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«pasquín (Del Ita. Pasquino, nombre de una esta- 
' tua en Roma, en la cual solían fijarse los libelos o 

escritos satíricos) m. Escrito anónimo que se fija 
en sitio público, con expresiones satíricos contra 
el gobierno o contra una persona particular o cor
poración determinada (Diccionario de la Lengua 
Española, Real Academia, Madrid 1970).

MARZO

Vuelve marzo y con él nuevamente 
la cruda realidad de la familia queda al 
desnudo. Atrás están ya los largos atar
deceres del verano; los niños deben vol
ver a la escuela, con todo lo que ello 
implica en uniformes, movilización, 
cuadernos, útiles, cuotas y otros moti
vos que se suman a la cotidiana angus
tia económica de los padres. Por su 
parte, los estudiantes universitarios ten
drán que cancelar sumas increíbles para 
que se les reconózca su calidad de tales; 
mientras que los miles que no ingresan 
este año empezarán a buscar con ansie
dad las posibilidades que ofrece “el 
mercado” para volver a intentarlo o 
para aprender un oficio en corto tiem
po. La mayoría de los jóvenes, sin em
bargo, no van a tener la posibilidad de 
estudiar ni de formarse; tampoco van a 
encontrar un trabajo estable: entrarán 
en el hondo laberinto de la juventud 
sin oportunidades, despreciados por el 
sistema.

Sinónimo de pagos y decisiones, 
especialmente para los jóvenes, marzo 
es también momento de reencuentro 
con los compañeros del trabajo, de la 
escuela, del barrio, de la oficina, del 
partido, de la ’revista, del sindicato, 
del teatro, del club, en fin, con los 
compañeros de todos los espacios por 
donde discurre la vida democrática 
de los chilenos, la vida que a pesar de 
todo poco a poco se apodera de todos 
los ámbitos ocupados por el silencio y 
la muerte de la Dictadura. Enfrente
mos entonces este momento con la 
alegría de un pueblo que se reencuen
tra y que sabe que recuperará el control 
de su destino.

MANUEL SANHUEZA:

“El Acuerdo 
Nacional 

ha fracasado”
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. .es consecuencia de un acto terrorista que ustedes 
ya conocen muy bien y que sucedió días antes. Por 
lo tanto, cuando se tomen medidas contra el terrorismo, 
hay que tomarlas en serio y analizarlas, porque los 
terroristas merecen estas medidas”.

(Pinochet en La Tercera del 
19 de febrero, a propósito 
de la tragedia de Limache)

tiro al blanco

Cardoen: 
La muerte 
fabricada

¿Cuántos chilenos sabían, antes de aquella desgraciada 
mañana del 25 de enero pasado que en Chile un particular de 
apellido Cardoen fabricaba y exportaba armas? La explosión 
de una bomba racimo que hizo desaparecer la planta N° 3 
que el industrial poseía a sólo 20 km. de Iquique -cobrando 
29 víctimas— no sólo dejó esa realidad al descubierto.

A pesar del cómplice intento Cardoen-Gobierno de 
opacar el escándalo, diversos medios de comunicación oposi
tores denunciaron el millonario negocio que con apoyo fiscal 
se realiza a expensas de la muerte. Sin embargo, al cierre de 
estas líneas, nada se sabía acerca de las causas y circunstan
cias que dieron origen a la explosión, a pesar de las investiga
ciones judiciales. Aún así, algunas luces se han obtenido trás 
denuncias que señalan que los trabajadores de Cardoen -en 
su mayoría jóvenes sin experiencia- no contaban con las 
mínimas normas de seguridad para su riesgosa labor. Sin ir 
más lejos, el dirigente pro-gobiernista Hugo Estivales afir
mó que los obreros eran sometidos a jomadas de trabajo de 
12 horas diarias. Por otro lado se supo que el sueldo prome
dio que perciben los trabajadores de Cardoen apenas alcanza 
los 17 mil 500 pesos. Si ni siquiera se respetaba la jomada 
máxima de trabajo, ¿qué se puede esperar en relación a otras 
cuantiosas y complejas medidas de seguridad estipuladas 
internacionalmente respecto de la fabricación de armas?

Por otro lado, la bomba racimo -compuesta por 240 
cargas explosivas liberadas en el aire que esparcen sus esquir
las en un radio de 50 mil mts. cuadrados- ha sido repudiada 
internacionalmente y calificada por las Naciones Unidas co
mo innecesariamente cruel y dañina. Pero es la base de las 
exportaciones de Industrias Cardoen Limitada, cuyas ganan
cias superaron en 1984 los tres mil millones de pesos.

La otra gran interrogante se refiere a cómo Carlos 
Cardoen Cornejo, 42, oriundo de Santa Cruz, fervoroso 
partidario de Pinochet, ha logrado en menos de diez años 
levantar un poderoso enclave industrial que hoy supera con 
creces el rubro armas. Algo se sabe, aunque todavía casi nada, 
de sus relaciones con la FACH y el Ejército. El hecho de que 
la desaparecida planta funcionara en la ex base “Los Cóndo
res” de la primera y que, según acta notarial del 5 de octubre 
de 1981, el segundo entregó a Cardoen 4 millones 615 mil 
dólares “a título de adelanto”, son sólo un par de ejemplos. 
En el segundo caso, el Ministro de Defensa de la época era 
el general Carlos Forestier, quien hoy se desempeña como 
“asesor militar” de la empresa Cardoen. ¿Coincidencias? 
Mientras, el Sr. Cardoen ha prometido armar personalmente 
la próxima bomba cuando su malograda sucursal sea reabier
ta. ¡Qué ejemplo de valentía y espíritu empresarial!.
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¡Plebiscito!
UNA SALIDA POLITICA

Comenzó un año decisivo. Tal vez el más importante de 
la década para los chilenos, puesto que, por decisión de los 
actores del drama nacional, “aquí y ahora” se ponen enjue
go las fuerzas acumuladas de un conflicto que se arrastra por 
más de diez años: Democracia o Dictadura.

Sin duda —y ya lo está siendo— este año será muy mo
vido. Como se muestra en el reportaje de este número de 
ALAMONEDA, los diversos sectores sociales no sólo tienen 
buenas razones para ir a un paro nacional sino que tienen 
buenas disposiciones en las bases, como, por otro lado, lo 
puso de manifiesto la movilización del Colegio Médico en 
Enero. Por su lado, Pinochet se apertrecha para enfrentar el 
temporal con nuevas medidas represivas y viejas tácticas po
líticas.

Más allá del hecho que los actores fundamentales de la 
movilización vayan a ser los sectores sociales y que ésta esté 
motivada por pliegos y demandas sectoriales, lo cierto es que 
el conflicto de fondo es político y va a tender casi natural
mente a expresarse en propuestas de fórmulas para dar con
tinuidad o para modificar el itinerario de la Constitución de 
1980.

De hecho, y descartando la fórmula de Pinochet que 
consiste en gobernar vitaliciamente, ya hay algunas proposi
ciones que surgen de sectores proclives al régimen, y que van 
desde el simple cambio de los términos de la elección de 
1988, hasta el adelanto del funcionamiento de un Congreso 
designado. Más recientemente, desde sectores DC se ha habla
do de adelantar la elección libre de un Congreso, mientras 
que el MAPU y la IC hablaron recientemente de un Ple
biscito con plenas garantías, en donde el país decida entre 
Democracia ahora o Pinochet y su Constitución.

Lo común a todas estas proposiciones es que todas ellas 
se ubican en el terreno de las .salidas políticas y suponen al 
menos un entendimiento tácito de la civilidad con quienes 
detentan el poder. Efectivamente, no podrá haber elección 
el ‘88, ni plebiscito, ni Congreso adelantado si no es con el 
consentimiento y la decisión de las FF.AA. Las diferencias 
entre estas proposiciones radican en que mientras unas bus
can la continuidad del régimen, expresado en la Constitución 
más que en el Gobierno, otros buscan su reforma paulatina o, 
directamente, su ruptura.

PLEBISCITO Y MOVILIZACION

La ruptura con la institucionalidad dictatorial es la úni
ca propuesta auténticamente democrática. En efecto, nadie 
podría hablar de democracia en Chile mientras se mantenga 
la exclusión déla izquierda que consagra la Constitución pino- 
chetista; o mientras las FF.AA se constituyan como un su- 
per—poder, por sobre las decisiones del pueblo soberano; o 
mientras el país esté atado a los esquemas libremercadistas 
en lo económico, sin poder disponer de sus recursos en la pers
pectiva del interés colectivo. En definitiva, mientras subsis
ta un solo párrafo de la Constitución de Pinochet, no habrá 
auténtica ni real democracia en Chile. En este sentido, hay 
que ser intransigentemente democráticos.

La propuesta que busca una ruptura con el ordena
miento institucional creado por la Dictadura y el fin inme
diato de Pinochet —es decir, el Plebiscito— tiene sólidas ba
ses de realidad para ser exitosa y a la vez implica grandes de
safíos para la oposición y para el pueblo.

En efecto, el plebiscito, siendo una propuesta rupturis- 
ta, se levanta sobre las proposiciones del Acuerdo. Nacional; 
es decir, potencialmente podría contar con un amplio espec

tro social y político que lo haga suyo y lo asume consecuen
temente. Por otro lado, el plebiscito es una fórmula móvil iza- 
dora, capaz de tensionar a la ciudadanía trás una demanda 
democrática concreta, visible, de corto plazo, no apocalípti
ca y profundamente enraizada en las tradiciones cívicas de 
nuestro pueblo. La gente podría sentirse protagonista de una 
salida política que pasa por su participación y por su propio 
pronunciamiento: allí radica su fuerza y su posibilidad. En 
otras palabras, el pebiscito, en el marco de las salidas políti
cas, es una propuesta capaz de generar la movilización necesa- 
ria~y de concertar el consenso indispensable para ser una car
ta de triunfo, que obligue a Pinochet o a las FF.AA. a acep
tarla. . .Las otras propuestas, en cambio, no cuentan ni con la 
aceptación mayoritaria ni tienen cualidad movilizadora, lo 
que les quita los elementos de fuerza que las pueden conver
tir en posibles. En efecto, ya está de sobra probado que el 
único lenguaje que Pinochet y las FF.AA. entienden es el 
lenguaje de la fuerza y que todos los intentos por “conven
cerlos por las buenas” están destinados al más rotundo fraca
só. Por ello, el plebiscito, a pesar de ser la propuesta más rup- 
turista, es la más realista.

LOS DESAFIOS

Sin embargo, el impulso del Plebiscito supone también 
enfrentar nuevos desafíos para la oposición.

El primero, sin duda, es descongelar el Acuerdo Nacio
nal y ponerlo trás el impulso de las medidas inmediatas y, en 
particular, del plebiscito. Ello no es responsabilidad de 
Allamand, sino de la oposición democrática que consecuen
temente desea el fin de la tiranía.

El segundo desafío es iniciar en todos los niveles y luga
res un diálogo real con las FF.AA. Un diálogo del país con las 
FF.AA. Un diálogo que tenga a toda la ciudadanía como pro
tagonistas y en donde, sobre la base de presentar Pliegos y 
demandas a los municipios, a los rectores—delegados, a los 
intendentes, ministerios, se genere una interlocución cívi
co-militar en donde el pueblo haga sentir a los uniformados 
el peso de sus crímenes, de su fracaso económico y político, 
denuncie la corrupción existente; en fin, ponga de manifies
to la profundidad de la crisis nacional y muestre alternativas 
democráticas de gestión y organización de la sociedad en to
dos los planos.

El tercer desafío es el paro nacional de amplia concer- 
tación social. Allí la ciudadanía debe mostrar su fuerza, que 
surge del hecho de ser mayoría; pero también debe mostrar 
su disciplina que le garantiza al país que cuando se vaya Pi
nochet no va a haber caos, sino un nuevo orden basado en el 
respeto de los derechos humanos, la democracia y el plura
lismo. El Paro, sin embargo, no se improvisa ni podrá ser 
exitoso por la sola decisión de las cúpulas. Así como es ur
gente avanzar en la confección de un Plan Nacional de Movi
lización, cuya elaboración es responsabilidad de los partidos 
políticos y las organizaciones sociales nacionales; también es 
preciso que en cada provincia o territorio existan instancias 
de concertación social que agrupen a los sindicatos con los 
estudiantes y pobladores y taxistas y comerciantes y organis
mos de Iglesia, para actuar unidos, con criterios comunes y 
metas claras. Sólo de ese modo será posible generar un cua
dro de movilización permanente que haga ingobernable el 
país y obligue a las FF.AA. a buscar una salida política acep
table para las mayorías democráticas: la*salida de Pinochet 
y el fin de la Dictadura, que no otra cosa es el plebiscito.
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PARO NACIONAL:

Razones y disposiciones
No hay vuelta que darle: el problema de Chile es la dic

tadura.
Las últimas encuestas de opinión —que el oficialismo 

guarda bajo siete llaves— indican que el 80% del país coinci
de en esta apreciación.

Así dadas las cosas: ¿Qué hacer?
Muchos ven en el PARO NACIONAL la iniciativa funda

mental para que los chilenos pasen de las palabras a los he
chos. Ahora bien, hay interrogantes inmediatas que saltan al 
tapete: Es posible un PARO NACIONAL EN EL TRANS
CURSO DEL 86?; La gente se arriesgará? Qué disposición 
efectiva tienen los diversos sectores sociales para embarcar
se en una paralización general y prolongada de actividades?

No estará todo demasiado verde todavía?; Es posible que los 
chilenos se motiven exclusivamente por la reivindicación po
lítica nacional de la recuperación democrática.

ALAMONEDA quiso investigar en las propias realidades 
sociales. Para ello, conversamos con representantes de dis
tintos sectores: trabajadores, estudiantes, profesionales, 
transportistas, comerciantes, jubilados, pobladores; y es esto 
lo que queremos contarles.

Nos quedamos con una impresión: todos están calentan
do motores” y aunque el inefable ministro Cuadra nos repita 
cada noche por la TV que “todo está normal y el gobierno 
avanza”, lo cierto es que a estas alturas ni su propia familia de
be creerle mucho.

MAR DE FONDO

No hay nadie que esté contento. 
Chile está convertido en un gran la
mento y lo peor es que las injusticias y 
la represión aumentan a diario. El plan 
político que la dictadura tejió en Bu- 
calemu no está centrado en los proble
mas reales del pueblo ni mucho me
nos. Todo se reduce a durar y para 
durar hay que descabezar a los más re
voltosos y recurrir a triquiñuelas para 
tranquilizar a otros.

POBLADORES

El Movimiento Poblacional Solidari
dad, la Coordinadora Metropolitana de 
Pobladores, el Movimiento Poblacional 
Dignidad y la Coordinadora de Agru
paciones Poblacionales han hecho pú
blico el PLIEGO NACIONAL DE LOS 
POBLADORES, que entre otras cosas 
dice:
- Término inmediato a las designacio

nes de Alcaldes y dirigentes vecinales 
impuestos por el régimen, con tal 
de que sea la comunidad y los pobla
dores los que elijan a sus legítimos re
presentantes.

- No a los COREDES y CODECOS, 
porque ellos son instrumentos de 
control político y social.

- Fin a la cesantía que sólo produce 
hambre y miseria, que corroe la dig
nidad de las familias pobladoras y 
atenta gravemente a la integridad y 
unidad familiar.

— Reivindican el derecho a una vivien
da digna y exigen solución integral 
para las 900.000 familias sin techo.

- Exigen la condonación total de las 
deudas de consumos públicos, espe
cialmente de agua y electricidad.

- Exigen solución integral a los deu
dores de SERVIU, ANAP e HIPO

TECARIOS del mercado financiero 
y bancario, que afectan en su con-» 
junto a más de 600.000 familias.

- Piden que se ponga fin a la represión 
y allanamientos en las poblaciones y 
campamentos, exigiendo investiga
ción y castigo a los autores materia
les de los asesinatos de cientos de 
pobladores.

JUBILADOS

La Asociación Nacional de Pensiona
dos y Montepiados ha sido categórica en 
denunciar como altamente discriminato
rio y atentatorio el reciente decreto ley 
18.494 publicado en el diario oficial 
del 25 de enero, que restablece la 
“perseguidora”, pero esta vez, sólo para 

los oficiales generales de las FF.AA. y 
sus equivalentes de Carabineros y Poli
cía de Investigaciones, lo que significa 
un privilegio aproximado de $ 360.000 
mensuales, mientras más de un millón 
de jubilados deben conformarse con 
pensiones entre $ 3.000 a $ 7.000. A 
esto se agrega el robo de 4 meses de rea
juste, que mediante el decreto ley 
18.413, hizo perder a cada pasivo el 
10,6% que acumulaba el IPC de enero, 
febrero, marzo y abril del año 85. “Con 
la nueva ley de prestaciones de salud 
-dice Mario Pérez, secretario de la 
UNAP (Unión Nacional de Pensionados) 
-el 80% de los jubilados nos vamos a 
quedar en el puro diagnóstico”. Y pre
gunta: “Por qué si es tan buena para los 
trabajadores y para todo el pueblo, 
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como ha afirmado el Ministro Chinchón, 
los uniformados no caben en ella?; “lo 
que ocurre -concluye- es que en estos 
12 años los jubilados hemos pasado a la 
categoría de indigentes’’.

TRANSPORTISTAS

“La imagen en la opinión pública es 
que los camioneros no nos cansamos 
nunca de pedir -indica HECTOR MO
YA Presidente Metropolitano del gre
mio- pero deben saber también que na
da de lo solicitado se nos ha concedido. 
Ni la Licencia de Transporte, que regu
laría el parque de camiones del país, 
ni la Guía de Factura Pagaré que permi
tiría que los fletes fueran cobrados le
galmente, en forma efectiva. Mediante 
una ley nos han transformado en fis- 
calizadores gratuitos de Impuestos In
ternos, lo que es. un abuso de la auto
ridad y ante la cual el cliente nos re
chaza”.

“Por otro lado, el gobierno ha ma
nejado horriblemente mal el alza de 
los combustibles. Cree que al haberlos 
subido el 8% en diciembre y haberlos 
bajado el 5% en enero, nos va a con
fundir. Nosotros exigimos la fijación 
del valor del combustible, aunque sabe
mos que esto es utópico, porque va en 
contra de la política económica del ré
gimen, lo que nos lleva a pensar que 
nuestros problemas sectoriales no tienen 
solución bajo este gobierno. De allí que 
en todos nuestros últimos Congresos, el 
gremio ha decidido por unanimidad el 
pronto retomo a la democracia”.

COMERCIANTES

“Nuestro peor problema es la baja 
del poder adquisitivo de la población”. 
JAIME PEREZ RODRIGUEZ, Presi
dente de la Federación Metropolitana 
de los Comerciantes Minoristas, prosi
gue: “No hay reajustes, el nivel de 
desempleo es impresionante, las nego
ciaciones colectivas no resuelven las ne
cesidades de los trabajadores, todo lo 
cual repercute en el nivel de ventas. Y 
si nosotros no vendemos, todo lo demás 
tiene un carácter secundario”.

“A esto hay que agregar las deudas 
que tenemos; la competencia desleal, 
con el crecimiento desmesurado del 
comercio clandestino; las excesivas 
atribuciones de Impuestos Internos, con 
un Código Tributario leonino. Impues
tos Internos se ha convertido en juez y 
parte: son los acusadores, presentan los 
antecedentes y luego establecen las san
ciones. La defensa prácticamente no 
existe. Nunca se ha implementado una 
línea de créditos efectiva en condicio
nes razonables. Tenemos problemas con

los arriendos y los servicios que suben 
permanentemente. Al famoso Formu
lario 29 que exige declaración y pago 
inmediato del IVA, se le han agregado 
tantos datos que finalmente se nos pi
de un verdadero flujo de caja

Todo esto exige una sola cosa: 
“cambio de la situación económica 
general del país”.

PROFESIONALES

El jueves 13 de febrero, los periodis
tas recordaron un nuevo aniversario 
de la aparición de la Aurora de Chile, 
primer periódico nacional fundado por 
fray Camilo Henriquez. En aquella oca
sión, IGNACIO GONZALEZ, presi
dente del Consejo Nacional del Colegio 
de Periodistas, manifestó: “No podemos 
celebrar esta fecha en circunstancias que 
en Chile no existe libertad de prensa. 
Es necesario que las autoridades se den 
cuenta de que las restricciones a la liber
tad de expresión contribuyen al empo
brecimiento de la sociedad”. Luego 
anunció que en marzo darán a cono
cer el “Pliego Nacional del Periodista”, 
el que contendrá una serie de medidas 
destinadas a que el profesional de la 
prensa desarrolle su actividad respalda
da por la libertad de prensa, con un ho
rario justo y una remuneración acorde 
con su calidad de profesional universi
tario.

Los médicos, por su parte, se han 
puesto a la cabeza de la protesta y la 
movilización. Exonerado el doctor RI
CARDO VACAREZZA, sus colegas le 
dieron un gran ejemplo de solidaridad 

con paros médicos que hasta la misma 
dictadura tuvo que reconocer como 
exitosos. A esto se suma el total rechazo 
de los galenos a la ley de salud, la cual 
han calificado de regresiva. Reunidos 
en Asambleas, tanto en Santiago como 
en provincias, han declarado que “la 
salud en Chile es área de catástrofe”. 
De muestra una cifra dramática: la tasa 
de desnutrición es de un 46% en niños 
menores de 10 años.

Ante la valentía de los médicos, 
que no han cesado de denunciar la 
tortuosa realidad nacional en el ámbito 
de la salud, la dictadura ha respondido 
con la represión administrativa y las ex
pulsiones; pero ellos están firmes y 
anuncias nuevas movilizaciones.

Los ingenieros tampoco han podido 
callar. Eduardo Amagada, presidente 
del Colegio sale al paso del director del 
INE, que a principios de febrero habló 
de un país completamente desconocido 
para los chilenos: “Aquí ha fracasado 
el sistema de hacer más ricos a los ricos 
y esperar que chorrearan su riqueza a los 
demás” dice Amagada. Y da cifras: “el 
50% más pobre de la población -o sea 
los seis millones de chilenos más po
bres- recibe el 15,2% del total de los in
gresos. Y el 20% más rico sellevael61% 
de los ingresos”. Saca a colación el 
informe del Instituto Latinoamericano 
de Estudios Sociales (ILADES) que com
prueba que el 30,3% de las familias 
chilenas viven en situación de pobreza 
extrema, lo que significa que aún gas
tando la totalidad de sus ingresos, no 
logran consumir una canasta mínima de 
ingresos.
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A lo anterior hay que agregar que 1 
son miles los profesionales que per
manecen cesantes o trabajando en ac
tividades que nada tienen que ver con 
sus estudios. Y los profesionales tam
poco están por esperar demasiado.

ESTUDIANTES

A las expulsiones masivas de universi
tarios, se ha desatado una cadena 
de alzas en los aranceles de todas las 
universidades del país. Lo que ocurre es 
que el gobierno reajustó en un 9% el 
presupuesto universitario, mientras que 
el IPC del 85 fue de un 26%, lo que sig
nifica una disminución del aporte esta
tal, cuya diferencia está siendo cargada 
a los propios alumnos. Más encima, ha 
trascendido que el ministro Gaete está 
intentando reformular el proyecto de 
sanciones penales contra los estudiantes, 
que por “excesivo., ya le fuera rechaza
do por la junta de gobierno el año re
cién pasado.

La FEUC se ha apresurado en de
clarar a las alzas como un atentado. Es
tudiantes de diversos recintos - sobre
pasando la represión - han efectuado 
con éxito los trabajos voluntarios y 
se aprestan a enfrentar marzo con un 
alto espíritu combativo y unitario, en 
defensa de los expulsados y para impe
dir que la dictadura “corra los cercos” 
de la democratización alcanzada al 
interior de las aulas.

“El CNT está creando las condiciones 
básicas para que la organización sindical 
y los trabajadores vayan alcanzando un 
estado de conciencia real y no especu
lativo de la necesidad del cambio .

VICENTE GARCIA explica que en el 
último Consejo Nacional de! MSU, reali
zado en febrero, se acordó adherir con 
toda fuerza al PARO NACIONAL; pero 
advierte; “un paro de los trabajadores 
no basta, debe ser de carácter nacional 
y los partidos políticos están llamados 
a jugar un importante papel. Nosotros 
hemos golpeado muclias puertas y ha
blado con muchas autoridades y todo si
gue igual o peor, ante esto, no es una 
responsabilidad, ni carece de seriedad el 
utilizar la legítima herramienta del PA
RO NACIONAL.”

Para SAMUEL BERMEO, el PARO 
es importante pero no lo entiende como 
un acto aislado y único; “la movitaa- 
ción debe ser continua y variada. Hay

TRABAJADORES

“Para nosotros - dice FEDERICO 
MUJICA, vicepresidente del Comando 
Nacional de Trabajadores (CNT) - lo 
más dramático es el desempleo y el 
problema del poder adquisitivo de 
los que tienen trabajo. Yo creo que la 
mayoría ha llegado a la conclusión 
que las soluciones parciales no sir
ven. Aquí hace falta un cambio del 
modelo político existente”. “Se ha 
formado - prosigue MUJICA - un es
tado de conciencia que la libertad, 
es la base fundamental para tener 
expresión y para poder reivindicar. Y 
la libertad debe estar garantizada por 
una institucionalidad democrática ’.

Cuenta que en abril se realizará 
una Asamblea Nacional de Dirigentes 
sindicales, convocada por el CNT, cu
yo objetivo será definir una estra
tegia de acción y de movilización 
para el año 86 y “donde tendrá que 
encontrarse la coincidencia plena en 
los objetivos de los trabajadores para 
participar y contribuir en la concer
tación social y política que el país 
réquiere ”

VICENTE GARCIA, presidente del

Movimiento Sindical Unitario (MSU) 
apunta a los problemas medulares. 
“Aquí hay una crueldad social increi- 
ble. El Plan Laboral le ha entregado 
a los pastores todo el poder, para ha
cer y deshacer con j*£s trabajadores. 
Según nuestros antecedentes en Chile 
hay más de un millón de cesantes. Para 
qué hablar de nuestras conquistas: todas 
fueron arrancadas. Aquí no hay proble
mas sectoriales, aquí hay un gran pro
blema de carácter nacional”.

Por último, SAMUEL BERMEO, 
Presidente de la Federación “Solida
ridad y Trabajo” remacha: “El año 86 
va con buen ánimo, con ánimo de mo
vilización. En el PEM y el POHJ la si
tuación es desesperada y esto predispo
ne a la desobediencia. Esto ya no da 
para más”.
En síntesis, las opiniones son amplia-
frenta P“ Xka” hly que

nacional política. p0JH debemos unimos y movi
lizarnos para que los proyectos sean 
más continuos; debemos presionar a 
los alcaldes para que se democraticen 
las Juntas de Vecinos”. Cree que lo 
anterior debe estar acompañado por 
una articulación efectiva de las organi
zaciones y sectores sociales: “son muy 
importantes los comandos zonales, don
de se concerten en la acción trabajado
res vinculados a la producción, subein- 
pleados, pobladores, dueñas de casa. Y 
cada comando debe contar con un De
partamento de Informaciones, para so
brepasar la mordaza impuesta por el ré
gimen; de capacitación, para que lo 
aprendido por los dirigentes alcance 
también a las bases; de bienestar social, 
para ligar los problemas de la salud, de 
los servicios de Deportes, con tal de que 
el pueblo no siga haciendo depender su 
recreación de instituciones dictatoriales 
como CANDELA. Debemos generar ins
tancias alternativas, con tal de recuperar 
confianza y planteamos organizada y 
movilizadamente frente a la dictadura. 
Así se avanza al PARO NACIONAL”.

MARIO PEREZ es enfático: “Para 
los jubilados los problemas sólo se solu
cionan con la caída de Pinochet, porque 
nuestro único patrón es el ESTADO. 
Nosotros estamos firmes en la pelea, 
pero son los activos los que tienen que 
poner la mayor parte. Nuestros acuer
dos son claros:

“Paro indefinido hasta que se vaya 
el dictador”.

“Entendemos -continúa— que mu-

CUAL ES LA DISPOSICION 
PARA EL PARO NACIONAL?

FEDERICO MUJICA responde: 
“Para muchos de nosotros es preciso en 
este año 86 producir una concertación 
social y política que tiene que pasar por 
el encuentro y coincidencias de objeti
vos definidos y claros para el cambio. Si
tuación -como se ve- que está íntima
mente relacionada con el problema de 
la unidad.

Si esto no se cumple no habrá PARO 
NACIONAL el 86; habrá posiblemnte 
paros parciales, pero no el que el país 
requiere”.
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chos trabajadores temen perder la 
“pega”, por eso es que el PARO hay que 
prepararlo muy bien, para que todos se
pan que el riesgo es necesario porque es
taremos consiguiendo el objetivo”.

Para los transportistas -según HEC
TOR MOYA- el PARO NACIONAL es 
siempre una posiblidad real de presión, 
porque al realizar una actividad de ser
vicio privado, la única arma es dejar 
de trabajar; “cuando ya van 3 años de 
tramitación, a mi no me cabe la menor 
duda que los camioneros están por para
lizar, porque nadie puede trabajar a pér
dida y nosotros en la práctica estamos 
subvencionando en un 55% los fletes”. 
“Además nos hemos dado cuenta que 
necesitamos retornar a la democracia. 
Los valores y principios que muchos 
quisieron defender el 73, hoy están 
pisoteados y olvidados”.

HECTOR MOYA agrega que los 
sacrificios no pueden centrarse sólo en 
los problemas gremiales: “hoy hay que 
hacer un esfuerzo por Chile, porque hoy 
la mayoría vive en condiciones subhu
manas. Lo que los medios de comuni
cación ocultan, nosotros lo vemos en 
nuestros viajes. Ya nadie puede seguir 
tapándose la vista.”

JAIME PEREZ RODRIGUEZ piensa 
que desde el punto de vista objetivo 
las condiciones están dadas: “Creo que 
las reivindicaciones son claras, justas y 
requieren pronta solución, porque esto 
es insostenible. Pero creo que si bien 
hay disposición para apurar las cosas, no 
es el PARO una cuestión sentida por to
dos. Todavía hay gente que cree en ins
tancias de negociación. Hay temores y 
recelos. Estoy consciente que el comer
cio puede ayudar a definir la situación, 
pero no es el que va a tirar el carro”.

Estima que aún la participación es 
insuficiente y que la falta de renovación 
de la dirigencia obstruye la lucha: “por
que muchos de los antiguos dirigentes 
jugaron un rol el 73 y entonces se les 
hace difícil jugar hoy en contra”.

“Lo que está faltando —enfatiza 
JAIME PEREZ- es un referente polí
tico y social, claro y amplio, donde nos 
encontremos todos, que no sea exclu- 
yente, porque Chile requiere de todos 
sus hijos para salir de la crisis.

No debemos temerle a la democracia 
y parece que desgraciadamente hay al
gunos en la oposición que le temieran. 
Por un camino no violento con partici
pación multitudinaria, podemos avan
zar”.

GUILLERMO TORRES Secretario 
General del Consejo Nacional del Cole
gio de Periodistas establece que ellos 
no tienen acuerdo oficial sobre el PARO 
NACIONAL, pero aclara que para el 
paro del 30 de octubre del 84 los pe

riodistas fueron el único sector social 
que se manifestó orgánicamente en el 
centro de Stgo. lo que refleja el real 
estado de ánimo de los profesionales 
de la prensa. Recuerda también que el 
Congreso Nacional de Profesionales del 
año 85 hizo un análisis de la difícil si
tuación del país y coincidió en que.la 
única salida es que Chile recupere la de
mocracia a través de la movilización. 
“No sólo los periodistas —dice TQ- 
RRES— han venido elevando su rol y 
su decisión de lucha para aportar al 
cambio de régimen. Visualizó el PARO 
NACIONAL como la expresión superior 
de la lucha por las reivindicaciones sec
toriales y generales de los chilenos. No 
hay otro camino, cuando la dictadura 
ha cerrado todas las puertas y cada día 
nos demuestra que sola no se irá nun
ca”. “Tengan por seguro -concluye- 
que durante el 83 nosotros estaremos a 
tono”.

Por último, EDUARDO ABARZUA, 
Secretario General de la FEUC afirma: 
“Los estudiantes estamos en condicio
nes y tenemos razones objetivas y sub
jetivas para adherir al PARO NACIO- 
nal. Tenemos que advertir en todo caso 
que sería inadecuado que un sector se 
lanzara solo sin estar concertado con el 
resto, porque lo ocurrido en Concep

ción a fines del 85 nos deja una lec
ción: allí los universitarios estuvieron 
sin respaldo social y hubo que retroce
der y la dictadura pudo golpear sin 
contrapeso. Y esto desanima y em
pantana la preparación de una movi
lización nacional. Nosotros podemos 
iniciar el año con inasistencias a clases 
y movilización -y de hecho en algunas 
universidades va a ser así—, pero hay 
que diseñar una estrategia seria de más 
largo aliento, que contemple la actividad 
conjunta de los demás estamentos uni
versitarios y con el resto de los sectores 
sociales”.

ABARZUA se refiere a los partidos 
políticos: “Deben terminar con las dis
cusiones alejadas del sentir nacio
nal. Más es lo que confunden que 
lo que aportan, y su papel es preci
samente catalizar, conducir, orientar. 
Con altura de miras, deben posesio
narse del compromiso que tienen. 
Finalmente -agrega- el PARO NA
CIONAL debe estar en los planes de to
dos, porque Chile ya no aguanta más”.

Así están los ánimos. Tras todas las 
opiniones late la convicción de que el 
gran desafío es la unidad y la mayor 
concertación. Todos los chilenos tie
nen la palabra.
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El 86 es nuestro, 
palabra de mujer

Tradicionalmente, las mujeres son las encargadas de abrir 
el calendario de movilizaciones en nuestro país, con la cele
bración de su día, el 8 de Marzo. Para este año la consigna 
es: “El 86 es nuestro, palabra de mujer”, y la convocatoria 
es a realizar una marcha unitaria que demuestre nuevamente 
que “somos más” los que estamos por conquistar la demo
cracia para Chile.

Pero marzo es un mes completo para las mujeres, las acti
vidades no terminan en un día. El Movimiento de Mujeres 
por el Socialismo celebrará durante marzo el segundo aniver
sario de su creación y el CONMAS, Concentración de Muje
res del Area Socialista, organización donde están presentes

“Las mujeres no queremos quedar al margen del importante 
desafío de levantar propuestas alternativas que permitan 
salir al país de la aguda crisis en que hoy se debate. Las 
mujeres tenemos algo que decir y algo que aportar a la de
finición del destino de nuestra sociedad.

Es necesario y urgente que asumamos juntas esta gran tarea: 
unir en la acción y en la creación ideológica -política, nues
tro compromiso por la liberación de la mujer, el derroca
miento de la dictadura y la construcción de una alternativa 
democrática y socialista para nuestro país”.
(Extracto de un discurso de M. Ester Aliaga del Movimiento de 
Mujeres por el Socialismo) 

todos los sectores socialistas a través de sus partidos y movi
mientos, anunció que realizará un gran acto unitario para 
culminar el mes de la mujer. En el encuentro se rendirá un 
homenaje a las mujeres socialistas y se expresará la volun
tad de avanzar hacia una propuesta del conjunto de las 
mujeres de este sector político.

Estas celebraciones se combinarán con las que realicen 
otras organizaciones en particular, en sus poblaciones, sindi
catos u otros lugares.

Así comenzará el *86 para las organizaciones de mujeres 
que están dispuestas a que este sea “un año nuestro”.

Las movilizaciones realizadas por mujeres han demostrado 
que es posible enfrentarse a la violencia, con la fuerza de 
la desobediencia y del convencimiento absoluto de lo que se 
hace, la marcha del 30 de octubre pasado así lo demostró. 
Por más que Carabineros intentó parar las marchas que se 
desplazaron desde diferentes puntos de la avenida Providen
cia, las manifestantes alcanzaron su objetivo y se concentra
ron en el lugar elegido. Ni los gases lacrimógenos, ni el agua 
del guanaco pudo con las mujeres que marchaban.

Una dirigente del Movimiento de Mujeres por el Socialis
mo decía recordando esa marcha que “se me quitaba el 
miedo porque no me sentía obligada a responder a la guerra que 
nos habían declarado, porque no manejaba la fuerza ni me 
sentía obligada a actuar con la lógica de ellos”.
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“No sólo queremos dar vida, también queremos cambiarla’ 
dice una. de las consignas que las mujeres han levantado en 
estos años. Poco a poco al movimiento de mujeres se le ha 
reconocido su lugar en la actividad política y social del 
país, producto del aporte que han realizado a la lucha anti
dictatorial. Pero la participación de las mujeres no termina 
con la dictadura, sus reivindicaciones deben comprender 
cualquier proyecto de transformación verdadera de la socie
dad.

A través de la lucha antidictatorial, las mujeres han puesto 
en el tapete algunos temas que les preocupan como movi
miento: la participación femenina en la política, el autorita
rismo en la familia, el trato discriminatorio para la mujer en 
el trabajo, etc. Así declaran cómo es posible pensar en una 
transformación real de la sociedad sin superar las desigual
dades de sexo que hoy existen tanto como las diferencias 
económicas y políticas.

Su organización, por otra parte, siempre ha buscado la 
autonomía política y la democracia interna. Al respecto 
una dirigente declaraba: “las mujeres , hoy en Chile, esta
mos profundamente heridas de auritarismo y estamos dis
puestas a superarlo. ’’
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Movilizaciones médicas 
y Ley de Prestaciones 
de Salud

Haydee López
Secretaria Consejo Regional Santiago

Colegio Médico de Chile

El enérgico despertar de los médicos 
iniciado el 3 de diciembre de 1985 con 
el Día de Duelo por la Salud, no se ha 
paralizado por el receso de Verano. La 
exoneración del Presidente del Consejo 
Regional Santiago del Colegio Médico Dr. 
Ricardo Vacarezza movilizó masivamen
te al gremio en los paros del 15 y el 30 de 
enero y en numerosas Asambleas en los 
Hospitales y marchas callejeras. La 
fuerza y la masividad de estas movili
zaciones sorprendieron a la opinión 
pública y a los propios médicos.

La reacción ante el despido del Dr. 
Vacarezza se explica en parte por las 
destacadas condiciones profesionales, 
humanas y gremiales del dirigente; 
sin embargo, sus causas envuelven ade
más, una toma de conciencia sobre el 
catastrófico impacto que en el sector 
salud ha tenido la aplicación del modelo 
de economía social de mercado y la 
absoluta falta de participación del 
Colegio Médico en la radical modifica

ción por la dictadura de políticas de 
salud que formaran parte de la cultura 
médica chilena.

La culminación de lo que el gobierno 
llamara “las modernizaciones’', lo cons
tituye la promulgación de la Ley- de 
Prestaciones de Salud que rige desde el 
Io de enero, al igual que la exonera
ción de Vacarezza. Si se pretendió que 
esta última fuera una cortina de humo, 
el resultado fue exactamente lo contra
rio: más y más médicos identifican una 
relación directa entre atropellos labo
rales, políticas de salud y falta de demo
cracia.

LA NUEVA LEY

La Ley de Prestaciones de Salud ins
titucionaliza la subsidiariedad del Esta
do en Salud, contemplando la transfe
rencia del mayor peso del financiamien- 
to del sector desde el Estado a los usua
rios de los servicios.

Los usuarios quedan clasificados se
gún sus características de ingresos, 
pudiendo según ellas optar libremente a 
atenderse ya sea en el Régimen de Pres
taciones (nuevo nombre de los Servicios 
de Salud Estatales), en el sistema de li
bre elección Fonasa o en los Institutos 
de Salud Profesional ISAPRES. Resulta 
claro que las insuficiencias de los servi
cios estatales, desfinanciados y despres
tigiados, hará que los pagos de los usua
rios aminoren sus falencias o bien que 
se produzca un mayor éxodo de la de
manda desde el sector público al sector 
privado. Basta analizar la siguiente cla
sificación de los usuarios para entender 
que los servicios públicos, entran a 
competir con los servicios privados 
Fonasa e Isapres; competencia “libre” 
pero desventajosa para un sector públi
co en franco deterioro y para una masa 
de usuarios influida profundamente 
por una publicidad que ha venido fo
mentando el consumismo en salud y 
la aspiración de satisfacer necesidades 
médicas en un sector privado, atracti
vo por sus instalaciones y su funciona
miento, aunque no siempre eficaz desde 
el punto de vista técnico.

Se ha repetido en la propaganda 
oficial que la nueva Ley da derechos 
de atención a los indigentes; sería más 
propio decir que se establecen las con
diciones de la indigencia, ya que desde 
los albores de la República y más en el 
período del Servicio Nacional de Salud, 
la atención de los indigentes ha sido una 
obligación de la Sociedad a través del 
Estado. En la nueva Ley se consideran 
indigentes a los que gozan de pensiones 
asistenciales de vejez o invalidez, a los 
menores de 15 años que reciben asigna
ción familiar asistencia! (por extrema 
pobreza) y a aquellos calificados por las 
Municipalidades según la clasificación 
CAS (niveles 1 y 2).

Pero tal vez los más grandes perdedo
res con esta Ley son los obreros asegu
rados en el Servicio de Seguro Social. Ya 
leyes anteriores habían facilitado u obli
gado su cambio a las AFP y su adscrip
ción al sistema FONASA. Con el supues
to atractivo de denominarse trabaja-
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dores y no obreros, pudieron primero 
optar libremente a atenderse por bonos 
Fonasa y ahora elegir entre cualquiera 
de los tres sistemas. Es así como las 
atenciones que antes recibían sólo a 
costo de imponer un porcentaje de su 
sueldo, ahora les costarán en adición a la 
imposición del 7% del salario un pago 
por cada atención en proporción a sus 
ingresos, si estos superan los $16.280 
mensuales.

A la clasificación general de los 
usuarios se agregan otras escalas de pa
go, más gravosas aún, para las atencio
nes dentales y los medicamentos.

Tal vez tanto o más grave que los 
pagos adicionales a las imposiciones que 

la ley establece, sea el desmedro que 
sufren las acciones preventivas. Se redu
cen las acciones de la antigua Ley de 
Medicina Preventiva a la pesquiza de 
enfermedades prevaléñtes pero su con
trol y tratamiento, así como las en
fermedades de las embarazadas y de 
niños menores de 6 años, son conside
radas como atenciones curativas y como 
tales, se exige pagos adicionales. El 
Parto institucional gratuito que permitió 
logros importantes, de los que mañosa
mente se jacta el gobierno, en la dismi
nución de muertes maternas e infantiles, 
debe ser ahora pagado en un 25%por los 
niveles de ingresos superiores a $16.280. 
La planificación familiar, otro programa 

cuya incidencia en la reducción de la 
mortalidad materna fue espectacular, 
no se incluye entre las acciones gratui
tas del Régimen.
MOVILIZACION Y CONCERTACION

Los médicos no aceptan estas medí 
das por sus repercusiones en la atención 
de la población, pero su preocupación es 
también aguda por el impacto que esta 
Ley tendrá en el rol del médico en los 
Servicios de Salud y más aún en el ma
nejo mismo del enfermo. Ya no es una 
decisión técnica del profesional el indi
car un tratamiento, un examen o una 
hopitalización; ésta será ahora una deci
sión financiera, ligada al nivel de ingreso 
del enfermo.

Pero la ley ya está promulgada y ha 
entrado en vigencia aún antes de su 
promulgación en muchas decisiones 
locales de los “autónomos” jefes de los 
Servicios de Salud. No existen ya las 
instancias de participación que permitan 
al Colegio, o a los usuarios, lograr su 
derogación o su modificación. Está 
claro que las denuncias públicas sobre 
los efectos reales de la Ley o sobre las 
condiciones de la atención en los Hospi
tales serán reprimidas con la exonera
ción u otras formas de represión de los 
dirigentes sociales.

Y es por eso que la movilización y 
la concertación es vista por sectores ma- 
yoritarios de la profesión médica y de 
sus dirigentes como el único camino 
para lograr la Democracia, pues pare
ciera que sólo con ella se pondría reme
dio eficaz a las graves dolencias que 
afectan a este sector social y a los mé
dicos de Chile.

Santiago, febrero de 1986.

CLASIFICACION ACTUAL DE BENEFICIARIOS EN SALUD

SISTEMA CLASIFICACION BENEFICIARIOS
APORTE AFILIADO

PRE PAGO PAGO POR ACCION

Régimen Prestaciones Grupo A Indigente
Pensiones Asistenciales
Subsidios familiares a menores de 15 anos 
en extrema pobreza NO NO

NUEVA LEY Grupo B Beneficiarios con ingresos hasta $16.288 7% Sueldo NO

GRUPO C Beneficiarios con ingresos de $16.288 
a $25.450

7% Sueldo 25% de Arancel

GRUPO D Beneficiarios con ingresos sobre 
$ 25.450

7% Sueldo 50% de Arancel

FONASA Nivel 1 Beneficiarios 7% Sueldo 50% de Arancel

Nivel 2 Beneficiarios 7 % Suel do 60% de Arancel

Nivel 3 Beneficiarios 7% Sueldo 75% de Arancel

ISAPRES Según Convenios Afiliados (Ingresos mayores de $ 20.000) 7 -12%Sueldo Según Convenio

Sin Seguro 
Particular

Libre Cualquiera NO Libre
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MANUEL SANHUEZA:

“Concebimos el término 
del régimen sin gradualidad 
y sin negociación”

Tal vez Manuel Sanhueza sea uno de los "señores políti
cos” mejor preparados para hablar de Democracia y Dicta
dura, temas que maneja a fondo no sólo como intelectual, 
experto constitucionalista, ayer Presidente del Tribunal 
Constitucional y hoy del Grupo de Estudios Constitucionales 
(Grupo de los 24), sino también como político ya que en su 
condición de profesor universitario exonerado de la Univer
sidad de Concepción y de Presidente de la Intransigencia 
Democrática, recientemente requerido por el Gobierno a raíz 

de la publicación de un manifiesto de dicho organismo, 
ha tenido más de una oportunidad para conocer lo que sig
nifica la tiranía.

Hoy, que Manuel Sanhueza se encuentra nuevamente en 
la primera línea, ALAMONEDA quiso conocer a fondo el 
pensamiento político de este hombre que se ha dedicado a 
unir. ¿Qué es la Intransigencia Democrática? Es lo que aquí 
intentamos responder.

"EL PROBLEMA ES LA 
FALTA DE CONCERTACION"

P. ¿Por qué cree Ud. que a ningún diri
gente de cualquiera de los referentes 

opositores se le ocurrió ir a Iquique des
pués de la explosión de la fábrica de 
Cardoen, o a Limache después de la 
tragedia ferroviaria?
M.S.: Yo creo que hay una visión del 

quehacer político muy unilateral, ya 
que, como Ud. dice, esos son hechos 
que revisten un carácter político in
menso. Por ejemplo, el caso de ferro
carriles refleja una carencia presu
puestaria, una falta de disponibilidad de 
recursos para mantener los servicios 
mínimos, pero sí los hubo para entregar 
cuatro mil millones de dólares el ‘84 
a la Banca y a las empresas. Entonces, 
hay una visión que peca de poca pro
yección de las funciones que corres
ponden a la disidencia.
P: ¿No hay allí una conducta oposito

ra que algunos llaman cupular y que 
en el fondo es una manera de actuar que 
no va de acuerdo a la situación de crisis 
en que está el país? ¿Cuáles cree que 
son los problemas para establecer un 
liderazgo en la oposición?
M.S.: Nosotros hemos planteado que la 

movilización hará que el pueblo o el 
cuerpo social tenga inquietud por estos 
problemas, como los que Ud. decía y 
que son de orden político.
P.:Pero, por qué no ha habido una acti

tud de los dirigentes. . .
M.S.: Es que más que de actitudes, se 

trata de hacer la denuncia de orden 
político;hay un problema que es la falta 
de concertación y de que estén las per
sonas atentas y preocupadas de estos 
problemas.
P: Si hay falta de concertación, ¿cómo 

se dispone la Intransigencia Democrá

tica ante esa ausencia de concertación? 
¿Qué ha significado su reestructura
ción?
M.S.: La ID es una manera de concebir 
el término del régimen y del gobierno, 
de ambas cosas, en su integridad, en su 
totalidad, sin gradualidad y sin negocia
ción, porque negociar con la Dictadura 
sería legitimarla. Para eso plantea divul
gar estas ideas para hacerlas causa na
cional, realizar las acciones que sea con
veniente para ello; para lo cual plantea 
la concertación de todos los actores 
políticos, no sólo los partidos sino tam
bién las organizaciones sociales y espe
cialmente dentro de ellas, las organiza
ciones sindicales, planteando una rup
tura institucional; es'decir, la no conti
nuidad. Los medios son la movilización 
social y la desobediencia civil. Pero no 
de un grupito, sino que debe haber una 
concertación amplia que haga gravitar 
esto, para que no sea una voz en el de
sierto.

LA INTRANSIGENCIA NO 
ES UN FRENTE

P: ¿En ese sentido, la propuesta de ID 
es la de constituirse en un frente?

M.S.: No, y el documento que recien
temente publicamos lo expresa. Noso
tros desarrollamos un diseño institucio
nal de transición, que hasta el momen
to no se había desarrollado, por lo me
nos en cuanto a un enfrentamiento con 
el Gobierno, porque descarta las nego
ciaciones; nosotros buscamos el térmi
no del régimen y del gobierno y eso es 
lo que nos distingue, por ejemplo, 
de algunos de nuestros dirigentes polí
ticos que aparecen muy ilusionados con 
el caso uruguayo, en donde hay que 
recordar que no había una constitu
ción creada por la dictadura, ya que 
ésta fue rechazada por el plebiscito. 
En Argentina tampoco la hubo. Ahora, 
cuando hablo de Régimen, hablo del 
conjunto de las instituciones que con
ducen la vida social, como el plan la
boral, la ley de salud, la previsión, etc. 
Ellas, en su totalidad, configuran al 
régimen.
P.:Pero, el cambio de régimen no 

puede ser producto de un acto, 
sino que se requiere transformacio
nes que toman algún tiempo; sin em
bargo, el cambio de Gobierno puede 
ser más producto de un acto propia
mente tal. La pregunta es ¿cómo se pro
duce el cambio de Gobierno? La ID, 
al decir que está por una ruptura busca 
una salida que se basa en la fuerza, pero 
¿cómo se materializa ese paso?
M.S.: A través de la movilización y la 

desobediencia civil llega un momento 
en que el Gobierno no puede conducir 
la sociedad y tiene que hacer abandono 
de las facultades de ejercicio de las 
potestades que se ha autoasignado, a 
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través del poder de las FF.AA.
P: ¿Entonces no hay una propuesta de 

fórmula específica para que el Go
bierno haga abandono del poder?
M.S.: Nosotros hemos pedido una con- 
certación y por lo tanto no podríamos 
decir que tal o cuál es la forma concre
ta, esa tendrá que salir de esa concerta- 
ción.
P: ¿De qué depende que la propuesta 

de concertación de ID tenga eco 
especialmente en los referentes pree
xistentes?
M.S.: La ID no es un referente político 

ni es una coalición de ellos; hay allí 
personas, que no representan, no son 
apoderados de partidos políticos, sino 
que buscan transformar estas ideas en 
causa nacional, buscando la adhesión 
de los partidos y organizaciones socia
les. La ID no puede intervenir en los 
partidos, sólo darles a conocer nuestras 
ideas.
P: Pero, el hecho que, por ejemplo, un 

dirigente activo del MDP ingrese a 
ID y firme su manifiesto ¿no es eso un 
reconocimiento implícito del carácter 
más nacional que tiene este referente?
M.S.: Sin duda alguna, esperamos que 

así sea. Pero no le podría asegurar 
que así lo es.
P: es deseable que así sea.
M.S.: Claro.
P: Ahora, no se establece una contradic

ción cuando, por ejemplo, en tomo
al tema del Acuerdo Nacional, la ID 
tiene una opinión positiva de éste y el 
MDP no tan claramente?
M.S.: Podría establecerse, y por eso no
sotros no queremos que los partidos 
políticos sean formalmente parte de ID 
porque podrían hacer cuestión de sus 
planteamientos políticos que estuvieran 
en contra de otros de personas que pro
vienen de otros grupos, entonces no se 
podría ayudar a esa concertación que 
buscamos.
P: Entonces, explícitamente la ID no 

busca la creación de un frente de 
partióos, sino la concurrencia de sus 
proyectos?
M.S.: Buscamos la concurrencia a la 

misma idea, a este diseño institu
cional de transición, a los medios y 
métodos que hemos venido plantean
do y lo hacemos a través de personas 
y no a través de partidos.

"LAS FF.AA. TIENEN
QUE ESCUCHAR"

P: Pasando a otro tema, ¿qué espera 
del año 86?

M.S.: Que nuestras ideas sean comparti
das por una inmensa mayoría de la 

disidencia.
P: Eso supone una superación de los re

ferentes opositores existentes?
M.S.: No, sino adopción por otros re

ferentes de estas formas e ideas. Me 
parece que la AD y el MDP tienen otras 
cuestiones y otros problemas que no se 
abordan aquí.
P: Se ha dicho que el 86 es el año clave, 

qué expectativas, personalmente, tie
ne Ud. para este año?
MS.: Yo creo que el régimen se encuen

tra en un proceso de extinción irre
versible. Es incapaz de satisfacer las ne
cesidades imprescindibles de los chile
nos, de tal manera que no se ve manera 
alguna, no se puede pensar en su conti
nuidad.
P: A pesar que lleva doce años?
M.S.: Este gobierno se mantiene sólo 

por las armas.
P: y qué pasa con las FF.AA?, son un

compartimento estanco?
M.S.: Cuánto se va a mantener es un 

imponderable. Mi opinión personal es 
que las FF.AA. en definitiva no pueden 
desconocer el clamor popular si este tie
ne gravitación mediante la desobedien
cia civil. Ahora, dentro de esta perspec
tiva, la disidencia se ha fortalecido lo 
que hace que este año pueda ser, pero 
esto no significa que deba ser, y yo aún 
no lo veo tan claro.
P: Todos pensamos que debe ser, pero 
que no es tan claro.
M.S.: Lo importante es lo que se haga 

por la disidencia, para que sea lo 
antes posible, pero que es inevitable, 
lo es. Lo terrible es que mientras la di
sidencia lleve cuatro meses discutien
do si contesta o no contesta una car
ta. . . Si la disidencia busca fórmulas 
para expresarse y solidarizar con la mo
vilización, como hicieron en septiem
bre, pero no se incorporan a ella. . . 
P: Estamos jodidos.

M.S.: Pero respecto a eso no se puede 
ser pitoniso, hay imponderables en 

la política. Yo respecto a eso, veo he
chos positivos, como el que dentro 
de la AD el socialismo de Briones se 
encuentre en una posición más inde
pendiente, la actitud del PR, el propio 
partido republicano, son hechos que 
hacen pensar que tiene que haber un 
cambio de actitud. El propio fracaso 
de las iniciativas que han intentado, 
Pacto Constitucional, Pacto Cívico, 
Acuerdo, las injurias del señor Alla- 
mand respecto a la DC.
P: Ud. hace una evaluación crítica de 

lo hecho, del camino seguido hasta 
ahora por la oposición?
M.S.: Hay que distinguir dos cosas. Los 

proyectos de la oposición han sido 
buenos, pero han sido inviables porque 
se ha pretendido que sean compartidos 
por la derecha. La derecha ha sido la 
culpable de todo esto, son parte del 
Gobierno; tienen dos caras, una para 
hablar de estas cosas y otra para estar 
en las agrupaciones empresariales.
P: Cree Ud. que exista una derecha 

democrática?
M.S.: El Golpe del 73 se produjo en el 

Gobierno de Allende, pero se gestó 
el año 64, cuando la derecha se da 
cuenta que por la vía democrática no 
van a volver a tener el poder político 
y que su poder económico se va a ir 
reduciendo con medidas como la Re
forma Agraria. A partir de ese momen
to, o de antes, un grupo de gente de 
extracción fascista se apodera de la 
derecha, son los Mario Amello, Julio 
Philippi, Jarpa, Jorge Prat, y extin
guen al partido Conservador y al par
tido Liberal. Los antiguos dirigentes 
de esos partidos son relegados a se
gundo término, y se forma el Parti
do Nacional. ¿Qué queda de la de
recha democrática? Nada.
P: Ud. diría que el Acuerdo Nacio

nal fracasó?
M.S.: Yo creo que sí. No obstante 

—y en esto discrepo de lo que di
cen muchos- que el Gobierno no lo 
ha rechazado, sino que le ha puesto 
condiciones para entrar a conversar. 
Creo que el Gobierno, muy inteligente
mente, va a plebiscitar un “acuerdo” 
a fines de este año, persiguiendo una 
apariencia de transición a la democra
cia para recibir al Papa. Las conversa
ciones con ciertos partidos de derecha y 
el envío separado del proyecto de Regis
tros Electorales me confirman este pre
sunción.
P: Volviendo a la relación Régimen- 

Gobierno, hay quienes piensan que 
se pueden aprovechar las concesiones 
del Gobierno y realizar modifi
caciones a la Constitución. ¿Hasta 
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dónde se puede llegar por esa vía?
M.S.: He sostenido muchas veces que 

la ilegitimidad de la Constitución es 
absoluta, tanto en sus disposiciones 
transitorias como en las permanentes, 
de tal modo que Ud. no saca nada 
con modificar 80 artículos porque su 
espíritu, su letra y su texto son anti
democráticos. No existe transición a 
la democracia dentro de su código 
político. Por eso nosotros hablamos 
de la necesidad de una Asamblea Cons
tituyente.

"LA REFUNDACION DE 
CHILE ES SOCIALISTA"

P: Con esta dicusión se está definien
do lo que va a ser mañana este país, 

¿qué hay que cambiar?
M.S.: No se puede respetar nada de lo 

dictado por la Dictadura. Yo hablo 
de una reformulación o refundación 
de Chile, sobre la base de valores soli
darios y buscando el bien común, dan
do satisfacción a las necesidades de 
pan, techo y abrigo, como decía Agui- 
rre Cerda.
P: ¿Qué democracia quiere para ma

ñana?
M.S.: Democracia integral: política, so

cial y económica. Eso pasa por una 
prevalencia de los Derechos Humanos 
sobre las meras facultades legales para 
hacer uso de los medios de produc
ción.
P: La ID es un consultor político o 

un protagonista de ese proyecto?
M.S.: Nuestra función es promoverlo 

para que sea aceptado, adoptado 
por diversos actores. Estamos hacien
do un diseño de lo que nos parece a 
nosotros en los ámbitos económicos 
y sociales, además de lo político-ins
titucional.
P: Existe la sensación que no es posible 

reconstruir el país sin un proyecto 
nacional que concerté a distintos secto
res. . .
M.S.: Y que seasin amarras. Que no por

que el señor Cruzat se hizo dueño de 
las propiedades tales o cuales en base a 
la normativa de la dictadura, se le va a 
respetar su propiedad. Hay que declarar 
nulo lo obrado por la dictadura.
P: Para terminar, nos interesa su 

opinión personal sobre el proceso 
que se vive en el área socialista.

M.S.: No conviene que terceros se me
tan en problemas entre sábanas. To

do esto que hemos conversado; es decir, 
la refundación de Chile tiene que ser 
mediante una vía no capitalista, es decir, 
socialista, y cuando digo socialista me 
refiero a los que efectivamente comul
gan con el socialismo. Si esto es así, es 
imprescindible que el área socialista se 
entienda, acuerde un programa y una 
acción política. No una Doctrina, por
que entiendo que son diversas y ojalá 
que sean diversas para que exista ese en
frentamiento, pero en los planos del 
programa y de la acción política, me pa
rece que los diversos actores socialistas, 
las diferentes fracciones socialistas, el 
MAPU, la IC, el PR, deben construir 
un acuerdo; sé que hay fórmulas pro
puestas pero en eso no me meto.
P: ¿Qué piensa de Allende y su Pro

grama?
M.S.: El Programa de Allende era muy 

bueno, impecable. En la implemen- 
tación hubo muchos errores. El más 
grande, haber permitido el Golpe, haber 
desembocado en esto; desaprovechando 
las oportunidades de salidas políticas.

el que afloja pierde

UN AÑO
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POBLACION HUAMACHUCO, PASADO 
MEDIODIA: EN UN TERRENO ERIAZO, LA 
DESCARGA. NO ES POLVORA LO QUE CAE, 
SINO BASURA, DESECHOS. CUANDO LOS 
CAMIONES SE RETIRAN, LAS MUJERES Y LOS 
NIÑOS SE APRETUJAN EN TORNO fA LA 
SOBREVIVENCIA).
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Loá ay mar as:
“Esta experiencia la viví en los años 1969—1970, en la escuela Pago de Gómez de Azapa, cuando era apenas una niña 

de 7 años y había llegado del altiplano hacía sólo meses. Los primeros días de clases llevaba el cuaderno y hacía cualquier 
cosa, no entendía el castellano. Mi mamá le “encargaba” al profesor que me pegara no más. . . y él me pegaba en la cabeza. 
Cuando yo ¡e contaba a mi mamá, ella me decía “bien hecho"; yo lo sentía en el alma, no podía decir nada y luego cuando 
me volvían a pegar en la escuela, ya no le volvía a contar.

En la sala de clases estaba callada, sin hablar, porque no entendía nada. Y cuando el señor Sánchez llamaba a leer, 
transpiraba esperando el momento de que me llamaran; cuando me llamaban, al ver que yo no sabía leer, el señor Sánchez 
me pegaba un “coscorrón”.

Un hecho que me duele hasta ahora, es que cuando un profesor me mandó a buscar la escoba, y yo obedecí 
de la aseadora y no me acordaba como se decía escoba y se lo dije en aymára “pichaña” y se lo pedía así:

— ¿Me puede pasar la pichaña?
— ¿Cómo?. . . ¿Pichanga?, me respondió.
—No, pichaña.
Muéstrame qué es —me dijo— y yo levanté la escoba.
— ¡Escoba! —me gritó.
Y me llevó con el profesor Sánchez diciendo que yo me estaba burlando de ella. Al escuchar esto, él me pegó un cos

corrón y me dijo que "estábamos en Chile”, que tenía que abrir bien las orejas. ..
Asi pasó ese año, todavía no aprendía bien castellano)y repetí el curso.
Al año siguiente me tocó con la señorita Rosario, castigaba menos y quería mucho a una niña rubia. Cuando tenía que 

hacer gimnasia, me daba vergüenza ponerme short, y me ponía toalla para cubrirme las piernas. Era tímida como todas las 
morenas que estaban allí conmigo. ..”

(Relato de una joven aymára aparecido en el Boletín MALLKU de la Comunidad Aymára para el desarrollo indio ARU PACHA).

Cuando un pueblo posee una tradi
ción que se remonta a 7.000 años, uno 
podría suponer que hay relatos mucho 
más importantes que éste, y sin duda es 
así. No obstante, si hubiese que caracte
rizar la historia de los dos últimos siglos 
del pueblo aymára, habría que decir 
atropello y exigencias para que renun
cien a su identidad; y en esta experien
cia hay un botón de muestra.

No está claro cuántos son, porque 
los censos de población que se realizan 
periódicamente son nacionales y no ét
nicos; por lo tanto hay que creer en los 
cálculos estimativos que hablan de unos 
60 a 70.000, concentrados mayoritaria- 
mente en las I y II Región. Viven en pe
queños caseríos y pueblos de la puna, 
como Visviri, Parinacota, Isluga, Lirima 
y Ancolacane; en la precordillera; donde 
sobresalen Putre, Socoroma, Chapiqui- 
ña, Belén, Codpa, Ticnamar y Chíapica, 
y en las ciudades de la costa, principal
mente Arica e Iquique.

Por derecho natural la mayoría de las 
tierras del norte les pertenecen, sin em
bargo, desde la llegada de los españoles 
han sido despojados de ellas en forma 
paulatina y brutal. A esto se suma una 
fuerte discriminación que ha estado 
muy ligada a la “chilenización”. Se les 
ha tratado de imponer un nuevo modelo 
cultural, vía la educación, lo que ha traí
do como consecuencia una suerte de 
desarraigo étnico y en que el trato al 
indígena se acerca mucho al de personas 
indignas.

El hecho de vivir en una zona geopo
lítica delicada ha llevado a muchos estra
tegas a plantear que los ayfnáras podrían 
poner en juego la soberanía nacional,

cuestión que estos rechazan por absur
da: “nos consideramos chilenos y dis
tintos de los aymáras bolivianos y pe
ruanos. De lo que no queremos desli
garnos es de nuestro mundo tradicio-
nal dice LINO MAMANI, estudiante 
de Química-Laboratorista de la Uni
versidad de Tarapacá de Arica.

PUEBLO ESFORZADO

Les gusta trabajar en forma autó
noma y cuentan con un tradicional es
píritu de superación.

Trabajan en los tres pisos ecológicos: 
la puna, la precordillera y la costa, y 
en cada lugar no descuidan su ganado, ni 
su chacra, ni su labor en la ciudad, res
pectivamente.

Son emprendedores y creativos y en 
materia de trabajo no suelen amilanarse. 
Cuando en tiempos de la CORA se en
tregaron sitios en la cabecera del Valle 
de Azapa, los campesinos aymáras reci
bieron 5 hectáreas de desierto. Un poco 
más abajo, también hubo repartición de 
tierras, pero allí se concedieron de 8 a 
9 hectáreas de tierra productiva, en me
dio de la cual se encuentra el cauce del 
río. Transcurrido los años, muchos de 
los asentados que gozaban de mejores 
tierras fracasaron y hoy ofrecen sus 
pedazos de terreno en venta a los aymá
ras, que luego de haber construido in
terminables canales, fertilizaron su tierra 
y ampliaron el radio de productividad 
del valle.

Debido al sistema de terrazas y ande- 
nerias que utilizan, pueden sembrar en 
cualquier lugar donde fluya agua. Pro
ducen orégano, ajo y diversos productos 

exóticos y aseguran que la carne de 
camélidos (llamas y alpacas) es más 
barata, de igual calidad a la del vacuno 
y que podría resolver el problema de ali
mentación de los sectores populares de 
la zona norte. Ellos están dispuestos a 
proveerla, pero saben que antes se haría 
necesario romper con el mito de que di
cha carne es “alimento de indígenas”.

Es evidente que su mundo es distin
to al urbano, pero en la ciudad se es
fuerzan por abrirse paso. En Arica e 
Iquique hay varios que son empresa
rios, otros han alcanzado puestos aca
démicos y un buen número son profe
sionales y comerciantes. Pero la ma
yoría llega a engrosar los sectores sub
alternos de la sociedad y sus trabajos 
son duros y mal remunerados.

APORTE Y DISCRIMINACION

La diferencia del norte chileno con 
el resto del país la ponen justamente los 
aymáras y su cultura andina. Existen 
también los quéchuas y los atacameños, 
pero son pocos, sin lengua y considera
dos dentro de los primeros.

Todos los campesinos de los Valles 
de Azapa y Yuta son aymáras, gran 
parte de los cuales son tributarios. Las 
tradiciones predominantes son suyas y 
lo que viene del sur es conocido, pero 
no identifica a los chilenos que viven en 
el norte grande. “Estamos integrados al 
país y es dentro de esa integración que 
tenemos problemas”, dice RAUL FLO
RES TAPIA (los apellidos de sus padres 
son FLORES HUANCA y TAPIA 
APAS) estudiante de Historia de la Uni
versidad Católica de Valparaíso y cuya
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residencia está en Arica.
“Por un lado, las políticas de los di

ferentes gobiernos no han considerado 
nunca nuestra cualitividad como pue
blo. Todo se reduce a leyes centrales, 
a instalación de escuelas donde no se 
respeta nuestra historia, ni nuestra cul
tura ni nuestra lengua. El Estado siem
pre se ha preocupado más de la vicuña 
que del hombre y la cultura andina. Es
to se agudizó en estos últimos doce años 
donde ha predominado una ideología 
que se propone hacer desaparecer al in
dígena: desindianizar al país.

Por otra parte está la confrontación 
étnica. No encajamos bien con el blan
co, con los “citadinos”, pues somos di
ferentes y entonces se nos discrimina, se 
nos considera de segunda o tercera cla
se”.

Lo que cuenta Raúl, se patentiza en 
Arica, en el terreno deportivo. Allí exis
tía una Liga Andina de Football en la 
que participaban 26 clubes que repre
sentaban a cada pueblo del interior. 
Fue una iniciativa orientada a abrirse 
espacio social Se permitía que cada 
club contara en sus filas con dos “ex
tranjeros”, que eran lógicamente dos 
ariqueños. Todo andaba bien hasta que 
un “ladino” se veía sobrepasado por un 
indígena. Esto alcanzó mayores alturas 
debido a la reestructuración deportiva 
impulsada por la actual administración: 
la Liga Andina perdió sir personalidad

jurídica y sus clubes tuvieron que inte
grarse a la Liga El Morro. Allí participan 
todos. Cuando se enfrentan indígenas y 
“ladinos” las reglas del juego están pre
viamente determinadas: si ganan estos 
últimos todo será normal, pero si pier
den no aceptan el resultado y agreden a 
sus adversarios.

En los pueblos del interior se repite 
el trato discriminatorio. Las autorida
des —carabineros y militares designa
dos— recurren a un deslavado patema- 
lismo como constante en su relación 
con los indígenas: un poco de petróleo 
para alguna fiesta tradicional; una inau
guración menor con gran bombo publi
citario; la construcción de un gimnasio 
cerrado, que finalmente utilizarán ellos, 
porque los aimáras acostumbran practi
car todos sus deportes al aire libre.

FIESTA Y ORGANIZACION

Enfrentados a su abandono, han te
nido la suficiente dignidad y constancia 
para trabajar unidos en defensa de su 
cultura. Esta se manifiesta en su modo 
de vida: la cocina, las festividades y la 
organización. En la puna y el altiplano, 
cada pueblo tiene su patrono, cuyo ani
versario se celebra con la más famosa 
festividad andina: el CARNAVAL. Con 
participación masiva, los aymáras hacen 
coincidir el carnaval con el “invierno”, 
que por esas tierras se manifiesta en los 
meses de enero y febrero. La lluvia para 
ellos es el tiempo de la felicidad, porque 
la sequía y el frío que se desencadenan 
después hacen bajar los termómetros 
hasta tres grados bajo cero, quemando 
cosechas y destruyendo los pastizales.

En las ciudades costeras se agrupan 
como “hijos residentes” de los pueblos 
del interior y en compañías religiosas tra
dicionales, cuyos objetivos se oriental? 
a su revitalización cultural.

En Arica se ha constituido la CO
MUNIDAD AYMARA PARA EL DE
SARROLLO INDIO: ARU PACHA. 
CORNELIO CHIP ANA, profesor de 
Historia de la U. de Tarapacá, es uno de 
sus impulsores. “Somos una organiza
ción naciente. Somos puros aymáras. 
Estudiantes, profesionales y hermanos 
que desarrollan diversas actividades. 
Obedecemos a una situación vivencial: 
nos hemos visto como pueblo, enfren
tados a una vida no muy grata y busca
mos salidas.

Queremos vitalizar nuestra cultura, 
lo que implica ir en contra del trato ig
nominioso que hemos recibido.

Deseamos reivindicamos histórica
mente. Nosotros como pueblo no somos 
lo mismo que los chilenos.

Y deseamos lograr una organización 
sólida y representativa en la zona norte

y a través de eso queremos ser actores 
principales de todos los procesos socia
les que vive el país y latinoamérica”. 
Creen firmemente en la unidad latino
americana, a la cual ven fundada en las 
raíces étnicas y manifiestan su inquie
tud por la actividad de laS grandes po
tencias: “USA por un lado, con sus 
transnacionales y la URSS por otro, que 
no hace nada por evitar que nuestros 
campos se conviertan en zonas de dis
puta. Ambos trasladan sus conflictos a 
nuestras regiones. Este es un problema 
que sufrimos todos los pueblos del 
Tercer Mundo”.

En sus dos años de vida la comuni
dad ARU PACHA ha desplegado diver
sas actividades. Desde darse a conocer, 
conseguir legitimación en la base (“hay 
poca comprensión. Es un proceso lento, 
que difundimos a través de folletines y 
la radio”) y tomar contacto con el pue
blo mapuche y el CISA (Consejo Indio 
de Sudamérica).

Su prioridad está en hacer conciencia 
que el aymára no puede seguir siendo 
postergado.

CORNELIO CHIP ANA aclara: “No 
somos una agrupación política, pero 
creemos que nuestra solución es políti-- 
ca. Se entenderá que si este Gobierno ha 
tratado de hacemos desaparecer, noso
tros no podemos apoyarlo, por el con
trario, nosotros hacemos oposición por
que este es el gobierno más nefasto para 
nosotros”.

UN MENSAJE PARA
LOS CHILENOS

— ¿Qué pueden decir Uds. de cara al 
país?

— “A los chilenos nos gustaría decir 
les que existimos y que exijimos respe 
to, porque el respeto es la norma bási
ca de convivencia. Que se nos den opor
tunidades; que no se nos combata y se 
nos trate de extinguir”.

-¿Y qué país te gustaría para el 
futuro? '

-“Un Chile que asuma su realidad: 
país pluricultural y donde debe haber 
una política que cautele el derecho a 
la diferencia, entendido como un fac
tor de integración más que de desinte
gración.

Un país que reparta con equidad los 
bienes y servicios y donde se dé un pro
fundo mejoramiento de la educación: 
que ponga su acento en el latinoame- 
ricanismo. Un país que tienda al comu- 
nitarismo, que yo lo entiendo como 
una constante reciprocidad”.

En su rostro, su voz y pensamiento 
se delata el ancestro milenario, pero 
también la urgencia del Chile que quie
re nacer de nuevo.
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ANIVERSARIO DE LA CUT

Más de 1500 personas se reunieron 
el día 10 de febrero en el Sindicato de 
CHILECTRA, para conmemorar el 33 
aniversario de la fundación de la CUT. 
Su primer presidente, el compañero 
CLOTARIO BLEST, hizo un recuento 
histórico de su participación en ia lucha 

sindica] e insistió en la imprescindible 
unidad de los trabajadores para recon
quistar la democracia.

Los demás oradores pusieron especial 
acento en los desafíos que plantea el 
año 86 y la necesidad que los trabaja
dores unidos aporten en el proceso de 
movilización social en perspectiva de 
PARO NACIONAL.

Las celebraciones se han extendido 
a zonas de Santiago y provincias y entre 

los propiciadores se encuentra una gran 
cantidad de organizaciones sindicales, 
entre las que destacan: La Confedera
ción del Cuero y Calzado; la Confede
ración Minera de Chile; la Confedera
ción de Trabajadores de la Construc
ción; el Movimiento Sindical Unita
rio (MSU); la Confederación de Tra
bajadores Metalúrgicos y la Federa
ción de Trabajadores Ferroviarios N° 2.

CONSTITUIDA LA FEDERACION 
SINDICAL "SOLIDARIDAD 
/ TRABAJO".

A mediados de febrero y con la par 
ticipación de trabajadores del PEM, 
POJH, trabajadores ambulantes y even
tuales, se procedió a constituir la Fe
deración Sindical “Solidaridad y Tra
bajo’’, que quedó presidida por el ex 
dirigente de Panal, compañero SA
MUEL BERMEO y por JORGE LIN- 
COLEO, vicepresidente. Entre las rei
vindicaciones más urgentes, la Federa
ción destacó el derecho a la Legisla
ción Laboral para los trabajadores 

PEM—POJH; el derecho a ser incor
porados al Sistema de Previsión Social 
y la Canasta de Artículos Básicos Mí
nimos que exige un ingreso de $15.000 
mensuales a lo menos. De igual manera 
exigen ser reconocidos como trabaja
dores y mayor protección pera el tras
lado de quienes laboran en lugares apar
tados. evitando de esta manera acciden
tes como el ocurrido en Temuco que 
dejó como saldo dos trabajadores muer
tos. Los primeros adherentes a esta fe
deración son ios siguientes sindicatos:

-Sindicato de trabajadoras eventua
les “Huamachuco - Renca”.

— Sindiato de Trabajadores eventua
les “San Lucas” de Conchalí.

— Sindicato de trabajadores indepen
dientes “Renacer” de Conchalí.

— Sindicato, de Trabajadores Transi
torios del Cerro Na vía “CITICEN”.

-Sindicato de Trabajadores Transi
torios CITEN de Maipú.

- Sindicato de Trabajadores eventua
les “El Despertar” de San Bernardo.

-Sindicato de Trabajadores Ambu
lantes sin permiso de MAIPU.

—Sindicato de Trabajadores eventua
les de TEMUCO.

— Sindicato de Trabajadores eventua
les “SOLIDARIDAD” de LOTA-CO
RONEL.

-Sindicato de Trabajadores Transi
torios de BATUCO.

SE FORTALECE EL M.S.U.

La siguiente es la lista de Federacio
nes y Sindicatos que, de acuerdo al 
último congreso del MSU, adhieren 
a esta organización Nacional Sindical.

-CONFESIMA, Confederación Sin
dicatos de Maipú.

-Federación Unidad Sindical de Vi- 
• uña Mackenna (FUS).

—Federación de Sindicatos de Traba
jadores de Industrias de la Bebida (FE- 
SIBE) de Concepción.

— Federación Pesquera de Iquique.
-Federación Pescadores Artesanales 

de la X región “UNION Y FUERZA”.
— Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Construcción.
-Sindicato 1 de Industrias SOPRO

LE.
— Federación de Sindicatos de Traba

jadores Forestales.
-Sindicato 1 Compañía Manufactu

rera de Papeles y Cartones.
—Federación Nacional de Trabaja

dores Marítimos Portuarios (FEPO- 
MACH).

-Federación Sindical “Solidaridad y 
Trabajo”.

— Sindicato de Trabajadores Indepen
dientes Gráficos.

-Sindicato de Trabajadores de Em
presa VIRUTEX.

—Sindicato de Trabajadores de Em
presa CTI.

— Federación de Taxis Colectivos de 
MAIPU.

-Sindicato 1 de trabajadores de la 
Empresa GUANAYE de Mejillones.

— Sindicato de Estibadores de Chaña- 
ral.

-Sindicato Emporchi de Talcahuano 
y San Vicente.

-Sindicato de Trabajadores de la 
Locomoción Colectiva (S1DELO).

-Federación de Comerciantes de las 
Ferias Persas.

-Sindicato Interempresa de Pescado
res de Calbuco.

— Sindicato de Trabajadores de la 
Construcción de Vallenar.

-Sindicato ALUSA 1.
-Sindicato Curtimbre GACEL - Oc

tava región.
-Confederación Nacional de Sindi

catos de Trabajadores Gráficos (CON- 
SIGRACH).

AVISO:
ALAMONEDA es un 
periódico patrocinado por 
el partido MAPU, y no 
interpreta necesariamente 
la opinión de dicho partido. 
Esta se expone en la Sección 
Las Cartas sobre la Mesa.
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;io Lima

Allende de los Andes
La poesía es un modo de darse la literatura que tiene 

como una de sus particularidades la de condensar en una 
mínima cantidad de palabras una carga intensa de significa
do. En este sentido, leer con acuciosidad el poema es com
prender y gozar las entrelineas, los sectores en penumbra que 
a primera vista no aparecen destacados. El poema nos provo

ca, ciertamente, un efecto de conjunto, pero si 
tar en qué se apoya este efecto necesitamos precisar detalle.

En este caso, la invitación es a leer tres textos de Poetas 
latinoamericanos que se atrevieron a tratar el ^maMendey 
a convocarnos como receptores a enfrentar cara a cara la his
toña reciente.

LOCO Y MUTIPLICADOR

En el siguiente poema del libro “Ce
lebraciones de un Cazador” (1981) de 
Juan Cristóbal (peruano) ninguna señal 
explícita nos alude como receptores del 
texto y, sin embargo, hay úna disposi
ción exacta del lenguaje para que noso
tros leamos y gocemos. Cada término 
nos evidencia un símbolo (pan, peces, 
mesa, iglesia, monedas, etc.) que añadir 
al mundo de los objetos familiares; de 
pueblo más que de ciudad. La referencia 
al Jesús multiplicador, por Allende, es 
evidente, y a nuestra patria como una 
sola aldea que reúne en sí las condicio
nes del sueño, de lo que yace a la espera 
de resurgir, y que el poeta se encarga de 

testificar a través de la justa magia de 
sus palabras.

Allende

Tu sueño fue una fiesta 
multiplicaste el pan y los peces en la 

mesa 
y como un loco encendiste mariposas 

y retamas en la tierra 
sin embargo bebiste los licores más 

puros de la aldea 
y los silencios más hermosos de la iglesia 
por esos tus ojos se llenaron de 

estrellas en el agua 
y tus calles de niños friolentos 
recogiendo cual mendigo 
monedas y geranios en la nieve.

EL HOMBRE DE LA PAZ

Por su parte, el texto del uruguayo 
Mario Benedetti, del libro “Viento del 
Exilio” (1981), reiterando incesante
mente algunas palabras, nos muestra 
crecientemente el acoso del presidente 
y la consumación de su asesinato. El 
poema da justo en el clavo: la denuncia 
de los mecanismos sicológicos que se 
desarrollan en la conciencia culpable de 
los criminales políticos, para exterminar 
al oponente: Allende, ejemplo de la lu
cha de su pueblo. Se trata de proyectar 
en el otro los fantasmas, las mentiras 
que autojustifiquen, de enmascarar la 
realidad, para así perderla de vista defi
nitivamente. Por contraste, en el poema,

opinion _____

UNA DEFINICION AHORA

Aníbal Palma

La crisis surgida al interior de la 
Alianza Democrática con motivo de la 
incapacidad para alcanzar un acuerdo 
que permitiera una respuesta común a 
las proposiciones del M.D.P., incide en 
un problema de fondo que se ha venido 
soslayando y que hoy es imperioso re
solver.

Lo que está en discusión no es el 
texto y alcance de una respuesta, sino 
la real voluntad de algunos sectores 
para avanzar en la constitución de ins
tancias unitarias amplias y no exclu- 
yentes en la oposición.

La actitud asumida por determina
das fuerzas políticas es inexplicable y con
tradictoria. En efecto, nada justifica 
que mientras por una parte están dis
puestas a conversar y constituir instan
cias unitarias con sectores de derecha 
que sólo en fecha reciente se han in
corporado al espacio opositor, se 
nieguen por otra a dialogar con sectores 
de izquierda que han estado permanen
temente en la lucha por la recupera
ción de la democracia.

Más grave aún resulta constatar su 

abierta disposición a negociar con la 
dictadura cuando simultáneamente re
chazan la posibilidad de discutir las 
coincidencias y discrepancias que pue
dan tener con parte importante de la 
oposición. Es lógico suponer que las 
coincidencias serán mayores con la 
segunda y más profundas las discrepan
cias con la primera.

Es absurdo que se pretenda justificar 
esta actitud, en las diferencias que ob
jetivamente existen con el M.D.P. sobre 
determinadas formas de lucha. Si acep
táramos este criterio, no podría subsis
tir el Acuerdo Nacional ni la propia 
A.D. Es conocido el rechazo reiterado 
de las fuerzas de derecha que forman 
parte del Acuerdo a la movilización 
social que plantea la Alianza.

Sin embargo, los mismos que recha
zan conversar con el M.D.P. exigen 
que el Acuerdo siga operando a pesar 
de las discrepancias que se plantean. Por 
otra parte, tampoco existe un criterio 
uniforme al interior de la AD sobre el 
carácter de la movilización. Algunos 
pretenden limitarla a la simple recolec
ción de firmas y otros aceptan que 
reviste múltiples formas. También en 
este caso, los mismos que se niegan al 
diálogo con sectores de la izquierda, in

sisten en el normal funcionamiento 
de la Alianza.

Es evidente que para algunos existe 
una doble medida para el desarrollo de 
sus políticas de alianza. Amplia y bene
volente hacia unos, estricta y restringi
da para otros. Esta dualidad no puede 
ser asumida por los sectores auténtica
mente democráticos, pues significa 
negar uno de los elementos fundamen
tales de la Democracia, como es el 
pluralismo.

Si podemos superar diferencias y 
avanzar en procesos de concertación 
con sectores de derecha, debemos 
hacer lo mismo con los que se ubican 
en la izquierda. Nada justifica marginar 
a una parte importante de las victimas 
cuando aceptamos el concurso de una 
parte de los que durante mucho tiem
po apoyaron a los victimarios. Resul
ta incomprensible que asuman esta 
actitud algunas fuerzas que han he
cho de la reconciliación su princi
pal bandera de lucha, pues no podrá 
haber jamás una auténtica reconcilia
ción con exclusiones.

En conclusión, el problema que 
se enfrenta es de fondo y no puede 
soslayarse. Es de los que exigen una 
definición ahora.



20 el flaco ilustrado

ALLENDE DE LOS ANDES

»
los versos subrayan la convicción histó
rica de Allende, su trágica soledad, la 
claridad de su conciencia.

Allende

Para matar al hombre de la paz 
para golpear su frente limpia de 

pesadillas 
tuvieron que convertirse en pesadilla 
para vencer al hombre de la paz 
tuvieron que congregar todos los odios 
y además los aviones y los tanques 
para batir al hombre de la paz 
tuvieron que bombardearlo hacerlo 

, llama 
porque el hombre de la paz era una 

fortaleza

Para matar al hombre de la paz 
tuvieron que desatar la guerra turbia 
para vencer al hombre de la paz 
y acallar su voz modesta y 

taladrante 
tuvieron que empujar el terror hasta 

el abismo 
y matar más para seguir matando

Para batir al hombre de la paz 
tuvieron que asesinarlo muchas veces 
porque el hombre de la paz era una 

fortaleza

Para matar al hombre de la paz 
tuvieron que imaginar que era una tropa 
una armada una hueste una brigada 
tuvieron que creer que era otro ejército 
pero el hombre de la paz era tan sólo 

un pueblo 
y tenía en sus manos un fusil y un 

mandato 
y eran necesarios más tanques más 

rencores 
más bombas más aviones más oprobios 
porque el hombre de la paz era una 

fortaleza

Para matar al hombre de la paz 
para golpear su frente limpia de 

pesadillas 
tuvieron que convertirse en pesadilla 
para vencer al hombre de la paz 
tuvieron que afiliarse para siempre a la 

muerte 
matar y matar más para seguir matando 
y condenarse a la blindada soledad 
para matar al hombre que era un pueblo 
tuvieron que quedarse sin el pueblo

ABUELO MACHAZO

Por último, en el caso del texto (frag
mento) de Julio Huasi (argentino), del 
libro “Asesinaciones, Matria mía azul, 
Comparancias” (1985), todo en él es la 
locura. La realidad no es un orden cerra
do, sino un torbellino, multiplicidad, 
cópula de contrarios, y el poema trata 
de capturarla a todo vuelo, hasta re
curriendo a la creación de nuevo lengua
je (sangrazo, serúmano, amoruras). Nada 
queda aislado. Y Allende, en el centro 
de esta alucinación, es patriarca (tata, 
salvador, abuelo machazo) al cual con
versarle dramáticamente, de vida a 
muerte, todas las visiones y los sueños.

y por el ande allende (fragmento)

Ese once, tata, ese martes maldito del 
sangrazo inerme 

a la hora en que dios bailaba en
Washington, vieras salvador 

el río oscuro del pueblo bajar por 
vicuña mackenna 

mudo como la muerte a ocupar su 
lugar en el sangrón, 

si el fiirial amargo de sus ojos tuviera 
morteros verídicos, 

si sus manos en vez de ángeles llevasen 
trompetas antiaéreas, 

si su corazón mirífico fuera ejército 
de pumas artillados 

no sólo aquel océano bagual de plumajes 
indefensos 

beberíamos ahora la estrellara del pisco 
y sus solsticios 

en tomás moro o guardia vieja o tu
' guarida del mapocho,

llegarías tan parado en tu hilacha
intumbable de araucaria 

recién peinado en la fresca vinumbre 
del roble pellín, 

tus mejollas rosadas y bélicas de
lingue en octubre, 

nos reiríamos a mares de nixon y su 
hampa de correajes, 

parlaríamos largo de poemas sobre 
leches albas y estrategias 

la pasión de américa y su navidad 
desovando en las galaxias, 

las hermosuras tremens de la mujer, 
chilena y en general, 

en los cósmicos espejos de tus lentes
yo vería bailar 

a millones de serúmanos la cueca
votiva de los libres 

con el bombo de los volcanes y
pañuelos de amoruras, 

te cebaría mi mate argentino con 
trémulo celo de orfebre 

como se honra al abuelo machazo,
vieras salvador, 

si era sangre por sangre, chicho mío, 
antes que la sangre 

bienamada de los hijos de mi madre y 
la de ella 

más mejor nos fusilábamos a los cuatro 
generales 

mamita mía, cuánta sangre bajo los
puentes marciales, 

sus torrentes contraatacan en lavas de 
fresiasy lautaros, 

montonera de huevitos con naricitas
como la tuya 

y bigotes de Víctores, augustos, luchos 
y migúeles. . .

Cada poeta trae su “desobediencia” 
debajo del brazo. Cada poeta hace me
moria, porque en esta obsesión se cum
ple el desafío de todas nuestras utopías. 
Cada uno de los tres poemas anteriores 
así lo atestigua. Sin uniformidad, pór- 
que la creatividad no usa uniforme.

'¡an. ser. jíss-'.í'”?- .-r
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“Se equivocó la gaviota*’
Escribe: Rabotta

Una vez más, febrero ofreció al país uno de los espec
táculos menos interesantes y más vistos: el Festival de la 
Canción de Viña del Mar. Una vez más, su calidad dejó mu
cho que desear, a pesar de la maratón de antorchas y de la 
espectacular cobertura periodística que se le otorgó al 

certamen. Alamoneda lo vio todo por televisión, en blanco 
y negro, añorando los tiempos en que venía Juan Manuel 
Serrat y Julio Zegers ganaba cantando “Y Magdalena ven
drá...”

Como era de esperar Maridalia lloró. 
Lloró y entre lágrimas dijo: “Tener esta 
Gaviota en las manos es tener lo que ella 
simboliza: la libertad con la que soña
mos todos los seres humanos”. Luego 
enjugó su emoción, y sin pretenderlo, 
siguió alterando los nervios de los di
rectores y ejecutivos de la Televisión 
Nacional al decir: “Este es nuestro se
gundo premio, porque el premio es 
haber conocido la tierra de Neruda’”. 
Se alcanzaron a escuchar algunos aplau
sos del famoso “monstruo” y enseguida 
la vigésimo-séptima versión del Festival 
de Viña se hundió en la opacidad de 
siempre: las radios transmitieron algu
nos días el tema ganador “Para Querer
te”, y Maridalia partió con sus siete mil 
dólares a buscar un buen banco, y en 
menos de una semana todo el país ol
vidó lo que durante una semana consti
tuyó -vía Canal 7- su mayor diversión: 
la mediocridad.

Y no basta con decir que las sumas 
millonarias utilizadas para montar el 
show alcanzarían a cubrir necesidades 
apremiantes de vivienda o de salud, por 
ejemplo, evitando la vergüenza de los 
centros asistenciales de la Quinta Re
gión que pedían a gritos un poco de al
godón para las víctimas del accidente 
ferroviario ocurrido en la misma zona 
pocos días después de extinguidas las 
luces del Festival. No basta, aunque 
nunca está de más llamar la atención 
sobre la flagrante contradicción que 
significa el “envasado” de la Quinta

Vergara y su derroche de antorchas y 
gaviotas en oposición a la tragedia de 
Limache, cuyos ecos ningún jurado es
cucha y menos la alcaldesa de Viña, 
Eugenia Garrido, la oreja más adine
rada de Chile. Pero no fue sólo ella, con 
su actitud de emperatriz atenta a los 
reclamos de antorcha estimulados por 
las burdas demoras de Antonio Vodano- 
vic, la que evidenció la escasa crea
tividad del Festival, sino todo ese cú
mulo de personajes entre principales 
y secundarios que se dieron cita du
rante una semana ante veinticinco mil 
personas y quizás cuantos millones de 
heroicos telespectadores.

Igual que en años anteriores, la cen
sura fue una de las canciones más escu
chadas en el certamen tanto nacional co
mo internacional. A la prohibición de 
credenciales para los periodistas de 
oposición (Fortín Mapocho, Cauce, 
Análisis), se sumó aquella que le impi
dió a la Argentina Sandra Mihanovic 
cantar “estoy parada en el medio de es
ta gran ciudad. . ./ sólo busco mi identi
dad/Libertad, libertad, yo te busco donde 
quiera que estás”. Luego fue Pachuco el 
afectado por la doctrina de Canal 7; su 
tema “El Africano”, preferido por el 
público, quedó archivado en las oficinas 
de la Municipalidad como “inconvenien
te”. Y por último, fue la auto—censura: 
los temas en competencia parecían en
fermos de imaginación y auto-censura: 
“Para Quererte”, “Para Olvidarte”, “Me 
Haces Falta” o, en el mejor de los casos 

y cuando afloraba la auto-crítica: “Si 
te vas”, del italiano Alex Damiani. Ni 
la metálica animación de Vodanovic, 
ni el humor lamentable de Pepe Tapia 
(“-Rupe, te tengo una sorpresa bien 
grande. -Y yo también”), lograron que 
el show tomara el vuelo con el que sus 
organizadores soñaban. Los invitados in
ternacionales (Luis Miguel, Paloma San 
Basilio) se perdían en un evento “tuti- 
fruti” donde en el público había de todo, 
y en donde la falta de carácter era su 
principal característica. El recurso del 
rock, por otro lado, funcionó en inglés 
(Laura Branigan, Opus) a pesar de que 
hoy en Chile surgen con inesperada vi
talidad conjuntos nacionales que practi
can esta música y la renuevan desde sus 
propias experiencias generacionales.

En el último día, las huasitas de Viña 
del Mar dieron prueba del abismo que 
separa a este país de la imagen folklórica 
oficial, y la última antorcha antes del ve
redicto del jurado iluminó a Alberto 
Plaza, quizás lo único rescatable de esa 
noche final Luego se apagarían las lu
ces y vendrían los ecos de Limache a 
confirmar que Viña es la decadencia de 
una terrible falta de realidad.
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FUTBOL:

¡El rey ha muerto! 
¡Viva el rey!

El antiguo grito que servía para despedir al monarca que 
se iba y saludar al que llegaba, se puede aplicar hoy al fút
bol: ¡La ACF ha muerto! ¡Viva la ANFP!

Sin embargo, la ACF no ha muerto del todo: vive, o 
mejor dicho, agoniza. Lo que le resta de vida deberá dedi

carlo a pagar sus deudas según afirmó el Presidente de ambas 
entidades Miguel Nazur.

¿Qué pasa en el fútbol? ¿Qué ocurrió para que este 
deporte que entretiene a millones en todo el mundo, haya 
quebrado en Chile?

Para entenderlo, hay que considerar 
dos aspectos: uno, el monetario, y dos, 
el circo. Por una parte, alguien descu
brió la cantidad de dinero que significa 
que 70 mil personas paguen su entrada 
para ver jugar a la U contra el Colo; y 
otra persona descubrió lo que signi
ficaba que todas esas personas más 
millones de chilenos estén durante 
dos horas “en vivo y en directo” (gra
cias a la Tevé), dedicados exclusiva
mente a ver fútbol. A ello se sumó el 
hecho que este régimen se ha caracte
rizado por carecer de medios adecua
dos de fiscalización, para controlar a 
sus funcionarios en la Banca, en la 
construcción, en los negocios y... 
en el fútbol.

En efecto, en los años del llamado 
“BOOM”, cuando los hinchas llena
ban los estadios y el bajo precio del 
dólar permitía traer verdaderos cracks 
extranjeros, los clubes incurrieron en 
gastos acordes con la consigna de la 
época. Jugadores chilenos como Cas- 
zely, Elias Figueroa o Miguel Angel 
Gamboa volvieron al país luego de 
exitosas temporadas internacionales, 
tentados por el clima de bonanza del 
“deporte popular”. Las transferencias 
de jugadores se realizaban a precios 
exorbitantes: cualquier reserva de un 
club de primera pedía un departamento 
y un auto japonés para empezar a ha
blar. Por otro lado, el fútbol sé convir
tió en fuente de ingresos millonarios 
para personajes ligados a la Dictadura 
tales como el abogado del Ministerio 
del Interior, Ambrosio Rodríguez y el 
golpista Pablo Rodríguez, abogado de 
Colo-colo.

Jugadores y dirigentes se dieron la 
gran vida gracias al aporte de los 
hinchas que concurrían semanalmente 
al Estadio y, sobre todo, gracias a la 
“generosidad” de los banqueros que 
prestaban mientras la ACF entregaba 
su aval a todoss los que se lo solicita
ban. Tan poderosos se sintieron los 
Clubes que se crearon instituciones

nuevas, como el CORFUCH, Corpo
ración de Fútbol de la U. de Chile, 
que se autonomizó de la Universidad. 
(Algunos años después, Ambrosio Ro
dríguez iría humildemente a conver
sar con . los dirigentes de la FECH 
para que éstos lo apoyarán en su pre
tensión de volver a la Universidad, 
para que ésta cancele sus deudas).

La orden de Pinochet era clara: 
llevar al fútbol a todos los rincones. 
Para ello se crearon clubes en todo el 
país, llegándose a un campeonato de 

Primera División prolongado en el 
tiempo y en el cual participaban ¡20! 
clubes. Sin embargo, la realidad volvió 
por sus fueros: el dólar se disparó y los 
bancos empezaron a cobrar sus prés
tamos. La ACF se vió quebrada ante 
la imposibilidad de responder finan
cieramente a sus compromisos con 
los Clubes, caídos de la noche a la ma
ñana en la insolvencia.

Los futbolistas empezaron a quedar 
cesantes o impagos. Tal vez es la caren
cia de medios que Claudio “Fino” 
Toro no pudo aceptar su nominación 
a la Selección porque no tenía plata 
para financiar la locomoción a Juan 
Pinto Durán. Por su parte, la Banca 
comenzó a rematar. Everton, la U. y 
el propio Colo-colo supieron de la 
frialdad del mundo del dinero. Los 
hinchas, sobre todo en santiago, abru
mados por la cesantía, la congelación 
de salarios, el precio de la entrada y 
la micro, abandonaron los estadios.

Así las cosas, el fútbol tuvo que re
conocer su derrota económica: la 
ACF se fue a los camarines y entró, 
a'poyados por DIGEDER, la ANFP. 
Así, en medio de la complacencia de 
todos, la nueva Asociación de fútbol 
partió con su campeonato de apertura.



extramuros 23

La caída de Duvalier
Comenta: Patricio Cota

Cuando cae un dictador el mundo se 
regocija.

Es lo que ha sucedido con la huida 
de Jean Claude Duvalier. Porque nada es 
más atentatorio contra la civilización y 
la vida, que la vigencia de estos seres' 
desquiciados que convierten el poder en 
un arma mortal en contra de sus pue
blos.

“Baby Doc” fue un tirano de la peor 
calaña, yéndose en zaga con su padre 
—“Papá Doc”, quien lo precedió duran
te 14 años, la misma cantidad de tiem
po que se mantuvo Jean Claude - 
infringiéndole de esta manera a Haití 
una desgracia apabullante de 28 años de 
duración.

Las cifras hablan por sí solas: la ce
santía se mantuvo en un 65% aproxi
mado; sólo el 3% de la población tiene 
acceso a la electricidad; el 80% de los 
seis millones de haitianos son analfa
betos; 40.000 personas fueron asesi
nadas; miles tuvieron que huir de la 
isla, muchos de los cuales se ahogaron 
en la travesía de frágiles barquichuelos 
por el mar Caribe, en busca de la liber
tad. Según el Banco Mundial el ingreso 
per cápita anual alcanza a escuálidos 
380 dólares y si bien no se conoce el 
número exacto, fueron miles los haitia
nos que tuvieron que recurrir a la venta 
de su sangre para sobrevivir.

Los Duvalier convirtieron a su país 
en un antro de terror y esa fue su arma 
para gobernar: someter por el miedo y 
la eliminación a cuánto opositor se les 
cruzara en el camino. Para ello se va
lieron de los tristemente célebres 
“Tontons Macoutes”, verdadera guardia 
pretoriana, compuesta de 50.000 efec
tivos reclutados desde la civilidad, 
entre los más fieles seguidores de la 
“dinastía”.

Demás estará decir que los partidos 
políticos estaban suprimidos y que 
los medios de comunicación social eran 
exclusivamente oficiales.

Para el resto de América, Haití bajo 
los Duvalier, se asemejaba a una gran 
pesadilla, al punto que conscientemente 
se evitaba el tema. Los organismos in
ternacionales convirtieron en una rutina 
la alución a las infracciones a los Dere
chos Humanos y a los índices de atraso 
y hambre que allí se padecían. Nadie 
abrigaba demasiadas esperanzas. La tira
nía aparecía fuerte y sin contrapeso. 
El Palacio de Gobierno, en Puerto Prín
cipe, era un oasis de placeres y extra
vagancias, donde destacaba el. lujo y la 
soberbia de la familia del presidente

“vitalicio”.
No es extraño entonces, que junto a 

la alegría de quienes han observado 
desde fuera el desenlace de los aconte
cimientos, haya estado también presen
te la sorpresa.

“NO SOPORTAMOS MAS"

Entre los hallazgos de última hora 
han aparecido centenares de cadáveres, 
algunos enterrados y otros botados en 
sitios eriazos, de personas que murie
ron... de hambre. Esto se compadece 
con las declaraciones de los pocos turis
tas que pasaron por Haití en los últimos 
meses, los que relataban consternados 
como se suscitaban desgarradoras peleas 
entre quienes buscaban su alimento en 
los tarros de basura de los hoteles.

Desde noviembre de 1985 se desen
cadenó una ola de protestas a través 
de todo el país, que fue creciendo en 
cantidad y exigencias. El lunes 3 de fe
brero los haitianos realizaron el paro 
más grande de su historia. Incluso el 
comercio que se resistió a adherir a 
las manifestaciones previas por el mie
do que se les aplicara la ley Kebrau, 
que facilita a las autoridades quedar
se con el local y la mercadería de quie
nes desobedezcan sus órdenes, se ple
gó en un 80%.

Los “Tontons Macoutes” hicieron 
frente a la población con las licencias 
y la brutalidad de siempre, pero esta 
vez, la espontánea marea popular es
taba dispuesta a todo. Cuando la poli
cía secreta del dictador - el 30 de no
viembre - asesinó a 3 estudiantes que 
participaban en una manifestación pací
fica, se escucharon los primeros com
promisos de ir hasta el final: “Porque 
no soportamos más - dijo un compañe
ro de las víctimas- o la libertad o la 
muerte”.

Acompañando este estallido multitu
dinario, que debido a la disgregación y 
ningún peso real de los partidos, no 
contó con conducción política; estuvo 
el cambio de política de los Estados 
Unidos hacia Duvalier y su administra
ción.

El imperialismo, que durante lustros 
hizo la “vista gorda” e incluso permi
tió que empresas yankees se aprovecha
ran de la desesperación del pueblo 
haitiano, comprándoles su sangre para 
luego utilizarla en los hospitales del 
Norte, y que apoyó económicamente a 
la dictadura con préstamos periódicos; 
comprobó que la situación había llegado 

a un límite peligroso. Ni Duvalier entre
garía el poder (efectuó un Plebiscito 
que “ganó” con el 99% de los votos, 
en junio pasado), ni Haití estaba en con
diciones de pagar su deuda.

Ante lo cual intervino. Porque detrás 
de la huida de Baby Doc ha estado in
dudablemente Estados Unidos.

EL FUTURO.

Pero lo importante es que aquel pue
blo paupérrimo y olvidado se ha des
hecho de su peor enemigo interno, 
dando un ejemplo de movilización y 
desobediencia, que demuestra que cuan
do los pueblos asumen un papel prota- 
gónico los resultados llegan. Por mucho 
que fuerzas externas hayan estado de
trás del descenlace, lo que han hecho 
los haitianos ha sido determinante y 
cualquier fórmula de gobierno futuro 
tendrá que contemplar sus necesidades y 
aspiraciones.

La Junta Cívico-Militar encabezada 
por el general HENRY NAMPHY ha 
prometido que Haití se emproa hacia 
la democracia y entre sus primeras 
medidas ha estado la proscripción de 
los “Tontons Macoutes”. Ha sido enfá
tico en declarar que su mandato será 
provisional, con respeto irrestricto a los 
Derechos Humanos.

Lo más probable es que lleve su 
tiempo la preparación de condiciones 
para alcanzar la normalización institu
cional y que las prometidas elecciones 
no se realicen en el transcurso de este 
año. Entre otras cosas, los partidos po
líticos necesitarán sus buenos meses 
para que retornen al país la mayoría de 
sus líderes y para reconstituirse como 
tales. Por ahora, no obstante, los haitia
nos se conforman con la huida de Duva
lier y los nuevos gobernantes parecen 
encaminarse por buena senda.

Los gravísimos problejnas del país 
más pobre del continente, obviamente 
no han desaparecido, pero el proceso 
de revitalización nacional cae en el 
terreno de los desafíos y para observar 
sus resultados habrá que esperar el de
sarrollo de la etapa post-dictadura.

El promisorio futuro que al parecer 
se abre para un país que durante lar
go tiempo vivió en la hora 25 (una des
pués de toda esperanza) contrasta con 
el oscuro porvenir de Duvalier y su sé
quito, sobre el cual pende el dedo acusa
dor de la humanidad. Los hombres y la 
historia lo relegarán al lugar que le co
rresponde.
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ALZAS EN LAS UES.

Violentas alzas de precios tuvieron 
las matrículas universitarias durante este 
activo verano del Ministro de Educación 
y los _rectores delegados. En la U. de 
Chile, el incremento alcanzó al 25% pa
ra los alumnos antiguos y, para los me
chones, como regalo de bienvenida, ha
brán nuevos precios, más altos que los 
de sus compañeros más antiguos (¿me
jorará también el nivel académico?). 
En la UC, en cambio, se estableció el 
pago de una cuota de derechos básicos 
o matrícula de 25.000 pesos que da 
derecho a. . . . seguir pagando cuotas 
mensuales que oscilan entre 17 y 13 mil 
pesos.

Para los que todavía no deciden don
de matricularse, les enviamos este recua
dro insólito:

UC UCV UCH

MATRICULA 25.000 4.000 7.000

Ingeniería 163.000 113.716 125.000

Licenciât. 132.000 82.350 91.000

Enfermería 157.000 — 68.000

DIABETICOS EN 
PIE DE GUERRA

Cerca de 200 diabéticos del Hospital 
San Juan de Dios se tomaron el Centro 
de Diabetes y Nutrición de dicho centro 
asistencial como medida para presionar 
y denunciar los cambios que se están 
realizando en la atención que se les brin
da. En efecto, por disposición del Direc
tor del hospital, Dr. Antonio Yuri, el 
edificio que ocupa el centro de Diabe
tes será dedicado a. . . oficinas, y los pa
cientes están siendo enviados a policlíni- 
cos periféricos; además, se les retiró el 
laboratorio que les permitía hacerse los 
exámenes de sangre con extrema rapi
dez y determinar oportunamente el 
nivel de azúcar del paciente. Cabe seña
lar también que todas estas inteligentes 
y sensibles medidas se toman en el úni
co centro especializado de Chile en dia
betes, el que por lo demás fue donado 
por una benefactora norteamericana 
con el compromiso del SNS de dedicar
lo exclusivamente al tratamiento de dia
béticos. Otra para Chinchón.

ABRAZOS & ZAPATAZOS

Diversos saludos recibió nuestro pe
riódico Alamoneda durante los meses de 
vacaciones. Algunos de ellos nos llega
ron del interior y otros del exterior. 
Los del interior, pertenecen a la Inten
dencia Regional de Valparaíso, luego de

la detención, el 6 de febrero, de los estu
diantes universitarios Renato Carvajal, 
Miguel González, Alfredo Carvajal y 
Marco Julio Mery. En la acusación con
tra los jóvenes, la Intendencia Regional 
especifica que fueron detenidos llevando 
en su poder ejemplares de la revista Ala- 
moneda, “que circula sin autorización 
legal, y cuyo contenido se refiere a ac
tividades ilícitas como paros, huelgas 
y reuniones políticas realizadas y futu
ras’’. Desde ya, acusamos recibo del sa
ludo de la Intendencia, con algunas 
especificaciones, como ser el hecho de 
que no sólo nos referimos a “activida
des ilícitas como paros, huelgas y reu
niones políticas’’, sino también a 
aquellas permitidas, como represión, 
desempleo, gasto militar, tortura, 

corrupción y hambre, así como a la 
detención de los cuatro universitarios 
participantes de los trabajos de verano.

Por su parte los saludos del exterior 
vienen de Uruguay y Brasil, y nos hacen 
saber la solidaridad activa de los pueblos 
al otro lado de la cordillera. Anacleto 
Juliao, del Partido Socialista de los Tra
bajadores en Río de Janeiro, nos hizo 
llegar además de sus saludos y el de sus 
compañeros, algunos ejemplares de los 
semanarios de dicho partido. Por su 
parte, Julio Scavino, del Departamento 
Pastoral Juvenil de Uruguay, nos saludó 
con un fuerte “Ché”, entregándonos al
gunos detalles de las tareas solidarias 
realizadas por la Pastoral uruguaya.

Para ellos, un abrazo; y para la 
Intendencia, un zapatazo.


