y 

P e d r o de V a l d i v i a , en el norte del país. L a empresa a p o r t a 

el 85 % de la producción total . Es curioso que las presiones 

interesadas h a y a n prefer ido l a r u i n a de l a q u e fuera en e l 

pasado l a p r i n c i p a l r i q u e z a n a c i o n a l antes de colocar i m p o r 

tantes cuotas de producción en mercados que e n vano h a n 

tratado de conseguir s a l i t r e chi leno, salvo en pequeñas can

tidades, C h i n a y otros países del campo socialista. P o r otro 

lado, teniendo presente l a situación agrícola crítica existente, 

resulta difícil de creer que el agr icul tor c h i l e n o tenga gran

des dif icultades p a r a abonar suficientemente sus tierras debido 

a los precios p r o h i b i t i v o s p a r a el m e d i a n o y p e q u e ñ o agri

cul tor . 

E l h i e r r o es el tercer m i n e r a l en i m p o r t a n c i a . C u b r e las 

necesidades de l a siderúrgica de H u a c h i p a t o y se exporta . 

A q u í también hay intereses foráneos actuando: la B t h l e m 

C h i l e I r o n M i n e s C o . 

Dueños de actividades tan importantes , las empresas se 

interesan v ivamente p o r l a m a r c h a de l a polít ica n a c i o n a l , de 

vez en c u a n d o ejercen presiones para conseguir modif icaciones 

de las leyes vigentes o senci l lamente p a r a su substitución p o r 

u n a n u e v a legislación que proteja mejor sus intereses. A tra

vés de l a r a d i o y de la prensa m a n t i e n e n u n a costosa prapa-

ganda dest inada a demostrar que s i n su concurso l a economía 

del país n o podría subsistir y a destacar su p a p e l progresista 

en el desarrol lo económico y social. E n verdad, W r i h g t M i l l s 

n o exageró c u a n d o afirmó que las empresas americanas son 

las q u e " d i r i g e n l a política del g o b i e r n o " . 7 

D e p e n d e n c i a d e l c o m e r c i o e x t e r i o r 

L a economía c h i l e n a es u n caso t ípico de desarrol lo exó-

geno. L o s nervios vitales de su economía están representados 

p o r dos productos de exportación que están en manos de em

presarios extranjeros. L a suerte de estos productos en el mer

cado i n t e r n a c i o n a l , más b i e n en e l mercado occ identa l , com-
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p r o m e t e el f inanc iamiento fiscal, l a fuente de divisas, los 

niveles ocupacionales y con e l lo l a v i d a de ciudades enteras. 

C o n o c i d o es el hecho de q u e los productos p r i m a r i o s h a n 

e x p e r i m e n t a d o u n a n o t o r i a baja e n sus cotizaciones, ocurr ien

d o l o c o n t r a r i o en los precios de manufacturas y equipos. 

L o s términos del in tercambio p r o d u c e n u n a balanza de pagos 

crónicamente def ic i tar ia d a n d o l u g a r a otro fenómeno pro

f u n d a m e n t e dañino:el endeudamiento n a c i o n a l . E l servicio 

de los intereses de l a deuda externa y las amortizaciones pe

riódicas o b l i g a n a desembolsar subidas cantidades de divisas, 

restándolas a las importaciones necesarias p a r a el progreso 

económico y c u l t u r a l . C h i l e perdió entre 1925 y 1953, p o r 

l a vía d e l deterioro de los términos d e l i n t e r c a m b i o , alrededor 

de 8 000 m i l l o n e s de dólares, curiosamente, esta c i fra corres

p o n d e a l cálculo del profesor V e r a sobre el capi ta l n a c i o n a l , 

l o que s igni f i ca que s in l a o c u r r e n c i a d e l carácter negativo 

de los términos del i n t e r c a m b i o , se podría haber d u p l i c a d o 

e l c a p i t a l n a c i o n a l . 

Sobre el endeudamiento chi leno, disponemos de los ante

cedentes proporc ionados e n ' e l senado p o r E d u a r d o F r e i . " E l 

a ñ o 1952 a l iniciarse l a administración de Ibáñez, l a deuda 

públ ica ascendía a U S $ 310 000 000. A l término de esa a d m i 

nistración e n 1958 l a d e u d a l legaba a U S } 392 400 000, o sea 

h u b o u n aumento en seis años de U S $ 82 4 0 0 0 0 0 . A l 31 de 

d i c i e m b r e de 1961, en solamente tres años, llegó 1 U S } 

7 8 7 7 0 0 0 0 0 , o sea aumentó en U S $ 3 9 5 3 0 0 0 0 0 . C o n los 

créditos ya contratados y los que e l presidente anuncia , l le

gará en d i c i e m b r e d e l presente año a u n a suma no in fer ior 

a los 1 000 m i l l o n e s de dólares. E n consecuencia n o es aven

t u r a d o s ino m u y p r u d e n t e el cálculo de que a l término de 

esta administración estaremos c o n u n a deuda del orden de los 

1 400 a 1 500 mi l lones de dólares, o sea, más de m i l m i l l o n e s 

de dólares e n seis años. E n las deudas señaladas no he i n 

c l u i d o U S S 1 2 0 0 0 0 0 0 0 en deudas part iculares con garantía 

d e l E s t a d o . " 
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E l a t r a s o i n d u s t r i a l 

E n 1939 s e f u n d ó l a Corporación de F o m e n t o de l a P r o 

ducción, e n t i d a d estatal cuyos objetivos serían los de desarro

l l a r y es t imular las fuerzas productivas y fomentar el estable

c i m i e n t o de industrias que permit iera r o m p e r con la tradición 

de monoproducción m i n e r a , lograr el crec imiento armónico 

de todas las regiones y p r o d u c i r u n a elevación s ignif icat iva 

e n los niveles de v i d a . Su fundación corresponde a l a p r i n 

c i p a l aspiración programática del Frente P o p u l a r que l levó 

a l poder a P e d r o A g u i r r e C e r d a , de l P a r t i d o R a d i c a l , apo

yado p o r socialistas y comunistas. 

L a Corporación de F o m e n t o h a p r o m o v i d o l a creación de 

u n a serie de industr ias básicas p o r las que no se interesó o 

n o p u d o i m p u l s a r el c a p i t a l p r i v a d o . Empresas estatales crea

r o n l a i n d u s t r i a petrolera, de energía eléctrica, acero, azuca

rera , en asociación a capitales privados desarrolló varias em

presas industr ia les , refinadoras de cobre p o r ejemplo. 

P o r p r o m e r a vez se propuso u n p l a n i n t e g r a l de desarrollo 

y se i n i c i a r o n estudios científicos sobre los recursos y necesi

dades d e l país. Se impulsó l a tecnificación de l a m a n o de 

o b r a en todos los niveles hasta llegarse a l a fundación de l a 

U n i v e r s i d a d T é c n i c a d e l Estado. C o m o resultado de estas 

medidas y otras semejantes se l o g r a r o n serios avances en e l 

terreno i n d u s t r i a l pasando esta a c t i v i d a d en pocos años al 

segundo lugar en el p l a n o ocupación a l 8 y a satisfacer más 

de l a m i t a d de las necesidades d e l mercado. L a i n d u s t r i a se 

desarrolló especialmente en l a producción de alimentos, ce

lu losa , pesquera, textiles etc. l i m i t a d a su expansión ante todo 

p o r l a i n c a p a c i d a d del mercado. 

A p a r t i r de l a administración de G a b r i e l González V i d e l a 

(1946-1952) se p r o d u j o l a r u p t u r a d e f i n i t i v a del b l o q u e po

lít ico que triunfó con A g u i r r e C e r d a r e t o r n a n d o las viejas 

inf luencias derechistas a l poder. Este c a m b i o en el e q u i p o 

pol í t ico dir igente se reflejó c laramente en l a m a r c h a del pro

ceso económico q u e puede resumirse en u n a disminución 

progresiva de l a intervención estatal e n todas las esferas de 

l a economía y l a conversión de la Corporac ión de F o m e n t o 
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e n u n m e r o instrumento de asistencia técnica y respaldo f i 

n a n c i e r o d e l sector p r i v a d o . L a p r i n c i p a l i n d u s t r i a creada 

p o r l a Corporac ión de F o m e n t o , l a siderúrgica de H u a c h i p a t o 

fue desnacional izada, i g u a l suerte c o r r i e r o n otras empresas 

estatales y mixtas . Solamente l a E m p r e s a N a c i o n a l de Pe

tróleo y l a E m p r e s a N a c i o n a l de E l e c t r i c i d a d se h a n salvado 

de este dest ino. 

L a industrialización se encuentra prácticamente detenida, 

f renada p o r l a estructura social , los m o n o p o l i o s , los intereses 

foráneos q u e resisten u n a industrialización capaz de emanci

p a r económicamente a l país de l a i n f l u e n c i a exterior. Para

le lamente, los servicios sufren u n a evidente h i p e r t r o f i a y 

p r o l i f e r a n las bancos y l a especulación q u e r i n d e ut i l idades 

m u y superiores a l b r i n d a d o p o r las actividades productivas y 

s i n los esfuerzos y riesgos de éstas. 

í n t i m a m e n t e re lac ionado c o n el lento desarrol lo econó

m i c o , está l a suerte del personal técnico. C o m o se h a visto, 

l o g r a r en C h i l e u n título u n i v e r s i t a r i o es u n p r i v i l e g i o difícil 

de alcanzar, n o obstante, c u a n d o e l especialista sale de l a 

u n i v e r s i d a d n o tiene grandes oportunidades ocupacionales, 

l o que l o o b l i g a a buscar en el exter ior u n puesto para sub

sistir y a p l i c a r su c iencia o tecnología. L a U n i v e r s i d a d de 

C h i l e , en reciente declaración hizo ver a l a opinión pública 

l a m a g n i t u d del éxodo de profesionales, especialmente de eco

nomistas, agrónomos, ingenieros, que en número de varios 

centenares se h a n i d o a prestar sus servicios a varios países 

de América . 

I n t e r r o g a n t e s a n t e e l f u t u r o 

P r o d u c i r u n cambio en l a estructura económica y social 

de C h i l e i m p l i c a enfrentarse a poderosas fuerzas nacionales 

y extranjeras interesadas en su conservación, tal es el caso 

de los terratenientes y las empresas norteamericanas. E n 

frentarse a las empresas norteamericanas i m p l i c a los riesgos 

de las represalias conocidas d e l gobierno de los Estados U n i 

dos, celoso guardián de los intereses de sus nacionales en el 

exterior . ¿Podrá F r e i , a l i a d o subterráneamente a los conscr-
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vadores, p a r t i d o de lat i fundistas, m o d i f i c a r efectivamente l a 

situación agraria, amagando c o n e l lo estos intereses? E l mis

m o candidato , que se h a p r o n u n c i a d o por " u n a verdadera 

amistad entre América L a t i n a y los Estados U n i d o s , en base 

a u n a polít ica de just ic ia , de franqueza y de cooperación, en 

u n a asociación digna, opuesta al entreguismo y al odio estra

tégico", ¿podrá obl igar a las empresas norteamericanas a re-

f i n a r totalmente el cobre en C h i l e , a abrirse a todos los mer

cados d e l m u n d o y a d u p l i c a r los actuales índices de produc

ción, s i n enajenarse su amistad? F r e i h a d icho que "s i n o 

hay comprensión, nacional izaremos el cobre", amenaza que 

e n caso de l levar la a l a r e a l i d a d lo colocaría en u n a posición 

c o n f l i c t i v a con los Estados U n i d o s , que no podría evitar a 

pesar de su lealtad a las posiciones norteamericanas en l a po

lítica m u n d i a l y a su condición de reconocido ant icomunista . 

L a "revolución cr i s t iana" corre i n d u d a b l e m e n t e el riesgo de 

frustrarse ante l a negativa categórica de los intereses creados 

a ceder en u n a mínima parte ante las reformas que el la se 

p r o p o n e . ¿Podría l a "revolución c r i s t i a n a " r o m p e r l a coraza 

protectora de estos intereses y l levar adelante su programa? 

Sus dirigentes a f i r m a n que sí, r o t u n d a m e n t e , que nada los 

detendrá. E l m u n d o h a conoc ido gobierno total o parc ia l 

m e n t e d ir ig idos p o r demócratas-cristianos en E u r o p a y en 

A m é r i c a y en verdad n o podría seriamente afirmarse que allí 

h a y a n creado u n o r d e n social y económico sustancialmente 

diferente a l capita l ismo. L a empresa p r i v a d a y l a in f luenc ia 

de ésta en los gobiernos se h a visto a l a luz del día. E n todo 

caso, si l a democracia cr is t iana t r i u n f a y es capaz de c u m p l i r 

sus promesas de hoy, se habrá i n i c i a d o u n a experiencia inte

resante en América L a t i n a y en C h i l e , por lo menos en lo 

i n m e d i a t o , quedará postergada l a perspectiva de u n a revo

lución socialista, parale lamente, su fracaso será también el 

f i n de l a ú l t ima carta democrático-burguesa, dejando abierto 

e l c a m i n o a las fuerzas que buscan u n a remoción a fondo del 

o r d e n social y el comienzo de l a exper ienc ia socialista. 

E l F R A P se p r o p o n e n a c i o n a l i z a r el cobre, el s a l i t r e y el 

h i e r r o , hacer u n a r e f o r m a agrar ia que l i q u i d e de raíz el poder 

de los terratenientes, n a c i o n a l i z a r el crédito bancario, los se-
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guros, servicios de u t i l i d a d pública, algunos m o n o p o l i o s y e l 

comercio exter ior , promover el desarrol lo a través de l a p l a 

nificación d e l Estado, m o d i f i c a r las instituciones políticas y 

jurídicas, rea l i zar u n a polít ica exterior independiente , crear 

condiciones favorables p a r a elevar el standar de v i d a de las 

poblaciones trabajadoras, especialmente en e l campo. " L a re

volución l a t i n o a m e r i c a n a , con características distintas en su 

táctica y estrategia en cada u n o de nuestros pueblos, tendrá 

como f o n d o i n d i s c u t i b l e u n a l u c h a e m a n c i p a d o r a en l o econó

m i c o , u n a f r o n t a l b a t a l l a contra el i m p e r i a l i s m o y u n comba

te decisivo contra el régimen f e u d a l de explotación de l a 

t ierra y d e l trabajador del agro." Así h a d e f i n i d o Salvador 

A l l e n d e l a l ínea central de su m o v i m i e n t o . Está c laro que e l 

F R A P se o r i e n t a en l a perspectiva de l a R e v o l u c i ó n c u b a n a 

de acuerdo a l o que sus dirigentes l l a m a n "las condiciones 

peculiares d e C h i l e " . L a resistencia a u n c a m b i o tan r a d i c a l 

n o necesita subrayarse, será i n f i n i t a m e n t e más fuerte que l a 

q u e deberá vencer F r e i . C o n t r a los cambios d e l F R A P n o 

solamente estarán los grupos de presión, estará todo el apara

to jur íd ico y a d m i n i s t r a t i v o , el ejército y l a Iglesia. Difíci l

mente los m i l i t a r e s permanecerán neutrales ante cambios que 

señalen u n a r u t a socialista contra l a c u a l h a n sido educados 

y entrenados toda su v i d a . Dif íc i lmente l a Iglesia permane

cerá n e u t r a l si e l Estado interviene con decisión en el terreno 

educat ivo y si toca también sus intereses, n o hay que o l v i d a r 

a u e l a Iglesia es u n eran poder b a n c a r i o poseedora de i n 

numerables bienes raices urbanos y rurales, de perfecta sol i 

d a r i d a d ideológica con los fundamentos del o r d e n económico, 

social v pol í t ico a u e se considera concorde c o n l a persona 

h u m a n a e n occidente independientemente de que condene 

sus excesos de egoísmo y lamente sus dolorosas consecuencias 

sociales. 

E l F R A P considera q u e en C h i l e existen posibi l idades 

p a r a que s u p r o g r a m a y perspectivas últ imas se c u m p l a n s i n 

v i o l e n c i a , p o r l a l l a m a d a v ía pacífica. L u i s Corvalán, jefe 

d e l P a r t i d o C o m u n i s t a , en su tésis " N u e s t r a V í a R e v o l u c i o 

n a r i a " , h a expresado q u e " s i l a clase o b r e r a f o r m a a su a l 

rededor u n a m p l i o frente p o p u l a r y l o g r a mantener las l i -
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bertades públicas y u n sistema electoral más o menos de

mocrático, tiene posibi l idades de cocinar a l sector más 

reac ionar io de l a burguesía en su p r o p i a salsa". Es decir, u t i 

l i z a n d o el mecanismo electoral e i n s t i t u c i o n a l que l a bur

guesía h a creado p a r a asentar su d o m i n i o de clase. Esta o p i 

n ión es a m p l i a m e n t e m a y o r i t a r i a en las filas del F R A P . 9 

P e r o n o es posible pasar p o r alto que l a experiencia de C u b a 

y el confl icto chino-soviético h a n causado ciertas disensio

nes con esta línea en algunos sectores de jóvenes y de inte

lectuales d e l F R A P que piensan q u e se trata de u n a ilusión 

q u e tendrá u n fatal desenlace. Otros piensan que la dis

cusión teórica que agita hoy a l m o v i m i e n t o m a r x i s t a inter

n a c i o n a l tendrá en C h i l e u n a excelente ocasión de confron

tarse con l a r e a l i d a d sobre el p r o b l e m a de las vías p a r a 

alcanzar e l poder e i n i c i a r u n a revolución hacia el socialismo. 

A la l u z de l a exper iencia de G u a t e m a l a , C u b a , B r a s i l y 

l a G u a y a n a inglesa, p o r c i tar solamente casos más cercanos 

¿es razonable el poder en las elecciones? A r b e n z también fue 

elegido presidente en votaciones democráticas, también j a g a n . 

¿Tendrá mejor suerte u n m a r x i s t a como A l l e n d e , que u n 

demócrata progresista como G o u l a r t ? ¿Será l a tradición chi

lena, sus instituciones y el espíritu pacífico de sus gentes, 

escudo suficiente p a r a evitar cuartelazos o invasiones en n o m 

bre de l a seguridad hemisférica y de l a democracia? 

L o s estudiosos directores de l a revista M o n t h l y R e v i e w , 

L e o H u b e r m a n y P a u l M . Sweezy, sobradamente conocidos en 

América, h i c i e r o n en los comienzos del año pasado u n viaje 

p o r varios países la t inoamericanos , cuyas observaciones p u 

b l i c a r o n en l a entrega de marzo d e l m i s m o año de l a revista 

q u e d i r i g e n . Sobre C h i l e hacen algunas reflexiones que to

can precisamente este quemante p r o b l e m a de la vía para al

canzar eí poder y p r o d u c i r los cambios que se estiman necesa

rios en nuestros países. 

Después de e x a m i n a r las aspiraciones programáticas d e l 

F R A P , d icen que " P o r esta y otras razones nos parece seguro 

q u e las clases gobernantes de C h i l e y de los E E . U U . l u c h a 

rán contra el F R A P c o n todos los medios a su alcance. C o -
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rrerán los dólares p a r a ganar las elecciones en favor de los 

part idos burgueses; y s i esto fracasa, nos parece m u y p r o b a b l e 

q u e ocurra u n golpe de Estado preventivo, a pesar de las 

tradiciones democráticas de C h i l e . ( E n l a lógica p e c u l i a r de 

l a burguesía, los golpes mi l i tares son a veces necesarios p a r a 

salvar l a democrac ia ; de l a amenaza comunista , p o r supues

to . ) " 

A continuación expresan que existe teóricamente l a posi

b i l i d a d de que , como ocurrió en C u b a , l a reacción de derecha 

prec ipi te l a acción r e v o l u c i o n a r i a de la i z q u i e r d a . N o obs

tante, agregan: " P e r o seríamos más que ingenuos si n o a p u n 

táramos l a impresión que tuv imos de que l a i z q u i e r d a c h i 

lena, s in e x c l u i r a los comunistas, n o está preparada, n i 

psicológicamente n i de n i n g u n a otra f o r m a , p a r a enfrentarse 

a l ataque reacc ionar io que en nuestra opinión seguiría i n 

evi tablemente a u n a v i c t o r i a electoral de l 1-RAP. L a R e p ú 

b l i c a de C h i l e nos p r o p o r c i o n a probablemente el e jemplo 

más notable de u n a f a l l a común de l a mayor parte de los 

m o v i m i e n t o s izquierdistas de A m é r i c a L a t i n a , salvo Venezue

l a , a saber: l a fa l ta de nociones claras acerca de l a naturaleza 

d e l poder pol í t ico en sociedades escindidas en clases y semi-

coloniales. L a lección de l a larga exper iencia histórica 110 

deja lugar a dudas: " E l poder, como dice M a o T s e T u n g 

e n u n a frase famosa, nace d e l cañón de u n f u s i l " . N i las 

clases gobernantes d e l país n i los jefes imperial is tas t ienen 

necesidad de formas democráticas más que cuando sirven a 

las exigencias de l a p r o p i e d a d y las ganancias. M i e n t r a s n o 

exista sólida p r u e b a de l o contrar io , los dirigentes políticos 

responsables deben suponer que este estado de cosas seguirá 

exist iendo y debe obrar de acuerdo c o n e l l o . " 

"Esto n o s igni f ica que tengan que r e n u n c i a r a los medios 

pacíficos y legales de l a l u c h a política. S i g n i f i c a n q u e t ienen 

que estar preparados p a r a el m o m e n t o en que los beneficia

rios de l s t a t u s q u o presc indan de los medios pacíficos y le

gales. L a s v ictor ias electorales son i m p o r t a n t e s ^ p u e d e n lle

gar a ser p u n t o s cruciales; evidentemente, hay que l u c h a r p o r 

ellas si las condiciones l o p e r m i t e n . P e r o es esencial com

prender q u e s igni f ica e l comienzo, y n o el f i n , de l a verda-
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dera l u c h a p o r e l poder. L a compresión de este p u n t o es 

l o que falta, casi p o r completo en l a i z q u i e r d a l a t i n o a m e r i 

cana, y presentimos que sufrirán aún más derrotas y desen

gaños antes de q u e a p r e n d a n b i e n l a lección". 

A este examen responden los dirigentes del F R A P sub

rayando que existen en C h i l e condiciones excepcionalmente 

diferentes a l resto de A m é r i c a L a t i n a y que l a fuerza de l a 

tradición democrática, l a a m p l i t u d del m o v i m i e n t o , el grado 

de conciencia y de organización alcanzado p o r las masas po

pulares c o n f o r m a n u n a fuerza ante l a cua l n o es fácil opo

nerse p o r medios mi l i tares , m á x i m e si los cuerpos armados 

d e l país carecen de hábitos políticos. Además, confían q u e 

l a s o l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l será o p o r t u n a y efectiva c o m o 

para paral izar las posibles agresiones que p u d i e r a n fraguarse 

en el exterior. 

L a s elecciones chi lenas revisten de este m o d o u n a i m p o r 

tancia s ingular: e l país puede convertirse en otro foco de l a 

guerra fría y de l a exper ienc ia q u e el p u e b l o haga en estas 

jornadas saldrán valiosas enseñanzas que en u n o u otro sen

t ido ayudarán a esclarecer l a discusión q u e hoy agita a l so

cial ismo m u n d i a l . 

N O T A S 

1 Partidos y grupos del F R A P : Partidos socialista, comunista, demo-

crático-nacional, vanguardia popular, alianza de trabajadores, radical doc

trinario; Movimiento Al lendista Independiente, Movimiento Católico 

Allendista, G r u p o Baluarte del Pueblo, Frente Cívico-militar y Técnicos 

y Profesionales del Instituto Popular . 

2 Resultados de la última elección munic ipa l , a b r i l de 1963: Frente 

Democrático (conservadores, liberales y radicales) 943856 votos. F R A P : 

587117 votos —Democracia Crist iana: 452843 votos. Alrededor de la m i 

tad del Frente Democrático apoya ahora a Freí, un porcentaje difícil de 

precisar del P. R a d i c a l apoya a Al lende, cuyo candidato J u l i o Durán 

lucha por conservar por lo menos la votación de su partido. Las fuerzas 

se ven parejas, pero queda la incógnita de más de un millón de nuevos 

inscritos. 

3 H u g o Behn. M o r t a l i d a d i n f a n t i l y n i v e l e s d e v i d a . E d . Universitaria , 
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i Con este nombre se designan en Chi le las poblaciones que surgen 

en torno a las grandes ciudades levantadas con materiales ligeros y que 

concentran a los sectores de menores ingresos. Corresponden a las "fa

velas" del Bras i l y a las "villa-miserias" de Buenos Aires. 

5 Moneda Nacional . Cuando subió a l poder Alessandri en 1958 la 

relación era u n dólar u n escudo, en la actualidad la relación es 3.5 es

cudos por un dólar. E l escudo corresponde a m i l pesos de la moneda 

antigua. 

e Superficie de Chi le : casi 742 000 Kms2 en el continente. Además, 

1 250 000 Kms2 en e l territorio antàrtico. 

7 E s c u c h a , y a n q u i . 

8 Distribución de la población activa: Agricul tura: 30 % , Minería: 5 % , 

Industria Manufacturera: 19 % , Construcción: 5 % , Comercio: 11%, Serv. 

Públicos: 1 % , Servicios Personales: 22 % , Transportes: 5 % . Carlos Fre-

des, Elementos de Economía Chi lena, E d . Universitaria, 1962. 

8 Efectivamente, existe en Chi le u n movimiento obrero de larga tra

yectoria, polit izado, experimentado e independiente del control guber

namental o patronal . Los sindicatos más importantes se encuentran agru

pados en la Centra l U n i c a de Trabajadores, C U T . 


