
ALLENDE PREFIRIO CENIRSE AL CODIGO DEL HONOR

Alfreda Vdsquez Carrizosa. Ex-Ministro de Relacio-
nes Exteriores y destacada personalidnd demouética
de Colombia.

Me conmueve profundamente este acto que se organizd en
nombre de una Colombia libre y democrâtica y quisiera ex-
presar mi emociôn, mi gratitud y mi esperanza' Emocidn y
gratitud porque se haya deseado exaltar la defensa del Asi-
lo Politico adelantada por el Gobierno del Presidente Mi-
sael Pastrana Borrero y esperanza en el renacimiento de la
democracia chilena. Dentro del gran drama que vivi6 esa
noble naciôn, los valores humanos que salvamos y los prin-
cipios del Derecho Internacional que sostuvimos son nues-
na mejor recompensa.

Para mi es un motivo de orgullo y de satisfacci6n que
este homenaje esté paEocinado por personalidades tan des-
tacadæ como læ de Pedro Gômez Valdenama, Belisario
Betancur, Femando Hinestrosa, Jaime Posada, Augusto Ra-
mirez Ocampo, Andrés Holguin, Jorge Mario Eastman y
Bernardo Gaitân Mahecha, lo mismo que por el Senador
Apolinar Dfaz Callejas y el Comité de Solidaridad con el
Pueblo de Chile. A ellos y a quienes nos acompaflan esta no-
che, va mi câlida voz de agradecimiento'

Fue una pâgina de honor para Colombia aquella defen-
sa del Asilo Politico en Santiago que rememoraba las esce-
nas del Madrid lejano de 1936, convertido en campo de

combate. Al Embajador Juan B. Fern6ndez Renowitzki es-
tuvieron asociados otros funcionarios colombianos, pero a
él principalrnente, debe ir nuestro reconocimiento por su
admirable tarea de servicio a la causa de los Derechos Hu-
manos. Su serenidad y energia en todos los momentos me-
recen nuesto reconocimiento y la gatitud de quienes ama-
mos la libertad y la democracia. A la Casa de Colombia
convertida en verdadero hogar, llegaron numerosas persG
nas cuyas vidas estaban en peligro y dentro de la mejor ra-
dicidn colombiana recibimos en nuesEo suelo como pais de
refugio a muchos ciudadanos chilenos.

Dimos cumplimieno a los principios rectores de una
institucidn humanitaria que autoriza el Derecho Intemacio
nal aplicado en América [.atina. El asilo pol{tico en las Em-
bajadas o Legaciones que Europa considera abolido se
pràcticd durante la Guena Civil Espafrola y lo admitieron
varios paises europeos en Santiago, porque las normas pro'
tectoras de los Derpchos Humanos y de las personas perse-
guidas tienen su razdn de ser y su justifîcacidn plena en las
éircunstancias de anormalidad interna de algun pais, cuan-
do se produce el vacio constitucional y la carencia de la le-
galida-d protrectora de la penona humana. Seria mâs l6gico,
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entonces, que los principios del Asilo polîtico se incluyeran
en una Convencidn universal complementaria de los pactos
sobre Derechos Humanos. Al menos asf, todos los paises
sabrian cuales son los derechos y deberes del Estado asi-
lanæ.

Colombia le ha dado, de tiempo atrés, su fervoroso res-
paldo a esa instituciôn y me correspondiô, cabalmente, sos-
tener esos principios del refugio æmporal en la misidn
diplomâtica y de la "calificaciôn unilateral" del Estâdo asi-
lante en el caso que alcanzd dimensiones continentales del
Jefe del Apra Victor Raril Haya de la Tone. La ardorosa de-
fensa que entonces hicimos de las leyes interamericanæ del
Asilo Politico en la Corte Intemacional de Justicia de la IIa-
ya, permii6, en primer lugar, que se evitara la entrega de un
perseguido polftico y que se afianzara el concepto de la pro-
teccidn a los Derechos Humanos por ese medio juridico.

Ubicado personalmente en una ideologia distinta de la
de Flaya de la Torre, no abrigué sin embargo duda alguna
sobre mi deber de conciencia de asumir la defensa de una
causarespaldadapor la dignidad de lapenona humana. Los
Derechos Humanos no hacen parte de ninguna ideologfa en
particular sino que se manifrestan como una de las bases
esenciales de la civilizacidn contemporiinea; una de las me-
jores conquistas de la humanidad y el criterio con el cual
puede medirse el equilibrio de los regimenes politicos. Pa-
ra alcanzarlos ha rabajado sin descanso esa misma Huma-
nidad desde los tiempos de las servidumbres feudales y de
las desigualdades generadas para el capitalismo hasn los
mâs recientes en que ha sido posible proclamarlos en la De-
claracidn Univenal de 1948, por consenso de odæ las na-
ciones.

Hay pues, una conducta jurfdica conseÆuente dg mi
pafte y una ldgica espiritual en la politica de Colombia ha-
cia los Derechos Humanos. Pero esas razones eran todavfa
mâs imperiosas en las circunstancias de una naciôn como
Chile, uan ligada a nosotros por los lazos del afeco y de la
amistad, que, de pronto, se vio en el vdrtice de una tragedia,
sin duda, la m6s gave de su historia.

las notas del recuèrdo hacen estremecer el alma. Un
diia las casas chilenas se inundaron de l6grimas y los cemen-
terios de coronas. [a naturaleza y los hombres quedaron en-
vueltos en una lluvia de fuego. Las vidas se aproximaron a
la muerte y la esperanza se tornd en desesperanza.

Chile en agonta

Fue un ll de septembre del riltimo aflo, cuando la Nacidn
chilena vivid horas tenibles de dolor y de angustia. El repa-
so de los sucesos deja en el ânimo la sensaciôn de una
agonia. Agonfu de los principios que tutelan la democracia.
Agonia de una Constitucidn, sus poderes, libertades y par-
tidos. Pasiôn y muerte de un mandaûario. Taf,ido de campa-
nas. Paisaje desolado de las calles. Ruinas y escombros. La
lucha civil de los meses antoriores terminaba en un gran si-
lencio y por las proporciones del suceso y del poder del fue-
go desplegado, mâs que unarevolucidn se habia contempla-
do de cerca la guena.

IIay pocos ejemplos de una mâs serena depisi6n de
cumplir con fidelidad un juramento a una carta constitucio-
nal, que el del Presidente Salvador Allende. El gran drama
de su vida y sin duda su momento mâs heroico fue el que se
desanolla ese 11 de septiembre. En América Latina el gol-

pe de estado ha llegado a tener su cddigo de procedimien-
to: la alborada, el sitio de palacio, la salida del primer
mandatario, su exilio y su declaracidn de proæsta en el ex-
tranjero. Nada de esto se cumplid en las formæ habituales,
el l1 de septiembre. El Presidenæ de Chile, que habfa sido
elegido por el pueblo y estuvo refrendado por el Congraso
de su pafs, prefirid cefline al Côdigo mâs estricto y mds an-
tiguo del Honor.

Camind desde temprano Salvador Allende hacia la in-
molaciôn y el sacrificio. Al primer aviso de un levantamien-
to sale de su residencia en la calle Tomâs Moro y se dirige
al Palacio de la Moneda, es decir, al sitio del mando. Pene-
tra en la Casa de Gobierno acompaiado de un pequeflo gru-
po de guardias, cuando el riesgo para él era previsible. Y no
duda en afrontarlo. Se instala en el despacho y dicta las
drdenes para la defensa. Sale al balcdn y frente a la ciudad
y la historia pronuncia sus Éltimas palabras de combatien-
te, la oracidn de la resistencia y el coraje.

Salvador Allende cumplia el juramento constitucional
y pasaba a la hisoria con las palabras de las deærminacio
nes irrevocables: "Pagaré con mi vida la lealtad al pueblo y
tengo la certezade que la semilla que enEegamos a la con-
ciencia de miles y miles de chilenos no podrâ ser segada de-
finitivamente".

Para Colombia la r6gica desaparicidn de un mandata-
rio que habira visitado nuesEa Capital y con el cual man-
teniamos las mâs cordiales relaciones enEafld una honda
pena y significd el deber de æistencia y proteccidn huma-
nitaria a quienes buscaron el amparo de nuesEa bandera.

Pasada la etapa inicial de aquella crisis y como ciuda-
dano de Colombia; por haber regentado una câtedra de de-
recho y enseflado las nociones del "Habeas Corpus" que
forman la base de la civilizacidn politica de nuestro tiempo
por lo que hace a las relaciones del individuo frente al Es-
tado y a sus garantfas ciudadanas. Quisiera unirme a quie-
nes ya han formulado un llamamiento por la liberacidn de
los presos politicos chilenos. Deseariia sumarme a la voz an-
gustiada del Eminentisimo Seflor Cardenal de Chile y ma-
nifestar, por mi parte, que causa tristeza en América el pro
longado receso de las libertades fundamentales en el ilusre
pais donde Andrés Bello redactd el Cddigo Civil latinoame-
ricano.

Los gobiemos son grandes en la medida en que son jus-
tos, porque los impulsos de la fuerza y la venganza no son
duraderos. Ni debe olvidane que la Humanidad requiere la
admisidn de sociedades pluralistas, sin que sea posible ex-
tirpar las ideologias contemporâleas tan enraizadas en la
conciencia de los hombres como el cristianismo o el mar-
xismo, con la quema de libros o el encarcelamiento de toda
una militancia polftica. Apelamos, entonces, a un senti-
miento de humanidad y justicia. L'as ideologfas no desapa-
recen y tendn{n siempre sus voceros y sus mârtires.

El "Habeas Corpus" estâ conænido en la Declaraciôn
de los Derechos del Hombre de la Revoluciôn francesa y en
la Declaraciôn Universal de los Derechos Humanos de
1948. Ello vale decir, que toda una etapa'de nuestra historia
se ha desenvuelto en torno de los principios segûn los cua-
les una persona acusada de un delito debe ûener un recurso
ante Eibunales imparciales para ser oida y vencida en juicio
o ser puesta en libertad. De este modo lo consagran los
Articulos 8, 9 y l0 de la Declaracidn Universal, especial-
mente,los dos riltimos que son del tenor siguienæ:

"Articulo 9. Nadie podrâ ser arbirariamente detenido,
preso, ni desterrado,
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"Anfculo 10. Toda persona tiene derecho en condicio-
nes deplena igualdad a ser oido pÉblicamente y con justi-
cia por un ribunal independiente e imparcial, para la deter-
minacidn de sus derechos y obligaciones o para el examen
de cualquier acusacidn contra ella en materia penal"

Frente a estos principios universales, ha conturbado a
la opiniôn la denuncia hecha por la Comisiôn Intemacional
de Juristas sobre el empleo de medios coactivos, fisicos o
psicoldgicos, en los interrogatorios judiciales. Ni puedo
ocultar el caso de Clodomiro Almeyda, Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Chile hasta el 1l de septiembre, hoy en
el infortunio y en la cârcel. Mi amistad hacia él permanece
invariable cuando lo veo en la desgracia.

T[ve la oportunidad de ser recibido en Santiago por el
Presidente Salvador Allende y por el Canciller Almeyda y
de acoger, también, a quien era el Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile en Bogotâ, durante una visita ofrcial.
Firmamos entonces en nombre de nuesEos pafses una am-
plia declaracidn que proclamaba desde 1971 la doctrina del
Pluralismo ideoldgico, considerada indispensable por Co-
lombia a fin de orientar sobre amplias y nuevas bases las
relaciones interamericanas. Respecto del Pacto Andino,
estuvimos acordes al considerar la Decisidn 24 sobre el ra-
tamiento comûn al capital extranjero como esencial para la
salvaguardia de la soberanfa econdmica de la regidn y de
América Latina.

El tmto afable y la ilusracidn de Clodomiro Almeyda
hacian de él en medio de los Cancilleres un profesor univer-
sitario. América Latina lo conocid y apreciô como una de
las personalidades directivas del nuevo orden interamerica-
no, basado en la unidad de la América Latina y la liberaciôn
econdmica de los pafses en desarrollo de todos los Conti-
nentes.

La libertad de Clodomiro Almeyda la soliciramos va-
rios Cancilleres en una de las ûltimas reuniones continenb-
les a la cual me fue dado asistir en este afio. Abogo por él y

por los prisioneros polfticos de Chile. Es mi clamor de lati-
noamericano y de colombiano.

Chile, un laboratorio de ideas

Situândome al margen de la historia de Chile y no denno de
ella, sin entrar en el fondo de los incidentes que influyeron
en su destino nacional, quisiera avanz,rr una idea.

Chile fue un gran laboratorio de programas econdmi-
cos y sociales para los demâs pueblos en desarrollo de
América Latina. Por la calidad muy elevada de sus élites
politicas; por la densidad y variedad de los comentarios de
su prensa; por la inquietud permanente de las universidades
y las altemativas modernas ofrecidas al electorado, la Na-
ci6n chilena superd el atraso y la rutina de otros pafses.

En elogio de la intelectualidad chilena puedo decir que
de ese pais salieron los mejores estudios sobre la margina-
lidad de América Latina. Durante la década de los aflos 60
y hasta 1973la Democracia Cristiana y el Socialismo fue-
ron las corrientes mayoritarias de opiniôn y reflejaron, ca-
da una a su manera, los criærios catdlicos y marxistas de
avanz,ada,que América Latina recibiô con marcado inteés,
y algunas veces, apasionados elogios o diaribas. En esa fa-
ja de tierra recostada sobre la Cordillera de los Andes exis-
ti6 un verdadero crisol de ideas sobre la pobreza y el mun-
do de los explotados.

La dicotomia de nuestras sociedades latinoamericanas
caracterizadas por una superposicidn de culturas y de siste-
mas de vida; el colonialismo interno que deja de un lado a
los que participan en el desarrollo y de oro a los que sopor-
tan una pobreza tradicional fue objeto de acertados planteâ-
mientos que guiaron el pensamiento de este Hemisferio.
Del propio modo que la penisæncia del atraso en la época
post€rior a la independencia, cuando se desata en las "Re-
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priblicas Latinas" de que habl6 Francisco Garcfa Calderdn,
la lucha de los caudillos. Asi como la distancia entre la vi
da urbana y rural, condenada esta ûltima a procesos secun-
darios y arin primarios de estancamienfo.

Chile ocupô una posicidn de vanguardia sobre esos
problemas. Superd por su madura precisidn a las dos co-
rrientes anteriores del pensamiento latinoamericano que se
habfan ocupado de la interpreracidn de la vida social y
econdmica de esta parte del Mundo: el agrarismo mexicano
de Madero y Zapatay el aprismo peruano de Haya de la To-
rre. El primero se situd en un tiempo de vigencia histdrica
anterior el periodo de indusrializaciôn y de urbanismo de
América Latina y fue un grandioso episodio de rectificacio-
nes de la preponderancia polftica y econdmica de los terra-
tenientes ricos y el segundo cristalizd en fdrmulas acertadas
las metas de la unidad polftica de América Latina, la accidn
contra todos los imperialismos y la nacionalizacidn progre-
siva de tierras e industrias.

En Chile se identificd la causa de lo que un autor de ese
pais llama "la tensidn Norte-Sur", los Estados Unidos y
América Latina, el Norte indusrializado y el Sur subdesa-
nollado. La teoria de la dependencia encontrd expositores
de riguroso criærio cientifico, no solamente entre los me-
dios socialistas, sino enEe los sacerdotes catdlicos que es-
tudiaban y lo hacen todavia, las teologfas de la liberacion en
América l,atina. Fue en Santiago donde Raûl Frebisch, co-
mo Director de CEPAL escribid en los aiios 50 los mejores
ensayos de su época sobre los fenômenos de dependencia y
de "estrangulamiento del comercio exterior" de América
Latina. Investigadores contemporéneos como Medina
Echevarria, Jaguaribe, Sunkel, dos Santos, han mirado ha-
cia aquella nacidn, donde América Latina formulô en 1969
la Declaracidn de Vif,a del Mar sobre las deficiencias resul-
tântes piua su desarrollo del comportamiento de los paises
industrializados y donde se reunid la III Conferencia de
UNCTAD, ea 1972, en la cual los paises pobres insistieron
en sus reclamos por una mayor justicia econdmica en el
Mundo.

lSurgiria, acaso, un pensamiento de las proyecciones
alcanzadas por la lucha de ændencias en el ?afs del Sur?
Como nacidn de avanzada cultura, Chile modeld una con-
cepciôn no capitalisu del desanollo econdmico y social.
Tan extraflo como parezca, hay similitudes y analogias en
las posiciones democratacristianas y socialistas, que se
translucen en los planteamientos relativos al desarrollo co-
mo una aspiracidn no solamente al consumo sino a la parti
cipacidn politca de læ masas en la gestiôn estatâl y a la
consideracidn del desanollo como un proceso de liberacidn
y de independencia econdmica.

El desarrollo se entiende, entonces, como una aspira-
ci6n hacia lo social cuya finalidad es el hombre integrado a
la comunidad. América Latna, en los rihimos aflos, parece
estar polarizada en torno del "desarrollismo" de los regime-
nes fuertes que estimulan el progreso a través de una rica
clase empresarial y con Ia postergacidn de las conquistas
populares de participacidn y distribucidn del ingreso o de
nuevas orientaciones que advierten la estrechez de los mer-
cados intemos y las desigualdades de los ingresos y que
tienden al crecimiento repartido y a la aceleracidn de la in-
tegracidn regional.

EI capitalismo, como sistema de dependencia colonial
respecto de una metrdpoli, comienza a ser superado bajo la
influencia dc fendmenos que se regislran no solamente en
Chile sino en cl conjunto de América Latina. De diversas

maneras se estudia el concepto de participacidn. El desarre
llo se entiende como un proceso de liberacidn y con una fi-
nalidad primordialmente humana. En el centro de la eco'
nomia estâ el hombre. Y no son éstas ideas propugnadas
ûnicamente desde algin secor socialista, sino que también
han sido recogidas en los medios catôlicos. Asi podrâ com-
probarlo, quien conozca la obra del Consejo Episcopal La-
tinoamericano, CELAM, publicada en Bogotâ, sobre la
teoria y la praxis de la liberaciôn.

"DenEo de la tesis no capitalista de desarrollo, escribe
all( el sacerdote jesuita Renato Poblete, hay que situar el
pensamienûo social cristiano de los ûltimos decenios". Nue-
vas posiciones, para nuevos tiempos.

La i nterv e nc iô n extr ani er a

Salvador Allende sabia lo que decia, cuando afirmaba poco
antes de los acontecimientos de septiembre: "Chile es un
Vietnam invisible y silencioso".

El gran mensaje de la historia chilena es la necesidad
de rectificar en América la politica de la intervencidn ex-
tranjera para servir intereses privados. los métodos de la in-
gerencia forânea en los asuntos de este Hemisferio son aho'
ra mâs sutiles y miis refinados que los de principios de este
siglo, pero no menos eficaces.

El desembarco de mariner(a ha sido sustiutido por el
control de los mecanismos ftnancieros y de los préstamos
bancarios a todo nivel, en forma de producir el agotamien-
to de la economia de un pais subdesanollado. Esta estrate-
gia que se aplicd a Cuba sin lograr los resultados esperados,
como ahora se advierte en la Organizacidn de los Estados
Americanos, en cambio operd en forma de asfixia financie-
ra respecto de Chile.

La intervenciôn extranjera de las corporaciones multi-
nacionales en la Repriblica del sur ya nadie la pone en du-
da. A los papeles revelados por Jack Anderson sobre ese
oscuro capitulo de la intervenciôn planeada desde alos
circulos privados y oficiales, se aflade la obra del autor
inglés Anthony Sampson, bajo el tftulo simMlico "[.a ITT,
Estado soberano", como se agegan las recientes declara-
ciones del propio Director de Ia CIA-la Agencia Cenrd
de Inteligencia- y las publicaciones hechas en drganos pe-
riodfsticos como "The New York Times" y'oTime".

La nacionalizacidn del cobre que buscaba la recupera-
cidn de una riqueza perteneciente a un pais soberano, tenia
un antecedente en la "chilenizacidn" proclamada en un gG
bierno anterior del mismo pafs y en el fendmeno de la des-
capitalizaciôn. Dos investigadores -lo que no quiere decir
que sean dos agitadores- James Petras, director de Estu-
dios Laûnoamericanos en la Universidad de Pennsylvania,
en los Estados Unidos y Marcelo Cavarozzi,del Cenro de
Investigacidn en Administracidn Priblica en la Repriblica
Argentina han sef,alado que el proceso indusrial chileno
agavd su dependencia econdmica extranjera y que en vez
de aportar capital, las inversiones extranjeras permitieron
exportaciones de beneficios cuatro veces mayores. Cuatro
mil millones de ddlares para un capital inicial de mil millo-
nes de ddlares en un periodo de cincuenta aflos.

Constituido el Gobiemo de Unidad Popular se puso en
ejecucidn el plan de bloqueo econdmico, intensificado a
medida que se veian comprometidos los negocios de las
grandes corporaciones lransnacionales, Anthony Sampson
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describe el memordndum de die*iocho puntos elaborado
con el objeto de obtener la intenupcidn y dislocacidn de la
economia chilena. Puedo afirmar ahora que Colombia no
estuvo de acuerdo con ese bloqueo, invisible a una nacidn
amiga y soberana. En 1972, el Canciller Clodomiro Almey-
da me hizo conocer su preocupacidn por el embargo del co-
bre chileno en puertos europeos y otras medidas anâlogas y
como Canciller de Colombia le manifes[é nuestro repudio
de bdas las formas de intervencidn.

Ningrin latinoamericano, dfgase colombiano, argenti-
no, chileno, mexicano, peruano o de cualquier olro pais de
este hemisferio, podria consentir pam su propia naciôn una
interferencia semejante de otro gobiemo o de corporaciones
transnacionales. El bloqueo econdmico es un refinado ins-
trumento de presidn que agrava la pobreza de los pobres, sin
disminuir la riqueza de los ricos.

En la polftica internacional de Colombia hay dos ideas

fundamentales: la No intervencidn y la defensa de los De-
rechos Humanos. Somos un pais de muy arraigadas convic-
ciones jurfdicas que finca en los tratados la defensa de su
soberania. Pero en los cuaEo ûtimos afros estuvimos aten-
tos a los problemas del desarrollo econômico y social. Nos
parece que la liberacidn econdmica de la América Latina es
sindnimo de su independencia.

Anhelamos el fortalecimienûo de la inægracidn andina
como instrumento para llegar a la integracidn latinoameri-
cana. Apenas comienza la nueva fase de una polltica lat-
noamericana conjunta, de un Continente subdesanollado.
Nuestro ideal es la unidad latinoamericana para su libera-
cidn econdmica y su independencia politica.

El suef,o de Bolivar, de San Martin, de José Marti, de
Hidalgo y de O'Higgins era cabalmente la plena libertad de
América.
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