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LA SOCIEDAD
DE LA EPOCA

Los aflos sesenta se caracterizaron por una creciente movil izaciôn popular
que presiona por una nrayor participaciôn en la sociedad. Esta demanda
por participaciôn, para hacerse realidad, debia necesariamente provocar
cambios en el sistema social y polit ico vigente, de tal forma que se puede
decir también que lo que caracteriza a los aflos sesenta es la lucha por los
camb ios.

En el plano econôlnico, mientras los sectores en el poder favorecerân
diversas polit icas de modernizaciôn del sistema capitalista nacional, en
especial bajo el gobierno democra tac ristiano, en el movimiento poprrlar
se extenderâ la convicciôn de que los cambios deben ser mâs de fondo, para
dar lugar a un nuevo sistema econômico y sociai.

Fn el plano social y polit ico, la lucha por los cambios logra convocar a
la mayoria del pais hacia una polit ica de ampliaciôn y profundizaciôn de
Ia democracia, de tal suerte que al desencanto producido por la "revolu-
ciôn en l ibertad" le sigue la victoria de la Unidad popular, en 1970.



1.u, czusls ECoNol\{ICA
LOS LII\,IITES DE LA

O DERNI ZACION CAPITALI STA
Y
1\{

Ya dcsde f ines de los anos c i r lcucnta.  los l in l i -
tc 's  de las pol i t icas econônicas in ic iadas ba.1o
los gobicrnos de Frentc [ 'opular  {  1938-1948)
se habian hecho ev idcntes.  Se habia logrado
avanzar  en un importante proccso de indus-
trializaciôn en cl pais. pero la irldusûia cra
clébil y dependicnte. el mcrcado nacional
pcquei io  y  los recunos estata lcs reducidos:
dcpendian pr inc ipalmentc del  cobre.  que
permanecia en manos nor teamcr icanas.  No sc
habian nacionalizado nueslrâs riquezas bâsicas
ni tamp oco se habia realizado rtna reforma
agraria que dinamizara la producciôn del agro'
manteniéndose en consecuencia las vicjas rela-
cioncs de producciôn y propiedad basadas en
el latifundio. No se habian tocado los intere-
ses dc la  v ie ja o l igarquia.  que se habia venido
fusionando con la nueva clase emprtsarial

Los mayores beneficios de la etapa de expan-
siôn industrial y de servicios habian favoreci-
do mâs a los sectores dollinantes y a la clase
media que a los sectores populares, algunos
dc los cuales permanecian fuera del compro-
miso politico: los campesinos y los pobres dc
la ciudad, principalmente.

La dependencia econôntica respecto de los
Estados Unidos se evidenciaba en divcrsos
y significativos ârnbitos de la vida econômica
nacional: en la mineria, en la industria y cn
las finanzas, condicionândose de este modo
las distintas opciones dc desarrollo econÔmico
y social del pais.

En los afios sesenta, Chile era un pais capita-
lista dependiente que no lograba remontar
una crisis de crecimiento econômico, que se
expresaba pdncipalmente en estancamrento,
inflaciôn, escasez de divisas y agudizaciôn de
los problemas sociales y de subsistencia de las
mayorias populares.



En los primeros anos de la década. Alessan-
dr i  encamô un c ier to impulso modemizante
dc cor te l ibera l .  quc acentuô los lazos c lc
c l tp tndcncia l  la lorcc i ( r  a  los ntonopol ios
int rnros.  s in  provocar  rnocl i l icac ioncs cst ruc-
lurdcs que s igni f icaran unr  sup! ' rec iôr ' r  de la
ù n 515.

La pol i t ica cconônr ica t lc  I i rc i .  a  d i l r rcnc i l  Jr
Ios gotr icrnos i tn t r r iorcs {  lb iùc2.  . . \ lcss lndr i ) .
\ a  ! J r a c i u n l o  p o I  p f o p o n c r  u n t  r ù s p L l c s t s
r t . i .  ' ' l , , l  r i  r  I J  l \ r , ' i u l l l J . r  ! l \ i \  \ ' L u n , , r , t \ ' . r .

l :n  c lcc lo.  u l  programa cconômico v soc ia l  dc
la Dcmocracia Cr is t iana l i tc  tnâs avanzat lo  cn
su atân urodcrn izador  del  s is teûla capi ta l is ta
nacional r  Rcfon.na Agrar ia  y  s indica l izac iôn
campesina.  "ch i len izac iôn"  del  cobre.  cst imu-
los a la  proc lucc iôn industr ia l  (par t icu lar  desa-
r lo i lo  a lcanzanj  cn estc  per iodo la  industr ia
( lc  par tes autorrot r ices.  c lcct r ( in ic t  y  del  pc-
t ro leo ) .  nedidas tendicntes a favorecer  la  par-
t ic ipac iôn de los t rabajadores en a lgunas em-
presas.  re lonna t r ibutar ia .  redis t r ibuc iôn del
irtgrcso. promociôn popular 1' rcforma educa-
c i o n a l .

[-n la I)emocracia Cristiana coexistian ten-
dcncias y orientaciones mâs proclives al cam-
bio con un mayor énfasis en las reformas y
tendencras y odentaciones mâs partidanas de
una gradual modemizaciôn que no transfor-
nrara las bases del sistema capitalista nacional.
Las primeras encontraron mayor desarrollo en
cl  par t ido mientras que las segundas cran las
susten tadas por  e l  gobierno.

tn la irnplementaciôn del programa oemocra-
tâcristiano predoninaron las orientaciones
-uredual is tas.  E l  cobre no se nacional izô s ino
t lLre se "ch i len izô" .  es deci r .  e l  Estado pasô a
cornpartir la propiedad de Ias ernpr!-sas mineras
rn ientras éstas e lcvaban la  producciôn y tant-



bién sus ganancias. La Reforma Agrana' st

b ien a le jô a la  DC de la  derecha mâs t radic io-

nal .  a fectô sô lo a una par te dc l  la t i fundio y

sus propôsitos fucron también lirnitaclos latt-
mento de la  producciôn agr ico la y  acc! 'so a

los mercados nacionalcs dc u l ta  nt lsa de cam-

pcsinos en cal i t lad de pcquenos proplc tanos) '

La rc forma t r ibutar ia  sô lo se implcmentô par-

c ia lmente.  mientras quo las pol i t icas rcd is t r l -

butivas (politicas salariales y dc "gasto social"

del  Estado en v iv ienda,  educaciôn,  sa lud '  c tc .  )
clebieron ser canccladas o moderadas. cuando
los requer i rn ientos externos y del  capi ta l

nacional fueron partidarios de la "estabiliza-

c iôt i  cconômica" .  f r l  gobicmo lue entonccs
proc l ivc a la  contenciôn dc los sa l l r ios 1 '  puso

cota al refomtismo qlte animô los prinleros

aiios dc la administraciôn deillôcrata cristlana

Segr.in algunos dirigcntes de la DCl, muchas de

las re lbnnas propuestas requer ian dt  un

nrâyor  t icmp o de desarro l lo  para l taccr  ev iden-

te sus rcsul tados posi t ivos:  cste scr ia  e l  caso

tic la rcforr- a agraria. SiIl cntbargo. el proble-

n la n l i rs  suntant ivo era la  necesiL lad de una

nayor  invers i ( rn y  acurru lac iôn d i :  capi ta les

cn e l  cor to p lazo par l  hacer  posib lc  Ia

modernizac iôn.  / \n te cste t lcsaf io .  la  adminis-

t rac iôn DC tendiô a reprodt tc i r  condt tc tas mâs

bien t radic ionalcs:  n lodcrac iôn i le l  gasto

pûbl ico y  contenciôn de las i lenrandas popula-

ies para hacer frcnte a la crisis y il una infla-

c iôn que h lc i l  1967 re 'cuperô st ts  br ios.  Lsto

provocô una n lu) ' i l l )por tante c  u lsccuencla
pol i t ica:  f r l ts t rar  las espectat ivas pt l r 's tas en la
"Revoluc iôn cn L iber tad"  y  agl td izar  c l  con-

l l ic to  soc ia l  co lno producto dt  la  pr t -s ton
popular  cn tavor  dc sus propius re iv inc l icac io
ncs.



2.tn LUCHA PoR Los cAl\{BIos
Si b ien t :n  las c lccc iones dc l95 lJ  t r iun lb la
candidatura del conscrvador Jorgc Alessandri,
en los arios sesenta la tendcncia politica dc>
minantc seria la del carnbio. expresada tanto
cn el centro politico iidcreado por la Demo-
cracia Cristiana como por la Izquierda
agrupada en torno a l  Frentc de Acciôn
Popular  (FRAP).

i jna crcc ientr  r r rayor ia  nacional  sc ntost rar i l
partidaria de rnotlificar la estructura ecor.romi-
ca.  soc ia l  t .  po l i t ica c lc l  pa is .  L ts  pro l ru! .s tas
dc canbio quc anûnan a la  soc jc t lad cn cstos
an()s cncucntran sus antecedcnles ù l t  ( ' l
progrcs lvo proccso c le dcntocr l t izac i i rn  qLrc
habia vcnido I i r icndo la  soc iedad chi lena
dcst lc  los a ios dc i  l i rcntc  Popular .  En c l i 'c t t r .
en estù pcr iodo se han ampl iado l ls  l ibcr tades
pi rb l icas a pcsar  dc las rcst r icc iones v iv idas
por  c fectos de la  " lcy n la ld i ta" .  que exc luyô
al  PC dc la  v i t la  pol i t ica las inst i tuc iones
dcrrocr i t ic ls  gozan de un grado inrpor t tn te
de lcg i t inr id i rd ) ' .  c l t t rc  ot ros avances.  l l  re for
l ) r i l  a i ( (  t , r r i t l  , . ,  1 t / : \  a s r ' I ' : ( t r o  l l n a  t l t : t ) L , r
l i rnp icza  cn  los  con i i c ios .  También  l ta l ,avan_
ces  en  ù l  p lano soc ia l :  sc  i ra  cx tend ido  c i
s is tcnra  cducac io t ra l .  cons t i iuyéndose cn  u t r
impor t rn tc  n te  can ismo de asccnso. ioc ia l  par : r
los  sec torcs  n red io .  1 ,  s r  han cor rso l idado una
scne dc  conqu is t l rs  soc ia les  t le  los  t raba jadores
nr  âs  t r rgan izados .

S in  embargo.  tan to  l :L  p ro lo i tg lda  c r is is
econo ln lca  que a l ] t cn i l z t  cons ta l t ten lcn te  lâ
v rgenc i : :  de  l . l s  conqu is t i l \  r , . tonôn i ic i i s .  soc ia les
v  po l i t rcas  a lcanzadas corno  1a  exc lL rs iôn  dc
impor t rn tes  \ , , ' c1 ( ) r . ' \  dc  canrpcs ino .  y  pob la -
do lL rs .  fa ror , . ' r ; r r  c ic i {o  c (_) j t s r '11so po l i i i cg  q r
i . r  neccs idad c l t  cunrb jcs  mâs pro fundos.  La
a;np l iac i t in  y  dcsar ro l l ( )  r le  Ia  democrac ia
po l  i t i ca  a lcan z td i  l tqLrc r ia  corno  con t rapat  i i -
da  una rn :1 ,o r  dcr l rùcr i l t i zdc ia )n  de  ja  v ida  ecr . , -
nômrca I  s tx : ia l .

Tanto  la  [ i cmocr i l c i i l  Cr is t iana  en  i964
co l l i c :  la  Izq l r ie rda  cn  r970 huscaror r
exprcs i . l t  en  f ropues tas  po l i t i c : i s  es tùs  a f ,he los
de cambio. La primera a tralés de reformas



que se proponian modcrn izar  e l  s is te l l la  capi -

talista nacional; la segunda a través del Progra-
rna de la  Unidad Popular .  que se proponia Ia

t ransiciôn al socialism o.

I lna o la t le  ntov i ln ie t l tos populares recorre

.\mérir:a Lrtina y 1a tlécatil .lcl resr'nta \!-

in icra con c l  t r iu t l l ' r ' '  c le  l l  Revoluc i ( rn Cublr ta .
que t l l r l  lugar  a la  L 'nn l ' : r r  cxpcr ienci l  de

Jcnstrucc i ( ' )11 dc l  soc ia l ismo cr  i l  cont lnentc.
Las izquierdas latinoantcricanas se vcrr ticsil-
t i J d a s  J  i n . a \ a r  n t t f \ 3 s  r ' : l r J t a g i J \  )  r l U l l r ' . r G

sos grupos buscrn repet i r  e l  c len lp lo cub) lno.
cxtc i ld iéndose los n lov imientos gucrr i l ieros.

Las figuras de Camilo Torres y Ernesto "Che"
(-iuevara simltolizan y testinorlian estr \olLln-

tad tle provocar cambios radicales.

L l  rcacc iÔn nor t iamcr icana f rcnte 3 la  rcvo-
Luciôt; c].rbana y las rnovilizirciollcs populares

cn ;\rnérica Latirra se manitèstô tlc cliversos
lurodos;  in tcr t to  r , lc  invasiôn (Phr  a Girôn.
1 9 6 1 1  l  b l o q u e o  c c o n ô m i c o  a  ( ' u b a :  d e s e r n -
l-.alco c1e rttarittt 's ett Repirblica Donlinicana
( 1 9 6 5 ) ;  t p o y o  a  p r o g i a m a s  d e  r e i o r m a s  a

t rar 'és de l r r  , \ l ianza p l ra e l  Progrcso )  a lnpl iâ-
L l ion de la  in l lucncia sobrc l : r  o i lc ia l idat i  y  los
c i r rc i ios l . r t i ; to l t r t tsr icanos.  r lL lc  c i ) f ) l l f  l i l l l l l  l l
rec ib j r  in : t tucctet t  e t t t i - l t  surgcntL '  tn  c l  Cl rn, r i
t e  l ' . r n l t t t i .  I  I  . r 1 ' ' 1  o  i l  l ' r ù ! r i l l r r J \  J (  : (  I ' t r " J \

l ) r l )c i lbâ descol l ' rpr i ln i r  l l  t rns iôn l  l l t  l t tL t t la
.,-t'nôtttic,r cle IJSi\ eslaba corldiciollltl l rr i;t

r"calizaciôn dt rçli)nrlas pJrciales por pilrtc de

los gobiemos la t inoanl t r lcanos:  en la  tcnencl i l
i ie la tierra, en t-'1 siste'ma polilico y en la

distribuci(rn de la riqueza. Los descmbarcos'
.rtaques ârmados y la injerencia directa sobrc
Fuerzas Armadas buscaban ilscgurar, en

cambio, la "seluridad estratégica" del conti

nente,  es deci r .  la  hcgemonia nor teamer lcana

sin contrape'sos en la rcg:ôn.

Finalmente. â un clinla far oratrlc a los cam

bios se srtma la Iglesia Catôlica. tlLtc rtll iza cl

Conci l io  Vat icano I l  con la  in tet rc i i rn  dc d l r

rnayor  atcnc iôn a l t is  problemas socia lcs qr te

r ive e l  mundo.  Todo estc hâbi to  t ranslbnt la-

c lor  va a a le. jar  a l  parecer  dc nraner l  c lc l i l l i t i -
va- a la lglesia chilcna dc los scctort's mâs

conservadores y oligârquicos que habian sitlo

su sustento en el Pasado.
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-!Tanto la evoluciôn polit ica intema oé chite como el contextôlntemàiiônar
contribuyeron a allanzar la voluntad polit ica de cambios. En 1964 triunfa
la Democracia Cristiana para dar inicio a un conjunto de reformas que
dinamizarân la vida social y polit ica nacional; vastos sectores populares se
sentirân comprometidos -especialmente campesinos y poblaàores_ al
tiempo que los sectores con mayor tradiciôn organizativa protagonizariin
vastos movimientos reivindicativos.



3.l-,q, REVoLUcIoN EN LIBERTAD



En 1957, ai fusionane la Falange Nacional
con el Partido Social Cristiano. se habia cons-
tituido la Democracia Cristiana. Al aiio si-
guiente se sumarfan los Agrario Laboristas
t  PAL )  desencantados de su apoyo a l  iba i ismo.

De este modo. se avanzaba cn la consolidaciôn
dcl  pr inc ip: r l  par t ido del  centro pol i t ico que.
fn los arlos sesenta, desplazaria de cste siticr
l l  v ie jo  par t ido Radical .  Un lasgo d is t in t i t . ivo
d! ' rs te nuevo par t ido,  respecto de los radica-
lcs. es su alternativismo: la Democracia Cris-
trana se va a caractenzar por su rechazo a las
alianzas politicas, en base a una tucrtc defi-
niciôn doctrinaria (con proyecto global de
sociedad).

Su perfil reformador, asi como una coyuntura
politica favorable, posibilitaron cl triunfo
tle la Democracia Cristiana en 1964, llevando
a su candidato Eduardo Frei a la Moneda. L"a
DC, mâs que la derecha .tradicional, podia
encabezar los lienamientos propuestos por la
.Alianza para el Progreso sustentada por la
.Administraciôn Kennedy. Al mismo tiempo,
encamaba mejor y de manera explicita los
cambios que se venian produciendo en la
lglesia y contaba con su firme apoyo para
una tarea reformadora. Finalmente, su halo
renovador le permitia competir con la Iz-
quierda en el campo popular, en la medida
que anunciaba una "reyoluciôn en libertad".

La coyuntura electoral de 1964 favoreciô a la
DC. Al producirse un alineamiento politico
a tres bandas (derecha, centro e izquierda)
contô con el apoyo de la derecha; ésta temiô
justihcadamente una victoria de la izquicrda
luego de verificarse una elecciôn complemen-
taria en Curicô donde resultô electo el socia-
lista Oscar Naranjo. El suceso, conocido como
"el naranjazo" precipitô el apoyo de la dere-
cha a la candidatura freista.

Si en el plano econômico la DC proponia re-
fomras encaminadas a modcrnizar cl capitalis-
mo nacional .  en c l  p lano socia l  y  pol i t ico
a r r u r t e i l h l  c l  i n i c i o , l c  u n a  n u c \ a  i r i l  L n \ . : l t n i -
nada :r la jrrsticia stlial. abric.ndo gmndes
espectat ivas en los scctores rnedios 1 '  popula-
r  es.

Uno de los l lndanrcntos rJe la  pol i l ica soc ia l
de gobicrno D( l  sc encontraba cn la  " tecr ia
dc la rnarginalidacl". t;ue sosteniir la rteccsi-
dad de in tegrar  a la  soc iedad,  a t ravés de la
acciôn cstatal. a grandcs mayorias de "margi-
nados": los carnpesinos y los pobres de la
ciudarl. La Reforma Agmria y la Sindicali-
zaciôn Camp esina permitirian el surgimiento
de una capa de pcqueios propietarios agrico
las y la igualdad de derechos de los campesi-
nos cn sus aspiraciones reivindicativas y de
bienestar. En el caso de los pobladores. su
promociôn a l ravés dL '  or1:anizac iones vecina-
les, la implementaciôn dc politicas de vivienda
y el dcsarrollo comunitario asegurarian su
mayor integraciôn a la sociedad. La mayor
atenciôn a estos sectores pemritiria ademâs al
Gobiemo una basc electoral relativamente
amplia y estable; con ella podria hacer frente
al sindicalismo organizado, donde debia com-
petir con la influencia de la Izquierda.

La implementaciôn de estas politicas, sumada
a una mejoria en los salarios, las reformas en
las escuelas y  los mal  ores recursos para v iv ien-
da.  r r lucaciôn y sa lud.  Ie  impr imieron gran
dinamismo a la sociedad en los primeros aiios
de la administraciôn Frei. Sin embargo,
cuando hacia 1967 los l imi tes de su pol i t ica
econômica se hicieron evidentes, el gobiemo
buscô moderar el proceso de cambios y con-
trolar las demandas populares, que habian
crecido bajo el impulso reformista y moder-
nizador.



Los limites de la modemizaciôn capitalista

tuvieron entonces c0111o contra'partida un

creciente desencanto con la "revoluciôn en

libertad", amén de que el contlicto social y

politico tendiô a agudizarse En efecto, en los

ûltimos afros del gobiemo de Frei, las deman-

das rcivindicativas sectoriales crecleron entlt

los tlabajadores fiscales. de la mincria, de la

industria y del agro. Los pobladores también

evirlenciaron su f'rustraciôn con la Ilemocracia
Cristiana y pronlovieron organizacioucs autô-

nornâs con el objeto de resoller la falta de

v iv iendas.

La nrovilizaciôn popular debiÔ crlirentar cr+'

c ientemente a la  rcpres iôn gubernamenta l '

rnientras la crisis politica sc iba instalando en

Civersos sitios. El ario 1967. los cstudiantes
procecireron a "ton.nrsc" ia Casa Central de Ia

Llniversidacl fatôlica. paia exigir canl' '., ' ios de

auior iCides y dar  in ic io  a u l l  proceso de rc lor-
rrr Ltniversitari.r que râpidamcntt colnpromc-
ter ia  : t i  conjL lnto de las uni r  ers idadcs chi lenas

EI  aRo 196q.  no sCio aumcntabi  c l i l fe  los

trabajaclores organizados el recurso a la huelga

ilegal , las tomas dc fundo en ei carnpo 1' de

trrreno en las ciirdades. sino que talntllell se

ver i f icaba una huelga en e l  Poder  Judic ia l  y  la

Catedral era "t,:nlada" por cristianos qtle

trlgian un mayoi- cclnprolll iso dc la lglesia

con los sectores populares. Por rrltittttl. en

octubre del  n t isn lo a l }o.  u l l  sector  dc mi l i lares

se declara en rebeldra contra e l  orden cstabl t -

c ido:  ex igc la  sat is facc iôn dc dcmairc l ls  cco-
rômicas acuar tc lândosc en e i  Rcgi t r l i t t t to
' facna.  Este tnc iv imientr . r .  dc or ientaaion dcrc-

chis ta,  expresaba dcnla l tdas rc iv ind icat ivas '
pero a l  misnlo t icmpo rcprcscntô e l  pr i l l rer

in tento de ruptura dc l  orden inst i tuc ionl l
v igente desdt  r l  scctor  nt i l i tar .

La finalizar k adnl in ist rac iôli DC. ll agttdiza-
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ciôn de la crisrs politica reordenô el cuadro
politico. La derecha, que habia acumuladcr
fuerzas oponiéndose a la reforma agraria,
logrô âtraer a Ia burguesia industrial que mi-
raba con dcsconhanza a la Democracia
Cristiana. Reformulô también su discurso
politico haciendo suyo los planteamicntos dc
grupos nacionalistas que criticaban al régimen
dcmocrâtico y que insistian cn la necesidad de
un gobierno fuerte que controlara las dc-
rnanclas populares y lirnitara cl accionar de los
partidos. Su candidato para las elecciones
presidenciales de 1970 lire Jorgc Alessandri.

La Izquierda por su parte, en la oposiciôn a la
administraciôn democratacristiara, protundi-
zô la  lucha socia l  y  pol i t ica,  haciendo mâs
evidente el fracaso de la "Revoluciôtr en l-i
ber tad"  en atender  las demandas populares.
En e l  marco de un crec iente descontento
popular. que surge tanto desde el nrovirnientcr
obrero organizado cn la CUT como desde lcx
nuevos sectores que se organizaron bajo el
i lnpulsu reformista c lc  l l  DC campesinos y
pobladores l legan las e lecc iones de 1970.  La
izquierda propone un programa que busca
in ic iar  la  construcc iôn del  soc ia l ismo cn nues-
t ro pars.

La Izquierda planteaba que Chile era un pais
capitalista. dependiente dcl imperialismo y
d o m i n a d o  p o r  s ( c l o r e r  J t  l r  b u r g u e s i a  v i n c u -
lados estructuralmen te al capital extranjcro t-.
incapaces de resolver los problemas funda-
mentales del pais. Que se requerian "cambios
de fondo" que exigian el traspaso del poder
de los antiguos grupos dominantes a los tra-
bajadores, los campesinos y los sectores pro-
gresistas de las capas medias de la ciudad y del
calnp o.

El Programa de la Unidad Popular se proponia
en el plano politico profundizar y extender
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los dercchos de los trabajadores y translonnâr
las estructuras existentcs para instaural un
nuevo Estaclo donde los trabajadores y cl
pueblo tuvieran "el real ejercicio del poder".
Medidas concretas en esta dirccciôn eran lit

creaciôn de una Câmara Unica la Asanrblea
del Pueblo y la dictaciôn de una nueva ('ons-

tituciôn Politica. En el plano social, se propo

nia orientar los recursos y la actividad ilel
Estado en funciôn de los intereses y proble-

mas mâs inmediatos de los sectores populares

Era, sin embargo, en el plano econômico.
donde los objetivos de transfonnaciôn enfati-
zaban mâs una perspectiva socialista: sc

trataba de afectar las bases del capitalismo
dependiente a través de la nacionalizaciÔn

de las riqLrczas birsicas. ia rcfbnna lgrlria 1 la
nacional izac iôr t  c ie  la  banct  -v  dc las enpresas
d e nomi; rad as cst ratéglcas.

Por  su par te.  la  I )c t l tocrac ia Cr is t iana.  postLr lô
la candidatura de Radot l t i ro  Tonl ic  con un
Programa quc se proponia pro l i rnd izar  a l
proceso de cambios.  para superar  c l  rc t roceso
que habian significado los irltinios aùos de la
Administraciôn Frei. Sin cmbargo, a estas
alturas la Democracia Cristiana se habia
desencontrado fuefienentc con la lzquierda y
por otrâ parte se habia evidenciado también
una nlptura con la Dcrccha. Entonces. el
cuadro pol i t ico de 1964 no se podia rcprodu-
c i r  e n  1 9 7 0 .

La mayoria favoreciô la propuesta de la Unidad Popular y

se dio inicio a un proceso inédito en nuestra l t istoria: con
un Presidente social ista se bLlscaria material izar viejas

aspiraciones de justicia social y de transformaciôn eco-

nômica, social y pol i t ica en el pais'
'12



EL MOVIMIENTO
OBRERO Y POPULAR
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I .u CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES:

En su Segundo Congreso General, de diciem-
bre de 1959, la Central Unica de Trabajadores
(CUT) definiô las principales demandas y
reivindicaciones por las cuales lucharia a lo
largo de la década del sesenta: mejoramiento
y preservaciôn de los sueldos y salarios, segu-
ridad social, vivienda, ampliaciôn del sistema
educacional, reforma agraria, defensa de las
riquezas bâsicas nacionales y desarrollo econô-
mico independiente. Estableciô también una
plataforma de lucha inmediata, en la que
exigia reajustes superiores al alza del costo de
la vida, con el objeto de recuperar la capaci-
dad adquisitiva perdida conto producto de la
infiaciôn. Finalmente, en el plano intemo, se
reforma ron los estatutos y la declaraciÔn de
principios, a propôsilo de la incorporaciôn de
trabajadores democratacristianos, quient's ob-
jetaron la dehniciôn por el socialismo que
tenia la CUT.

Pasadas las elecciones de regidores de 1960,
se ponen en marcha los acuerdos del Congreso
Sindical y se convoca a un Paro Nacional para
el dia l7 de mayo, con el objeto de presionar
por reajustes de sueldos y salarios y solidarizar
con la asediada Revoluciôn Cubana. Los resul-
tados de esta movilizaciôn se vieron relegados
a un segundo plano como consecuencia de
una catâstrofe nacional: el terremoto del 2l
de mayo de 1960, que afectd a gran parte de
la zona sur del pais.

Sin emb argo, en los primeros dias de noviem-
bre se vuelve a insistir en las peticiones de
mayo y se convoca a una cuncentrac iôn y
marcha en la que pierden la vida dos trabaja-

dores como producto de la represiôn. La CUT
llama entonces a un nuevo Paro Nacional de
actividades, para el dia 7: el gobierno respon-
diô con acciones judiciales y atendiendo par-
cialmente a las demandas del movimiento.

Durante l96l se verificaron diversas huelgas
y conflictos entre los que destacaron los de
ferrocarriles, el cobrc, el Servicio Nacional de
Salud, Huachipato y los educadores ftsca.les,
todo lo cual hace que el Consejo Nacional de
F'ederaciones resuelva llamar a un Paro Nacio
nal para el 29 de agosto de cse afro. Sin em-
bargo.  encuntradas posic ioncs se conl rontan
en la direcciôn de la CUT en torno a la reali-
zac iôn d, . l  Paro.  pnmlndo la  posic iôn comu-
nista que seiiala que no existeu condiciones
objctivas para su realizacion. A consecuencia
de este debate se producc la renuncia de
Clotario Blest. presidente de la Central
Obrera. evidenciândose dilèrencias mâs de
fondo a l  i -n ter ior  de la  Cl 'T.  En efccto,  a l
hacer e fectiva su renuncia Clotario Blest
sefrala que ésta es la "culminaciôn de graves
divergcncias" al interior del Consejo Directivo
Nacional, mostrândose partidario de "una
acciôn directa masiva, destinada a provocar un
cambio sustancial en profundidad y extensiôn
de la estructura econômica y politica del
pais" en oposiciôn a quienes "creen que esto
mismo se puede lograr â través del actual
régimen de legalismo y pseudodemocracia en
que se dehate e l  pa is" . (* )

(*) De la carta de renuncia de Aotario Blest a
la Presidencia de la Central Unica de Traba-
iadores.
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Del 2 al 5 de agosto de 1962 se celebra el
Tercer Congreso General de la CUT. bajo cl
lema "Chile necesita caml'ios de fontlo".
Concurren 2.414 dc lcgados que representan
a 1.107 organizaciones dc t rabajadorcs.  in-
c lu idc un sc ' i tor  ( le  campesinos.  Se apn:eba
una f'lataf.rrma de luctra quc ittsislc en la
::iigencia de r(ajustcs de sueldos I alarios 5'
en la li jrekrn tic salarios minim',s para Ios
distintos sectorcs dc trabajadores. Iin el planr.'
ideolôgrco nuevamente se pone en el tapete cl
prcblerria de la Declaraciôn de Principios.
Scgurr  c l  h is tor iador  Jorge Barr fa:  "La inntcrr
ia nlayoria de los delegados de las distintrn
tendencias ideolôilicas dan su aprobaciôn a
una nueva Declaraciôn de contenido general,
re lomr is ta l  un i tar ia  con io  quc sc zanja et t
form a dehnitiva este problema... "(* ). En la
nueva Declaraci ln de Principios sc indica qut.
que "para enlientar el réginten capitalista, !a
CLIT realiza una acciôn reivindicativa orienta-
d:r en los principios de clase, conservando su
plena independencia respecto Ce los orgalris-
mos gubernamentales y partidos politicos".
Y,  mâs adelantc,  que "por  ser  la  CU' I 'y  los
sindicatos ôrganos de la ciefensa de los inte-
reses econômicos y sociales de la clasc traba-
jadora en el régimen capiîalistâ. son asimismcr
lnstrumentos de lucha para conquistar la
emancipaciôn total de los trabajadorcs y la
transfonnaciôn politica dc la sociedad. de
modo que ascgure detnitivamente la justicia,
la libertad y cl bienestar de los asalariados".

Luego de este elento el Consejo Directivo
Nacional de la CUT quedô compuesto por seis
comunistas, cinco socialista, tres democrata-
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cr is t ianos y un radica l .  l iuc 'c leg ido pres idente
el socialista Oscar Nûilez y Sccrctario Cieneral
e l  c  omunista Luis  F igueroa.

El  Terccr  Oongreso de la  Cl l l  r : l r rc l  un vet t l r t -
r lc ro l r i to  cn su h js tor ia .  j  d  ! luc \c  urodeLar t  l rs
posi i : ioncs sLtstentadls  f i r  i ( rs  In l r t t ros i ' t l io \  ( lc
b Cent f t r l  por  Clot r r io  Bl t 's t  [ : t r  c lecto.  n lâs
que la  apelac iôn l  l r  t ransf i r r r rc i ( rn inmedi l
ra  dc l  s is tcml .  se i r ,s is t i r . i  tn  Lrna cst rategi i l
quc cor .nbin lL c1 canbio g l t t t ,a l  i le l  s is tema
en v is t ls  r l  soc i l l ismo ion l l  luc l ta  re iv ind ica-
t iv :L inmediat l  qr ie  rsagurc r r tc jor . -s  condic io-
nes r ic  v ida !  ( lc  l rabaJO.

Estc mismo trio y c.Jn postcriorid,r.r al f::rccr
Congrescr. lr (lUT conroca a un Paro Nacional
de act iv ic iadcs para e l  d ia  l9  de novicmbre.  Su
dcmanda pr inc ipal  se centra cn la  obtenciôn
de reajustes de sueldos y salarios. La acciôn
alcanza una inrpor tante masiv i r lac l ,  pero l l
repr l is iôn sc hace nuevl rmente presente:  sc is
pobla( lorcs dc la  poblac iôn José Mar ia Caro
pierde 'n la  v ida cuando un p iquete mi l i tar
d ispara sobrc un grupo dc pcrsrnas que bus '
caba impedir el trân-silo del ferrt.rcarril en ese
sector  de l r  capi ta l .  ( - 'omo resul tado de estos
hcchos y de- '  ia  condena gcnera l  que rec ibe e l
Gobierno éste t lebe atendcr  aunquc parc ia l -
r i lente las dcrnandas de los t rabajadores
por reajustes de sus ingresos.

( *) Barria, Jorge. "Truyectoria del Movimien-
to Sindical. 1974-1962". Insora, Stgo.
I968.
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2.strRIUNFo DE FREI
Y LAS RELACIONES CUT.GOBIERNO

La politica laboral del Estado hacia el movt-
miento obrero bajo los gobiernos de Ibânez
y Alessandri puede ser calificada de hostil.
En efecto, en tienpos de Ibâriez Ia directiva
de la Ct.lT fue varias veces proccsada. nlientras
quc bajo Alessandri, sôlo una vez sc c-oncediô
un reajusic igual al alza del costo de Ia vida,
rmôn de la represiôn de que lleroit victimas
las movilizacioncs convocadas por la (--UT.

Con el ascenso dc la Democracia Cristiana al
Gobiemo se van a producir modif icacioncs
importantes en las pol f t icas labora lcs del
Estado rcspecto del  movimiento obrero.
Se promoviô ll organizaciôn cunpcsina,
se otorgaron reairtstes del l00o/o de acuerdo
al alza del costo de la vida, se igualô el salario
minimo industrial con el agricola y se promul-
garon leyes que consagraron nuevos derechos
y conquistas para los trabajadores (Ley dc
inamovilidad y terminaciôn de contrltos, de
accidentes del trabajo. dc asistcncia médico
clc.ntal, de sindicalizaciôn campesina. ctc. ). Sin
ernbargo. diversos factores y situacionùs
contribuyeron a que el movilniento obrcro
se desarrollara en estos aios en oposiciôn al
gobierno demôcra tac ristiano.

La p lata lbnna dc lucha de la  Cl l l '  cn 1965
exprt'saba reivindicacioncs que htbiatr cstadt'
presentes ric divr'rsos ntodos cn lx cûmpalia
p|csiclencial del atio antcrior. Entre cstas dcs-
tacaban:  la  er igencia de un bono por  t rabiua-
dor  equiva lcntc a t r t -s  sueldos v i tdcs,  t l
rumento de la asignaciôn por cargl feniliar,
bonos de escolaridad. congelaciôn de precios
y reajustes trimestrales de acuerdo al alza del
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costo de la vida. Se incluian también exigen-
c ias en v iv icndâ,  sa lud,  educaciôn y derechos
previsionalcs y sindicales para los trabajadores
u rbanos y camp esin os.

Pasadas l is  e lecc iones par lar f icntar ias de t r lar -
zo de 1965.  e l  ( iob icrno repl icô a la  CUT con
un Proyecto t lc  Ley ent ia t lo  a l  I 'ar lamento
por el Ministr,r dcl Irabajo \\' i l l ianr Thayer
en que s i  b ien of rec ia requst t  dc l  l00o/ode
acucrdo a l  l lza i le l  c , - rs lo  dc l l  v ida.  propic iaba
al  misno t icnr l ) r )  la  'a f l l iac i ( rn l ibre" .  esdeci r ,
la  l -ormaciôn c lc  s i r td icatos para le los en las
r ! i lc rcDtes indtLst r ias.  I  a l  1- - royrctO encontrô
la oposic i r i r  cerr rJa i ic  la  (L ' l -  c  i t rc luso en
sectorcs dc l  propio par t ido de gobierno.

En agosto tlc cstc t.nismo ario si: realizô el
Cuar to Congrcso ( ,enera l  dc l . r  CUI bajo e l
lcma:  " lndcpendcncia s indica l  , " "  un idad para
venc: ' r " .  Par t ic iparon aprox imadamentc 900
organizacioncs que sc hicieron representar
por  2.100 dc legados.  Sc cr i t ica la  gest iôn
dcmocratacr is l iana cn re l lc iôn a los asuntos
Iabt . r ra les y  c l  prcdominio dc la  izquierda es
dcl t(xlo manifiesto entre la dirigencia sincli-
ca l :  mâs del  70o/o de los dr legados se recono-
ccn en c l la .  L .s tc  cvcnto c l igc como Presidcnte
a Luis f;igucroa y corno Secretario fieneral a
Oscar  Ni r icz.

[n  196(r .  en dos nucvas s i tuac ioncs.  e l  Go-
bicrno y la  ( l t l ' f  sc  vcn scr iamente cnfrcnta-
t los:  a  propôsi to  dc una huclga en e l  cobre y
de d isposic ioncs gubernamenta les que buscan
con ( ro lar  y  l imi tar  la  acc iôn dc l  movimie nto
obrcrcl.





Ya desde fines de 1965 se venfan registrand(
conflictos laborales en el cobrc. Sin entbargo
es a partir de la huelga que se declara en enerc
de 1966 qur  e l  conf l ic to adqui r i r : i  n t lyore:
proporc iùncs:  c l  movint icnto sc pro longa por
c ls i  t res rnescs.  s iendo sLls  c i l tsas a l r '  ordcr
econômico:  reajustes e le sueldos y sa l l r ios.  A l
no l legarse a acuerdo.  e l  Gobierr , r  d io  pasi r
a una pol i t ica de " r rano dura" .  o" . . tcnant l r . l  ia
detenciôn y procesaln iento dc l  Sccrctar io
General de la CUT, la detenciôn de los diri-
gentes de El Salvador. Potrerillos y Puerto
Barqui tos y  la  declarac iôrr  de Zonr  dr  Lmer-
gencia en los minerâ lcs,  quecland,r  éstos bajo
jurisdicciôn militar. En El Salvador. el Enclr-
gado Mi l i tar  de la  Zona ordenô c l  desalo jo de
la sede sindical. provocando un cnfrentalnien-
to en el que resultaron muertos ccho trablja-
dores y numerosos her idos.  La CUT convocô
a un Paro Nacional de actividades para protcs-
Iar por estos sucesos y exigir la solLrciôn del
conl l ic to.  Estos hechos.  sumados a los in tcn-
tos del gobierno por dividir al novirtriento
sindical ntarcaron no s,,ilo il istancianicnlo
, rnt re c l  Gobicmo 1 la  CLIT.  srno. luc pracrr -
camente la  imposib i l idad de conci l iar  a  la  DC
cor e l  n loy lnt iento obrero.

Otra s l tuac iôn que r :ontr lbuyô tambi t in  a la
oposic iôn (  U1' -Ciobicr r ro sc pro. !u ;o u prop, i
; i to  de Ia Ley c ie R, : r jus ics dt  Sucld0s y Sal l -
r ios y  la  in lenciôn d: .1  régi r r ren r jc  rnodi l lcar
i , , , ,  Le"v Cc Segur idar l  ln tcr ior  i lc l  I  s lar lo .  r ] i .  ta l
nranùr t  a iue c l  L jecut i lo  1 ' ludrr , . t i  u t 'c rc tar  la
tc tnur iac iôn dt '  facnas ùn ias cn lpre\as r , r  quc
sc real izaran paros i legales.  nombrâr  i l l t r t r ;er l -
torcs y sorneter conflictos al arbitraje obliga_
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torio. La CUT se opuso a estas motlil lcaciones
y desarrollô diversas acciones con el objeto de
impcdir que estas meditlas se mate rializaran.

La CUT elabora la platafoma de lucha del
ano 1967 en conjunto con la  CEPCH exig ien-
do un rcajustc superior al alza del costo de la
v ida para compensar  las pérd ida del  poder
adquisitivo sufiidas cl ario anterior. El gobier-
no sôlo estâ d ispucsto a concecler  e l  100o/o,
por  lo  que la  confrontac i ( rn cont inûa.  Sin
embargo.  durantc ost r  a io ot ras nredidas
adquiercn nra lor  re lcr l tnc ia cn c l  âmbi to
p o p u l x r :  ( . 1  r .  : r l . c t . t l l .  .  ' r l l l u  ! ! ' r c l n o \  l l l a s
adeiante.  a l  cantp es in ad o.

A f incs dc 1967,  l . rs  tens iones con e l  Gobierno
sc rcp lantean a propôsi to  t ie  la  Ley de Remu-
nerac iones que e l  l i jecut ivo propone para c l
ano siguiente. EstÉ conternplada Ia creaciôIt
de rrn "tbndo dc capitalizaciôn" con aportes
de empresarios y trabajaclores. al ticmpo que
una l imi tac iôn para la  negociac iôn colect iva.
Para efectos de const i tu i r  este 1ondo,  se emi-
tirân bor.los que correspondcrian a parte del
reajuste de sueldos y salarios. La propuesta
del Ejecutivo buscaba de este modo frenar la
inflaciôn y traspâsar al sector trabâjo las
demandas de la  economia por  una mayor
inveniôn. El proyccto lue rechazado por la
CUT y por diversos sectores politicos: se
convocô a un Paro Nacional de actividades y
finalmente el Congreso cancelô esta iniciativa
de gobiemo. Se concediô entonces reajuste
del l00o/o de acuerdo al alza del costo de la
vida.

, : . . .  i ,,  ' '  - . ' i
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En noviemb re de 1968 se realizô el (àinto

Congreso General de ia CUT. bajo el lema:
"Unidad de los Trabajadores para los Cambios
l {evoluc ionar ios" .  As is t ieron 3.653 delegados
que rcprcscntaban a un tota l  de 1.497 organi -
zac ioncs.  Bn este evento sc condenô la  pol i t i -
ca salarial dcl Ciobierno y se propuso la for-
maciôn dc comisiones tripartitas con repre-
sentantcs de los propios t rabajadores,  e l
gobierno y los empresarios. Se propusieron
medidas también para atacar la inflaciôn y
aceierar cl proceso cle cambios a través de una
nris rlrâstica reforrna agraria, Ia nacionaliza-
ciô n d r' elnp resas intp erialistas y monopÔlicls

5 la participaciôn de los trabajadorcs en la
d i recc iôn dc las cmprcsas estata les y  Ct  los
()  rganis j ros de p rev is iôn.

l :n  e l  movimiento obrero.  as is t imos cn estos
aio- i  a  una crec ientc movi l izac iÔn re iv ind icat i -
r:r qllc conlp romcte las cliversas ramas de la
producciôn y los servicios. Las huelgas y paros

se suceden en e l  campo.  la  mincr ia .  la  indus-
t r ia  y  los scnic ios pt ib l icos (s t lud,  educaciôn,
e1c.) .  Para los a ios 1967-69 se consipnan
I  .821 movimientos huelg. t is t icos en e l  campo,
396 en la  miner ia  y  1.364 cn la  industr ia .

La crcciente movilizaciôn re'invicativa signifi-
cô tâmbién un ser io  cuest ionamiento a Ia
legrslaciôn laboral vigente. En efècto. r'l
rccurso a la  huelga i legal  fur  cn ascrnso
durante todo cste per iodo.  compronret iendo
â sectores de trabajadores que no disponfan
dc estc derecho, como cs el caso dc los traba-
jadores fiscales. El ano 1968 se verillcaron

(r i9  l tuc lgas i legalcs.  77 I  en 1969 y 1.085 en
1 9 7 0 .

\  p , :sar  r ie l  âumento dc la  act iv idad s indica l
y  c l  cr rc i r r . r iento nurnér ico dc los s indicatos
durantc estos aûos.  t l  n [ rmero de t rabajadores
organizat los a lcan.raba cn 1968 sôlo a l
terc io t lc  los t rabajadorcs dr i  pa is ,  lo  que
pone de mani f iesto los l in i tes de las fonnas
tradic ionales de par t ic ipac iôn y los obstâculos
trlJlrbién presentcs en ia propia legislaciôn
hboral .

AL t lna l rzar  h At l rn in is l rac iôn Fte i .  i los par . - .s
nacionl lcs destacan a l  t l lo \ i in iento obrero cn
l l  c s c c n a  p o l i t i c a .  c n  o c t u b r c  d e  1 9 6 9 .  c o l r o
rcspucsta r . l  l r \  an tarn icn l  ( , )  rn i l i tar  encabezado
por e l  ( icnera l  V iaur  I  en defensa del  régimen
detnocrat ico:  y  en ju l io  d, ' ,  1q70.  en defensa
dcl  proces.r  c i .c  tora l .



3 .NI MovIMIENTo CAMPESINo

En los afros 60, el desarrollo del movimiento
campesino se vio claramente favorecido con
la promulgaciôn de la Ley de Sindicalizaciôn
Campesina de abril dc 1961 y la implementa-
ciôn de la Reforma Agraria, cuya ley se pro-
mu)ga en ju l io  de eqc In i \mo a l io .

Antes de la promulgaciôn de la Ley de Sindi-
calizaciôn el gobierno D.C. habia contribuido
al  desarro l lo  de la  organizaciôn campesina a
través de organismos estatales como Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

En los aios 1965 y 1966 se verihcan ya un
importante numero de huelgas cuyos objeti-
vos eran de orden principalmente econômico.
Con la promulgaciôn de la Ley dc Sindicali-
zacrôn, la organizaciôn y lucha campesina
adquiriô gran relevancia. llegândose a consti-



tu i r  es te  sec tor  en  c l  mâs d inâmico  en  cuanto

r movil izaciones y actividad huelguistica. La

nucva Ley  rcconoc! '  a  los  cantpes inos  e l  derc -

cho r  bur : lga  ân t igua incn te  ve tado lega ln len-

tc  para  es te  sec tor  y  pcrmi te  la  o rgan izac iôn

t rn icndo co lno  basc  a  la  comut ra  y  no  a l  lun-

t lo .  lo  q r rc  en  la  an t igua ic ) , '  cons t i t t t fa  una de

hs  pr inc ipa les  t rab ls  para  organ izar  s ind ic l tos

cn  c l  c lmpo.  Dt  cs ta  n tanera .  tencmos quc  a l

i l l i c i r rsù  la  déca( l l  c r i s t ian  c r r  c l  can lpo  l l

s inc l i ca t t ts  c ( ln  unos  1 .500 soc ios .  r l l i ( ' l l t ras
quc  l t l c ia  f i l l cs  de  i ! )s  a l ios  s tsc l ' I t l I  s t  l tab i , rn

o lg ln izado nrâs  L le  '1011 i lnd ica tos  ag t t i c t t las
q l rc  agrupaban apro \ i l l l l da l l )c l t l l  100  n l i l

ca inpr 's inos .

La  J rue lga  y  la  " to t l la  dc  lùnJc i ' se  p rescnt . r -

ron ùonlo las dos lorluas tle presiirn ntâs usa-

das por los carnpesinos. Las primcras alcan-

z a r o n  a  1 . 8 2 1  e n t r e  1 9 6 7  y  1 9 6 9  m i e n t r a s

quc  las  tomas de  l -undo aumcntaron  dc  26  cn

1 9 6 U  a  4 5 6  e  n  I  9 7 0 .

Ln  sL in ra .  con ]o  p ro( iL lc to  dc  Ia  âcc iôn  is ta ta l '

c lc  par t i t los  po l i t i cos  \  d r  ins t i tuc ioncs  con lo

la  lg lcs i l  ( ' r tô l i ca l  )  p rod t lc to .  a l  n t i sn lo

t ie rnpo.  d t  t l cn tand ls  t  in lc rcscs  sùcu la rn lcn le

pos t r ' rgados .  \ 'a  i l  ù l l le rger  cn  los  ûùos  scsc l l t l l

U  \ r ' l \ l . r ( l ! . r r ,  I l l i "  l l r l l " l l l t  - . t l l l l \ .  \ i l l r ) .

Los c r t i rpes i r tos .  r l t re  l t lb iun  s ido  cxc lu i t los

. l c  los  c r . r t r tp r r t t t t i s i l s  po l i t i ros  dùsde 1 I (111p( ' .

r j c l  I  r i ' n t r '  P t r I i t lu r .  r r t t t  r t  l l l , ) ( l i l i c l t r  c l  c l tad t r l

s i - r .  r : r l  y  po l i t i c t t  i i e  l t l s  l t l r t s : , . ' sc t t t . l . l l  c . rns t i '

I r l i r sc  an  L ln  ; rc to r  soc i i t l  t  po l i t i co  qL lc  \a  i l
( ' l r s r i l r ch i t r  u l  t l l i l r  i t t t i r .  l l l L r  p<4 lu la r  l l i s tô r ico .  t i t

f r re r tc  r l iganrbr t  u r l r tn i t .  i t l cc t i t l l do  scr l i t l l l tn -
l L  l i ) s  U r l c r r \ ( \  t l r ' l l  t i . . 1 a  , ' l i l i t r r l t t i l  . r ! r r t n a .
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4.t-os PoBLADoRES

Los pobladores constituyen, junto a los cam-
pesrnos, un nuevo actor social y politico que
emerge con lueza en la escena nacional en la
década del sesenta. Ya se ha visto en Cuader-
nos anteriores (No 7 y 8) como los procesos
de urbanizaciôn, el atraso en el campo v una
industr ia l izac iôn l imi tada pcrmi t ieroÀ e l - . lera-
rtollo en las principales ciudades del pais. de
importanlcs grupos socia lcs que quedaron
excluidos del desarrollo econômico. social v
politico del p ais.

El Programa de gobiemo de la Democracia
Cristiana, como ya hemos visto, buscô favo-
recer a estos sectores a través de la construc-
ciôn de viviendas y de politicas de promociôn
y organizaciôn donde se destacô la particiDa-



ciôn dr  un organismo estat . l l  c rcado para estos
f  ines:  h Pronroc iôn Popular .

En témrinos generales, inlportantes sectores
dc pobladores apoyaron la  gest iôn dc gobier-
no y se avanzô en la  organizaciôn dc Juntas
de Vccinos,  Centros de Madres y grupos
dcpor t ivos y  cu l tura les.  que impr i rn icron un
rruyor  d inamismo en la  v ida dc las poblac io
nes. Sin entbargo, hacia ltnes de la Adminis-
t rac iôn DC. las dcmandas de los pobladores
sobrcpasaban con creces los p lanes dr 'gobicr -
no y e l  movimiento ganô cntonces en autonG
nria. Creciô la organizaciôn de "Los sin Casa"
y las tonras de teneno en la periferia de las
principales ciudades del pais se hicieron fre-
cuentes. Esta movilizaciôn, alentada por la

izquicrda.  debiô enfrcntar  también crec iente-
mcnte la  rcpres iôn.  En l9( r9,  cn la  c iudad de
Puerto Mont t .  una orden gubemantcnta l  dc
dcsalojo. ma tcrializada por (-arabineros. signi-
f icô la  mucr tc  dc 9 pobladores.

La propursta dc la Denrocracia Cristiana para
los pobladores insistia en la organizaciôn y la
soluc iôn conruni tar ja  de sus problernas.  con
un apoyo cstata l  que se v io progres ivamente
t le tcr iorado.  Los potr ladores.  por  su par tc .  cn
la nrcdida que ganaron cn autonomia busca-
ron resol lcr  par tc  dc sus problcrn ls  r . lc  mancra
t l i rccta r  t râvés de la  toma de s i t ios y
pres ionaron a l  mismo t icmpo a l  Estado para
que atendiera a sus demanclas mâs urgentes,
cn v iv ienda,  sa lud,  educaciôn,  s tc .
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5 . Et- PRoYEgro DE cAI\{BIos
Y LOS PARTIDOS POPULARES



En torno a dos refèrcntcs (o a l ianzas dc par t i -
dos)  se agrupô la  lzquicrda en los at tos sesen-
ta.  Pr imero,  cn torno a l  Frente de Acciôn
Popular  (FRAP),  que sc l tab ia const i tu ido cn
1956 y postu lô la  cancl ic la tura dc Sahador
' \ l l e n d e  c n  l a s  e i e c c i o n c s  d c  1 9 5 8  y  1 9 6 4 .
Luego.  en torno a la  Uni t iad Popt t lar .  quc se
const i tuy< ' . r  cn J969 y l ler 'ô  a Ia  Prcs ide nc ia a i
candida to de la  lzquierda.

Lntrc  c l  t iRAP y la  L lP sc vcr i f icaron en l l
Izquicrda ser ios debates ct l  torno a la  est rate
gia que pemit i r ia  encarar  con éx i to  la  mir tc-
rializaciôn de cambios revolucionarios en el
pais .  que abr ieran paso a un nuevo srstcma
cconômico.  soc ia l  y  pol i t ico:  c l  soc ja l ismo.

I rn e l  I :R. \P.  c l tLc cr - - rnsagtaba l l  a l ianza de
conrrLnis las I  soc ia l is las.  co l r iv ian c los l i i tca-
ru ientos es l ratégicos.  En e f ic to.  l< ts  c t t lnunis-
tas eran par t idar ios de una pol i t ica quc dcno-
n inaban de " l iberac iôn nacional" .  mientras
( iuc los soc ia l is tas postu laban la  pol i t ica t le
" f ror tc  de t rabajadores" .  Para los comunistas
la rero luc iôn chi lena no tenia un carâctcr
jnmcdiatamente socia l is ta.  s ino quc c lebi t
r.ccorrer primero una fase clcmocrrtica y anti-
imper ia l is ta.  E l  Programa de la  l iberac iôn na
i i o n l l  d r b i : t  c u m p l i r  c t r t t  l a r r a \  J n l i - i r l l p c r i r -
listas. an ti-oligârq u ic as y anti-m onopôlicls.
Para los soc ia l is tas.  en cambio.  dado c l  car lc-
ter  dependiente de Ia burguesia nacional  y  sLr
incapacitlad para rcalizar tarcas democrÉticas.
la  revoluc iôn chi lena debia const i tu i r  un solo
proceso que culminar ia  con la  i rnp lantac iôr . r
L lL l  .oe iu l isr tu .  l - : las , . l i tercnc ius s(  c \ | rc5a.
ban. entre otros. en el terreno de las alianzi}s
socia les y  pol i r icas.  Mientras para e l  PC en la
liberaciôn nacional tenian cabicla incluso
sectorcs de la burguesia, para los socialistas
el frente de trabajadores se constituia exclu-

ycndo a dicl.tos sectores.

En cl plano de las alianzas partidistas, mien-
t ras los comunistas ins is t ian en acercamientos
al  centro pol i t ico (a l ianza con los radica les
)' nra)'or toleralrcir a la DC). los socialistas
tcnd ian a rechazar  estc  t ipo de a l ianzas.

Tarnbién en e l  p lano del  "d iscurso pol i t ico"
sc producian d i ferencias importantcs:  micn-
tras los socialistas insistian en el carnbio reyo-
lLrc ionar io .  los comunistas ponian e l  acento en
el  cambio gradual  y  las etapas.

Al  in ic iarse l l  c lcrc lda del  sesenta.  luego de que
l l  lzqLr icrc l r  hr t  i . t  p t rc l i r lo  las c lccc iones prcs i -
r lencra l rs  dc 195 E v con c l  t r iun lb t le  la  rcvc>
luc i i rn  iLrb lnu.  \ i  p l l l ] lc i r  con fuerza r 'n  la
i z q u i r r d a  c h i l ! ' n u  c l  p r o b l c m a  d t  l a s  " v i a s "
para acccr lcr  r i  soc i l l ismo.  A propôsi to  dc
este dcbatc.  tarnbien se ev ic lenciaron d i tèren-
c ias entre comunistas 1 '  soc ia l is tas.  en e l  sent i -
ilo que los primeros insistieron cn las posibi-
l idadcs dc una t rarrs ic iôn paci l ica y  los soc ia-
l is tas v icron en la  erpcr iencia cubana un
ejernplo de las posibiiidades revolucionarias
t :n  c l  cont inente a t ravés de la  v ia  armada.
Esta polénr ica se mantuvo en e l  t iempo y
Iuego t le  las c lccc ioncs dc 196.1.  surg i r ia  en
Conccpci i rn  r l  l \ {ov i rn i tn to dc lzquierc la Revo
Iuc ionar io  (MIR).  que ext rernar ia  su cr f t ica a
los rnétodos clcctorales y calificaria al PC de
rcfomrista.

En cl Partitlo socialista. por su parte, el debate
cont inuô y en c l  Congreso de Chi l lân de 196'7.
un sector mayoritario del Partido se mostrô
partidario de los métodos reyolucionarios y la
yia annada. Con todo, el PS, en su prâctica
mâs cotidiana se hallaba bastante mâs cerca de
las forma s politicas tradicionales.



Por otra parte, cuando se hacian evidentes las
limitaciones de la revoluciôn en libertad. y el
gobiemo de Frei no estaba dispuesto a modi-
f icar  su pol i t ica,  un sector  de la  juventud del
Partido Demôcrata Cristiano, junto a algunas
connotadas pcrsonalidades del partido. plan-
tearon la necesidad de transitar por una "via
no capi ta l is ta de desarro l lo" .  Este sector
denonr inado " rebelde" ,  d io or igen a l  Movi -
miento de Acciôn Popular  Uni tar io  {N{APU)
e l  a n o  1 9 6 9 .

Hacia 1969.  como hemos v is to a lo  largo dc
estc cuadcmo, se as is t ia  a un lnomento
pol i t ico par t icu lar .  c le  agudizaciôn de una
crisis nacional dc largo aliento y con un fuerte
incremento de las luchas popularcs.  En este
contexto.  la  tnayor ia  de los par t idos de iz-
quierda se agruparian en tomo a la Unidad
Popular. para proponcr un I'rograma dc
transfornucioncs que exprcsaba grados impor-
tantcs dc acuerdo en la  lzquierda y proponia
al  pa is  in ic iar  e l  carn ino hacia e l  soc ia l isrno.

Con el tr iunfo de la Unidad Popular se abrirfan nuevos desafios para la
Izquierda respecto de l  desarro l lo  de las capacidadcs de poder  de l  movi -
miento popular. Era necesario material izar demandas y transform aciones
en la  soc iedad,  pero a l  misrno t iempo modi l lcar  las  re lac iones de poder  en
favor  de los sectores populares.

La Unidad Popular  abre una nueva pdgina en la  h is tor ia  de Chi le ,  donde e l
movin iento popular  pondrâ en juego su exper ienc ia  acumulada y  enfucn-
tarâ a l  mismo t iemp o desaf ios cargados de h is tor i r .
30



1959: Triunfo de la Ilcvolu'
ci(in Cubana.
1960: Junio. Se declara la in
dependencia del ( 'ongo. Agosto.
indcpendencia de ChiPre. No-
viembre. I riunfa KennedY en
elecciones USA.
Diciembre. L,s derrocado P. Lu-
mumba.
l96 l :  Enero .  Re1èréndum
concede auto-determinaciôn de
Argelia.
Abril. Cuba rechaza la invasiôn
de USA en Playa Girôn.
Agosto. Crisis en Berlin, se ini
cia construcciôn del muro.
1962: Marzo. Es derrocado el
presidente Frondizzi en Argen-
tina.
Ocubre. Crisis misiles en Cuba.
lnicio del Concil io Vaticano
I I ,
1963: Movimientos guerrille-
ros en Vcnezuela, c€ntroaméri-
ca, Colombia.
Noviembr€. Asesinato del Pre-
sidente Kennedl en USA.
1964: Marzo. Derrocamiento
de Joao Goulart en Brasil.
Octubre. Khruschev es derrota-
do en la URSS. Asunp Brezhnev-
Kosygin.
1965: Abril. Invasi6n USA a
Repriblica Dominicana.
Diciembre. 165 mil soldados
USA en Vietnam, a un aflo de
haber ingresado al conflicto.
1966: Marzo. Djakarta, golpe
de estado y asesinato de miles
de militantes de izquierda.
1967: Octubre. Muere en
combate en Bolivia, Ernesto
Che Guevara.
1968: Mayo. MoYimiento es'
tudiantil y obrero en Paris.
Agoslo. Invasiôn a Checoslo-
vaquia de la URSS y Pacto de
Varsovia.
1969: Agosto. Muere Ho Chi
Min, en Vietnam.

CRONOLOGIA
1958:  Uecc i i in  p res idenc ia l  de
Jorge Àlessandri.

1960: Ierretroto cn la zona
sur dcl pais.

1964: Elecciôn presidencial de
Eduardo Frei.

1967: Abril, Iæy de sindicali
zaciôn Campesina.
Julio. læy de Reforma Agaria.

1969: Octubre. Movimiento
Militar, Regimiento Tacna.
Formaciôn de la U.P.

1959: Segundo Congreso Cle-
neral de la (' l l  f.
1960: Abril. Fundaciôn de la
Uniôn de Campesinos Cristia-
nos .
Mayo. Paro Nacional de la
CUT,
Noviembre. Paro Nacional ) su,
cesos de la Pobl. José Maria Ca-
ro .
l96l: Mayo. Se constituy€ la
Federaciôn Campesina e lndi
gena Ranquil.
19 Congreso PS en l-os Andes.

1962: Agosto. Tercer Congre-
so G€neral de la CUT.
Noviembre. Paro nacional en
protesta por el alza del costo
de la vida.
l2 Congreso del PC.

1964: Abril. Huelga Ceneral
por reajustes.

1965: Agosto. Cuarto Congre-
so General de la CUT.

1966: Mazo. Sucesos de El
Salvador y Paro Nacional de
protesla.
1967: Noviembre. 22 Con-
greso PS en Chilldn. Paro na'
cional, muertos y heridos.
1968:Nov iembre .  Qu in to
Congreso G€nerul CUT.

1969: Marzo, Sucesos de Puer-
to Mortt.
Octubre. Paro nacional contra
Tacnazo.
Octubre. l4 Congeso del PC.



RESUMEN:

1. La década dcl scst-nta va i estar caracti'rizada por la arnplil y mayoritaria movilizaciôn
por  los cambios.  Antc c l  cstancanl icnto del  proceso de desarro l lo  y  los crec ientes
s ignos de cr is is  del  modelo dc sust i tuc iôn de importac iones.  la  soc icdad chi lena.
imp ulsada por la presiôn de los sectores popularcs, intentard dar un salto adelante. Al
f racaso dc l  t imido in tento modernizador .  hege'monizado por  los sectores empresar ia les
y conducido por  Jorge Alcssandr i .  va a succdcr le  la  Democracia Cr is t iana con un
programa de amplias re lbrmas econômicas y sociales.

La "Revoluciôn en Libcrtad". corrro sc atLtoproclarrarâ el Gobiemo de Eduardo Frei.
serâ la  rcspucsta ch i lena a ics dcsal  ios quc p lantea a l  cont inente la  Revoluc iôn Cubana
y Ia rcacc iôn nor tcanrcr icana f rcntc  a c l la  (cuya cxpres iôn pr inc ipal  es la  "Al ianza
para el Progreso"). Sin cnlbargo. cl' l pocos pafses latinoamericanos los cambios pro-
p ic iados por  los amer icanos para cv i tar  c l  "avance cornunis ta" .  tuv ieron la  profundi -
dad que tuv ieron cn Chi lc .  Y sobre todo.  en pocâs par tcs provocaron un tan a l to  n ive l
dc cxpcctat iva socia l  y  d,  movi l izac iôn popular .  Es que en Chi le .  con mucha anter io-
r idad,  se venian acumulando condic iones para enfrentar  lo  que se decia eran los
problemas de fondo:  la  dependencia de nuestra econonr ia respecto a un capi ta l  ex-
t ranjcro propic tar io  inc luso dc nucstras mâs bâsicas r iquezas.  la  ex is tencia de una
agr icu l ture ât rasâda y dominada por  una casta de o l igarcas t radic ional is tas.  la  crec ien-
te concentrac iôn dc l  podcr  cconômico cn manos de un e l l rpr r 'sar iac lo especulat ivo mâs
preocupado de su propio consumo c lue dc l  progrcso nacjonal .  iacxtensiôn -comola
cara invena dc la  medal la  de : rnpl ios sectores de campesinos.  obreros y pobladores
en condic iones de v ida a mcnudo in f rahumanas.

1
L . Sin embargo, el programa dc reformas de la Democracia Cristiana se va a empantanar.

La Reforma Agraria no darâ los fru tos que sc csperaban de manera inmediata. La
chilenizaciôn del cobre mantendrâ la influencia americana en nuestra principal riqueza
bâsica y tampoco darâ liutos econômicos en cl corto plazo. La activaciôn provocada
por programâs como la Promociôn Popular no extenderâ signi ncativamente la base
politica dc' la D.C.

Asi. el régime n dr:mocratacristiano se vcrâ atacado por una derecha herida en sus
int!-reses y que los defcnderâ de forma cada yez mâs agresiva. La izquierda por su par-
tc cntcndcrâ quc la rinica mancra de hacer los cambios es profundizandolos y acusarâ
a k D.Cl .  dc incapacidad para sor tear  los I imi tes dc l  capi ta l ismo y hacer  una verdadera

revoluc i ( rn.  A l  in tcr ior  rn ismo dc l  par l ido gobernante se impondrâ una l inea de des-
congellmiento dcl proccso transformador mcdiante la proposiciôn dc cambios mds
agudos.

En la clecciôn prcsidcncial tle 1970 sc c<.rnfrontarân estas tres alternativas nitidamente
perfiludas, triunfàndo cl lbandcratlo de la izquierda Salvador Allende.
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Toda lâ década del 60 esta!6 marcadâ poi ê1 asenso olganizanvo. dè novnizacjôa y
politico dèl nôviniento obre@. La CUT se consolidâd cono Ia cxctusivâ rep*sen
trntc dc los trâbajdores y plantearÉ al pâis con lueracreciente et tema dè lâs lrd$
tbnacion* revolucionâriùs. hs huelgô s hardn câdé yez ûis ùecuentesy Is Paros
nacionalss sèrln una her@icnt! encdz en hano5 de los sin'lica'os.

EI prdoninio 'lclaizqùierdrenlrè lôs trabûjadores orsânizados no eit contestadô, y
mâs âtn, logn.â in0ùencia ente los nùcvos aclores populâies: êl cmpsinado y los
pobladoEs. se û.1âri dè unatquied! fonahcidâ en $s bÀès ræiales y oinldr por
el impuho dado por el triunfo dc lâ Revoluciôn Cùbana. Scrâ una izqlierda nâs

busarÉ conducn de nrnen independienle ol præ6o de

El âpôyô que @yolit.riamentc otolgan a h izquierda los sctoes pôpùtaB, ha!â
posible el rriunfo de su cùdidâlo en las eleccionesdel ?0. !l dstino det moviniento
!opular $ lisarâ sisnificâtivmente al Gobicmo de la Unidad Poputar.

IenB s Dara rellexlonar:

icuâGs son las pdncip.lcs divsrÊcncias e.ùe 1a DCy la izquierda? ùPorqùé rzones
* poduce el entitntaniento entre el sindicâlismo y d Gabiemô denôEtærislido?

iQué .podan al novinienro popùlar los movinientG de pobladorès y de cmles!

iqûé inpon.nciâ liene la dhcusiôn en la izquierdr ertre los pÙtiddiG de ta ,!viâ

" rud t  y los .c t s r rdoRsde l .  a idd rc roE l  o - r .ùû ra  ,

, iEn qué medidâ cl sistemr ecô.ômico y politicô podia r6htir el cÊôiûienro de li
e, dcmrndâ!ôÈularl

asum ro,osftf(âs de e{e nrmêro: pis. t7. \ucè.ôc poDtocion J.M .ro.prs. 19: tod.
Màyo l065jp!ss. 20r : . Suceso,de El Sàlvador
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