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Usted 
que no se conforma 
con la apariencia 
de 1 0 s  hechos... 

Lea 

Una ventana abierta al pais real. 
rnensaJe 
Mensaje Un enfoque cristiano del 
acontecer nacional e internacional 
Suscribase o haga un regalo de verdad 

~~~~~~ ~ 

Valor suscripcibn anual: I I 2 0 0 .  por 10 eiemplare5 

Envie su nombre y direccibn, con un cheque cruzado 
o vale vista a nornbre de MENSAJE. o si lo prefiere 
116menos a1 fono 60653 y le enviarernos un promotor. 

Alrnirante Barroso 24 - Fono 60653. Santiago - Chile. 

Radio Camera cb. 96 
en la senda del dialogo y la apertura ... 

I Horario: 7 a 8 hrs. Lanes a SPbado I 
COMENTARISTAS 
ellos dicen lo que Ud. quiere 
decir: 

NOTICIAS MINU- 
TO A MINUTO 
una nueva alternativa pe- 
riodistica especialmente pre- 
ocupada de la actividad la- 
bora1 y gremial. 
direcci6n y conducci6n.: Se- 
nen Conejeros 

Carlos Goiii 
Francisco Campbell D I A L O G 0  

Pablo Longueira ABIERTO: 
MBnica Rasmussen 

Carlos Correa 
Javier Leturia 
Sergio Tor0 
Marcia1 Mora 

Hern6n Gutigrrez 
Jorge M. Quinzio 

Mario Longuercchio 
Fernando Campos 

Adolfo Zaldivar 
Carlos Dupre 
Jaime Hales 

Ricardo Hormaz6bal 
Jorge Pizarro 
Arturo Frei 

Todos 10s domingos a las 12 
hrs. 10s periodistas de Carre- 
ra conversan con las m6s 
destacadas figuras d e  la poli- 
tica nacional. 
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EdE(0r General- - - 
Sergio Marras V 

JaCa de ReGsccth 
ryainulsio Hopop~w 

Servictos internacionaies-i -^cc 

Redaccldn y Adrnlnlstracldn 
General Bart l-l&-T-r ,- 

Te%WlfO-=S 
CasiIlLa 3338. 

Prbvidkncm '+  

- 
que s610 actua como impreso 

. . .. 

EDITORIAL 

A MATERIALIZAR 
LA ESPERANZA 



QUINCENA 

LOS ‘‘INTI” 
A BUENOS AIRES c uando aun no se apa- 

gan 10s ecos del resonante 
exito del conjunto Quilapa- 
yun en Mendoza (mas de 2 
mil chilenos cruzaron la 
cordillera para verlos) se 
anuncia la visita del conjun- 
to Inti-Illimani. Actuaran 
en Buenos Aires, junto a 
Mercedes Sosa, en un esta- 
dio en junio proximo. Los 
Inti han solicitado en varias 
oportunidades el ingreso a 

7 L A N Z A M I E N T O  DE “LUMERICA” 

E I ianzamiento de una 
novela es siempre un acon- 
tecimiento y un aporte al 
mundo de la cultura. de las 
buenas novelas se entiende. 
Asi sucedio dias pasados 
con “Lumperica”, de Dia- 
mela Eltit. oublicada uor las 

*,<*\ 
, , c Ediciones del 0rnito;rinco. 

Diamela Eltit,luego de un 
trabajo de 6 aiios, da a luz 
su primer libro intensamen- 
te rupturista con respecto a 
la narrativa tradicional y 
donde la autora da cuenta 

? 
de un mundo obturado, 
marginal y brillante. en cu- 
ya trama se juega la sobrevi- 

vencia de una conciencia 16- 
cida y tragica hasta el fin. 
Hizo la presentacion del 
libro el escritor k rna rdo  
Subercaseaux, quien elogi6 
las multiples cualidades de 
su autora, de sus compro- 
misos y de ser, ademas, la 
musa de la poesias de Raul 
Zurita.0 

nuestro pais -per0 ha sido 
negado-. LCuanto habra 
que esperar para verlos en 
Chile? 0 

I 

DE JURISTA 
FRANCES 

E n visita de conoci- 
miento estuvo en nuestra re- 

CHILENOS GANADORES ’e omo fue el exilio de 
Lazaro Cardenas’: de Wal- 
ter Carib, obtuvo el tercer 
lugar en el Premio Herralde 
de Novela, auspiciado por 
la editorial Anagrama, de 
Espaiia. Carib, escritor po- 
co publicado, como la gran 
mayoria de narradores chi- 
lenos, espera que el galar- 
don le abra las puertas de 
las casas editoriales espaiio- 
las. Anteriormente, dicha 

novela habia obtenido una hallazgos de la literatura es- 
mencion honrosa en el Con- paiiola actual. El tema de 
curso “Andres Bello”. “Como fue el exilio de La- 
Tambien otro chileno, Cris- zaro Cardenas” se basa en 
tian Hunneus, figuro en la un personaje que participa 
nomina de preseleccion de en la revolucion del 91. 
ocho titulos -de un total Luego del suicidio de Bal- 
de 195- que concursaron maceda, se instala en un 
en representacion de distin- pueblo del sur de Chile y 
tos paises de habla hispana. durante 25 aiios sueha con 
La novela ganadora es del volver a Santiago y toda su 
espaiiol Sebastian Pombo, vida estara marcada por su 
considerado uno de 10s eterno deseo de retorno.0 

VENDEDORES AMBULANTES PERSEGUIDOS - daccion el magistrado fran- 
ces y Presidente de 10s Juris- 
tas por Chile, Philippe Te- 
xier, ampliamente conocido nmero wno la explo- 
entre 10s exiliados dada su 
permanente preocupacion 
por el Estado de Derecho en 
Chile. Texier vino invitado 
por diversas agrupaciones 
de derechos humanos. Su 
interb estuvo centrad0 en 
10s motivos del manteni- 
miento de 10s consejos de 
guerra y el retorno de 10s 
exiliados, asi como en la ne- 
cesidad de enterarse de la 
politica (mAs bien la no po- 
litica) seguida al respecto. 
“Si al menos. dijo, se pu- 
diera saber que criterios se 
aplican, la gente tendria a 
quC atenerse”.O 

&- Apsi, del 27 de dicie 

sion de 10s allegados. Luego 
el despido del POJH y del 
PEM y. ahora, la furia 
contra 10s vendedores am- 
bulantes .  Pa rece  una  
ecuacion, per0 a mayor ce- 
santia, mayor numero de 
vendedores ambulantes. 
Como, ademas. las ventas 
del comercio establecido ba- 
jaron, la disputa por “10s 
posibles compradores de las 
fiestas de fin de afio” se 
convirti6 en una feroz 
represi6n a 10s ambulantes, 
con apaleos, detenciones 
multiples y decomiso de 
mercade r i a s .  A “10s 

nbre 1983 a19 de enero 1984 

civiles”, se sumaron las 
Fuerzas Especiales de Cara- 
bineros y 10s perros. En to- 
do caso, el problema no es 
nuevo y 10s vendedores am- 
bulantes lograron agruparse 
en un sindicato para traba- 
jar por sus reivindicacidnes. 

I 

El miercoles 14 hubo un in- 
tento de toma de la Ca- 
tedral, con participacion de 
300 personas, para protes- 
tar por el aumento de la 
represion de 10s ultimos 
dias, pero so10 consiguieron 
una mayor represion. Los 
transedntes han reacciona- 
dos indignados ante el trato 
a 10s vendedores ambulan- 
tes (muchos de ellos son 
mujeres que estan en la via 
publica con sus hijos pe- 
quefios). impidiendo en al- 
gunos casos que Sean Ileva- 
dos detenidos y otros 
sufriendo ellos mismos el ri- 
gor de 10s apaleos. 0 



“ARDIENTE PACIENCIA” 
SlCUE C O S E C H A N D O  

PREMIOS 

1 7  
U 
d 

PREMPO MUNDIAL 
DE EDWCACLQN DE ADULT- 

en by lairs dkrm ofilcim. 
Actuakn te ,  trabaja en el 
W o  Evangdico para d 
Drsarrollo, Sepades. La de- 
Sismibn q w  se efeCtu6 
entre emtenares de ~ O S ~ U -  
lantes de los cimo matinen- 
tes se debit5 a ms cua l idah  
perwnaies y a su labor con 
la j6wm &lincwntes en 
la comuna  d e  La 
Cisterna. 0 

1 pueblo chileno no transmisih, para recibir, 

t i  aidado es d regimen mili- Cos representantes de la opo- 
tar“. tales fueron las sici6nchilena. 
expresloaes ckl actual Presi- En relaci6n alas dele. 
d a t e  de Ea Alianza De- &ones extranjeras desta 
macr&tiu, el socialiaa Ri- car6n las entrevistas del jefc 
:ardo L a m ,  crnnentando del gobicrno espallol Felipc 
!I resdtado de la girl  que GonAez, el primer mi 
liW la deccgacih de la nistro franc& Pierre Mu 
Uianza con m&iw de la roy, Betino Craxi, jefe de 
r a m k i h  del m a d o  en la gobierno itdimno, y un sir 
Srgentiru. n h o  de otras delega 

Efect ivameate  el ciones ofidah y no ofi 
pparna $uamdladQ pol dales, como la delegaci6r 
la &n opmitoradd- ogositon uruguaya, qui 
h a ,  durante las dias en que amda en afanes muy simila 
permanecib en Buenvs m a ws wngeneres chile 
Aim despertaron las envi- m. El contraste COR el dit7 
dials de REPS cle *na de k s  cil papel que k tom repre 
rwlegacmes dkiales que ~aralaClegucibnofikia 
wtmcurrlwoar a lm actos. El cttilma, embezada por e 
propio p i d e m k  ekto de pcskhtrdelconsejodees 
la & trasan$ina, el dgc- tach, pwecen avalar mw 
tor Raid Alfondn, se dM el sustantivamente las a f i m  
t k m p ,  en medla de los cicmesdelsacialistaRmrdi 
af- preprativo de b Lap. 0 

”E est$ uslado, . quien es- por m%s de 40 minutos, a 

LAS MUJERES SE WEUNEW 
EN EL GAUPOLICAN 

I I I 
P oco a poco, k x  estu- &%a$, dmde el Frente de 

&antes wdv&arhs em- Estudhntes Democriticos 
piezan a el& dieFruacr&taica- obtuvo el 63% h 10s votos, 
rruerrte a sus dirlgozutes. El garrando par un amplio 
camin0 mo ha sido fiucil, margmalalistanacionalis- 
muchas expulsiones Y ta -&lo alcanzaron un 
amedrenlt&fltc. No hace 22%-. Los estudiafltes de- 
m u c h  triunFaron m la Uni- mocrAticos ganaron tam- 
versidad Cat6lica de V a h -  & i  en todos los Centros de 
r a h  y a k a  en la Universi- Alumnos. 0 
dad de Atacama de Co- 
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PORTADA 

la clausura de la llamada apertura 
constituye una derrota del habil ex 
presidente del Partido Nacional debe- 
rian reflexionar sobre lo que Jarpa ha 
logrado al frente del Ministerio del 
Interior. Algo sumamente sustantivo: 
desprenderse de la imagen golpista y 
dura que tenia al momento del derro- 
camiento de Salvador Allende y arro- 
parse con la imagen del hombre que 
inici6 -se jug6 y. probablemente. 
prdi6- un proceso “razonable” de 
transici6n a la democracia. Entre am- 

EL A N 0  DEL CAMBIO? i 
Marcelo Contreras 

un trecho politico tan inmenso que, a 
la salida del Gobierno, Jarpa podria 
llenar el vacio evidente en el liderazgo 
de la derecha; no para reconstmir el 
Partido Nacional, sino con aspira- 
ciones m i s  abarcantes, proyectadas 
hacia 10s limites donde empieza el es- 
pectro de oposici6n democratica a1 
regimen. Para ello, Jarpa no s6Io 
cuenta con una nueva imagen, sino 
tambien con un nuevo carnet de iden- 
tidad, en el que figuran seiias como el 
haber intentado esa “autentica aper- 

El aiio no puede terminar peor para la imagen de apertura que el 
Gobierno quiso vender durante 1983. A menos que se concreten 10s 
anuncios de una solucibn global del exilio, 10s chilenos retendran co- 
mo ultimas imagenes del aiio el despido mbs masivo de nuestra histo- 
ria: el cas0 del PEM y del POJH, que se ha venrdo muliiplicando a lo 
largo del pais, y una de las “rauias” mas encarnizadas en contra del 
comercio ambulante, que ha protagonizado el Cuerpo de Carabine- 
ros. A ello se suma la negativa del Intendente Roberto Guillard a la so- 
licitud de la Alianza Democratica de realizar concentraciones en las 
cuatro comunas de Santiago. 

tura” y haberse opuesto y combatido 
el modelo econ6mico de Chicago. La 
habilidad de Jarpa en este terreno ha 
sido el arreglirselas para que la opi- 
ni6n publica percibiera no s610 sus 
desacuerdos con Ciceres y 10s Chi’ca- 
go, sino tambien con los propios gre- 
mialistas y la UDI, a quienes -inch- 
so fuera del Gobierno-, log6 que se 
vieran con un proyecto politico mis 
timido y obsecuente con el regimen, 
que el elabmorado por e4 propio Jarpa 
desde el gabinete. 

La conclusi6n d’e todo esto es 
que el Gobierno militar ha ido, 
paulatinamente, quedandose sin pla- 
nes politicos alternativos. Gastada la 
opci6n Jarpa s610 le queda admi- 
nistrar la crisis y enfrentar la movili- 
zaci6n y el despertar social con la f6r- 
mula del general Guillard, muy al es- 
tilo de la vieja politica roosveltiana 
del palo y la zanahoria. El afio 1983 
termina para el gobierno -por tan- 
to- con una incertidumbre y para la 
oposici6n con una esperanza: la espe- 
ranza que 1984 sea el afio del cambio. 

Alentados con 10s brios que to- 
maron durante la ceremmia de trans- 
misi6n del mando en Argentina, 10s 
dirigentes de la Alianza Democratica 
se han dedicado a preparar 10s cabil- 
dos que impulsaran en 105 meses de 
verano, que amenazan con no dar va- 
caciones a 10s opositores. El diseiio 
de tales instaacias se ha pensado con 
el propbsito de no excluir a ningun 
sector que en la base social quiera 
participar de la discusi6n y hacer Ile- 
gar sus aportes. Las bases programi- 
ticas anunciadas por la Democracia 
Cristiana para el 15 de enero se espe- 
ran tambien con expectaci6n p o r  el 
conjunto de la oposicih,  quienes 
confian en que no se trate de un 
programa de Gobierno de ese parti- 
do, sino de un documento para ini- 
ciar una discusi6n de un programa 
minimo para el conjunto de la oposi- 
cibn. De no ser asi -afirm6 a APSl 
un dirigente socialista- obligaria al 
resto de 10s partidos a presentar sus 
propias alternativas, adelantando 
momentos de confrontaci6n progra- 
maticas propios de un periodo de- 
mocrltico, en donde se disputa el fa- 
vor del electosado. 

Entre tanto, 10s procesos de 
reunificaci6n entre radicalism0 y so- 
cialdemocracia avanzaban acelerada- 
mente. Una declaracih conjunta, 
suscrita por ambas directivas daba 
cuenta de 105 prop6sitos de avanzar 
hacia la reunificaci6n. que tendrin 
que sancionar instancias democriti- 
cas en ambos partidos. 

4 Apsi. del 21 de diciembre 1983 a19 de enero 1984 
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le la oposidn y porque en esta trascen- 
lental tarea todavia 10s socialistas no asu- 
nimos en toda su magnitud y trascenden- 
$a naestro papel. Y porque a6n Pinochet 
ogra manipular circunstancias desfavo- 
abks a su &@men con el fin de irnpedir el 
iescalabro total”. 
DELFlNA GUZMAN: “Alfonsin plan- 
e6 su cmdidatura corn0 ago muy real. 
En Argentina quedb claro el problema 
moral. la comptela del rkgimen militar. 
Alfonsin apunt6 a cosas muy concretas: 
“m m6s torturas, no me desaparecidos, 
no mls ...” “Yo siento que en nsestro 
pais las alternativas politkas son much0 
menos Clam. Hay una argwmentacibn 
muy raumal, que no Uega a las mas”. 
JOAN GA5RIEL VALDES “El regimen 
K madene gracias a la existenaa de un 
partido mrliaar W r o  de las Fuerus Ar- 
madas, d s  Msicarnente pou el temor a 
la ~ c r ~ a  y a lo que hoy en Argentina 
se c m c c  cmuo el ‘korap civil” Per0 
t m b n h  poque la oposicbn se demora en 
practmr !as cmdraoaer eseruc~ak para 
su &to: ba w d d d  rnk m p l a  y la adhe 
sihrn irmltruta a 10s d o d o s  pacificos y al 
espkitu democrittrco” 
EKARDQ VACCAREZA: “El Gohier- 
no se m m t m  porque es ciego J mo we la 
s i t u a h  cata~tr6fica en que esti el pais; 
es sor&o y m Nclaeha el clamor h todo el 
pwbb, y tuem la fwza y la umliu sin 
escnip?ulw em t& 106 iwek  del qweha- 
eer srzcrennd”. 
UAMm SILVA ULLOA: “PO( el apoyo 
h las fmm eastrerses. Si no fuaa  as, 
i d a b h m t e  nosotros tcmdriamos des- 
h haec vamx &os uaa @obverm civil”. 
DR. MANUEL ALMEYDA “Pmso 
que esk es m pobkma de fuerzas. El go- 
bwmo lnnliliiltar lj, tlene nab f w z a  que La 
npaskih, c-ta cm la fuerza de livs ar- 
ma*, corm ka Fwa de la rmesdm, con 
sectores toautmmmentr a h  IK) resaeltos 
o &cbdudos en contra &el Gobierno y qrue 

del i m p e d i s m  de los Est& Unmidos. 
La opmicih m ha log& tadavia crear 
tas krramumtas de luchu swfierutes CO- 
m para derrotsr a ha dictadtwa. Nos faka 
orpmmcih~,  GYOS faltan acwdos de to- 
des lo5 s~tmes poktms para Nerv en 
CO~IJWIO algunas mciativas. m falta, 
garticuhmemte, mayor m i k a c i b n ” .  

k p~cmm apvyo, y taaabih con el apwo 

J A M E  VADELL: “Por la fdta de hagi- 
d n a  macicnzl y pmque pepi te  que se 
maatifme a sws mb ka vulgaridad y la 
cewldad prwas de a t e  pais. Las dos CO- 
W ma muy poi& Y estuvieron 
reprimidas por la m a  idea de que Craraos 
i n g k s ” .  
JAlME CASTILLO VELASCO POI lo 
que Portales llm6 “el peso de la mche”. 
EDUAPIIO VALENCIA. (Pdte. de CO- 
ordinadora Metropolitans d e  
pabhde~es). “El problems nlunero uno 
es el probkma de la wnidad, que atin no 
hernos d o  capaces de Ilegar a una unidad 
sin exclousjona, que no h e m  sido capa- 
CM de hgar a una unidad sin chantaje”. 
JOICE LAVANDEROS: “PnmWO, S610 
~e marutbe porque los chiknos a) son 
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OPINION 

SEGURIDAD INTERNACIONAL 
FF.AA. Y DEMOCRATIZACION 

EN AMERICA LATINA 
Carlos Portales 

El Presidente constitucional de Ar- 
gentina Raid Alfonsh ha seilzllado la 
necesidad de cambiar la doctrina de 
la seguridad nacional como funda- 
mento de la acci6n de las Fuerzas Ar- 
madas. El tema trasciende el h b i t o  
trasandino y es relevante para todos 
10s paisa de America Latina, tanto 
para aquellos que buscan fortalecer 
sus regimenes democriticos c m o  pa- 
ra aqueHos que luchan por supenr 
10s regimenes autoritarios que a h  
permanecen. 

La doctrina de la seguridad na- 
cional, como se ha seadado en las 
fundadas criticas que ha recibido, 
tiende a vincular 10s problemas del 
orden interno de 10s pakes latino- 
americanos a la 16gica del conflicto 
Este-Oeste. En sus versiones m h  
extremas y simplihcadoras el “comu- 
nismo internacional” es convertido ’ 
en la explicacibn de 10s conflictos in- 
ternos de las diversas sociedada, sin ’ 
dark mayor consideracion a 10s dese- 
quilibrios estructurales, el subde- cipmca (TIAR) y de la Orga 
sarrollo econhmico y social y a la de- I de Estados Arnicanos (OEA) en la 
bilidad de las estructuras politicas de , presesvach de la paz, y en la man- 
hist6rica raiz en el continente. tmcih  de la independemcia de Iw 

La democratization de la re- paises de la regibn. M h  a h ,  el 
g i b  requinqpor lo tanto,de un ade- aurnmto de la tendbn internacimal y 
cuado tratamiento a 10s problems el intento de llevar slklante una 
seculares de Arnirlca Latina y de 10s ’ Nueva Guerra F M  pueden converlir- 
nuevos desahos que debe enfrentar la se en una amenaza contra la estabili- 
region como tambien de una refor- dad de los procesos democrbticos en 
mulacion de una doctrina wtrense Lat imdrlcz!  a1 dame nueva f w z a  
que ha servido de prisma y de funda- a la pretension de enfocar Ios pro&- 
mentos para 10s regirrterves autorita- mas regionales CCMI d prisma b te-  
nos que 10s pueblos del continente Oeste, e incluso revitalizando las con- 
tratan de superar. cepciones de la seguridad nac iod  

Para ello es precisop primer que hoy oc intenta superar. De ah4 
lugar. recuperar la distincidn enfre que sean n d o  plant- urn poll- 
10s problemas de orden interno y lac tica de seguridad regional que 
de la sguridad alerna de nuestros sustraiga a rW 
paisa. %lo una eomunidad de- conflict0 %tbOcBtc, fortaleaca loh 
mocrhtica organizada en un Estado mecaniemollderesoluci6npadbde 
de Derecho puede ser fuente de un 10s eonflietos intrprreeioaplcs y pr- 
orden interno estable y just0 que res- mita que cada pais p~& W r d w  
ponda a 10s requerimienms de 10s la sold6n de ms ~ I t i p l c s  m b  
ciudadanos respetando 10s derechos mas intrmos Librc de iaterfaeneia, 
fuadammtdes de todw. En esa eo- externas. 
munidad las tareas de polida deben 
quedar estrictamente subordinados a 
tos poderes phbliws y en ninghn cas0 

al margen del daecho y del 
amifml demoerw. * k d s i 6 n  de la noci6n de 8 6  

*lien tambib la aapta- 

cibn de una pluralidad de proyeclm 
de d@sarrollo en la regi6n. La existen- 
cia de regirnenes de distinto sign0 ide- 
obgico no debe significar ser consi- 
derada per se un problrma de seguri- 
dad. 

Finalmente es necesario replan- 
tear el tema de la segurrdod regkwd, 
esto a de la manterucibn de la men 
las relaciona entre 40s Estada de la 

ex 

nu. El orden mu 



ENTREVISTA 

Eugenio Ortega y Carmen Frc 

“EL PAIS TRIUNFARA 
DE TODAS MANERAS’ 

Dionisio Hoppi 

Larmen Frei y Eugenio Orfega conversan con APSI, en conjun 
to, debatiendo y crclararrdo los principalespuntos que hoy dia determi 
nan la situacidn polftica national. 

El futuro, presente y pasado de la Pemocroch Cristiana y la 
distintas fuerzas politicas, se entrecruzan dejando paso a una visior 
critica de la historia reciente de Chile. 

Enmpecemms par lo qm fur lm miemie 
reumibn de la Internaciod DC, id- 
m(o VM ustedes In imerc ib  & la DC 
en Alnirica L a t h ,  desplucs de lo qm 
ba pasado ea Vollezwla? 
Eugenio Orbepa: La DC tiene desa- 
fios muy secios en America Latina. 
Tiene fuerte p re seka  en Venezuela, 
en Chile; t h e  f m e  raigarnbre en 
Ecuador, en Guatemala y en 0tr05 
paises, per0 en general, hay una crisis 
de desarrollo e idatidad. Way wises 
don& no hmos crecido. Hay que re- 
conocer que tenemos desaflos desde 
el punto de vista politico e ideo- 
16gico; noes ficil romper, en algunos 
palses, las trdiciones politicas, c m o  
en el cas0 de Colombia y Uruguay; en 
otros paises hay una competencia con 
el mundo socialdemdcrata -par 
ejempLo, en el cas0 de Costa Ria-. 
Competimos por un mismo electora- 
do, con una perspecliva politica rela- 

tivamente similar. Y est& la situaci61 
de El Salvador, que es bastant, 
compleja. Debemos renovarnos 
romper viejos esquems politicos qul 
estan muy enraizados en la historii 
de los paises. Esta renovaci6n es paE 
interprdar mejor el morimiento qu4 
osta surgiendo en el mudo cristiant 
latinoamericano. Hay un cambit 
profundo en el pueblo cristiaao y Ii 
lgtesia de lo5 60 noes igud a la lglesii 
de los 80. Debema, al mismo tiem 
PO, hacer un esfuerzo para dialoga 
con otros humanismos democtatico! 
que existen en la regi611, para nc 
wear comflictos que dificulten la esta 
bilidad democratica y que me parecer 
querellas importadas. 
Seiiorn Cannon, Eugenh ha dwlu 
qme k DC ests en una crisis 6 de 
snrrollo, ;tieme que ver est0 can It 
falls de un Ilder politico? 
Carmen Frek No, yo pienso que no 

:reo, como decia Eugenio, que es un 
probtema de desarrollo. Aqui en Chi- 
le se ha notado m&s por estos diez 
aaos de represibn, en que el pensa- 
miento democratacristiano muchas 
veces no ha podido hacerse presente y 
no ha tenido d6nde hacerse oir. 
Cuando muri6 mi papa, a1 principio 
algunos pensaron que iba a haber un 
probkma en el partido. No existi6, 
porque el trabaj6 siempre para que 
Cste fuese unido y organizado m h  
all$ de las personas. Es cierto que e1 
hace falta, pero aparecib un grupo 
grande de militantes que se pusieron 
en primera linea y que asumieron la 
direcci6n del partido con mucha ge- 
nerosdad. 
iY c 6 w  perciben wstedes h prhctica 
politica fuotura? ;Qui ocurre con 10s 
partidos? 
C. Frei: AI mrnos lo que yo pienso es 
que time que haber una renovaci6n 
dentro de 10s partidos politicos, una 
nueva concepci6n de lo que es hacer 
politica. En este sentido, yo creo que 
se tratara de un grupo prande de 
hombres y mujeres que asuman esa 
tarea en forma colectiva y que, al 
mismo tiempo, no se Centre en un so- 
lo partido. Por eso que para nosotros 
es tan importante lo que significa la 
Alianza Democratica. No creemos 
que se vayan a dar 10s esquemas tra- 
dicionakes en este pais. En estos diez 
ahos es mucho lo que ha cambiado. Y 
c r e m  que en el pais time que ha- 
ber una renovaci6n de los partidos y 
de la mentalidad de la gente. 
E. Ormegs: La palabra ren~vsci6n se 
ha usado mucho por todos 105 parti- 
dos y yo creo que se concreta en con- 
ductas politicas: primero, en una re- 
laci6n de 10s partidas con la so- 
ciedd; es decir, cambiar ciwto carac- 
ter instrumental que tenia la sociedad 
para 10s partidos. Ella era el ambito 
donde se luchaba por el poder y, es- 
pecificamente, por el podw del Esta- 
do como dnica obsesion de 10s parti- 
dos, aunque el poder es el objetivo 
de 10s partidos. Pero esto depende de 
c6mo se comiba el poder y c6mo se 
luche por conquistarlo. Ello va a 
influir en c6mo se maneje la relaci6n 
entre el partido y la sociedad. En se- 
gundo lugar, en la actitud frente a lo 
que yo llamo la valoraci6n del plura- 
lismo: nosotros, en Chile, viviamos el 
pluralismo de una manera negativa; 
es decir, un poco como si nos moles- 
tara el adversario. De alguna manera 
queriamos que, ojali, no existiera. Si 
a eso se agregaban proyectos ideo- 
16gicos excluyentes y totalizantes, en- 

Apsi. del 27 de dbiembre 1983 a19 de enero 1984 7 



ton= habia una espiral de polariza- 
ci6n politica. 
Usled dice que percibe un cambio en 
Is izquierda democr&lica, jquC 
ocurre con 10s sectores que 
podriamas eatalogar como pr6ximaos 
al Partido Comunista y a1 propio 
PC? iAlli no ha constatado usted 

on eambio? 
E. Orlega: El problema fundamental, 
en la prictica politica de base, en la 
relaci6n de 10s diferentes gmpos poli- 
ticos, es que el PC tiene una PKZIX~S 
muy absorbente y excluyente cuando 
logra una situaci6n de manejo. La 
gente lo percibe asi. Sectores de Igle- 
sia, inclusive, obsewm c6mo el PC 
tiene una practica politica, en la base 
social, que es muy manipuladora 
cuando se apodera de centros de po- 
der. Tengo muchos testimonios de 
gente de izquierda que tiene esa expe- 
riencia. Entonces, el peso de la 
prueba, a pesar de que no lo acepten, 
le cae a la practica politica del PC, 
que, en este sentido, uno nota que es 
el que menos ha evolucionado. En 
definitiva, su concepci6n de la rela- 
cion partido-sociedad, a nuestro en- 
tender, no ha evolucionado. 
Sefiura Carmen, usted que ha estado 
en conlacto con bases ciudadanas, 
j d m o  w el problems de la rebelibn? 
j h  rebelion es una acci6n legitim 
en las poblaciones? jQuC posiblida- 
des de que la dmbedienria civil o 
vias no violentas se enrnicen en secto- 
res populnres? 
C. Frei: Yo no lo Ilamaria rebelin; 
creo que la protesta va a ser mucho 
mas fuerte de lo que ha sido hasta 
ahora. Esto es absolutamente legiti- 
mo. Yo pienso, si,que tiene que ser 
una protesta pacifica, porque si co- 
piamos 10s mktodos que se pusieron 
en vigencia desde el 73 para adelante, 
este pais no tiene salida; entrariamos 
en UM espiral de venganza. Tenemos 
que buscar la forma de protstar pa- 
citicamente y construir una manera 
original de salir adelante, dentro de 
un espiritu de reconciliaci6n. 
E. Orlega: Si usted usa la palabra re- 
beli6n y, adem&, en el sentido que le 
da el PC, nosotros no estamos de 
acuerdo; creemos que no va a ser fac- 
tible. Yo lo diria de esta manera: no- 
sotros creemos que es indispensable 
estmcturar en forma rnh s6lida, des- 
de la base, 10s espacios de libertad y 
la gesti6n democrhtica del pueblo en 
su realidad. en cada poblaci6n. 
barrio, etc. Nosotros tenemos, de to- 
das maneras, la batalla ganada, por- 
que este rumen no tiene futuro. Lo 
que nos falta todavia es que el pueblo 

tenga mayor poder social. Para ello 
es necesario aumentar la diversidad 
de 10s espacios de libertad alrededor 
de su vida y de su trabajo. En esa 
perspectiva hemos hecho un trabajo 
escaso todavia, porque hemos estdo 
desvinculadon de la base. Debemos 
aumentar en la sociedad chilena los 
espacios de libertad, es decir, organi- 
zaciones sociales donde la gente 
pueda realmente expresarse, vencer el 
temor y hacer una pedagogia de cam- 
bio a partir de esa realidad. NO puede 
pasar una persona del anmimato, del 
temor, de la falta de organizaci6n. a 
la protesta politica gLobaJ de la so- 
ciedad chilena. Hay todo un proceso 
de mediaciones. 
Pame qne aqui ms wtanvos mdM- 
diendo la c o h  la causa de I. imfi-  
ciente movilizsciba swia la falta de la 
capacidad parn PO& gesw esprucios 
de libertad, per0 trrs esn causa jno 
habd,a su vez,uma incapacidad de 
poder dinlogar enlw corrienles dish-  
I S ?  
E. Orlega: Si, en parte. Venimos de 
una historia politica muy cmflictiva, 
que ha creado realidades y si- 
tuaciones, inclusive, de tip0 psicob 
gico de rechazo a relzeiones con gente 
de la izquierda; especialmnte, en 
sectores medios que no estaban orga- 
nizados alrededor de la UP. Enton- 
ces, la pedagogia necesaria para supe- 
rar traumas. problemas y conflictos 
tiene que ser extremadamente delica- 
da, especialmente a nivel de la base. 
Cuando se ven formas de aai6n que 
crean reminiscencias de viejas luchas 
politicas, eso vuelve a abrir la herida 
y no la cierra. Este fue el grave error 
del Caupolichn en el acto del Cabre. 
Ahora bien, nosotros no estamos 
porque a nivel de base se politicen las 
relaciomes sociales, sin0 poa trabajar 
todos sobre 10s intereses concretes de 
la gente. 
Epte claro c6mo wm usdedes al PC, 
jc6mo se ven a si mrlsmnos? Una de hs 
criticas que se le hare a la DC, inchso 
desde In derecha,es que es ambigua. 

E. (Mega: Yo creo, sircceramente, 
que la DC no ha sido amMgua y la 
historia lo confirma. Nosonros defen- 
dimos como un elemento politico 
fundamental para la profundizaci6n 
democritica 1% libertades Ilamdas 
por la izquierda “burguesas” o la de- 
mocracia formal; hoy dia ha sido re- 
valorizada por la izquierda. La ambi- 
gibedad no es nuestra. Nosotros nos 
pronunciamos en contra de 10s so- 
cialismos histbricos como regimenes 
que no logran un authtica Iiberacibn 

jL0 es? 

, 

popular y un verdadero desarrollo 
real de la persona y de 10s pueblos; 
hoy dia, sectores importmtes de la iz- 
quierda caminan hacia una critica 
muy sustantiva a Im socblismm his- 
t6ricos. Nosotros phnteamos la nece- 
d a d  de una ecomomia mixta que 
rompiera la dintimica del capitalismo 
como forma de concebt la econo- 
mia, rn la cud su &sarroUo esth h i -  
camente regdado por el merctudo y 
todo eP proceso esti motivudo por el 
lucro como objetivo central, con su 
secuda de concentraci6n e injustlcia. 
Esta concepci6n. que hoy se v a h a ,  
fue ayer critic& como refordta .  
Nosotros crejamos que este pais era 
muy delicsdo y que 10s cambios que 
habia que ham debizn tener en men- 
ta a &ores medios. La izquierda in- 
tespret6 el problema de Chile carno 
un conflict0 de clam trdkional. En- 
tmces, yo creo que hemos sido bas- 
tante menos ambiguos de lo qtue se 
nos calfica. Hema heck  nwstra 
itutocritica. 
%flora cmnen, se Iw cricicdo 
muchm que pmle de Ia c d p  del frn- 
cas0 de Ias pmtestas w una eqwie de 
disociari6n quo h u h  enhc bo s d a l  y 
lo pdtico, ewtendida par social la 
base y por paUtica m a  sitwci15m ca- 
p l ~ .  jSe w en las sectares pmpula- 
res a la AIEaurza k m a d t k a  camto 
nn eoluglowrado qlue odrece m a  nl- 
terna#m efiilente para podw de- 
mocrndlznr d mais? 
C. Fmi: Yo creo que a1 principb no 
3e vio, porque cuesta mucho entregar 
n la base social la informci6n sobre 
lo que es la Alianza. Los canales son 
dificiks. Se puede llegar a travCs de la 
televid6n y &la radio, peho no~atros 
mo las tenernos. Sin embargo, se ha 
estado haciendo un esfuerw grande 
por parte de toda la e n t e  de la Alian- 
rn en recorrer el pais y presentar a la 
base bo que es la Alianza. Yo creo que 
:ada dia esth entrando mis la Idea, 
aunque ha habido relicencigs y tene- 
mos que cuidar enomemente que 10s 
vctos comunes no =an wgativos pa- 
ra el aprendizaje de encuentro Dotiti- 
:0. 
Las  p r o l 4 . m ~ ~  que motivmron In car- 
ta del PS a ba DC. jwan absddnla- 
mente superpdos? 
E. Orkga: Creo que tenmos que ser 
claros. Se comstituy6 la Alianza sin el 
PC. Seguir insistiendo en su incorpo- 
racibn crea una profunda ambi- 
gUedad ante la opini6n phblla y 
problemas a otros partidos. La AD, 
desde nuestra pwspectiva, se ha 
hecho sin el PC POK razones que estan 
expliitas en la carta que la DC entre- 
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g6 a1 PS. Estendem 10s problemas 
del PS, pero tambih las relacimes 
entre nosotros tienen que ser con 
consideraci6n a 10s otros partidas. 
Tenemos que tener un tip0 de rela- 
ci6n politica muy leal y muy delicada, 
sobre todo frente a la opini6n ptibli- 
ca, porque debemos cuidar este pe- 
queilo germn que es la AD. 
Usfied habb de un germen que hay 

muy impartan&. m y  trascmdenfie; 
sim embargo, IW tmscm&io que la 
DC tieare m y  avamde mmn pmgmgmma 
pdtico. Si h DC m a  a la I u s  SUI 
pgrsma,  jno oblEga rn ai rest@ de 
IOB pawtidm de 1. AYianza a pvesolular 
ms prmpion prograumms? 
E. Odega: Si w e d  lo piantea asi, es 
posible que se pueda enteruder que 
hay una falta de dellcadeza. Pero la 
verdad es que no es eso lo que esta- 
mm haciendo, no estamos entregan- 
do el progama de la DC. Estamos 
haciendo un esFuerzo pm interpretar 
la realidad nauonal y pervsar criterios 
orientadores de una alternativa para 
el pais. Se trata de bases de discusi6n. 
que tambih &drian dabmar &os 
partidos. No queremos, de ninguna 
manera, que se entienda que este es 
“el” proyecto alternativo. Se ha tra- 
tado de obtemr consenso interno 
sobre algunas materiw, inclusive no 
llegan a ser documento oficiales: son 
bases de discusi6n para un seminario 
de rofesiolnales. Nasotros queremos 
ten5 nuesma identidad, pero no 
queremos ejercitar una hegemonia 
sobre‘ la base de impoauer nuestras 
ideas por encima de lo5 demhs. No 
criticariamos el hecho de que el PS o 
el PR o cualqulera otro definiera su 
pensamiento sobre c6mo enfrentar 
una politica econhica, laboral o 
agricoh. A mi me paremia estupen- 
do que lo hiciaran siempre que fisese 
base para el dillogo y no posiciones 
cerradas. Esta es lealmente nuestra 
actitud. 
De- v d t a  la *ha, ~c6mo se sa- 
le de ate r@OpMn? Se est6 habhnda 
macho de IBS ncp~mw pnchvlas. 
E. W g a :  Creo que es un pequeiio 
eslogan que tieae que SIX m y  paeci- 
s d o  para que no se mal interprete. 
La idea fundamenital es de origen es- 
paiiol. El& extrajeron de la institu- 
c iona l id  franquista el mecanhmo 
que posibilit6 llamar a una eleccidn 
popular para la formacidn de un 
Parlamento; fue ruptura, porque hu- 
bo un cambio del rkgimen autoritario 
a uno democritico. Pero se llam6 
p a c t a ,  porque desde la institu- 
cionalidad se rompid con el rkgimen 

qlue claidtlw, qw WtbriCsnren& es 

anterim. Las Cortes se autodisol- 
vieron y se hizo la elecci6n del Parla- 
mento democratico. Creo que junto a 

movilizacidn social drbiera buscar- 
se una f6rmula que no signifique 
arregh con el rkgimen, sino m& bkn 
un planteamiento claro de c6mo salir 
de esta siturcih. Los objetivos corn- 
partidos en la AD son claros: gobier- 
no provisional, Asamblea constitu- 
Yente y renuncia de Pinochet. El 
problema es c6mo conseguirlos bajo 
una f6rmula que sea realista. 
El prmhkrna es si Pinochel est6 Itis- 
pwsto a renunciar ~ooluoralakinente, 
pero DCII~ qw las remncks hmoo- 
rramiks mo se hacen par dfiruim~o. .. 
E. Oakga: Tenemos que hacer, a1 
mismo tiempo, un ejercicio de 
persuaG6n sobre la necesidad urgente 
de una salida y de presi6n. Ello impli- 
ca la moviliaaci6n social. Sabemos 
que la k5gica de 10s gobiernos perso- 
rialitas es de perpetuarse. Ese ha si- 
do, desde mi punto de vista, el gravi- 
simo error de las FF.AA.: haber ges- 
t d o  toda la estructura institucimal 
del pais alrededor de la mantenci6n 
en el poder, durante 17 6 24 afIos, de 
una s o l a  persona. Esto provoca s610 
catastrofes. Esa es la expcriemia uni- 
versal. 
El pmbkma es que el apoym de a s  
FF.AA. ai Golbwrno nme de una se- 
rip de hctwes, aumque paretiera que 
hey urn fiolrrdamnctml y es que Ims d l i -  
taKcs SR &emten eam b sog~ridyd plena 
y abduta  de que demhn Ribtar- 
~ C C  eudqsier pgsibi iad subversi 
va. La Intmogenh, entances, eo d- 
nm lograr que Iss ET.AA. se vudvan 
ouegociantm. 
C. EI& T h e  que haber gente con 
sentido cornun que se de cuenta que 
en ba socialad hay una mayoria dis- 
canforme. 
iWsfid Cree que hasta &ora los mili- 
taros no b n  tenid@ eemtido eomin? 
E. mega: Primero, no m parece 
que entre 10s militares haya una 
mrecta perspectiva hist6rica de lo 
que est& pasarulo dentro de la so- 
ciadad chilma, pues se est& repitien- 
do una polarhci6n entre sociedad 
civil y FF.AA. que puede ser extre- 
mdarnente negativa para el pais; y. 
en segundo lupr, IK) se estln dando 
cuenta que hacme cargo de esta cri- 
sis econ6mica aisla enocmemente a la 
institucionalidrud militar. Creo que 
no debieran mer en la tentacidn de 
que ellos pueden ganar “UM guara” 
contra la mayoria nacional. El pais va 
a triunfar de todos modos, w q u e  es- 
te pais va a volvw a la democracia. 
Entonces, si dlos no se colocan en esa 

Jerspectiva histbrica de afirmacibn 
ie un gran acuerdo entre las FF.AA., 
a sociedad y 10s partidos politims 
iara el retorno a la democracia, se 
:ae en el peligro de repetir el aao 
1931, IO mal serla el peor camino que 
wdieran elegir. 
ic6mo se ve el problema de la jus& 
cia en un pobierno de transi&n, que 
tiene que asumir un passdo de X aiios 
donde ha habido situacimnes de real 
represib y de daluiio tisico? 
E. Ortega: Yo creo que se resuelve, 
primero, siendo verdaderamente ca- 
paces de tener un sentimiento de re- 
coruciliaci6n. per0 eso no es todo. La 
otra cara es que tambiCn tiene que ha- 
ber justicia para los casos de arbitra- 
ridad, porque de lo contrario el pais 
no se va a reconciliar. En el espiritu 
cristiano el perd6n va ligado a la jus- 
ticia y de bta nace la paz. 
icbnw~ se insertan les FF.AA. ea la 
dcmocncia? 
E. Or@% Yo creo que es indispen- 
sable, en un rCgimen democratico, 
que las relaciones de 10s civiles con las 
FF.AA. Sean mas naturales. En lade- 
mocracia, las FF.AA. requieren par- 
ticipar mucho m&s abiertamente en 
las actividades de la vida del pais, sin 
tanta cerraz6n como si se tratara de 
una donaci6n de los civiles a 10s mi& 
tares, sino como una funci6n dentro 
del Estado, que debe contribuir al de- 
sarrollo del pais y a la estabilidad del 
regimen politico democratico. 
Wed dijo que la DC tenha que acep- 
kw el k a f i o  de interpretaar un nuevo 
mvimienlo cristianuo que est4 sur- 
ghdo.. . 
E. Ortega: Si, creo que debemos co- 
locar knfasis no s610 en la ortodoxia 
dwtrinaria, sin0 tambib en lo que 
algum Ilaman la “ortopraxis”, es 
dacir, la vlda mkma t h e  que estar 
impregnada por 10s valores que se 
proclaman. Esto time relacidn con el 
cambio producido en la Iglesia, en 
que se predicaba el dogma y la doctri- 
na como el elerraento casi fundamen- 
tal. Ahora es una lglesia mhs vital, 
con mayor sentido del testimonio, es- 
pecialmente con 10s pobres. El Evan- 
gelio debe transformar la vida perso- 
nal y social. Los democratacristianos 
tenemos que profundizar nwstra in- 
serci6n en el murulo popular. No na- 
cimos para defender un orden; naci- 
mos para un cambio, para una trans- 
formaci6n desde el pueblo. Nuestra 
capacidad de interpretar el mundo 
cristiano radica en nuestra capacidad 
de ser coherent- con lo que procla- 
mamos. Por eso admiro tanto a 10s 
fundadores de h Falange. 
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NACIONAL- 

Los resumenes anuales de di- 
ciembre pasado ya dejaban entrever 
que para que se produjera “el mas se- 
rio desafio con que se ha enfrentado 
el Gobierno” -corn0 calificb “El 
Mercurio” a 10s sucesos de mayo- 
&lo faltaba un detonante. La deplb- 
rable situaci6n econ6mica y la caren- 
cia de instancias fiscalizadoras de las 
deeisiones del Ejecutivo, sumadas a 
un angustiante 30 por ciento de de- 
sempleo real, constituian suficiente 
d o  de cultivo para que en cual- 
quier momento se encendiera la 
nucha de la moviliici6n social y pa- 
rn que se repolitbra el pais con la 
entrada de 10s opositores en escena. 

RECUENTO DE 198: 

Y el detonante lleg6 apenas in] 
ciado el ailo. El I 3  de enero, lo 
sorprendidos televidentes escucharoi 
por boca de Rolf Liiders que par 
“sanear el sistema” se habia procedi 
do a la liquidaci6n de tres entidade 
financieras y a la intervenci6n d 
otras cinco. Los coletazos politico 
de este terremoto tuvieron como epi 
centro la indignaci6n del pauptrim 
Moya, quien debi6 empezar a paga 
la cuenta contraida por algunos pa 
cos, luego de que la banca interna 
cional rechazara las intencioms dr 
gobierno de desentenderse de la 
deudas de 10s afectados. Un mes der 
pub, Pinochet decidi6 que la image 

EL ANC 
EN QUE EMPEZO A 

IRSE EL MIEDa 
And& Braithwaitl 

A la hora de efectuar un compendio de lo ocurrido en Chile du 
rante 1983 surge nitido -soliendose de la neutralidad del calendario- 
el miercoles I1 de mayo. Ese dia, la enorme mayoria del pais quebrt 
en dos la larga historia del actual regimen. Emergendo de la sub 
terraneidad a que habia estado sometida desde el golpe rnilitar, CQ 
menzd a exigir, por el camino de l is  protestas pacifica, la salida de 
general Pinochet y el riipido retorno a la democracia. 

del biministro ya no era la mhs apta 
para repactar 10s compromisos en el 
exterior y le entreg6 el puesto a 
Carlos Cacern, cuya labor renego- 
ciadora termin6 en julio con lo que se 
denunci6 c m o  inusitado ofrecimien- 
to de la soberania nacional en garan- 
tia a sus acreedores. 

No obstante, la nueva gesti6n 
ministerial con que se quiso maquillar 
el modelo econ6mico responsable de 
la crisis no logr6 cerrar las heridas y 
fueron 10s trabajrdores del Cobre 
-con el reciCn elegido Rodolfo Se- 
guel a la cabeza- 10s que, en abril, 
concluyeroll que “no podemos silen- 
ciar esta situaci6n, porque seriamos 
c6mplices de ella”. Y llamaroll a un 
par0 que luego dwino en la Primera 
Jornada de Protesta Nacional. 

De ahi para rdelante, los acon- 
tecimientos se sucedieron como trom- 
ba. Pinochet scud a Los “seiiores ru- 
sod’ del despertar ciudadano y el mi- 
nistro Montero Marx seilal6 que fue 
una “accibn concertrda, recurriendo 
a delincuentes comunes”. Desde el 
Gobierno, sin embargo, nrtda se dijo 
de 10s muertos ni de las decenas de 
heridos victimas de la represi6n y de 
la actuaci6n de eguipos de civiles no 
identificados. Y nada, tampco, im- 
pidi6, el 14 de mayo, humillar y alla- 
nar de mrdrugsda a diez mil pobla- 
dores con la excusa de buscar “ele- 
mentos subversivos” . 

APERTURA CERRADA 
El t i t o  atribuido a1 primer ca- 

cerolazo permiti6 la uni6n de las 
principales organinciones sindicales 
en el Comando Nacional de Trabaja- 
dores (unidad que contaba con el an- 
tecedente de la petici6n de plebiscito 
que 1.300 dirigentes le habian hecho 
a1 Gobierno, el cual convoc6 a la Se- 
gunda Protesta. A ella adhirieron, 
aparte de numerosos sectores so- 
ciales, los “sefiores politicos” de la 
Multipartidaria -quienes, en marzo, 
en su Manifiesto Democrhtico, ha- 
bian solicitado “restituir la Democra- 
cia en Chile en el m&s breve hpso po- 
sible”- y del Proden. POI ahi fue 
cuando el general Pinochet anunci6 
que estaba dispuesto a enviarhos a sus 
covachas; asegur6 que “si es necesa- 
no endurecer el Gobierno, lo voy a 
endurecer, Cueste lo que cueste”. 

Y asi lo hizo. Los esporhdicos 
brotes de vandalism0 que surgieron 
durante la protesta del 14 de junio 
-ampliamente difundidos y exacer- 
bados por la prensa oficialista- 
dieron excusas suficientes como para 
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una de las piedras angulares sobre el 
cual se apoye el clamor para que las 
decisiones no se tomen a espaldas del 
pueblo y para que la sistemhtica 
violaci6n de 10s derechos humanos 
deje de ser una pesadilla nacional. En 
efecto, la vigencia -desde el 13 dedi- 
ciembre- de una ley que hace conce- 
siones inimaginables a empresas 
extranjeras sobre la riqueza de todos 
10s chilenos, ha alertado la conciencia 
de varios generales retirados y la de 
quienes, en 1971, ordenaron a sus 
representates en el Congreso que, por 
unanimidad, nacionalizaran el cobre. 

La inmolaci6n de un padre que 
solicitaba la libertad de sus hijos de- 
tenidos por la CNI fue, por su parte, 
el detonante que, el I 1  de noviembre, 
en Concepci6n, hizo que el 61.3 por 
ciento del pais -segun encuesta de la 
empresa Diagnos- demandara, y 
continue demandando, el fin de ese 
organismo. Personeros de la lglesia y 
entidades internacionales tambien 
han exigido su disoluci611, conside- 
rando las numerosas denuncias que 
existen en su contra sobre torturas en 
carceles secretas y la vinculaci6n a ca- 
sos criminales, como el de Tucapel Ji- 
menez. 

h i ,  y vista la intransigencia del 
Gobierno, Chile recibe a 1984 con un 
caldo de cultivo bastante mhs prepa- 
rado para que ocurra una explosi6n 
social que el que habia a principios 
del ail0 que se va. Las consecuencias 
de situaciones como la reciente elimi- 
naci6n del PEM y la reducci6n del 
POJH, en Santiago, son aun dificiles 
de prever en un pais en que el produc- 
to ha descendido un 21,2 por ciento 
en 10s ultimos tres semestres compu- 
tados; pero se supone que no ayuda- 
r h ,  precisamente, a conquistar la 
tranquilidad ciudadana. 

El aiio que se avecins nos salu- 
da, tambien, con la esperanza de que 
se resuelva la situaci6n critica en ma- 
teria de derechos humanos. El 9 de 
diciembre la Asamblea General de las 
Naciones Unidas expres6, por dkcima 
vez eonsecutiva y por 86 votos contra 
IS, su “profunda preocupaci6n” por 
lo que sucede en este rinc6n del mun- 
do -solitario en su autoritarismo- 
con las garantias individuales; motivo 
suficiente como para que las visitas 
-recomendaciones norteamericanas 
de 10s hltimos dias algo hayan tenido 
que ver con la dimisi6n del canciller 
Schweitzer producida al cierre de esta 
chnica, la que s610 pude  ser un ade- 
lanto de otras sorpresas, por lo de- 
nub anunciadas por el propio general 
Pinochet.0 

CRONOLOGIA 1983 
Enero, 13. Liquidadas tres institucimes financieras. Intervenidas otras cinco. 
hero.  31. Mil 300 dirigentes sindicales solicitan plebixito para determinar 
continuidad o thmino del regimen. 
Febrero, 14. Cambios en el gabinete. Carlos Chceres reemplaza a Rolf Lbders 
cn Hacienda. 
Febrero, 22. Rodolfo Seguel, nuevo presidente de La Confederaci6n de Traba- 
ladores del Cobre. 
Mano, 12. Politicos opositores de diversas tendencias suscriben el “Manifies- 
to Democrhtico”. 
Abril, 21.Dirigentes del cobre vcuerdan par0 nacionzl para mayo, d que 
luego se transform6 en Protesta. 
Mayo. 4. Designado monseaor Juan Francisco Fresno como nuevo Arzobispo 
le Santiago. 
Mayo, 11. Primera Protesta. 
Mayo, 14. “Operativos peineta” en poblaciones de la zona sur de Santiago. 
Mayo. 18. Rafael Retamal, nuevo presidente de la Corte Suprema. 
Mayo, 20. Nace el Comando Nacional de Trabajadores. 
lunio. 14. Segunda Protesta. 
lunio, 15. Detenido Rodolfo Segue]. 
lunio, 17. General Pinochet anuncia fin 
lunio, 21. Se autoriza regreso de connot 
lulio 9. Detenidos Gabriel Valdes y Jorg 
lulio, 12.Tercera Protesta. Toque de queda de 20 a 24 horas. 
Qosto, 6. Nace la Aliam Democrltica: por primera vez se pi& publicamen- 
e la renuncia del general Pinochet. 
kgosto, 10. Sergio Onofre Jirpa reemplaza a Enrique Montero Marx m d mi- 
iisterio del Interior. 
4gOStO 11. Cuarta Protesta. Toque de qoeda desde las 18 horns. I8 mil solda- 
ios resguardan el orden. 29 muertm. 

. Primer encuentro Jarpa-Alianra Democrltica. El ministro vecha- 
de renuncia del general Pinwhet. 

\gaslo. 26. Se deroga estado de emergencia. 
\gosto, 30. Asesinado Carol Urzua, intendente de Santiago. 
ieptiembre. 5. Segundo encuentro Jarpa-Alianza Democratica. 
ieptiemnbre. 6. Nace el Bloque Socialista. 
ieplimbre, 8,9.!0,11. Quinta Protesta. 
ieptimbre, 9. Concentraci6n de apoyo al Gobierno. 
iepliembre, 11. k i m o  aniversario del regimen militar. 
ieptiembre, 243. Nace el Movimiento Democratic0 Popular. 
iepliembre, 22. Tomas de terrenos y cretcci6n de Cos campamentos “Monse- 
lor Fresno” y “Cardenal Silva”. 
ieptiemnbre, 25. Gremiahstas se agrupan en la Uni6n Dem6crata Independien- 
e. 
ieptiecabre, 29. Tercer encuentro Jarpa-Ahanza Dmocratica. Opositores exi- 
;en agenda. 
)clubre, 5.Concentraci6n juvenil opositora. 
)clubre 11, 12, 13. Sexta Protesta. Alianza Democrhtica no adhere. 
)clubre, 11.Marcha por la Democracia opositora. 
)ctubre, 20. Alianza DemocrPtica da por terminado el dillogo con Jarpa y Ila- 
na a la fonnaci6n de cabildos. 
)ctuLre, 27. Septima Protesta. 
Uoviembre, 11. Sebastihn Acevedo x inmola en Concepci6n. exigiendo la li- 
wtad de sus hijos, detenidos pos la CNI. s 

Uoviembre, 18. Concentraci6n opositora en bl Parque O’Higgins. 
Uoviembre, 27. Nace el Movimiento de Uni6n Nacional, de derecha. 
Xciembre, 2. Universidad Catblica de Valparaiso: por primera vez, desde que 
as universidades esthn intervenidas, la oposici6n gana una federwibn de estu- 
liantes. 
Nciecabre, 7. Eliminaci6n del PEM y reducci6n del POJH en la Regi6n 
detropolitana. 
>iciembre, 9. Por decima wz conxcutiva la ONU aprueba una resoluci6n en 
‘ontra de ChiCe por violaci6n de derechos humarfos. 
Xciernbre. 13. Entra en vigencia la nueva Ley Minera. 
)iciembre, 15. Crisis de gabinete: Dimisi611 del Canciller Miguel A. Schweit- 
er y nombramiento de Jaime Del Valle para el cargo; Del Valle, a su vez, fue 
eemplazado por Hugo Rosende ewla cartera de Justicia. 

a 10s libros. 
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Creo que el Bloque en si es una 
referencia muy importante. Pero 
dentro de 41 se vive una contradicci6n 
que no se ha enfrentado realmente: 
hay en CI todavia quienes aspiran a 
transformarse en un partido popular 
cristiano, que represente a1 2 6 3% de 
la poblaci6n. y no es th  imbufdos de 
la idea de formar un solo gran 
conglomerado socialista. Pienso que, 
en el fondo, hay proyectos politicos 
distintos, que se deben llevar a un 
Congreso de Unidad. Si el Bloque su- 
perara estas diferencias, incluso a 
costa de ciertos desprendimientos, 
pienso que seria una alternativa, cosa 
que hoy no sucede, porque tiene 
contradicciones que lo anulan. 
;CuhI es el itinerario que usted se 
imngina para la oposid6n en 10s pr6- 
ximos meses? 

Creo que lo primer0 es darse 
cuenta que la cantidad de fuerza que 
hemos acumulado es insuficiente. 
Por lo tanto, es necesario incorporar 
a1 miximo las organizaciones politi- 
cas y el movimiento social. Es buen 
indice que, por ejemplo, Angel Fan- 
tuzzi, Presidente de ASIMET, haya 
pedido una conversaci6n con la 
Alianza Democratica, o que Domin- 
go D u r h  se haya declarado opositor, 
o que Colegios Profesionales lo es th  
haciendo. como tambih otros gre- 
mio~ empresariales. Lo que corres- 
ponde ahora es probar que esa acu- 
mulaci6n de fuerzas se va a dar en 10s 
cabildos. Que ellos Sean un lugar 
donde 10s vecinos se refinan, donde se 
junte la gente que se interese en tius- 
car soluciones a sus problemas. 
Queremos que puedan ser una especie 
de poder paralelo, donde se discute, 
se analii,  se proponen alternativas. 
Per0 10s cabildos no podrh imponer 
a sectores m h  amplios lo que es th  
postulando. Entonces, va a llegar el 
momento en que sera necesario jun- 
tar 10s problemas de una regi6n o 10s 
problemas comunes a todo el pais. 

En ese momento, nosotros plante 
amos la necesidad de una Asamblec 
Nacional, que entregue un cuerpo dc 
proposiciones legislativas. Si despub 
de haber logrado todo esto, el Go 
bierno persistiera en ignorar a la opo 
sici6n. pensamos que el paso quc 
habria que seguir es el Par0 General 
Esta es una de las herramientas mar 
preciada que tiene la clase trabajado 
ra, que nos obliga a valorarla y ocu. 
parla en el momento que sea mas ade. 
cuado. Es decir, si comprobamos quc 
hemos logrado una acumulaci6n dc 
fuerzas suficientes y el gobierno in 
siste en ignorarlo, en no escuchar, en. 
tonces corresponde hace un Parc 
con objetivos que se van a delimitai 
en ese momento. 
iC6mo. concrelamente, visualiza I s  
organizaci6n de 10s cabildos? 

Con ellos se intenta encontrai 
una instancia patri6tica de libertad 
para Chile. Se organizan a partir de 
10s Partidos que conforman la Alian. 
za Democratica, que seran 10s moto. 
res para que partan. 
;Per0 isto no podria aswstar a 
quienes no peltenoren y no quieren 
perteneeer a un partido politico? 

Aunque sea la Alianza quien 
entrega las estructuras que tiene, no 
puede conformarse con que queden 
solamente en eso, sino que debe 
ampliarlos a otros partidos y hacia el 
movimiento social. Si 10s cabildos no 
cumplen ese objetivo, no podran ser 
lo que se pensaba de ellos. Pensar que 
ellos reproduzcan lo que es hoy la AD 
no tiene sentido. Seria querer organi- 
zarlos para preguntarle a nuestra pro- 
pia gente lo que desea. Los dirigentes 
creemos que eso desde antes ya lo sa- 
bemos, puesto que representamos a 
las personas que estan en la base. 
;No teme que la velocidad de 105 
hechos sea mayor que la capacidad de 
10s dirigentes politicos para ir en- 
cauzando todo este proceso? 

Creo que se producirl una mo- 

vilizacidn de todos 10s chilenos supe- 
rior a la que hemos conocido. Es pro- 
bable que el itinerario que vamos di- 
seaando hoy dia sea insuficiente para 
la realidad que nos toque vivir, pero, 
de todos modos, hay que tener uno. 
Lo importante es que el itinerario 
tenga la capacidad de ir incorporan- 
do 10s nuevos elementos que surjan. 
Que. en definitiva, 10s hechos vayan 
perfeccionando lo que hoy se esta 
planteando. Mientras tanto, aparece 
la necesidad de que la oposicibn 
pueda sentarse a la mesa con las 
Fuerzas Armadas, para que ellas en- 
tiendan que este pais, con esta deuda 
externa, con la practicamente nula 
posibilidad de revertir la situacibn 
econ6mica que tenemos, con la ce- 
~antia, en fin, con 10s problemas que 
conoce todo Chile, la situation no 
puede seguirse manteniendo. Las 
Fuerzas Armadas deben entender que 
dlas tienen una responsabilidad que 
ssumir y que ella es tanto o mas im- 
portante que la que hoy dia tiene la 
3posicion. Porque no es posible mas 
mfrentamiento, mas represion, sino 
que hay que sentarse a una mesa a ne- 
zociar, a conversar, en un plano de 
responsabilidad civica, de responsa- 
Dilidad patriotica, porque no pode- 
nos seguir en compartimentos- 
:stances, eiperando que una 
:onfrontaci6n elimine a1 otro. La si- 
uacion de hoy obliga a que todos ha- 
:amos un esfuerzo por encontrar una 
ialida. Para nosotros, el obstaculo 
iuperior de hoy es la presencia de Pi- 
iochet. 
Pero Ins Fuerzas Armadas chilenas 
ion esencialmente “no deliberantes”. 

Pienso que el puente lo tene- 
nos que poner nosotros, advirtiendo 
iue queremos encontrar una salida. 
Y que corresponde que ellos nos di- 
:an por que lugar nos encontramos. 
Lo que nos debe acercar mas es que la 
iituaci6n de Chile es terriblemente 
grave: no se trata ya de 10s altisimos 
ndices de cesantia, sino de la des- 
:omposici6n de la familia chilena. 
Segun la lglesia son mas de 100.000 
nujeres chilenas las que deben traba- 
iar en el PEM o el POJH, dejando 
ius hijos abandonados y su casas bo- 
adas, para tratar de ganar entre 
12.000 6 f 4.000. Yo tengo un gran 
respeto por Ias FF.AA.; lo que no 
comparto es la actitud que han 
‘omado frente a la represi6n. eso ha 
jailado su imhgen y pienso que no 
kben insistir en respaldar esta repre- 
ii6n, a travCs de 10s organismos de se- 
guridad que hemos conocido: la DI- 
NA, hoy la CNI.0 
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CAROLINA TOHA, JOSE PABLO LETELIER, GONZALO MEZA ALLENDE 

HIJOS DE LA HISTORIA 
Jorge Andrbs Richards 
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ENTREVISTA- 

MARIA ROZAS, 
DlRlGEMTE DE LA CNS 

NO HAY TIEMPO 
PARA LAS 

DIFERENCLAS 
Qllfonso Sanlchez 

Cuando podamos, en la de- 
mocraua, pondremos nuestras dife- 
rerucias cara a cam, no para caer en el 
esquema amigos-enemigos; =to lo 
hems aprendido durante estos ;utos. 
;MI temen sr.f u l i d n s  por CMOS 
pJrluplm pdltcms? 

Es factible que exista esa inten- 
cijlp1, pero IUY podrb hacerlo; la mu- 
j m s  queremos hacer las cosas de ma- 
mera dktinta. Creemcs que no sere- 
m a  rnanipwlirdas; nuestra intenci6n 
es entregar un mnsaje de esperanza, 
de amar y de fe para todo Chile 
2- pwBen rulagrceV la6 mjeres a In 
prnlaka? 

Desde luego estamos trabajan- 
do pm huEumnnkrLa, pwqw no vwka 
a su vbjo quama.  Humanixarla es 
bchr pler mestra participacibn, no 
arxptmmos wber a ser p m  a t e  
e k t d ,  h q  tenemas much que 
cleeir y lo kremoe. 
iLmS S kki6 bPu$em .%e n- 
wEv& e m  la rwUb a la dmmecra- 
fln? 

No; qsnererruas trabajar, ahara, 
um sockdad dmde podwm v i v i  
siu &dede. h e i r  nwstn palabfa sin 

ue existe una CNI; &to et 

para repm'az el dafio pdundo es 
tos d k  a i h  y quizis habrin corn 
iineparabh, c m o  el d&O causadc 

Ua &snutrrih psolongda a ml 
ICs y miles t miW5. 

Lorocmuria hwmbmih &be dara 
mbeasot? 

La demcxrsia debe partir en 
la famili, c-a que mo ea m y  hor 
mat. Si bas mujwes ~~ermo5 pclrtici 
pt en Ia vi& phblisa y exigir rn de 
rerho, & t o m  obliga a empezar m 1; 
easa. Con =to DO qulero ponmk e 
pae al homibre, simo que asumr a lz 
par em (1 la tpdea de la dclavocradp 
i h  # M a  IM) imulbn d &mr 
Uml~r i~LkB? 

son m y  exasas lirs famiha! 
&de, F r  ejempb, do5 t k w  
dwech a p a t a k 0 , O  tienen un esPa 
.& de h vi& pro&. Debem c m b a  
tir el F n a c h d  en nosotras mma 
en el ma ,  des& chicas, la ensea 
~ Q S  a la diia a lavar phtos y cocinar 
J a las niam chipe libre para ir a ju 
gar. Todo =to va marcado rela 
cim ~ 1 0  demacratkas y autmitaria! 
que debemos cmbatir. 

La l i k t d  y demmracia d~ 
manana la trabajama clesde b, a 
la familia, en todo Eusar W a~ 
twmos; de esa manera estaremas 
mnlxando para el futuro.0 
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LOS NACIONALES 
Arturo Navarro C. 

Lospreparativos para la democracia que -tarde o temprano vendrd--, han incluido en 10s meses re- 
cientes una gran agitacion en el mundo de 10s partidos, tan vilipendiados por el oficialismo. Los propios 
partidarios del Gobierno han terminado por aceptar que la estructuracion de partidos es lo que correspon- 
de a una etapa como la actual y han organizado sus entidades. 

Una de las caracteristicas principales de 10s partidos en una sociedad democrdtica, y en la que parece 
haber consenso, es la necesidad de transparencia y democracia de su organizacidn interna. APSI quiere so- 
meter a los partidos a la primera prueba de esta etapa: que expongan ante la opinion publica las cuestiones 
centrales que actualmente 10s reunen o dividen. Para ello, ha ideado esta serie de reportajes que relatan lo 
que ocurre hoy a1 interior de las grandes tendencias de la historia politica chilena. 

Conlinuaremos en esla edicion con el Partido Nacional. 

iendo uno de 10s promo- 
tores de la intervencion 
militar de 1973 y el parti- S do m b  joven de ese en- 

tonces, el Partido Nacional (PN), no 
tuvo inconvenientes para disolverse 
luego del I I de septiembre de ese ailo. 
Hoy hay muchos arrepentidos de esa 
disolucion y 10s nacionales se en- 
cuentran en muchas agrupaciones 
surgidas en 10s hltimos meses. Tanto, 
que el 16 de diciembre recien pasado 
se establecio en las misma casona de 
la calle Compaiiia -el Club Domin- 
go Fernandez Concha para 10s tran- 
seuntes y “el Partido” para 10s ini- 
ciados- un Comite de Reorganiza- 
cion del Partido Nacional. 

Dicho Comite es presidido por 
la seAora Carmen Saenz, esposa del 
ex Senador Patricio Phillips y. en pa- 
labras de su Secretario Genral, Jose 
Manuel Matte, considera “que existe 
un acuerdo tacit0 para que 10s parti- 
dos politicos ingresen a la actividad 
que les es usual y de la cull habian 
prescindido durante diez aiios. Para 
ellos hemos tenido presente la opor- 
tunidad y la forma necesaria para 
proceder al restablecimiento del Par- 
tido Nacional. “Seguramente, parte 
de esa oportunidad est& dada por el 
hecho que el actual Ministro del Inte- 
rior, Sergio Onofre Jarpa fue presi- 
dente de 10s nacionales hasta su diso- 
lucibn. 

Asi como 10s hay en el gobier- 
no, encontramos ex nacionales en 
grupos que han sido oficialistas du- 
rante 10s diez aiios, como la actual 
UDI o el Movimiento de Accion Na- 
cional. No obstante, 10s grupos que 
estan constituidos mayoritariamente 
por ex nacionales son: la Union Na- 
cional, liderada por Andres Alla- 
mand; la Derecha Republicana, enca- 
bezada por el ex Senador Hugo Zepe- 
da, y el mencionado Partido Na- 
cional en reorganizacion. De estos 
grupos que conservan la linea gruesa 
de 10s que fuera el PN, nos ocupare- 
mos a continuacion. 

Existen, ademas, otros grupos 
de derecha que no reconocen fi- 
liaciones en el antiguo PN -como el 
Movimiento Liberal y la juventud 
Republicana por lo tanto, nose anali- 
za en este reportaje. 

EL PARTIDO 
NACIONAL 

Luego de la avasalladora vic- 
toria de la Democracia Cristiana en 
las elecciones parlamentarias de mar- 
zo de 1965 que redujo a tres 10s dipu- 
tados conservadores y a seis 10s libe- 
rales (de un total de 150), 10s dos par- 
tidos tradicionales de la derecha chi- 
lena decidieron buscar la unidod. Ini- 
ciaron un proceso alentado por el en- 

tonces senador Francisco Bulnes que 
se habia escapado del aluvi6n DC de- 
bid0 a que no le correspondi6 reelec- 
cion ese aiio. Como una forma de ob- 
viar las discrepancias econhico-so- 
ciales entre liberales y conservadores 
(partidos de la libre empresa y no 
confesionales 10s primeros y partidos 
de la intervenci6n estatal y confe- 
sionales 10s segundos) se acord6 dar 
mas amplitud a esta fusion de “dos 
cadaveres politicos” y se invito a ella 
a Jorge Prat y su Partido Acci6n Na- 
cional que agrupaba a la fraccih mi- 
noritaria del Agrario Laborismo 
luego que este se dividiera bajo la 
Presidencia del general Carlos Iba- 
Aez. 

Se constituy6 asi el Partido Na- 
cional, sin una solidez doctrinaria pe- 
ro percibido por la derecha como un 
mal menor. Su presidente fue el abo- 
gad0 independiente, de tendencia li- 
beral, Victor Garcia Grazena y el Pri- 
mer Vice presidente, el pratista Ser- 
gio Onofre Jarpa, quien a 10s pocos 
aiios ocup6 la presidencia. 

A juicio del ex senador Julio 
Von Muhlenbrock, el PN fue disuel- 
to en 1973 “por personas sin autori- 
dad para hacerlo” y por ello ahora 
“despierta de esa hibernacibn con to- 
da su vitalidad”. Segun el ex diputa- 
do Agustin AcuAa, “un partido no se 
disuelve como una mancha de grasa 
con un quitamanchas”. Por ello, des- 
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Jarpa. Q w e h r  10s dos terclos en que estP 
dividido el oaris. 

d Con ese prop6sito se convoc6 a 
la reuni6n de ex Parlamentarios del 
martes 13 de diciembre en el Club 
Fernandez Concha d6nde la iniciati- 
va de Carmen %en ,  Silvia Ales- 
saadri y Alicia Ruiz Tagle (esposa del 
ex Senador Fernando Ochagavia), de 
reunificar al PN t w o  una acogida 
mayoritaria. Carmen Sdenz Qfini6 
asi su proyecto: “El Partido Na- 
cional hist6rico sin dependencias eco- 
n6micas ni ideol6gicas de otros 
paises, netamente chileno, tendrh 
que enfrentar la apertura politica y , calara homdo en la conciencia de cada 
chileno”. 

DetrPs de esta resurrecci6n en 
el vieio edificio de calle Comortaia 

1 

i . . L 

11 I 

de hace a l g h  tiempo h m  visto la nece- 
sidad de-consultar a 10s parlamenta- 
rimelegidas en mama de 1973por ser 
la “expresibn popular” mas reciente. 
De variadas reuniones de ex parla- 
mentarios surgi6 la idea de agrupar a 
otras fuerzas politicas (gremialimo, 
derecha DC, b o c r a c i a  Radical, 
nacionalistas) y para e l b  crearon el 
Cornit6 de Acci6n Clvka. “Despuks 
de 90 dias -setlala Acuha- nos di- 
m05 cuenta que ese comite no habia 
logrado lo que se habia propuesto. 
Pero, el anhelo aun subsite. El PN 
quiwe abrirse en un enorme movi- 
miento democrhtico y time sus puer- 
tas abiertas para todos, excego para 
marxistas”. 

que acusa el paso del receso politico y 
conserva el olor de las pajarerias veci- 
nas, se adivina la mano de 10s ex se- 
nadores Phillips y Ocbgavia quienes 
parecen aspirar al antiguo partido del 
21 por ciento del electcxado con las 
rnodernizaciones necesarias que lo 
pongan en la perspectiva del Partido 
Consewador de Inglaterra. “Somos 
la dwecha politica, per0 tambih SO- 

mos las defensa de la democracia, de 
la ley y el derecho; de 10s hombres de 
trabajo y de quienes con ell05 labo- 
ran; de la justiCidl social y del derecho 
de t d o s  y cada una de las pnsonas 
que habitan este pais. Somos tambih 
10s defenscxes de la tierra que nos ali- 
menta, del sistema ecol6ggico que nos 

brinda la naturaleza y al que dedica- 
remos nuestra mayor preocupaci6n 
por cuaiito constituye el medio prin- 
cipal para subsistir y sobrevivir”. El 
phrafo pertenece a1 documento: Res- 
tab4ffimiento del PN. dado a conocer 
el 16 de diciembre recikn pasado. 

UNION NACIONAL 

Tuvo su pnmera actuaci6n 
publuca con la aparici6n de 60 mil fir- 
mas en la prensa. La gran mayoria de 
10s firmantes no tenian idea que esta- 
ban avalando la creacdn de un nuevo 
partido y de hecho lo htcieron, “en 
mi zona, porque el propio alcalde pe- 
dia Ias firmas, asi firmamos emple- 
ado5 munlcipales y trabajadores del 
P E M ”  segun Ju l io  Von 
Muhlenbrack. La Uni6n Nacional 
surgi6 desde el gobierno. M b  preci- 
samente desde el gabinete del Mi- 
nistro de lnterior Sergo Onofre Jar- 
pa y su prop6sito era el mismo de 
muchos otros: quebrar 10s tres tercios 
en que esta dividido el pais. Jarpa 
queria un movimiento mas alla de 10s 
partuhs, de tipo popular, nacionalis- 
ta, que incorporara a 10s gremios, 
una organizaci6n mas parecida al jus- 
ticialismo argentino que a la derecha 
traducional chilena. Lucgo de conse- 
guir las firmas por la unidad, se de- 
sign6 a Andres Allamand como cabe- 
za y este comenz6 a intentar convertu 
esas 60 mil firmas en base del movi- 
mlento. Ello molesto a personeros de 
la derecha y se inici6 una carrera por 
evitarlo. Cuando Jarpa propuso la 
Declaraci6n de Principios del futuro 
movimiento, seiial6 su adhesibn a go- 
biernos estables y eficientes, sin men- 
cionar si son democraticos o no, y 
present6 una l i t a  de personalidades 
que lo integrarian en la cual no apare- 
cen civiles de mucho prestigo en la 
derecha y si aparecen varios militares 
en retiro. 

El fantasma del Movimiento 
Civic0 Militar tantas veces anunciado 
por el oficialismo y otras tantas abor- 
t d o  por la derecha, hizo que &a le 
restara todo su apoyo a la iniciativa 
del Ministro del Interior y desviara el 
rullubo origid de UN. hacia un pueflo 
parecido al PN, incorporando a sec- 
tores j6venes, independientes y de 
provincias. Precisamente aquellos 
que no seguido el posterior llamado 
surgido desde el Club Fernhdez 
Concha. En esta perspectiva la UN se 
siente cercana a la propuesta de 
sicibn del ex senador Francisco Bul- 
nes expresada en el Centro de Estu- 
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Garcia Garma. Primer presirsemte del 
Partido Naciod 

dios Generales. De h h o ,  fiw el pro- 
pi0 Eulnes qui& expk6 en la 
reuni6n de ex padaaLmnarloa del PN 
la postura de la UN. 

Una vez roatendo el proyecto 
Jarpa, son pmos los escd$m qw 4e- 
pann a1 PN de UN. La Comklbn 
Medkkxa entre ambos qqw hegras 
Bulrues, Phillips, Bdtagavia. &&I 
Diez y E d m d o  Elludwsls eaitregarri 
el IS de mer0 un inform que d&ka 
expresar un ezuteacEimkmo &re am- 
bos p p o s  bajo el Mderazgo, segma- 
mentte, de los m i s m  in%egrarutg de 
la C&& Medidora. 

Algunos vzctores mea que ese 
&bka s e ~  el prim pas0 para coos- 
tituu h gram mfedwaclirn de CeMtro 
derecha “desde la UDI ham carwr>- 
M (Juan, ex senadot my*. 

LA DERBCHA 
REPUBLICANA 

SC pueden califiir coaao bs 
hechktas m C  impaciates y d h  
quiseran w s e  c o w  los d s  de- 
mocratkos: “fue cried0 en el mimi- 
litarismo y t w o  a la demomacia por 
leche materna”, seiialan de su lirter d 
ex senador liberal Hugo Zepeda. La 
Derecha Repubicana (DR) ha tenjdo 
importancia sobre todo cuando d 
grwso de la derecha ha pemmecido 
en el Margo y ha id0 entcrmces redu- 
tando a 10s ex naclmales que entra- 
ban en conflkto con el r6gimen. Sin 
duda disminuuiaa w perfll en la me- 
dida en que Los nacionaks wh 
como tdes a la arena pokirica. 

Los- primeros contactos para 
. formar el partido de la Dereeha Re- 
publicans &tan de 1979 cuando a 
travb de publicacioms de prensa 
“vemos que hay 13 o 14 ex parlamen- 
tarios nacionales que no firman una 
carta de adhesi6n al gobierno -&b- 
la Julio Subercaseaux, ex diputado 
consewador- 10s citamos y se inten- 
ta firmar un acta en la m a  de Ar- 
mando Jaramillo”. El hecho no pros- 
pera sin0 hasta septiembre de 1982 en 
que se forma el grupo Derecha Re- 
publicans con la intencibn de formar 

4 

Wwcasewx. OpnaDlXQs a bs re&b%es 
de fwu. v-ziwm& ‘aml!& vmgsm. 

un partido opwasto “a maltpier r@- 
IMa de fwza,  ”ea$a de &&e vea- 
p”. 

La DR la ,4liama 
Demacrittica, disptaeda a 
conwsar con cudquia SEdor opmi- 
tor awqm no est6 CB h AD. MI% 

gobierruo de izqukrda can esta Cona- 
tituci6n”. 

Para 8, h &redm terudri a h  
de debilldad debid0 a su mayoria q w  

SERGIO ONOFRE JARPA 

sin cmsniazair UR grupo, sin d, 
da el actual M M m  .del Interior a 
“m nmimal destmxb’’. Tanto poa 
el sol que b y  juegacraao poaslu pa- 
pd de ex P d & e  del PN. Pam ve- 
ceros de la derecha trdLional, Jarpa 
no puede caiifiiarse como urn de 
ellos. “ J a r p  es un nacionath”. se- 
Man,  “dcctrinariamente a incluso 
d s  centrista que Ia derecha tr& 
cional” debido a su concepdn PO& 
tica que valora altameate la partidpa- 
ci6n de 10s gremios. Como ejemph, 
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b i b  y reembarcado a Mendoza. Otro 
cas0 fue el de la enfermera universita- 
ria de 38 ailos, Blanca Patricia Pezoa 
Ottesen quien debido a1 exilio de su 
marido, el mdico pediatra Claudio 
Weber, debio salir del pais en 1973, 
junto a sus dos hijos. Pese a haber 
ingesado a1 pais en 1979 y haber per- 
manecido durante 6 semanas sin 
problema alguno, cuando intent6 ha- 
cerlo el 25 de octubre del presente 
ailo debido a la enfermedad de un fa- 
miliar, le fue negado ese derecho. 
Embarcada a Buenos Aim,  por no 
tener dinero, fue reembarcada nueva- 
mente a Santiago, desde donde fue 
enviada sin sus maletas ni equipaje 
hasta Toronto, Canada, debiendo in- 
geniarselas para llegar hasta Austria; 
tambien present6 un recurso de am- 
paro. El ComitC pro-retorno de exi- 
liados califico el sistema de listas y el 
no respeto a ellas, de “burla cruel”. 
Del estudio de 174 solicitudes presen- 
tadas entre el 25 de octubre de 1982 y 
el 25 de octubre del presente ailo, so- 
lo 72 han tenido respuesta. 

Desde el 24 de diciembre de 
1982 --corn0 un verdadero regalo de 
pascua del regimen”, se recurrib al 
sistema de publicacibn de listas, las 
que comenzaron a mostrar “errores 
impensados”. Fue ad como 14 perso- 
nas habian ingresado al pais, sin 
problemas, antes que sus nombres 
aparecieran en las n6minas. 4 deteni- 
dos desaparecidos figuraban como 
exiliados; se repitieron nombres de I5 
personas; 4 traficantes de drogas 
tambih habian sido incluidos, (&os 
fueron desautorizados luego por el 
propio Gobierno); 16 personas no ha- 
bian salido nunca del pais; otras 12 
habian fallecido. Ante las situaciones 
descritas anteriormente, en el sentido 
que muchos que figuraban en las lis- 
tas eran devueltos, y ante 10s “errores 
involuntarios” o “impensados”. in- 
tegrantes del comite pro-retorno de 
exiliados decidi6 presentar un recurso 
de amparo en favor de 10s 3.549 apa- 
rcnteinente “favorecidos”. Lo b i c o  
que K ha -do en limpio cpn esa 
proacntacibn M que el abogado Hum- 
bmto Neumann, del Ministerio del 
M o r ,  wlldara que se habia reestu- 

diado la situaci6n de 66 de ellos. En 
10s diez ailos de regimen militar, se 
han presentado ante 10s tribunales 
alrededor de 500 recursos de amparo, 
y pese a que han sido acogidos en pri- 
mera instancia por la Corte de Apela- 
ciones 6 de ellos, so10 uno fue ratifi- 
cado por la Corte Suprema. 

SOLO ESPERANZAS VAGAS 

Las acusaciones vertidas por el 
abogado de la ANEF, Enrique Silva 
Cimma, contra la CNI y la vincula- 
cion de algunos de sus funcionarios 
en el crimen de Tucapel JimCnez, 
confirmaron para muchos chilenos 
que las sospechas latentes en torno a1 
homicidio tenian cierto fundamento. 
Sobre todo porque el que hacia 10s 
cargos, estaba el tanto de las ultimas 
diligencias dictaminadas por el mi- 
nistro en visita Sergio Valenzuela Pa- 
tiilo, quien mediante exhorto a la jus- 
ticia francesa, formulaba varias in- 
terrogantes a Galvarino Ancavil, 
quien afirmo ante notario y luego ra- 
tifico en sus declaraciones conocer 
pormenores, lugares y nombres de in- 
volucrados en el crimen ocurrido el 
mes de febrero de 1982. 

Fue asi como viaj6 hasta la 
ciudad luz, en busca de la verdad, el 
abogado Aldo Signorelli, quien inclu- 
so se entrevist6 con el juez francis 
Alain Verleene. De alii el optimism0 
a1 pisar nuevamente.suelo chileno. 

La Brigada de Homicidios de 
la Quinta region, logr6 establecer que 
la muerte del obrero Juan Carlos 
Alegria Mundaca se deberia a la par- 
ticipacion de terceros. El obrero apa- 
reci6 muerto en el interior de su vi- 
vienda y cerca de su cadaver habia 
una carta manuscrita en la que mani- 
festaba que se suicidaba “por el peso 
de conciencia ya que habia participa- 
do” en el homicidio de Tucapel Jim& 
nez para robarle. 

Los peritos policiales determi- 
naron que el analisis de la tinta del 18- 
piz con que fue escrita dicha nota no 
correspondia a1 boligrafo que fue 
hallado en su vivienda. Si a est0 se 
agrega que Alegria Mundaca tenia 
cortado 10s tendones de ambas ma- 

nos, la pregunta espontanea es 
iquien o quienes tenian inter& en 
vincularlo al caso? 

En las declaraciones de Enri- 
que Silva Cimma en torno a la pre- 
sunta actuacion de agentes de la CNI 
en el homicidio de Jimenez, hub0 dos 
tipos de reaccions del organism0 de 
seguridad. En primer lugar hub0 una 
declaraci6n en la que se descalificaba 
a Galvarino Ancavil, como testigo 
val ido,  ca l i f i cando lo  d e  
“mitomano”, a1 mismo tiempo que 
seilalaba que no pertenecia a la CNI. 
La segunda reaccion fue presentar 
ante 10s tribunales militares, una 
querella por injurias en contra de Sil- 
va Cimma. 

Luego de prestar declaraciones 
durante dos horas ante el fiscal Fran- 
cisco Baghetti. Silva Cimma ratific6 y 
profundizo dichos cargos. Su aboga- 
do, Yerko Koscina, seilalo a 10s pe- 
riodistas que el fiscal debia sobreseer 
la causa, por cuanto no habria delito 
alguno en las declaraciones de su de- 
fendido. Por lo demas en ninguna 
parte -salvo que este en alguna dis- 
posici6n secreta- aparece la CNI. 
asimilada a las fuerzas armadas y de 
orden. 

El exhorto que llego por via 
diplomatica se encontraba siendo tra- 
ducido por peritos de investigaciones 
del idioma franc& al espailol. El mi- 
nistro en visita aun no ha encargado 
reo ni detenido a nadie en mas de un 
ailo y medio de investigaciones. 

TUCAPEL JIMENEZ 

El grito de “Vivos se 10s Ileva- 
ron, vivos 10s queremos” y la eterna 
interrogante de “iD6nde estan?” 
volvieron a cobrar vigencia este ailo. 
El 23 de junio y despues de casi 10 
anos, se logr6 la detencion de Marcia 
Alejandra Merino Vega, conocida en 
varios procesos de detenidos- 
desaparecidos, como “la flaca Ale- 
jandra”. Esta, manifest6 su partici- 
paci6n ante la primera fiscalia militar 
y el dkcimo primer juzgado del cri- 
men, en las detenciones, torturas y 
posterior desaparecimiento de Muriel 
Dockendorf Navarrete; Maria Angb 
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c 
ail0 pawdo, cuando dos de sus in- 
tegrantes fuerpn fusilados al compro- 
h r s e  su particqmcion en el doble ho- 
micidb y robo del Banco del Estado 
de Chuquicamata. A d i a d o s  de es- 
te &, el armbispo, monsefior Fran- 
cisco Fremo, cmucusri6 personalmen- 
te hasta la Cmte Suprema, presentan- 
do un emit0 p w  tmturas practicadas 
a dingentes laborales que fueron rele- 
*. 

La Carre Suprema., pdi6 a un 
fiscal ad hoc, que investigara tales de- 
nuneras. Hash el m m m t o  riadie co- 
~ o c e  hm muktadm C dicha investi- 
gacitln. 

Y el clmor fue creciendo. Wa- 
n contra La tortuia in- 

profesmmaks y reli- 
ghm,  adem& de iategrantes de or- 
ganismnas h defensa de lw5 derecbos 
humama. El CokgiNo Mdice a traves 
de ms qmwmtantes h u n r i a  las ti- 
pas & aprm@m fisicm y s h b @ c o s  
a b detenl$os pm la 0 4 1 .  Se efec- 

ones frente a 10s 
dol orgmismo. El 

NI, sehQ que no 
e t e n .  El entotaces mimutro de Justi- 
cia, J a k  del V d e ,  sehah que en 10s 
p&xi*lUas dizv se darian a comocer es- 
tos Imres. Dicha situlucibn con el 
wrrer del tkmpo, no se ha ccrrucreta- 
do. Y se acumuh las petkianes 
para disalver a la CNI. Mudechi, or- 
gaarriamo que agrupa a mujers pobla- 
d m  y profeionak,  r&ne 600 fir- 
m. En Valiparaiso, el jw Harold0 
Brito allana el cuartd de calk La Ha- 
barn. El egresado & derecho Juan 
P a b b  Grau k a y a n o ,  dedara en 
carta pbblicl al cokgio de ab.bogados 
de Comepcibn, que fue torturado 
por un equipo & la CNI, que califico 
conno “itirueramte” y que tiene por fi- 
nalidad provocar kchos de caracter 
pdtico. Y mkntras el general Gor- 
don cmtinim diciendo que no se tor- 
tura, una de las salas & la Corte de 
Apelacimes, llega a resolver que la 
CNI, 110 time facultads para arres- 
tar, ni mnos para mantener drceles 
secretas. Arrecian las criticas a1 orga- 
n i s m ~  de seguridad, mientras &e 
continha operando con el respaldo 
del Gobierno.. .n 
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EI es !!!!!can~ habla sobre las rakes y perspectivas de la democracia 
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CHILE, EN VERSION 
DE CARLOS FUENTES 

t Cr paseoo mes ae novremore, n dia 4 para n& precis&, d renm 

Fuentes se hunde en las mices que nos e @ b n  como ptmeMo y c m o  m&n, pwMo y nacidn 
que conoce bien, porque educ6 su infamia aqari,en Chile. Resguatdado la calkid literaria del dis- 
curso, APSI ha decidido publicado prkctkciomente integro. 

CONCIENCIA Y SENTIDO DE CHILE 
y o cred en Chile entre 10s 11 y 40s IS afios. En chile 

y en la lagua espafiola se defini6 mi vocaci6n literaria. 
Mis primeros trabajos 10s publiqut a 10s 13 ailos 

on d Bolain del lnstituto National, fundado pol- Las- 
t@&. En Chile. hice entonces amistades que me han du- 
ratio toda la vida. Mi educaci6n politica so la debo a tres 
ebmtm fonnativos: el Mkxico de CBrdenas. 10s Esta- 
dos Unidos de Rwswelt y el Frente Popular chileno. 

Jila chile supe de las posib+dadrs de nuebtra len- 
pvaarlarlr “alas a la libertad”. 

&a creaci6n liter& de Chile -10 supe desde en- 
divorciada & la politizaci6n de Chi- 

ta. de la calidad pol& 
informaci6n, caracte- 

. * ao 

rlstica de sus ciudadanos; de la libertad de su Parhento 
y de la combatividad de SUI sindicatos. La impresh que 
todo el10 dej6 en mi fue duradera; atin me habita y me 
uni6 para siempre a esta tierra beUa y triste, que yo con- 
sidero mi segunda patria. Espero regresar a ella un dfa, 
en libertad. 

El pais es como una espada desenvctinada, del De- 
sierto de Atawna a la AntMca. Es el pais msS f&o 
del mundo. Benjamin Subercaseaux to llam6 “Una Lo- 
ca Geoyafia”. No se sabe si el nombre del pais significa 
“el lugar donde hace frio” o si es la onomatopeya de 10s 
phjaros del sur, churiando. Se puede vcr el mar desde 
10s Andes. Se pueQen ver las montafias desde el Pecifito. 
Como California, u1 un plan0 oblicuo; algo termina y 

‘ 1  





msdiar. Increment6 la prosperidad de la elite chilena, 
pem tambih sus continuadas contradicciones. Tambien 
creb el espejismo de tiempos f8eiles: maS importaci6n, 
m&s industrias, m& urbanizaah y m& consumo. Obs- 
cureci6 el heeho de que Chile padeda una crisis econ6- 
mica perpetua, porque sus estructuras coloniales inter- 
nas habian pennanecido intocables. S610 sus actividades 
perifkricas en el comercio y el consumo habian sido re- 
orientadas hacia la exportaci6n. 

Chile fue un Brea deficitaria del Imperio Espaaol, 
necesitada de subsidios madrilefios para permanecer a 
flote. Per0 ahora, como entonces, Chile requeriria algo 
m& que subsidios. Su necesidad se Uamaba reforma, ex- 
pansi6n. desarrollo de 10s recursos, producir m& para 
ganar m& ... ahorrar m& e invertir m& en todos 10s rin- 
cones de la economia, pero, sobre todo, en un medio N- 
ral perpetuamente empobrecido. Ahora, como enton- 
ces, Chile requeria Uegar a la raiz de la soluci6n latino- 
ameriatna: el bienestar de la mayoria y la modernizaci6n 
de la libertad y la justicia en las comunidades agrarias 
pequeaas y debiles. 

Per0 Chile. desde 10s &os 1820, como toda la 
Amirica Latina, habia planificado su versi6n del Rea- 
ganomismo de Nopal: que 10s ricos se hagan m& ricos 
para que un d i  10s pobres sean menos pobres. La gran 
ilusi6n de una AmCrica Latina pr6spera, porque sus cla- 
ses altas eran pr6speras, se desvaneci6 abruptamente en 
1929. La depresibn mundial desbarat6 10s globos deja- 
b6n. Siplemente habiamos aprovechado la expansMn 
mundial del capitalismo, proveykndolo con materia pri- 
mas, per0 sin proveernos a nosotros mismos con capital 
para la inversibn y el ahorro. Nos convertimos en huCr- 
fanos econ6micos de nuestro propio capitalismo perifk- 
rico, afiebradamente. sustituyendo importaciones para 
mantener el esquema de consumo de las clases medias y 
superiores, per0 posponiendo de nuevo el problema del 
bienestar de nuestros pueblos. 

Chile primero, por hltimo, tuvo su propia depre- 
si6n desde 1918 cuando 10s nitratos industriales elimina- 
ron la cornpetencia del salitre y a raiz del annisticio, Los 
precios del cobre se desplomdron. La beUa epoca habia 
terminado. La depresi6n prematura dej6 entre sus es- 
combros a una clase medii dafiada y nostPgica antes 
que en el rest0 de la America Latina. La carga de la pro- 
ductividad y del excedente cay6 sobre las exportadones 
minerales, 10s trabajadores de las minas fueron 10s pri- 
meros en i a la huelga, inaugurando uno de 10s movi- 
mientos obreros m& fumes, m& tempranos y m& a h -  
tas del hemisferio. Reprimidos por el E jh i to ,  10s traba- 
jadores le dieron la mano a UM clase media deprimida, 
per0 due& de una larga praetica en el ejercicio de las li- 
b d e s  civiles dentro de la esfera superior de la activi- 
dad permitida. 

La depresibn tambih revel6 la extensi6n de la 
mortalidad infantil. del alcoholismo. y de la existencia 
nrbhumana de 10s conventiUos y Lss callampas. El mun- 
do de la novelas de Manuel Rojas. de Carlos Dropett y 
Jo& Donoso, el mundo de la gente que vi& debajo de 
10s puentes; 10s rotos. parados etemamente bajo la Uu- 
via del invierno austral. 

La naci6n dio a luz una constelaci6n de fuertrs 
partidos de la izquierda y movimientos de reforma. Ar- 
(urcp Akasaodri represent6 el impulso reformista; ensa 
*la renwi6n w-dora a de&& reformas, 

nista, 10s militares y a h  los fascistas, ocuparon mlrs y 
m& los territorios previamente detentados pot el patri- 
ciado liberal y conservador. 

Finbente ,  en 1938.10s partldos de la iqdwda 
confrontaron todas las contradkcim de la histaria 
chilena y prometieron Ias coaciltuclh de Irs libwtades 
ya ganadas con las libertades a h  por garcar. 

Tal era la f w z a  y el gusto de la pditica c h i h a  
cuando yo Us& de nifio a estusliar en ese pais, y la fra- 
gancia de bs dusaznos, kos salvajes cochayuyos de4 mar 
y la prellee de las uvw, fuerm las primeras visiom de la 
bekza, la distancia y el mor de Chile. 

El Frente Popular de Socialistas, Connunistas y 
Radicals, que en 1938 1 4 ~ 6  a Pedro AguiTre Cerda a la 
presidencia de Chile, no fue ckestabilido, a m e d o  
o desrmdo por k administraci6n aortmericana de 
Franklin D. Roosevelt. Uegb en un momento excep- 
ciond, en que 10s Estados U n i h  unnpmndieron que el 

en Adrica Latina no les ofrecia las solucicpnes 
as de una abstmcidn parsjva o de una hiperiuctivi- 

dad intervelucionista, sin0 el dnafio de una politica. 
Por N peso especifm, Estad0s urnidos no pwde 

practicar la “no int-cih” en America Latina; pne- 
ralmente han practicado la intervenci6n negativa al 
destruu nuestras oportunidades de evolucih aut6noma 
y de autojdentificaci6n una y otra vez, con resultados 
funestos para 10s propios Estados Unidos. Las sdu- 
ciones fkiles, en Guatemala en 1954, en Chile en 1973, 
en America Central y en Granada hoy, son una ilusi6n. 
Tarde o temprano, 10s Estados Unidos pagarb el precio 
de su violacibn. Los norteamericanos se sorprenden, a 
veces de la virulencia del antinorteamericanismo en la 
Am&ica Latina. No timen por que llamarse engailo; 
ellos nos olvidan, pero nosotros no podemos dvidarnos. 

Pero en los 30 y al principio de 10s 40,los Estados 
Unidos se comportaron con mayor sabiduria. La Am6ri- 
ca del Nuevo Trato era morahente fuerte, sabL respe- 
tar a 10s dem&. Roosevelt practicb la no intervencibn 
positiva. Respet6 las reformas socials de Lbzaro CBrde 
nas en Mexico, las reformas corporativas de Getulio 
Vargas en Braail, y el Programa del Frente Popular en 
Chile. Respet6 a la America Latina -ham cierto pun- 
to-, respet6 nuestra capacidad de autoconocimiento, 
de autogobierno, y tambien n w t r a  enorme capacidad 
de error. 





* .  

6 - m :  Ia nuestm, ininterrumpicta y magnifica, pe- 
ra que -a su inkgram611 politica. a pear  de la frap- 
mmtaci6n y el fracaso. 

Chile tenia mejores respuestas que ninguna otra 
naoi6n nuestra. Peru Pablo Neruda y Orlando Letelier 
murieron cuando muri6 la democracia chilena. Un jefe 
de Estado que no mat6 a nadie fue matado hace diez 
&os, quiz6 porque respetaba demasiado la vi&. La po- 
lick ascendi6 a la reCamara ag6nica de Nauda en Ish 
Negra y tembl6 ante la presencia del poeta. Pero, en la 
ausencia del poeta, los p p o s  de extrema dcrecha 
destrozaron la casa del Cerro San Cristobal, acuchilla- 
ron los cuadros, destruyeron los libros, anegaron los pi- 
sos. Neruda regres6 moribund0 del Padfie0 en una am- 
bulancia. Muerto, no pudo entrar a su casa sin0 a oscu- 
ras. No pudo regresar a su tumba junto al mar, la que a 
quiso, porque se temi6 la peregrinaci6n popular a Isla 
Negra. Fue enterrado con Uanto  y desafio en una tumba 
que no era suya. Sali6 de esa tumba a la Quinta de Eos 
Pobres. Volvi6 a perder su nombre. S6b lo recupwari 
cuando Chile sea libre y todos podpmos ir a la tumba de 
Neruda y leer su nombre en la piedra: “AquI estuvo d 
hombre.. . ” . 

Orlando Letelia fue enviado al campo de con- 
centraci6n de Dawson. Nos cont6, una noche de invier- 
no, que se acaba por soportar~o todo. Se trata de estar 
preparado para la tortura. La primera m que te anun- 
cian que te van a fusilar al amancar, simtes mido. 
Luego entiendes que s6lo qukren meterte miedo y lmxs 
el juego. Vas sermmente a las ejecuci0ne.s de mentiras. 
Entonces intaginan otra manera de qwbarte. Tc Owi- 
gan a asistir a1 fusilamiento de tu$ camaradas. Estas eje- 
aciones no son de mmtiras; conternpias la mnerte de 
tus amigos de toda la vida, militantes politicos, y- 
&os que puden ser asesjnados, porque soll adnuno s. 
A ti no te matan porqtne tu no eres anhho. per0 eregs 
que te puedcn matar e n d o  la muerte de tus ami-. Ca- 
si b logran, nos dijo esa ruoche Orlando Letdier. 

Muri6 un aiio d e s p k  de etas  palabras. Fw me- 
sinado en Washington, a la vista de la Casa Blanc+%. 

Neruda y Letelier se unieron al a n d m a t o  de 
quienes cantahan 10s poemas en Lota, sin conom al 
autor. y de quienes murieron en Dawson, porqw no 
eran conoeidos. 

Bajo el autoritarismo, Chile, durante 10 alloJ, ha 
sido el Mtimo pais de este kmisferio. No s610 el m&s re- 
moto. fiiicamentq sin0 tambien el mats remobo, a m -  
mal y deprimente, politicamente. La d n  es &ta: nin- 
gtm otro pais de la Am&ica Lwtina mer& su mala 
suerte menos que Chile, la rephbllep de la evduci6n y de 
la modulaei6n a traves de su historia indepcndiite. 

El Gobierno de Salvador AUende pudo pecar de 
d e m r g ~ h d 6 n  y algunos sectores de la Unidad Popu- 
lar pudiefon pwar de provocpci6n, per0 la evduci6n le- 
&, pro@ de Chile. la vduntad del cambio mediante el 
rrrpeDoala opmici6nn. a la critiea, a los dereehos de ter- 
m n- luaon vulnerados por Allen&. Y do, sin 
aoirp de molucionar a la sociedad. de aeuerdo con el 
muudatn de loa dcctmcs y empleaodo el derecho eonati- 
meienal de gmmu demho. 

una elecci6n libre en Chile no f w o n  empleadas tambib 
en contra de un g o b i n o  libre en Chile. 

Durante 10 a h s ,  Chile ha ski0 un pais desapareci- 
do. ‘missing’. La “ L o a  Geografla”, de Subercaseaux, 
se convirti6 en la gcografia del terror. 

Todos, uno, el prisiwero n b w o  8 en Capucki- 
nos, habla: “El tratamiento que hams  recibldo sobre- 
w-a todo Eo imaginable. Hemos d o  somezidos a los p m  
res abum y a la tortura maS sMi.  La mca prma- 
necen en nuestros werpos, pasamos varios dlas sin reci- 
~ r a g u a . P - n e c i m o s 2 6 3 d ~ a s d e P K ,  yOnose...y 
nos caimos de cansah.  nos volvian a lerantar a culata- 
zos y a patadas. Nos t o r t u r m  con cboqrua el&ariCas 
en bs testkulos yen el am... IM)S c o m  de bs pies y 
de las m a w ,  m crucificaron. Nos enterearon dfileres 
d.etrajo de las W, nos inyectaron con pentotal para no 
resisti. Nos hlcieron pasar por e j e c w i a m  de mentlra, 
MIS twturaron en frente de nuearas esposas y nwstros 
hijos, y 1-0 nos lricieGon wer c 6 m  loe tmuraban a 
eUos”. 

Esta deck&, que Irs coatiem to&, k fue 

d a w  a pr%ii$a, detwrodwante SO a rnaduwhx y 

m h o  de def- &a4 ykgaEz6 ia&emih arbharia. 

i 
i 
I 
I clclarios coma materia prima. EstaMed un pistem de 

kyes represivas r h o  vi& slls pcopiaskya. apko~l- 
, dolas re tmtivmente a un emmigo qwe, SegGrn b Jus& 

cia Mi*. prcexkstia a Eos acontechientos del I 1  de 
j Septlcmbrede1973. 

Este es d r&imen implest0 a Chile para s a h l o  
de la “dictadun de izquierda” y pmb para la “de- 
ILyoeTBcjp”. Este es el &imen impusto a m e  para 4- 

’ varlo del ~ l o s  eeoru6mico de la Unidrd Popular. Dkz 
sibs despucS de las experluldps comhEirtrcdes del autori- 
tarismo y de los ddpulas  de Milton FrEedmao, la pro- 
d d n  industrial y la inversih industrial LMR 509b mais 
bajas que durante d Gobmo de AIleixk de hecho. la 
pmducci6n industrial ha regresado al niwl que tenia en 
1966. 

El &ea CultiMda es la mais pcq& de b que va 
de esde si&. El dsscmpko afeda al 50% de los *vena, 
y en 1982 Chik tuvo un crefimiento mgativo de - 14%. 

Hoy, un pais arminado y d o l i  &e levants contra 
la catastrofe politica y econ6mica del autapitarisma que 
pretendi6 salvar a Chile de su vocacibn &mocrhtica. Pe- 
ro si la Unidad Popular de los 70 f w  e oualq m m s l l ~  
ra pranatura, ha &judo de =do. El iempo x’vhlidqdo 
la voluntnd del pueblo chileno. &to no signiklk-a, clap0 
est& que vn a regem a la situaei6n existente en 
1979. a pn&&ns ahom 10afbs maS& m p e r W s  y 

I t r i t  



sus nu- dirigentes eran adolescentes en 1973. Y todos 
ellos, todos nosotros, debemos mirar haaa un futuro 
inMito. P m  el paspdo es s h p r e  parte del futuro y &e 
deb& refkjar la experiendg de la otra dimensib de 
Chile, que q u k o  mncimar hoy. La de su dihpora po- 
litica. El conjunto de hombres y mujeres, j6venes y 
viejos que, a veces ni en el extrajm, pudieron escapr 
a la saiia de la represih, per0 a los cuales la comunidad 
c h i h a  de! futuro les deb& un acto de recmimiento 
y profunda gratitd. La dihspora de Chile durante 10 
allos educ6 a1 mando sobre Chile, per0 tambien sobre 
la A d r i c a  Latina. La nlidad de los exiliados c h h o s ,  
comparable a la de quienes d e b i m  abandonar a la Es- 
pa- fascista en los aBos 30, se ha traducido en una flu- 
ralidad & voces y de razones a tad& hoy en todo el 
mudo.  Gracias a los exilidos chilerum es hoy muy difi- 
cil crea en Nueva York, Estocdmo, plrts o Madrid, que 
a lm W o s  Unidos k intaesa promova la democra- 
cia en la America Latina. Cada vez que se k exigen dec- 
ciolues a Nicaragua, el mundo e n t m  recuerda b y  el 
destirvo dd goblelrw, &do de Chile en 1973. El en- 
ya no cs posible, lo blco posibk es la autodeterminp 
c a n  pditica. Pao &a, by, es inseparabk de probk- 
mas econbnicos, d i p l d i c o s ,  campkjo6.y ~ r o s o s .  

La Amkicp Latina vive, mso, la crds maS ame- 
mmnte de toda su historia, las def inicim &mas de 
la modemidad, la dcmocsacia. la indepenhcia y d 
progreso eshn en &que; por esa es tan urgente que Chi- 
k vuelva a ser la p r i m a  clemachacia lathoamericana. 

Mhtras  la atencih extranjm se fija hipn6t i -  
mente en loo viejos problemas de La Amtrica Centd,  
descubiertos repentinamente mmo si 110 existicsen desde 
hate dkadas, los nu- p0bkm.s  se clcumulan en las 
nncimes mayores del contimenbe: lvGcXic0 y &&I, Ar- 
gentina y chilc. Como de cmtumbre, la pol l th  exterior 
& Ios Estados Unidos no se prepam para el deaflo de 
las naciones que abarcan el EO% del Area territorial, la 
potulaci6n y bs recur- de America Latina. La pcumu- 
lacih & riqueza material, sin una distribwibo social 
equivaknte. est& cediendo d 1- al desccnso de la ri- 
quem y de la justicia distributiva. Las clam medias %e 
muestran cada vez mb impktas e i w y r a s  viendo que 
sus ganancias del hltimo &io si& se waporan. V i m  
una revolucih de ilusimes perdidas. Las Breas rur& 
se h a m  cada vez mb pow, a m e d i i  10s PrGCiqs 
de la produccith agricok dewiden.  Dechna la cawci- 
dad para b w a r  fuentea diversifieadrte de apoyo econ6- 
mko y tecnolbgi. Ambas superpotenciaS ham- 
a h ~ a d m f t i r  el w b i o  dentro de sus esferas de influen- 
da trediionnla.  as mill& de ~eres m.dmd- de 
mtd p n d s  urW, despJUbh, cm'mda Qua: 

viviendo en h c b t r i G e S  abistas de hS q - s  
&dm pwdidwfpreparan su asrrltd a 
&pwp del dmeto. 

rian rhpidamente EO 

No wpero que tengamos reapueatas pdititm a tu- 
dos estos peligros. A la luz de lo que est& Q C U E T ~ ~ Q ,  
pdemos pensar que la verdadera opcih latinom- 
na planteadapor Chile, desde 1970, es &a: lRevolueBn 
0 Violencia! jR~oluci6n o Violencia! 

Hoy es mhs VMO que nunca d mensaje: C~VQ~U- 
cionar las estructuras, democratizfindolas rhpidamente 
en beneficio de las mayofias, o abrirse a la m8s terrible 
violencia que nuestro continente haya Eonocido, Eon el 
incalculabk riesgo de perder. en el proceso, hasta 10s ha- 
rapor de la independencia. jCu&nto perdcria una Am& 
rica Latina ankqulca, mvuka, sin asideros naciondes 
o derroteros politicos, al cmvertirse en el escenario acre 
de las mfrontaciones internadonaks? iVamos a ser un 
gigantesco Libano, andino y amaz6nico? 

Repito, yo espero que tengamos rcspueatas politi- 
cas a todos estos peligros. Ningun pais de la Am&ica 
Latina esti mejor prqmrado, por su hist& potitica, 
que Chile para encontrar soluciones racionales a 
nu&ros problemas a largo p h .  

Chile no es un pais mcsilnico, sino un pais con la 
experlencia cicrta de una demomacia posible y plausible 
en America Latina. Un pais cmsciente de lo que se 
pu& obtmer en la libenad y de lo que se &be presa- 
var y llwgo extender y profundim en la libertad. 
Mientras mb pronto sea restaurada la democracia en 
mile, mejor para t o w ,  de Burnos Aim a Sao Paulo, 
de Caracas a MCico. Chik debe liquidar rhpidarnente la 
aberraci6n de la pawda decada; 110 d o  en nombre de su 
propin d u d  @in&, que en m b r e  de la salud po- 
lltica de todo el hmjsferio. 

Pinso que esta dud depende de la existencia de 
regimenes constitucimdes e independicntes apoyados 
en las mayorias, porqw atlenden a las myorias; que de- 
fiendan su pmph constitucionalidad y la de 10s otros 

que la ganen por vias revohionarias o 
&ctordes, creando un frente afectivo contras las pre- 
siom mmis y politicas extranjeras, per0 tambien 
contra las pr&ones de 10s peligros internos. La violen- 
cia de la dictadura castrense o la saaalizaci6n de la 
violencia urbana. 

pwqw conozco al pueblo de Chile, SC que nada IO 
daendrh aiwra. La campaiia nacional c h i n a  &a d- 
oular d individuo y a la sociedad, Para concibar E- 
b&& ya ganadas y h.5 tibertades pOr BanW eS &-, 
&m& de la experiencia de 10s flthOS w, m8s COllS- 
ciente que nunca. 

L- htinoamericanm debemas mno6 en cada 
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os economistgs socialistas co- L .  rmenzan por destam que “la ur- 
gente recomtrucci6n economics hoy, y 
un program sostenido de desarroMo 
economico solido, equitativo y aut6- 
nom0 manana, requieren de la exis- 
tencia de un aparato financiero sano 
y eficaz”. Para enfrentar esta t a m  
plantean, por una parte,un conjunto 
de acciones de carkter inmediato y. 
por otra parte, algunos criterios fun- 
damentales que deberian encuadrar el 
debate respecto a las bases del disefio 
futuro de un aparato financiero para 
la democracia. 

Califican a la actual situaci6n 
de la banca como “una de las mhs de- 
licadas y riesgosas que han enfrenta- 
do en toda su historia”: “El conjunto 
de banms intervenidos, entre 10s que 
se cuentan el Banco de Chile y el Ban- 
EO de Santiago -mascarones de proa 

PROPUESTAS SOCIALISTAS ANTE LA CRISIS 

gan-, de m b  de 3.oQo millones de 
dolares, ha tenido que ser asumida 
por el Estado, es decir, por todos no- 
sotros; estos bancos han podido man- 
tenerse en pie so10 por el apoyo del 
Banco Central, que ya ha supwado 
10s 1.600 millones de dolares”. 

Sefiahn t a m b h  que “el fraca- 
so de la politica econbmica mmetaris- 
ta y libremercadista time su exvesi6n 
miis significativa en esta verdadera de- 
back del apmto  financiero, ayer la 
muestra m& publicitada del presunto 
despegue econ6mico... De ese modo, 
hoy no queda m b  que un gigantesco 
hoyo que tendra que sw finandado 
por todos 10s chilenos que, de hecho, 
tendrernos que pagar por una farra a 
la cual la rnayoria ni siquiera fue invi- 
tada, y de la cual fue sblo espec- 
tadora”. 

BANCA: NO VA MAS 
Maria Ester Aliaaa 

El aiio 1983 se cerr6 en medio de una gran pol&mica respecto P 
c6mo deberia enfrentarse la crisis del sistema financiero que, pese a 
todos 10s esfuerzos desplegados por las autoridades econ6micas, se ha 
arrastrado durante a t e  ultimo tiempo. Todos parecen estar de acuer- 
do en la magnitud y en las graves consecuencias de la crisis de la ban- 
ca; 10s desacuerdos comienzan cuando se analizan las causas o se bus- 
ca a 10s responsables de ella. Y entonces economistas, banqueros, 
empresarios u otros sectores miales, proponen soluciones muy diwr- 
sas, que van desde el reforzamiento a la banca privada hasta la estati- 
zaci6n de algunos de 10s bancos intervenidos. El Grupo de fitudios 
Financieros de la Agrupaci6n de Economistas Socialistas, que coordi- 
na Graciela Moguillans&, ha dado a conocer un documento de traba- 
j o  con el titulo de “Un camino para el sistema financiero”, en d que 
se proponen algunas medidas para enfrentar el proceso de saneamien- 
to del sistema bancario “sobre algunos principios bhicos que respeten 
normas elementales de justicia y de eficiencia”. 

CRITERIOS 
PARA EL FUTURO 

de 10s grupos Vial y Cruzat--, hoy no 
tienen capital propio y sus perdidas 
estimadas superan 10s mil millones de 
d6lares. Su deuda externa -agre- I Los economistas socialistas 
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parten de la base de que la banca, ba- 
jo cualquier sistema econ6mic0, 
juega un rol crucial. Su organizaci6n 
y forma de gesti6n influyen decisiva- 
mente en el cartcter &el proceso de 
desarrollo, la geqeracibn del flujo de 
ahorros, el nivel y caracteristicas de 
10s proyectos de inversion que se de- 
sarrollan y la distribution de la ri- 
queza nacional. 

AI constituir, entonces, el Area 
financiesa un sector estntkgico de la 
economia, ellos sostienen que no 
puede quedar entregado al libre juego 
de las leyes del mercado. Postulan, 
por el cmtrario, un sistma plural de 
organizacibn, en que coexistan distin- 
tas formas de prqkdad  y gestion, 
“procurando que en el conjunto 5e 
obtenga un grad0 suficiante de 
control social que asegure un fun- 
cimamiento que combine la eficien- 
cia social y un nivel elevado de pro- 
ductividrud”. 

VisuaPzan la existencia de uno 
o mPs banco$ estatahs, hrtcos de 
propiedad social (de propiedad co- 
operativa, de organizacioms &re- 
miales sectoriales y de propiedad mix- 
ta), b a r n s  de propiedad privada tra- 
didma1 y bartcos extranjeros. Ade- 
mis, consideran conveniente estudiar 
la posibilidd de formar brncos espe- 
cializados en ciertas actividades 
-agricolas, mineros, industriales-, 
como tambih bancos regionaks. 

Para la banca comercial se pos- 
tula, mmo criterio general, que se 
concentre en la intermediacion de re- 
cursos fiaancieros entre distintos 
agentes econbrnicos, eliminandose 
toda acumulacibn de p d e r  emrchi- 
co en grupos financieros asi como la 
utihmci6n de estos recursos en bme- 
ficio de los propietarios de 10s ban- 

Insisten, finalmente. en la ple- 
na utilization de las facultades que ya 
tienen la Supedntendencia de Bartcos 
y el Banco Central, sin peerjuicm de 
otras modificaciones legales, para di- 
rigir, regular y controlar la actividad 
bancaria. “La experiencia reciente 
indica -concluye este grupo de eco- 
nomistas- que tan importante como 
La existencia de instrument06 y m e a -  
nismos institucionales de r e g u W n ,  
J la valuntad politica para utilizahs 
y la claridad de saber quC se quiere 
hacer con ellos”. 

Tadas estas medidas persiguen 
un saneamiento de la banca, mnside- 
rada como condicibn mesaria, aun- 
que no suficiente, para la reactiva- 
561-1 ecorcbmica que el pais urgente- 
mente est& demandando. 

cos. 
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iPARA QUE SIRVE LA ECONOMIA? - 
(reflexiones sobre el discurso del Ministro de Hacienda) 

Hurnberto Vega 
M aamm de laexposid611 del 

vimes 16 de diciembre del Scnor Mi- 
nistro de Hacienda Carlos C h m ,  
reveh un conjunto de hechos 
sorprcndentes para la gran mayorla 
de la p o M 6 n .  que sufre por m b  de 
dos aitos 10s cfectas de la crisis #x)- 

n6mica provocada por la aplicaci6n 
dogm&ica y touuia de unrmodclo 
won6mioo que no responde n la rea- 
ltdd dlileaa. 

Sorprende. par el sentido que 
k ds at wncepto de eeonoml. Si el 
rsatidedc todaeconomlea d de sa- 
thfnaar lu aecesidadcs humanas me- 
dlonc Ir pduedbn y diaribuci6n 
de bienu~ y wrrider, b metas quew 
p m p ~ ~ ~  y. a juicio d d  &or Mi- 
mbtm,~li6d&kaobira4 no tienen 
nlpdL.rdilwamnastinalided 
nr*t. 

IIdbdhenlmZkinfb a b dkkmbm a di- 
. I L k B S e l o l m a ; N h .  Y aiaul 
~ c p , I p s B m B & b  
-ma#a-m 
-.dW&&,Ub m &,am ds di- 

2. Resenus se han recuperado 
lar rrservap en moneda extrenjm en 
m8s de USS400 millones de dblares. 
segh la referida exposici6n. Esta re- 
cuperaci6n se ha realizado dwando 
el endeudamiento del pals. dado que 
el saldo en cuenta corriente es negati- 
vo. Ademb. iqu6 sentido tiene acu- 
mular estas reservas -una parte sig- 
nificativa de las cuales esta hipoteat- 
da--, cuando UM fracci6n importan- 
te de la poblaci6n sufre hambre y no 
hay inversi6n productiva! 

3. Bnhnn C d k  s e g h  
las axposici6n ministerial d superkvit 
de balanza comercial sera de 
U S  1.OOO mill. Llndicador positivo 
a n w v o  &n el wntspto y senti- 
rlo habitual de la aconomh? El a&- 
i s  Bo lar cifras mumtra que 8c ha ob- 
d e  duoicndg lar imlamaGbm 
de hiem en w20b y noBUrmlntllpd0 
b a d c d r n g u e *  
.urarerssaoupw~rcsgectoal~o 
#Made4kom0dr@JmlRilwRBmp 
u&l se*b am implia qUD spv 
aasubkimvN*rml.aiiaW 

ammwrgaplollureliulr - -  

tad= claves para la producci6n na- 
aonal. est0 no puede ser ad. Los pro- 
n6sticos de 10s analistas serios sobre 
la caida del producto, estiman una 
dfra negativa del - 2,SVo del produc- 
to para 1983. Ahora bien, si el pro- 
ducto cae en -2.5%. las importa- 
cimes descienden en -24.2% y las 
exportaciones aumentan s610 en un 
1.4%; entonces la oferta de biens 
disponibles en 1983 sera un 10,8% in- 
ferior, en tCrminm por persona, a la 
de 1982. Cad. chbno, dapvol de 
bbcr perdido en prmcdio un 27Vo 
de blmw y &!niciw en 1982 con rW- 
pecto a M1. redudrl en an 10.8% 
dlcbnnl mu d&ipanlWld.d de blenen 
y d b  en 19113. 

En suma, si Iss metas del go- 
bimo militar arp~l las expuestas por 
al @ior Minititro, 4s- M timn nin- 
~ U M  Fdeoi6n CBD 1 mtide y con* 
nido de lOqUS Se &Ul& dviliiUUb- 

PO. 
mrmtsw.ecrmamky MMlEeen6mi- 

sUhlOlmb-sipitsx-- 
Ilp 



INTERNACIONAL- 
LUDOLFO PARAMIO, SOCIALISTA ESPAROL 

“SOCIALISM0 ES 
DEMOCRACIA EXTENDIDA A 

TODAS LAS FORMAS DE LA 
VIDA” 

lginacio Rdriouez 

I 

N tedrico socialista Luddfo Paramio estuvo reckntemente er 
Chile. Director de Ea revista “Zona Abierta”, Paramio es, de orfgen 
un fisk0 tedrico que se convirtM en soci&/ogo cumdo tuvo que deja 
la Universidad p w  razones W franquismo. Con la democrmia, h r a  
mio ha vtrelto al sen0 universitario y mtualmente se ksempefia cojmc 
profesor de IQ Universidad Autdnoma de Madrid, aunqw su actividw 
como pensador del movimiento socialista la ejerce en I@ Fundmi& 
Pablo Iglesim, &I PSOE. Aprowchando su est& en nuestro p d s  
APSI quiso cmversar con PI sobre uno de [os temas qw m&sprewupl 
Q un vasto sector de la oposicidn democnitka chfbma: b transicidn 1 

IQ democrmia y la construccidn k l  soc 

i C 6 m  explicda uskd el fmhmn@ 
de4 PSOE en mafia. SM emergencia. 
el k&nm de qoe haya m a d a  d pder  
y de qw b y  dha, aparemtemmte, eske 
Laciiode uln buen papel? 

Responde a una demanda so- 
cial; eso surge casi de la nada. porque 
la direcci6n exterior del PSOE habia 
dificultado durante la dictadura su 
reimpianttaci6n en el interior. Surge 
prktkamente de la nada, muy poco 
antes de la muerte del general Fran- 
co; per0 haMa una d e m a d a  social 
muy fuate  de un partido que defen- 
dkra valores socialistas dentro del 
marm d e m r l t i c o  y de derecbs hu- 
m a m ,  caracteristico del mundo oc- 
cidental. Despluks, ese partido, que 
inicialmente tenia un 30 por ciento 
del ekCtOrad0, se ha convertido en la 
mayoria absohta, porque los demAs 
han fracasado en las tareas mas ur- 
gentes para Espaiia: la moderniza- 
ci6n del aparato pditico y de la KO- 
nomia. y tambih de la vida social Y 
la cultura espaiioia. EspaM es un 
pals europeo con grandes atrasos cul- 
turales, con una legislaci6n regresiva 
propia. en muchos aspectos, del 
XIX en terrenos en que Eurow es 
mucho mbs liberal: algo que se tradu- 

ce ea una cultura relativamente atra- 
sada respecto de la cultura europea Y 
en una economia qtue ha id0 quedan. 
do obsoleta con la crisis de 10s 70. El 
PSOE se ha propuesto resolver todar 
estas modernizacimes despuis de 
que la UCD haMa fracasdo en su in. 
tento de hacerlo, &id0 a las pfMopiar 
contrdicciones entre una voluntd 
reformista y su seetor consenador. 
La mayor parte del pais ha confiada 
en que el PSOE es una alternativa. 
S i  embargo. duwlrsn& la dleldwa 
era IreeueMe esewhar a las crmluis. 
tas musad@ rul PS(PE de haber tam11 
dm 9 aiuog de raesriancs. 

B w ,  el chiste de los 40 ailos 
es posterior a la muerte de Franco y 
no es completamente exacto. w q u e  
todo lo mis serian 20 aibo5 de vaca- 
ciones,mls o menos desde el 53; una5 
largas vacaciones, per0 pmque el 
PSOE qwd6  destruido por la repre- 
si611 interior y porque la direcci6n del 
interior intent6 boicotear la aparicibn 
de una nueva generaci6n. Los 40 
a h  de dictadura implican dos gene- 
raciones de oposici6n: la primera 
mantiene una continuidad con la 
guerra civil y una vez que es destruida 
surge una nuwa, que es la que, en el 

cas0 del PC, crea el PC moderno; en 
el cas0 del PSOE no Ilega a aparecer 
la sgunda, boicoteada la aparici6n 
de un P.S. interior por temor a per- 
der su control y por temor a que caye- 
ra bajo la influencia del PC. 
Sin embargo, el PSOE que hey eono- 
cemm t ine ciertes elmenGes C rup- 
turn con el groc*ro Yst&rico, ;cQmo 
Io definlria usted? 

El PSOE actual t w o  que rom- 
per con la direccibn interior para for- 
marse; entre el 32 y 13 se produce la 
aparicih del partido en el intenor. 
cuando se libera de la direccibn exte- 
im. P m  otra parte, rompe con la 
raxlvct6n cultural de los ailos 30, por- 

que el context0 no es el mismo. Era 
precis0 un cambio cultural, eso se 
prodwjo cuamdo Felipe Gondlez. en 
un rasgo personalista. propuso a1 
Congreso del partido el abandon0 de 
la confesioddad marxista. No se 
trata de que mo pwdan haber marxis- 
tas en el PSOE; es que, simplemente, 
no se define c o r n  marxista. Hay li- 
bertad de conciencia y esta introduc- 
cuon de la libertad de c b e n c i a  ha si- 
do un paso muy Importante, porque 
de otra forma se tendia a analizac la 
reahdad en referencia a problemas 
que man o hen h5 de la propia teoria 
macxista cllsuca, b mal puede difi- 
cultar el ankhis de la reahdad con- 

el pasado, que pensaban como una 
fuerte herencia. Hoy esa herencia se 
pruede asumir can libertad, sin renun- 
ciar a ells c m o  un lastre. 
M w r b s  p k m n  que el amino de 
mmdrnuisarih del PSOE lo ha # h a -  
d!a a indkxirse en In emcriente del 
pcmsnmiell&e smchk&ata ,  pI6ml 
Cree ess? 

El problma es que la palabra 
socialdennbcrata time varios senti- 
dos. En uno es un regimen en que el 
gobierno, con fuerte base obrera y 
popdar, gestiona un Estado de servi- 
cios sociak. En ese sentido no es so- 
ciaBem6crata el que qulere sino el 
que puede, es un lujo de paises rims y 
Espaila todavia no puede ser un pais 
socialddcrata ,  aunqw cimtamente 
al partido de gobierno le gustaria Ile- 
varlo a ello. En otro sentido. un par- 
tido socialdem6crata no se propone 
transformar en n ingh  sentido radi- 
cal la sociedad, sino gestionarla tal 
como la ha recibido; es un rasgo miis 
peywativo, en que se trataria de utili- 
zar el mismo poder del Estado y la 
misma economia, per0 con m8s efica- 
cia y modernizaci6n. Quiz& el PSOE 
est6 por modernizer lo que hay sin 
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pretender un cambio muy rtrdbcpr. 
Ahora, lo que hay que saber es si em 
es renunciar a cdquier tipo de pro: 
fuodizacibrn en 10s camMos. Yo creo 
queel PSOE m w program y en la 
vduntad de a s  dirigentes, es un prr- 
ti& reformists radical: u social de- 
mhata .  en d semtiak, en puc es eo- 
cialista y demodico; es mademo, 
en d SegtLIOdb que w Cree Queen 
Europa oecldrntal puda b a k  reva- 
lvciones J atao de lu drl si$b XIX; 

tar WQ d mercado d a 1 ,  pcro mo 
naptar que &e imp- sm CYbectrC 

ciedadsehamodernvld 0 a- 
sentidos, sabre todo en el ewo sur B 
America L a t h  y ks parlidos so- 
cialistas no pucden seguir * i  
cun la h e r d  ideddgica de bos nflos 
30odebs60. En Centro y h i a d r i -  
ea hay p a h  en que d Elstado apare- 
cc oomo una realidad unnphmmte 
hemoghea, eomo un aparato casi 
pnrumente reprrsivo y enfraEtado 
oon el eoojunto de la sociedgd. Lns 
rruolutioms no d o  son crebb. si- 

fxs en el deswdlo "i"nd. La 90- 



INTERN ACI ONAL, 

RAUL ALFONSIN 

“VAMOS A HACER 
UN GOBIERNO 

DECENTE” 

HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACION: 

Venimos a exponw a vuestra 
H m a M l i i d  cuales son 10s princi- 
ples objetives del gobierm en 10s di- 
v e r ~ ~  tarenos en que debe actuar. 

P a 0  qluerenuos decir, tambih, 
qlue (...) una savia m u n  alirnentari 
Ea VI& de cvda uno de h actm del 
g&iemo demxratko que b y  se ini- 
cia: la remud de lo8 procedirnlcntes. 

sty mnvckos pmbkemas que no 
pod&% du~char se  de inmediato. 
per0 how ha tarrnuaado brn inmal i -  
BuQ@Wca.Vmaasahacerungo- 
b k ~  & m e .  A p  W o  exism 1u3 

r n d ’ 0 .  KqUbre y 

&I 
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que una pequeiia minoaia de la pobla- 
cidn, considerada a si misma como 
poblacidn combatiente, eliglera al go- 
bierno en reemplazo del puebb, poc 
eso luchamos para d e f d e r  el de- 
recho a degir gobierno, pero sihb pa- 
ra defender el derecho del p b l o  a 
elegirlo. Esa distinci6n rechpza de& 
siempre a la fibomfin de la s u k -  
sion. Pero &be tenerx en cuata  que 
la Constitucan y h s  kyes son suber- 
tidas, tambien, por m i m i a s  anna- 
das que reampban la ley por ha ba- 
las, tanto a trav& del guerrilkism. 
c m o  a t r a h  & galpisnm. Por w, 
sefialamos categ&iiclmente que corn- 
batiremos el n&t& vlsknto Q la% 
dites, derechistas o kquierdjstw. 

Vams a vivir en h i a d .  De 
 SO, no qluepa duda. C m  tampoco 
debe caber du$a de q w  esa & W t d  
va a servir para cmstruir. pafa meat, 
para pmdueir, . pnra 
reclamar juststiria kip3 Ir 
de las 1- cmusucs y bn de la8 Iqes 
socials-, p a   em Mas, para 
organizane en d d m a  de bos immarr- 
ses y Cos derechos legitha$ dcl 
pueblo t& y de uuL sector en parti- 
cular. En surna#Wa vi-& mejm, pew. 
que como di jhos m u c h  wes des- 
de la tribuna p o M i u ,  le$ argen&os 
h a m s  aprendb.30, a la Iw. Be las tra- 
QiQs experhchs be aOs a h s  rec6en- 
tes, que la d9cuouacia e un valor 
a b  m b  ahto que d de una - for- 
ma de kgitin&%ad & p&. pmque 
con la cLmocriucia mo s 6 b  se wta, si- 
no que t m b h  re coaue, se educa y x 
cura. 

La t e d a  de h Kyrldard frue 
e s g r i d a  para d a r  la vi$p Ytwe. 
&cera, frama y eepmtanea de 
nuestra gate .  La aceptacih Be ea 
t e d a  imptic6 el pap de un precio 
muy alto p una seguridad que ja- 
m& pwde a h m s e  sin la paptkipi- 
c i h  popular, a h  a coaa del dew- 
den de superfEie. H m  vivido, ad, 
bajo el pretext0 de la segwldd, en 
una inseguridad nmstruosa. 

Nwrstra filomfla se b a a  en 
ideas distintas: la seguridd del Esta- 
do no puede sostenerx sobre la irrse- 
yridad de la umunidad nacimal. 
Nosotros p a i v i l e ~ w m ,  por lo tan- 
to, la plena vigencia de Cos d e r e h  
humanos y la rueeesidad de desmarrte- 
lar el aparato represivo para que soh- 
mente las institucimes naturales, m- 
dernas y efKientes de la just& y de 
10s organismos que deban servirla en 
el marco de la legalidad se hagan car- 
go de 10s complejos problemas de la 
&dad modem. problemas euya 
gravedad no se nos escapa. 
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estimmularii ta prduccih m e  
todm DOJ recursoa e tnstsummtos de 
que dsponga d &ado para expam- 
dirla y mejotasla. 

T d m m  qw hacw un m- 
me a f m m  para ausraentar la pro- 
duo56n y b productirldad, Y en este 

de corns d ml que k e s w a  a 
Im secto~es producrivcw es Fun&- 
meand. 

El s&uh msayo m a a r u I * a  
&iiUag en UOS imbms &os - b w -  
do en mquams  !amy QxUZkym em Ih 
propica cmtros acadhiios forbsums 

F'OLIT'ICA EXTERIOR 

ambas partes, comtituya un punto de 
partida de una politicr de generosg 
rcciprocidad en lo econhico,  en b 
cultural, en la defensa cmjunta de 
Cos intweses cmunes,  yen la progre- 
siva integrach fisica de IW comuni- 
claciones, el transporte y el desarrdlo 
comphenUario de nuestros dos 

I territorim Rlciodes,  widos mis 
que separuda, por una de las frante- 
ras mhs extensas dd cmtimme. H 
cia ChiCe, coma, hacia kos dem 
puebbbos de la AmCrica hermans, ' 
a lentam sentimientos de amistad, 
coaperaci6n y f r a m  unidad espiri- 
tual. El futuro dar i  t e s t i m i o  de la 

1 sinmidud de es6as convicciones. 

Na5 ajustaremos a la t r a d k i h  
maeimal en favor de ba s~lucl6a paci- 
f i  de las controvemias, r e p d h d o  
to& amenaza de mpe0 de la fuwn. 

Respecto del p c 0 b . h  h h i -  
tes corm Chik en la Regin Austral, 
w a f i r m a m  que a c e p t a r e m  corn 
base de negock ih  Ea proploesta pa- 
pal, dejanch expremrruente a salvo el 
principh de h divisi6n o d n k a  de 
am& soberadas. Aspiramos, de to- 
dos modas, a gue b duc i6n  Miniti- 
va de esta cuesric5n, una vez qlue se ai- 
came sin h e d r o  de ninguna de 

DEFENSA 

la voluntad del conjunto de sus pro- 
C ~ p a t ~ O t a s .  Y en ese clima de 

bnrada convivencia politics. podre- 
W S  rescatar el prestigio historic0 de 
nuestras instituciones militares. Por- 
que la Reptiblica no pertenecera a 
ningun sector. ni a partido alguno. si- 
no a todos los argentinos por igual. 

sneraks, almirantes y briga- 
d ~ a ,  serin 10s generales. almirantes 
Y brigadieres de la Republica, 10s ofi- 
ciales de la Constitucdn. 

En este orden de &as, tene- 
m a  el firme propbsito de dotar a las 
Fuersa Armadas de una clara doctri- 
na de defensa nacionai, eliminado 

tiastornos ha ocasionado ala vida in- 
term e intwnmoml del pais. al fijar 
C O ~ Q  objetivos de Ips organimciones 
milltares determiinltdos fines poiiticos 

de las Fuerns Armadas y provea a su 
orgamisxih, armamento y nnedios 
de x c d n .  

En muestra coficepcitun, la de- 
f e n s  nxioaal es un tema que excede 
el masco Cle las Fuerzas Armadas, las 
c w k s  comstituyen el i n s t r u m t o  mi- 
titar de b defensa, razdn por la cual 
h b m m  dedicarle sustamial atm- 
C l h  . 

La defema naciooal se ve 

de cmpetemia del Est&. 
Dkho de otro modo: sra go- 

bierno legitinno, SUI instruccion, sin 
desacdlo, %n una ecmcrmia de pro- 
duccuh, sin una poblacih d e -  
c u a d a m t e  d imntada  y con su sa- 
lud protegida, ningun ejhcito podra 
proveer adecuadamente a la defensa 
d O d .  

Las Fuerzas Armadas no 
pwden vivir enfrentdas con la so- 
cuedad civil; est0 es el caos a corto o 
medrano @azo. Tnuemos que empe- 
zar a hb la r  un nuevo lenguaje en 
don& 110 emtan dos mkdades  anti- 
teticas. sirno una sola sockdad donde 
una parte de dla  tenga a su cargo el 
aspect0 armdo y la defem nacimal. 

S o h e  a t a s  i d m  basicas va- 
mos a producir la reforma militar, 
que comluiri con nuestras Fuenas 
~rmzdas integradas plenamente en el 
funchamiento normal de las institu- 
ciones constitucionales, en el marc0 
de un Estado moderno, rewetadas Y 
queridas por el pueblo al cual se de- 
ben.0 
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CULTURA 

CONGRESO DE LOS ARTISTAS CHILENOS 

AUDACIA Y FANTASIA 
PARAUNANUEVA 

DEMOCRACIA 
ana Jara D c m s ~  

t 

ode 
ws14 o r ~ a i z a d b  rqxesemtath y 

mar la perdida costumbre “de dialogar y rejkximr m mz mN0. iff- 

dd m j u n t o  Inti-II?imani, 
Marta Contrms, Cham Cofd, Ne- 
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Bruce Cocuburn, Joan Turner). Se 
cre6 un marco de estrecha conviven- 
cia donde cmpartieron, incluso la 
sencillez de la comida, personalida- 
des de larga y recmocida trayectoria 
--Raid Zurita, Ruben Soloconil, 
Gracia Barrios, Maria Maluenda, 
Sergio Ortega, Malucha Solari, Enri- 
que Lihn, Roberto Navarrete- con 
artistas en formaci6n. colectivos de 
teatro, de poesia y canto. 

La convocatoria al Congrero 
oblig6 a muchas agrupaciones a cons- 
tituirse - h e  el cas0 de 10s canto- 
res- y a realizar encuentros previos 
para asl designar sus delegados y re. 
dactar sus ponencias. Las provinciaz 
despertaron. constituycrudose Coor- 
dinadores Culturales en Punta Are- 
nas, Puerto Montt, Concepci6n. Una 
vez terminado el Congreso, 10s parti- 
cipantes tenian muy Clara la urgencia 
de revitalizar las organizaciones des. 
de la base y estimular el trabajo inter- 
disciplinario. 

Sin duda, la Casa de EjerCiCiOS 
de Padre Hurtado, con sus ahoso3 
parques y Irboles, cmfluy6 para 
crear este clima de creatiadad e inter. 
cambio de experiencias. Asi surgi6 la 
que en estos momentos se est& pre. 
sentando en la Galeria Epoca: Un en. 
cuentro pict6rico-@tico denomina 
do “Exposici6n del Arte de la In- 
dustria de la Subsistencia”, en la coal 
participan 10s poetas Enrique Linh y 
el colectivo La Castaiia y. 10s plasti. 
cos Roser Bru, Gracia Barrios, entre 
otros. Igualmente provechoso fue el 
encuentro del musico S W ~ O  Ortega Y 
el poeta Zurita, en la pnspectiva en 
que Ortega elabore un texto musical 
basado en la sonoridad de 10s poemar 
de Zurita. 

Cierto tip0 de trabajo interdis. 
ciplinario se llev6 de inmediato a la 
prhctica yen el acto cultural en Santa 
Rosa de Chena, donde participaron 
t ambih  artistas poblacionak 
unieron la .mbsica -Pedro Hume 

res-, la poesia -Jorge NarvIez- y 
la danza -Vicky Larrain- en una 
busqueda de formas nuevas. 

Otro resultado concreto, surgi- 
do al calor de e m  dias fue la pro- 
poesta de 10s musicos doctos (Ortega, 
Norambuena, Moreno. Torres), con 
10s cantores popuhres (Pato Valdi- 
via, Osvaldo Torres, Lilia Santos) de 
unirse en una sola agrupaci6n y ver 
las posibilidades de trabajo en con- 
junto. Los plIsticos, alrededor de 29, 
acordaron una iniciativa similar, en el 
sentido de considerar como artista 
plIstico a todo aquel que desarrolle 
una actividad en este campo, inde- 
pendientemente de su formaci6n. es- 
pecialidad y ttcnicas, incluyendo a 
quienes hayan aportado al desarrollo 
de las artes plasticas desde otros cam- 
pos”. 

DEMOCRACIA AHORA 

Pero donde si hub0 consenso 
fue en la necesidd de un retorno a la 
democracia y a la profundizaci6n de 
la misma, porqlue “mwhos de loz 
problemas que hoy enfrenramos 
goardan relaci6n con la situacibn de 
represibn y falta de espacios oficiales 
y porque 10s problemas de la cultura 
pasan, necesariamente, por la solu- 
ci6n de 10s problemas globales estruc- 
turales de la sociedad”. 

En termincus generales se acor- 
d6 impulsar las agrupaciones gre- 
miales y fortalecer las existentes, acti- 
var una campaha por el retorno dc 
10s exiliados e intensificar 10s contac. 
tos con ellos para conocer su produc- 
ci6n cultural, adscribir a 10s postula- 
dos que proplcian las actoales organi- 
zaciones politicas y sindicales y exigi1 
el tQmino de la CNI. 

Indudablemente , dado la 
mucho que estI en juego, la discusibn 
recien se inicia, pero lo importante 
fue el b i m o  de encontrar f6rmulas 
renovadoras, tal c o r n  lo seilal6 el 
musico Luigi Nono: utilizar al maxi- 
mo la capacidad de critica, superan- 
do la autocensura y buscando una 
nueva terminologia, porque no se 
pueden entregar nuwos sentimientos, 
nuevos pensarnientos con palabras 
esquemftticas, con f6rmulas vacias. 
El puibo cerredo no se puede cerrar 
siempre, se necesita tambibn tener la 
mano abierta. Pero, por sobre todo, 
planteando con audacia y fantasia, 
buscando desde el fondo de nosotro~ 
mismos una respuesta renovadora Y 
original, una nueva forma de de- 
mocracia”.O 

’ ‘Sin cultura popular 
no hay cultura 

nucional” 
r 

b 

CULTU RA 
viene de 
CULTt VAR . 
cultivamos: 
las bellas artes, 
la literatura, 
las cimctas, 
las ideas y la 
politica, 
la filosofla, 
el pensamiento, 
SI lenguaje 
y su significado; 
bl hombre 
como habitante 
y como fuente 
del humanismo. 
es un jardin 
para el cultivo 
trascendente. 

+pi+zslzs an CII niiincrn 

CODA LA C U L T U R A ~  
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ENTREVISTA 

FERNANDO JOSSEAU, DRAMATURGO 

TEATRO NO APT0 
PARA AVESTRUCES 

Juan Andres PiAa 

I I I 

Indudablemente q w  fue el dramaturgo chileno L Rt6s dxito du- 
rante la temporada teatralque por estos dim temina. Fernando Jmse- 
au estrend a rnitad de atio el caf&-concext Tu te lammmtas, ide qnuC te &a- 
meatas?, con la actum?5n central del humorisfa Coco Legran$; un 
acelerado divertimento, satiric0 y agudo sobre Ia situacidn chilma (16- 

tual, que hasta el momento ha sido vkto por 85 mil esptadores. Ai‘ 
poco tiempo present6 La m d a  &I jricio fiiai. una refled& sards.& 
ca sobre ciertos ddirios conteanpordneos y la enajemidn del Hombre 
en e{ mundo de hoy. Lkspuds~ err novlmbre, Jmwu dirigid su obra 
Derneneinl Party, monteda por el Teatro de C4rnman c u p  tern cs L 
tortura, en general bien rm‘bida por la m’tim, pem sin d &ita e 
do de piiblico, aun cuando logr6 mantemse dos mews en C U H ~ Q ~ .  
Obra abstracta y ritual, con dosifidos dementos de d i m  y surm- 
lismo, Demential Party fue una mew expwienckz uwtiw h J m -  
au, un cmnino distinto en su dramaturgia que se hito @ M h  afl#ales 
de la dkcada de{ 50 con El prestadsls. Hoy dia. e! autw sc I IZWS~IYI  
m h  &ado a la realidad chilena de! momnto y, pou lo mistno, m.4~ 
exasperado tarnbikn. 

&(Eo6 lo lkv6 a egcrilbif Demearid 
Party, una ohm que se relackma d s  
con la libertad chikna del maento, 
sicndo que usted en g e d  brubia 
abonddo maS bien en proiblmas 
“udiwrseles” ? 

No es que yo antes haya dicha 
“este tema es chileno, por lo tanto no 
lo two, y Cste si, porque es 
universal”. Simplemente, siempre me 
han interesado 10s tcmas gcnsraks 
que, por supwsto, tienen que ver con 
nuestra realidad. En d cas0 del tema 
de la tortura se me hizo patente lo 
abominable de su ejercicio, aquello 
que ya entra em el tcrreno de la pato- 
lo&, de h enfermedad, del des- 
quiciamiento absoluto. Hay tortura 
en otras partes del mundo, pero en el 

easo de C h k  yo he ten& una reac- 
d6n visceral. Me imnwesaha tarnbicn 
decir que la todtura w m i i s  alLA del ac- 
to de agre5iBn fkb: es tmtura, tam- 
&en, no poder leer libros, que el 
pueblo este a1 margen de la rniisln, 
que s610 se tenga m o  alternattiva 
ver nuestra mediocre tekvisih con 
su insufrible puMicidad. En fin, se 
tortura cuando hay insegurldad, 
cuarudo hay falta de deuim, cesamtia, 
harnthre.. . 
Tdms 10s p r a m b h  pamian M i -  
car que D e m c w l  &a urn hi- 
to sin preeedemkx lwtm cmuocilo, 
publkiad su(ieiente, un @ma de 
gran vigmeia, UJI gupm de salmmda 
profesioluul, una suh fintriea, etc. 
Per0 en los primeras funeicDnes d tea- 
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EL IMPACT0 DE LO 1 DEMENCIAL ‘-1 
I 
CLAUD10 DI CIROLAMO, direr- 
tw I& leatro: 

El artista, hoy, time la obljga- 
ci6n de aprovechar todos 10s esparios 
para plantear estas denuneias a su 
publico. Terms c o r n  pobrm,  ce- 
santia, tortura, deben denundarse en 
€ d m  kS fOl.mas posibles. Nadie 
pude decir que ignm lo que esti pa- 
sa& en Chile. 0 
JORCE HOURTON, oWpo: 

Esta oibra cum& con un obje- 
two mtuy importante axno es dar a 
c o f i o m  la tortura a la ophni6n 
~ a ,  b que v i e d o  par sus o j a  b te- 
auebm$o que es vivir en una sociedad 
que hscansa &e elila para imponer 
su existemcia, no quede indiferente o 
ajemr a esa &msa reahdad. 0 
TESTIMONIO DE DOS TORTU- 

abvias, m se dan a amom): 
EstanwJs dispuestos a todo y 

numa &jaremas de &r nluestra 
lhueluv par co qkle lxnsmws Y Cr& 
me&. Pero, sin d i d ,  d homo C la 
tmtpupa m s t a  y c10 quiskra nutma 
wuis pwsm pm rsa hribble aperien- 
cia. per0 ta cierto p n u ~  con tmtwai 
ao se logm h ~ m  QW bas c o n v i c c k  
crmlken. SS amedrmta, no CO- 
r n ~  para que W deje dc Lluchar. 

RADO$ ( C U P  m’bres PO? 

&izP hasta con mis  motivos por Id 
lue Cree justo.0 
MAXIM0 PACHLXO. abogsdo: 

A 10s que hemos conocido la 
d e n c i a  de la situaci6n en Chile en 
:stos ultimos 10 aiios, la obra nos pa- 
‘ece realista y 10s hechos verdaderos. 
:reo que el mayor merito de obras 
mmo btas reside en despertar Ias 
mnciencias adormiladas de 10s que 
DO desean ver la realidad en que vive 
westm pueblo.0 
ALWANDRO HALES, abogrtda: 

Vi la obra 3 veces, a pesar de lo 
impreslonante que es. Esta obra pare- 
:e representar la realidad chilena de 
hace unos dos alos, cuando parte de 
nuestra sociedad bailaba, comia ca- 
viar y vivia esa irrealidad de opulen- 
cia que duro tan poco y de la que tan 
pocos disfrutaron. En ese momento 
la tortura tambicn existia, pero no se 
qlueria ver. Sin embargo, eran rea- 
ldades y m u n h  paralelos.0 
HERNAN SANTA CRUZ, ruboga- 
bo: 

El prablma de ka tortura que 
&nuncia “ k m ~ i J  Party” es uno 
de lo8 mas graves de nuestm tiempo y 
tedo lo que $e Itam por licegar a la 
gente dimdok a comocer a t e  horror 
me parece muy Oti1.O 

ADsi.del27dediciembre1983al9deenero1984 41 



CULTURA- 

THEODORAKIS: 

EN EL MISMO BARCO 
DE TODOS 

udo haber escogido una torre P aislada o Juna isla griega en 
donde esconderse. Ser UM sirena o 
una musa impenitente, pero para lo 
primer0 “es neesari0 estar fuera del 
barco. Ahora bien. yo estoy en el 
mismo barco que todo el mundo”; 
para lo segundo, “deberia estar inspi- 
rando a 10s otros, cuando en realidad 
son 10s otros 10s que me inspiran”. 

L a  relaciones humanas se for- 

Quiz& si la esperanza no lo hubiera alimentado, sevicr hoy uno 
de los miles de victimas del fascismo. “He perdido mi inorencia en 10s 
campos, en lasprisiones, entre las manos de mis torturadores. No SOY 
ya el mismo. He perdido todas las ilusiom que tenia. Es triste. No 
obstante, la vida es m$s f w e e  que cualquiw rosa’’, escribe Mikb Ti&- 
dorakis en “Itinerario Personal”, libro de cmwrsmimes con Persis 
Bourgeois’. EJ musico griego ha consagrado su vida a MW lucha per- 
manente en contra de la dictadura, parque el artista “es un hombre 
sensible que no pwde componer mientras Q su lado reine L 
injusticia ”. 

tifican en la bbsqwda de una so- 
ciedad igualitaria. Adnnls, en Grecia 
la poeda, el cwnto, h c a d n  se 
mueven en torno a un mism tern: la 
libertad. Y, junto a 4, el de la madre, 
“que es un poco nuestra figura na- 
cional. Es ella la que viw los momen- 
tos mPs dolorosos, las mPs desgra- 
ciados, porque ha perdido un marido 
o un hijo. en nuestras canciones, en 
nuestros cuentos y en nuestra poesia 
es un poco sin6nimo de la libertd”. 

No es casual el hecho & que en hos 
periodos de ocupxi6n fascista 
“fueran prohibidas La mrjsica y la 
ponia, p e s  en Grecia m h i m  y poe- 
sia son siempre subvewivas”. 

Th&$orakis (1925) pek6 en 
contra de 10s nazis duranite la Segun- 
da Guam Musudial y no cej6 de ha- 
cerb en el transcurso & Za g w r a  d- 
vi1 (estuvo encarceludo entre 1947 y 
1952). se OpulW al .&Xe miiitsu & 
1967. volvii6 a la prisan y &b fue li- 
bend0 por una cmipaiia didaria, 
en 1970. El I de jimio de 1%7, la or- 
den niwnero 13 de b fascistas k i a :  

“ 1. Hmm6 & e c M h  y m d m -  
dg que eA t d a  el q1da pl.dIW- 
do: 

a) rqwmdloleir o i a t ~ e t r r  la 
mkica y las cmchmm de! mmpcwi- 
tm T h l m d w ~ s ,  el ex k r  de 
tas Jwcohcudes La~~~bmkis ,  I 
que e? cvrj n0 mtvido &I 
CY)mUWS8BWl; 

b) eauucpr bmdlrys I= t?m&mms 
loliilralrvs pmr el Mmmhmimw L Irs 
j ~ m d ~ u d r s  emmm~mktm~, mhrm Q- 
SroSuEks prd  E 8 dd dterreto del 6 de 
mp MY, tm~¶ QMW has EirnaJm 

em el scms de lls p d s k h l .  
2. cuultkqmlk eidn la lu3  qnue 

trsmgmim cda warn sa4 lbn&3 
h d i & - ~ ~ b e  S&Z IWI T ~ h d  Mi- 
fi(aryjlmgIs&o Segh las ldbml- &d 

C U S l C h  d 4 P m  @dUlSWS y !O&WS 

E&@ de ezcrpffih dW”. 

to espomtAnUe0, un bgro del Drstma, o 
Fattun o el resultado de la h de un 
viejo Dms? “El a h a  de un diciudw 
-ameta el miuico- no x imputa de 
otro pais. Es un produn0 mimad, 
iacluse hi n fa.r*CMd, entikndase 
impueao, par extranjcros. Noes una 
lhga ablerta, sin0 un abceso d u r o  
en el organisnua debditdo del poder. 
Los dictadores son coarscktes & la 
clebilidad & la clase diigente, dupe- 
ran la corrupci6n de laa costwnbres 
politicas, per0 han a a d o  de esta 

simples y aparecen ap,oyadas por una 
especie de fwrm moral, en la cual el 
& i d o r  x refugia en calkdad & 
“hombre provkhdal”, en instru- 
mento dd destisuo. 

Su ret6ka. dado el origen mi- 
Iitar, es s610 aparentemte un fruto 
de la c6gica (ocultlndose que se trata 
de un instrumento del terror). Por de 
pronto, se necesita machacar que el 
sistema democrltico es la caja de 
Pandora o la fuente de todos los ma- 
les “y era necesario que vinieran 
nuevas gentes para dvarnos de todas 

~ F w  el d k k k  w k g ~  WJ frU- 
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EDITREVISTA 

PABLO HUNEEUS COX 

.LQUE LE PAS0 A PABLO? 



Secir d6ude cor B Ca sociologla y 
terlnina el periodismo, se lo agrade- 
ceria mucho. Tambikn la Liberatura. 
Todo es una misma cosa que es la so- 
ciedad. h vida en scciedad. Eso es lo 
que me interesa, lo que esti ocurrien- 
do en el mundo actual con u?s ideas, 
con las fuerzas sociales ... DO me inte- 
resa la sacioloyia c m o  chc ia .  Me 
intezesa la sociedad. 

Is m&dd nariJ el terns ale tu u h o  
libm “Le I m ~ s a b i l e ” ?  

El t m a  de mi bltirno libro lo 
siento como un llamado. Como una 
fuerza interior que me llev6 a percibir 
una cos9 espantosa qw 
ocurriendo. Tuve un presmti 
de que tenia que escribir a t e  
no otro. Lo fui armando a pedkm. 

EEe que &&a o M m c e  
S b &  CES%l & I .  hQ eS WSl &&%%a- 

tlWrnt0. 
LC- biaera ~pllaaenPMmaac a Umu p- 
c b g v a w  dru pombkm dd oIpIo).I 

UmI v i w b  
-lprrp 
lmmtmm* 

IIGWdMC? 
L;r M n ,  el hambe y las 

armas shams SMI d mjsm proble- 
m. bthn h G m t e  cvmctado5. 
ES h fwm &el miajzari-. Est- 
ante una Eitwdm que rmw todm 
!os esqwmas que es h desttwckh de 
la especie humam en UU&O td. 
podemx &saxwetar lo QW est& pa- 
sad0  ea hs p&h&oms c ~ a r  t~ que 
esti pawdo con b misiks, pohqw 

entienden entre ellm en todas part= 

gem ate gmkn y “play boy” ffivdo? 
Yo creo que uno pvede ir evo- 

lucicunando. Tengo derecho a evclu- 
ciomr. NQ voy a negar que lo he si- 
do, pero creo no esta  ya en esa para- 
da. Pienso que sea ha credo una 
imagen de mi a travb de entrevistas 
que DO s t  exactamente si corresponde 
a la realidad. Si alguien quiere cono- 
cerm, ahi e s t b  mis libros, que son 
mucho m L  que yo. El dii en que yo 

mmitsm0. 
i t  riavat5 qw esk%s arrctiidl@ @ma ka 
c-nd de Ob? 

T e r n  d a c h  c m  todm bs 
que es& p e l  cui&& de la nama- 
kza, coa rod- hw gw est& a Favoo 

L b thra. Cmn la Cwuxti$ad EW 
t e r n  m y o i  r & d h  que la c m -  
rai6n. Be espiritus. EQQ UO dexvbvi 
justltmerupe a rab &I tanwmiemto de 
“Lo inmpeasabk” en que e l b  parti- 
eipimm. Yo he e n a h  m y   erra ado 
duramte est= i u y p i ~  aibas. 
Em IU tihm “;Pw qwuC le Ikvade mi 
pdwmp a W c i  y ~ 1 9  alrjePk sdm en 
Fa&?” &eS m UOI *rat@: “Ne 
~ncr(oluuerm s mads, s g m ,  
secfia m pevthh~, y en mi at41 6 cw- 
tar 91011arm v&i P ser sdacro”. 

Q u a  ys ruo tanto, en eY senti- 
& & que ante h anunaza nwleac, lo 
que telWll2OS QW haCeI COWCtaI- 
1105. C d  m o 5  que la V k b ,  no h 
vida individual, sin0 que la mistencia 
c o  tal es h que estP anmmada, 
que hs fuerzas de la m m e ,  las fupr- 

de la !xMm& y de b h m m k i b a  

iS$W sicadm e& fierte? 
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PUBLICACIONES 

CION DE HABITOS DE 
LECTURA, Pontificia Uni 
versidad Cat6lica de Chile 
Empresa Editora Zig-Zag 
67 paginas. “El chileno nc 
lee” comienza la presenta 
cion de esta recopilaci6n dc 
textos y ponencias expues 
tas en las Jornadas de Crea 
ci6n de Hibitos de Lecturs 
realizadas en junio pasado 
Algunos titulos que se des 
tacan: “la situaci6n de 
libro en Chile”, de Lui! 
Barros; “El futuro del librc 
esth ligado a la educacion” 
de Roque Esteban Scarpa; ) 
“Los efectos de la lectura 
versus la televisi6n”. de 
Dr. Hernan Montenegro. C 

NUEVAS FRONTERAS 
DEL DESARROLLO: IN. 
FORMATICA Y TELL 
MATICA, tercer trimestre 
1983, ILET, Informe espe- 
cial sobre nuevas t tnicas  de 
comunicaci6n. 

el d w i o  de 
la violencia 

EL DESAFIO Dt 
LA VIOLENCIA. de Perci 
Val Cowley. SS.CC. Edito 
rial Pehuen. 85 paginas 
“La violencia, ya sea la quc 
viene de 10s grupos extre. 
mistas, wmo la oficial quc 
viene de nuestro mismo F.s. 

poco, un verdadero “estadc 
de violencia”, sefiala la pre. 
sentacibn de T o m b  GonzA 
lez, Obispo de Punta Are. 
naF.0 

tado. esta fonnando, poco 2 

lagotauurn * 

LA GOTA PURA, No 9, 
diciembre de 1983. revista 
de poesia. Se destacan una 
presentaci6n de Ernest0 
Cardenal, poemas de Mario 
Benedetti, Enrique Gray, 
Carlos Bolton, Charles Bu- 
kosky, Romeo Murga, Rod 
Reinha?, Varsovia Viveros, 
Mauricio Ramirez, Lorenzo 
Peirano, Rodrigo Lira, Ber- 
nardo Reyes, Juan Mihovi- 
lovic y Mario Garcia. 

EL MODEL0 DE ECO- 
NOMIA DE MERCADO 
CHILENO, 1973 - 1983, es- 
tudio realizado por el eco- 
nomista Enrique D a d a  y el 
periodista Ra61 GutiCrrez, 
editado por el Economic & 
Financial Survey, 90 plgi- 
nas. El documento contiene 
antecedentes, anhlisis y una 
evaluaci6n del modelo y las 
causas de su fracaro, junto 
con una vision de las pers- 
pectivas futuras y 10s me- 
dios por 10s cuales se podria 
superar la critica situaci6n 
econ6mica chilena actual. 

TlRO & RETIRO, No 2 
noviembre, revista de hu. 
mor, historieta y cr6nica 
dirigida por Jorge S a s h  
editada por OLA, 36 pagi. 
nas. Algunos contenidos: I2 
soluciones a la cesantia, POI 
Orlando; Nuevas Tknicaci 
de Mendicidad, por M. La- 
mordes. 

TEOLOGIA DE LA LIBE 
RACION EN CHILE, 
TRAYECTORIA Y CON- 
SIDERACIONES GENE- 
RALES, de Jaime Escobar, 
edicibn privada, 20 phginas. 
Monografia sobre este f e d -  
meno que se inici6 en Chile 
con la Jornada de Participa- 
ci6n de 10s Cristianos en la 
Construcci6n del Socialis- 
mo en Chile, abril de 1971. 
y que, a juicio de su autor, 
aun no termina. El trabajo 
comprende una reseila his- 
tbrica, el efecto politico en 
la sociedad y 1as posibilida- 
des de acciones concretas. 

HOMO CHILEN- 
SIS, por Joaquin Edwards 
Bello. Selecci6n y pr6Iogo 
de Alfonso Calder6n. Dibu- 
jos de LUKAS (Editorial 
Universitaria de Valparaiso. 
U. Catolica de Valparaiso, 
81 paginas). 

En un pequeho y 
nutrido volumen, se recopi- 
lan frases de Joaquin Ed- 
wards Bello destinadas a fi- 
jar 10s rasgos de Chile y de 
10s chilenos. Asohbra la ca- 
pacidad visionaria de este 
cronista mayor, su ngencia 
y el humor. Sin desdeiiar te- 
mas como aquellos relativos 
a la imprevision, a la econo- 
mia. a 10s valores, a 10s mi- 
tos, a la capacidad para em- 
pequeilecer cuanto se toca, 
o a las equivocaciones en las 
cuales se fundan las ideas y 
10s principios, Edwards 
Bello da una lecci6n de mo- 
ral. El pr6logo de Calder6n 
fija 10s aspectos salientes 
del pensamiento de Ed- 
wards Bello, y Lukas, con 
su humor cotidiano, hace 
saltar por el aire el Chile 
convencional. 0 

BOLETIN A S ,  Nu 1, edi- 
tado por la Agrupaci6n de 
Economistas socialistas. 24 
@ginas. Se trata de un tra- 
bajo colectivo y contime 
una reflexi6n sobre la ley 
minera y un documento ba- 
sado en el semhario: Bases 
de “una propuesta socialis- 
ta para la reconstruccibn 
nacional”. 

IEUKIA 1 rKAC- 
TlCA DE LA DEMOCIA- 
CIA EN AMERICA LATI- 
NA. de Rsdomiro Tomic, 
edici6n privsda, 63 piginas. 
Ponencia pianteada en el 
Congreso sobre el pensa- 
miento politico latinoamri- 
cano, realizado en Caracas 
en julio de 1983.0 

EL PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA, POLITICAS 

ZACION POPULAR, de 
Teresa VaIdCs, Documento 
de Trabajo, Programa Flac- 
so, 82 &inas. A travCs de 
un recorrido hist6rico del 
problema de la vivienda se 
analiza el conjunto de los 
proceso sociales, politicos, 
econ6micos y culturales que 
han contribuido a conver- 
tirlo en “el problema de la 
vivienda”. 

ESTATALES Y MOVILI- 
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1 CARTAS 

L'. 

Bpoca aport6 B su destruc- 
can. 
Saluda afectuosamente al 
s e b r  Director, 

Jorge Donoso Pachew 

S e b r  Director 
Revisla Apsi 

!hspu63 de leer el 
impactants e hmt6wo re- 
kt0 & Jloain Gar&. que 
pulbkhcara su ptestigmsa re- 
vista, he podlido colmlpro- 
t a r  n u m n t e  que toda 
Mwdr =ria por em&- 
r e m  la verdad psa, ne- 
cesariarnente. por el 
r w b  a k irnm wrs&mn 
cmsl-oficlal carwtetrrada 

& h r ~  Vargms 
InwwB @MI 





La pdglma rhgm 
HUMOR DE BUENOS AIRES 

1 



.radio COO-- y Udm 
compmmiso con tienen un 

T 
Para que nuestra voz. que cs la ~ y r .  .ocltiniK oy&ndooa mas... y mar 
tuerte. Ud. debe asumir su respa- r -0 Coopcrativr. 


