
.. 

Revista de Historia Vol . 2·1992 

EL ADVENIMIENTO 
GOBIERNO Y EL 

DE GABRIEL GONZALEZ VIDELA AL 
FRACASO DE LA UNION NACIONAL 
(1946 - 1948) *º 

** Jaime Antonio Etchepare Jensen 
Universidad de Concepción 

Introducci.6n 

Los años 1946 - 1948, fechas entra las cuales transcurre 
el período comprendido entr e la elección de Gabriel Gonzlílez 
Videla como Presidente de la República y la ruptura de la 
combinación polít ica que sustentare la primera faae de su 
Gobierno, son de gran influencia en nuestro devenir 
histórico. Tanto el plano de la política inte rna como el de 
las relaciones internacionales presentan modalidades 
especiales que diferencian marcadamente l a etapa citada de 
las otras. 

En materia internacional , l os inicios de esta etapa 
marcan el quiebre definitivo de la "Gran Alianza" USA-URSS, 
sobreviniendo a continuación el enfrentamiento periférico 
denominado "Guerra Fria", proceso que en Chile repercute con 
mayor intensidad que en otros Estados, ello debido a la 
posición estratégica de nuestro pais , tanto por su ubicación 
geográfica como por sus p roducciones, y a la presencia de un 
Partido Comunista muy fuerte e influyente, quizás el más 
ortodoxo seguidor de los mandatos del Kremlin . 

La campaña electoral de 1946, que precede a la inicia ción 
del periodo pres i dencial de Gonz&lez Vide l a, presenta 
peculiaridades que la diferencian notorl amente de las 
anteriores: a) Por primera vez emerge n tres candidaturas 
presidenciales con real chance de lograr el objetivo d e 
conquistar la Primera Magistratura de la Repúbl1.ca. b) En 
esta ocasión la derecha política, libe rales y conservadores, 

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación No 91·64· 21-1, auspiciado 
por la Dirección de lnvéstl¡ación de la Universidad de Concepción. 

** Profesor de Historia de Chile Siglos XIX y XX, Historia Consti t ucional de Ch i le 
y Teorfa Politice en Departamento de Ciencias llistóricas y Sociales de l~ Universidad 
de Concepción. 
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enfrenta dividida en dos postulaciones, las que se combaten 
encendidamente entre si, los comicios presidenciales. c) El 
resultado de la elección presidencial del 4 de septiembre de 
1946 no arrojó mayoría absoluta de sufragios en favor de 
ninguno de los candidatos, hecho nunca acaecido hasta 
entonces. Circunstancia que obligó , según lo establecido en 
los artículos N264 y 65 de la Constitución de 19251 , al 
Congreso Pleno2 a optar entre las dos primeras mayorías 
relativas. Ello derj_vó en un clima de peligrosa inestabilidad 
política, ya que, en abierta contradicción con el texto y 
espíritu del referido precepto de la Carta Fundamental de 
1925, se plantea por primera vez3 la tesis de que aquel que 
obtuviere -un voto más que los otros debía asumir la 
Presidencia de la República. 
" Si verificada la primera votación no resultare esa mayoría 
absoluta, se votará por seguné:la vez, y entonces la votación 
se concretará a las dos personas que en la primera hubieren 
obtenido mayor número de sufragios, y los votos en blanco se 
agregarán a la que haya obtenido la más alta mayoría 
relativa". 
"En caso de 
siguiente, en 
"Si resultare 
del Senado". 

empate, se votará por 
la misma forma". 
nuevo empate, decidirá en 

tercera vez al día 

el acto el presidente 

Asimismo, durante este mandato presidencial se llevan a 
cabo trascendentales reformas políticas: la implantación de 
la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la cual no 
sólo produce el efecto de proscribir al Partido Comunista, 
sino que, además, su discusión y áplicación posterior 
influyen poderosamente en las divisiones de la mayoría de las 
colectividades politicas de la época; la i n stauración del 
sufragio político de la mujer, lo que venia a establecer su 
absoluta igualdad con los varones en este campo4 , hecho que 
incrementaría notablemente el cuerpo electoral en el futuro. 

Las fuentes utilizadas en la elaboración del presente 
estudio son lao leyes, decretos y disposiciones 
administrativas del período; escritos y discursos 
provenientes de los actores; libros, artículos y ensayos 
acerca de las temáticas tratadas; testimonios; prensa de la 
época; documentación emanada de los partidos y organizaciones 

1 Art. 64 . "Las dos rumas del Con~reso, reunidas en sesión pública, cincuenta días 
después de la votación, cor, asistencia de la rnayorfa del total de sus mient>ros y bajo 
la dirección del presidente del Senado, tomarán conocimiento del escrutinio general 
practicado por el Tdbunal Calificadorb y _procederán a proclamar Presidente de la 
República al ciudadano que hubiere o tenido más de La mitod de los sufragios 
válidamente e,iiitidos". 
"Si del escrutinio no resultare esa rnayorfa, e\ Congr~so Pleno elegiré entre \os 
ciudadanos que hubieren obtenido tas dos más altas rnayorfas relativas¡ pero, si dos o 
más ciudadanos hub;oren obtenido en e~at~ la más alta moyorfa relat1va, la elección 
se haré sólo entre ellos". 
"Si en el dfa señalado en este articulo no se reuniere lu mayorfa de\ total de los 
miefflbros del Congreso, la sesión se verificaré al dfa siguiente, con Los diputados y 
senadores ~ue asistan11 • 

Art. 65. 'La elección que corresponda al Congreso Pleno se hará por más de lo mitad 
de los sufragios en votación sec:reta0 • 

2 Congreso Pleno significa amas Cámaras reunidas en conjunto. 
3 En 1958 y 1970 veremos nuevamente ser planteada esta interpretación. 
4. La Ley No 5.537, de enero de 1934, dio el voto municipal a las mujeres y a los 

extranjeros. La ley No 9.292, de 1949 dio el voto polftico a las mujeres, creando LII 
registro especial separado del de los extranjeros. 
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politicas; nuestros propios trabajos e investigaciones acerca 
de dicho periodo; resoluciones, fallos y resultados emitidos 
por la Dirección del Registro Electoral. 

La Campaña presidencial de 1946 

En enero de 1946, el Presidente Juan Antonio Rios 
Morales se aleja transitoriamente del Mando Supremo del 
Estado para atender su quebrantada salud. Nuevamente es 
subrogado en el ejercicio de la Primera Magist ratura por el 
senador Alfredo Duhalde VásquezS, quien era notori.amente 
resistido al interior del Partido Radica16• El Presidente 
Ríos no reasumiria sus altas funciones, ya que sus dolencias 
le provocarían la muerte el 27 de junio de 1946 . 

El fallecimiento del Primer Mandatario fue el punto de 
partida de la campaña presidencial de 1946: asi en el Partido 
Radical surgieron las precandidaturas de Gabriel González7 

Videla, Arturo Olavarria Bravo, Alfredo Rosende Verdugo y, 
con posterioridad, la del Vicepresidente de la República, 
Alfredo Duhalde Vásquez. Dable es señalar que desde 1943 se 
venían produciendo escaramuzas al interior del radicalismo8 • 
Al hacerse pública la extrema gravedad del mal que aquejaba 
al Presidente Ríos, éstas se intensificarían hasta tomar las 
características de una verdadera guerra interna. 

Las postulaciones que tomaron mayor fuerza fueron las de 
Gabriel González Videla9 y Arturo Olavarria Bravo. El 
primero enfatizaba su vocación antifascista y su lucha contra 
la especulación; mientras que Olavarria agi taba la bandera 
del anticomunismo y en primera instancia lograba el apoyo de 
los seguidores de Duhalde10 • 

5 Nació en Rlo Bueno, en 1888. Diputado por· Llar,quihue y C~rernalpu, 1924-1927; 
diputado por Valdivia, La Unión y Osorno, 1933·1937; senador de la Repúbl lea por 
Valdivia, Osorno, Llanquihue, Aysén, Ch1loé y Magallanes, 1945· 1953. Ministro 
suplente de Defensa Nacional, 13 de enero de 1940, y en propiedad 2 de abrí I de 
1942. Ocu~ la cartera Interior, 01 de diciembre de 1942. Nombrado Vicepresidente 
de la Republica, 26 de septiembre de 1945. Acaudalado terrateniente y hombre de 
negocios, con vastos intereses en la zona sur del pals, pertenecla al al a derecha del 
Partido Radical. 

6 Estas resistencias obedeclan o diversas causales: su Intima amistad con el 
Primer Mandatario, cuya dominante personalidad le movió a resistir toda injerencia dP. 
las directivas radicales en las decisiones gubernamentales· su posición 
proderechista, antagónica a la de la mayorfa de la di rigencia partidista radical de 
esos dias; sus tendenclas autoritaristas, similares a las del Presidente R;os 
Morales, en pugno con las pretensiones hegemónicas de la directiva radical. Tan 
fuerte fueron las resistencias de ciertos radicales contra Ouhalde que, a rafz de los 
trágicos sucesos del 28 de enero de 1946, donde la fuerza policial reprimió 
violentamente un8 manifestación comJnists en la Plaza Bulnes, con varios muertos y 
heridos, entre los primeros figuraba la estudiante de Enfermerfe Ramona Parra, cuyo 
nombre identificarla en el futuro a la brigada propagandlstica del PC, nuchos de 
ellos se unieron a los izquierdistas, demandando la renuncia del Vicepresidente de la 
Ré2Ubl lea. 

7 Es preciso recordar que, en 1942, Juan Antonio Rfos se \mpuso pof· estrecho margen 
sobre Gonzélez Videla en la lucha interna dentro del Partido Raáicel por l a 
candidatura presidencial. Desde entonces éste último no cejó en sus aspiraciones 
para el próximo periodo. 

8 Los gabrielistas acusaban al Vicepresid3nte de efll)lear la influenc ia dP.l Gobierno 
en su propio beneficio. 

9 Alfredo Rosende Verdugo decidió prestar su apoyo a Gonzélez Videlo . 
10 Actitud que serfa modificada, optando por el abstencionismo en la e lección 

interna. 
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La elección interna en el Partido Radical para designar al 
candi da to p reside ncial de la colectividad tuvo lugar el 28 de 
abril de 1946. Poco ante s de llevarse a cabo ésta, el sector 
"duhaldista" d e l p a rtido decidió abstenerse de participar en 
ella. Los resultados f a vore cieron ampliamente a Gabriel 
González Videla 11 • El candidato radical triunfante decidió 
concurrir a una convención de la Alianza Democrática, 
organización que integraron los partidos Radical, ala 
mayoritaria, Progresista Naciona112. fracción del Partido 
Democrático del diputa do Dionisio Garrido y el grupo del 
Partido Socialista Auténtico que seguia a Asdrúbal Pezoa: 
"El 16 de julio se constituyó el Comité Central de la Alianza 
Democrática y acordó celebrar una convención los días 20 y 21 
de ese mismo mes para elegir el candidato presidencial, 
ratificar las bases del torneo y el programa ·electoral". 

"Este extraordinario acontecimiento fue un decisivo 
espaldarazo a mi candidatura. La convención se realizó en el 
salón de honor del Congreso Nacional". 

"Las votacione s se iniciaron a las 16 horas del dia 21 y 
terminaron a las• 18 horas. No tuve más oponente que el viejo 
luchador obrero d e los tiempos de Recabarren, El ías 
Lafferte". 

"'En la tercera votación obtuve 302 votos, que correspondían 
a la totalidad de loe sufragios, debido a que se produjo 
acuerdo entre los comunistas y socialistas para cederme sus 
fuerzas 13 • 

La proclamación de Gabriel González Videla por la 
Convención de la Alianza Democrática . tuvo por consecuencia 
inmediata la renuncia a su candidatura presidencial del lider 
comunista Elias Lafferte Gaviño14 • A partir de este momento, 
el Partido Comunista se convirtió en el adalid de la 
candidatura presidencial de Gabriel González Videla. El 
poeta y senador por Tarapacá-Antofagaata, Pablo Neruda, 
convertido en virtual generalísimo de González Videla, 
Compuso en homenaje al candidato un sentido poema: 

"'Desde la Arena hasta la altura 
desde el salitre a la espesura 
El puebl o lo llama Gabriel. 
Con sencillez y du l zura, 
como un hermano fiel. 
Y entre todas las cosas puras, 
no hay como este laurel: 
El pueblo lo llama Gabriel" 

"En el norte el obrero del cobre, 
en el sur el obrero del riel, 

11 Las memorias de González Videla expresan que éste logró 25.000 votos contra 7.000 
de s u contrincante. 0lavarrfa dice en las suyas que el resultado fue 40.000 por 
González Videla y cerca de 10. 000 por 0lavarrfa . Mario Valdés urrutia: "Gobierno de 
Juan Antonio Rfos". Ed. Oepto. de Historia, Concepción, 1984 (Mimeo). 

1? Nombre adoptado por el Partido Comunista pa ra eludir las disposiciones de la Ley 
No 6.026, de 1937, sobre Seguridad Interior del Estado. 

13 Gabriel Gonzá l ez Videla, Memorias. Ed . Gab'riela Mistral, Santiago, 1925, página 
470. · 

14 Las simpatfas comunistas por Gabriel Gonzá l ez Videla se debfan en gran medida a 
la pc;,sicjón sustentada por éste en materias internacionales , en especial su encendido 
ant1fasc1smo. 
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de uno a otro confín de la Patria, 
El pueblo lo llama Gabriel". 

Los duhaldistas, · tras su decisión de · abstenerse de 
participar en el plebiscito de abril de 1946, constituyeron 
el Movimiento Democrático Radical, el que posteriormente, 
agosto de 1946, adoptaría el nombre de Partido Radical 
Democrático15 y proclamaría la candidatura presidencial del 
Vicepresidente de la República, Alfredo Duhalde Vásquez16 • El 
Partido Socialista acordó prestar su concurso a esta 
postulación17, no sin antes escuchar los planteamientos de 
González Videla. Su antagonista y homónimo, el Partido 
Socialista Auténtico18, se dividía en dos grupoa rivales: el 
sector mayoritario encabezado por Marmaduke Grove se acercaba 
a la derecha y propiciaba al ex Presidente de la República, 
Arturo Alessandri Palma, por su parte la corriente rival 
dirigida por Asdrúbal Pezoa decidía respaldar a Gabriel 
González Videla. 

El Partido Democrático experimentó una triple división: Un 
grupo liderado por el diputado Dionisio Garrido se unió a 
González Vi.dela; otro sector dirigido por el diputado Carlos 
Cifuentes se sumó a la postulación de Alfredo Duhalde; 
mientras el tercero presidido por el senador .Julio Martinez 
Montt se inclinaba por Arturo Alessandri. 

"El manifiesto que firmaron los partidos que patrocinaban la 
candidatura de Duhalde enfatizaba dos ideas centrales, la 
'energía• con que se enfrentó la • anarquia • que trataron da 
sembrar algunos sectores políticos y la capacidad que tuvo 
entonces de formar una coalición amplia de partidos que 
buscaban una • democracia constructiva•, l a cual e ra su gran 
carta de triunfo para el futuro19" . 

Mientras Duhalde y Gonzá.lez Videla se disputaban el favor 
del electorado, los partidos derechistas Liberal, conservador 
y Agrario Laborista2U acordaron concurrir a una Convención de 

15 Cuatro senadores y siete diputados radicoles se integraron a la nueva 
colectividad. Estos fueron senadores: Florencio Durán Bernales (5a Agrupación 
Provincial), Alberto Moller Bordeau (7a Agrupación Provincial), Alfonso Sórquez Pérez 
(9a Agrupación Provincial>, Alfredo Duhalde Vésquez C9a Agrupación Provincial). 
Diputados: Marcelo Ruh Solar {12a Agrupación D"partamental), Rober to Gómez Pérez 
C16a Agrupación Departamental>, Manuel Moller Bordeau C19a Agrupación Departamental), 
Manuel Urlbe Barros (20a Agrupación Departamental), Julio Durán Meumen (21a 
Agrupación Departamental), Juan Pulgar Montoya C22a Agrupación Depar.tamenta l >, 
Alberto Calderón Barrientos C23a Agrupación Departamental). 

16 El 3 de agosto de 1946, Duhelde dejaba la Vicepresidencia par& dedicerse de lleno 
a la ce~fla presidencial. El Mando Supremo fue entregado al ministro de.l Interior . 
(suplente), vicealmirante Merino Bielich. 
17 Desde el 3 de febrero de 1946, el PS habla pasado a formar parte de la gestión, 

del Vicepresidente Duhalde con cuatro ministros en Economfa y Comercio, Agr icultura, 
Trabajo, Salubridad, Previsión y Asistencia Social. 

18 El Partido Socialista se habla dividido en julio de 1944. Marmaduke Grove 
partidario de continuar participai,do en el Gob;erno de Juan Antonio Rfos, abandon6 et 
PS constituyendo el Partido Socialista Aut~ntico. 

1~ Tomés Moulién e Isabel Torres, Discusiones entre Honorables . Ed. FLACSO, 
Santiaqo, 1989. 
20 1n1c1ada la primavera surgfa en TemJCo a la vida pública un nuev:> partido: et 

Partido Agrario Laborista de la unión del Partido Agrario ·timoneado pc:,r el $enador 
Hl.l11berto del Pino Perelra• y de la Alianza Popular Lib.lrtadora, dirigida por el 
coronel de Ejército (r.) Arturo Oyarzún Lorca. Asimismo, se integraron elementos de 
la fenecida Acción Repub(icana, tales como Antonio Lanchares, el regidor tem,quense 
Manuel Montiel y German Krause, entre otros. Al r@specto, véase: Jaime Antonio 
Etchepare Jensen, Vfctor Hugo Garcfa Valenzuela y Mario Eduardo Valdés Urtutie, "El 
Partido Agrario Laborista, un intento frustrado de unificar polfticamente al 
nacionalismo chileno". Ed. Depto. de Historie, Concepción, 1986 (Mi meo . ) . 
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Derechas -fijada para el 6 de julio-, a objeto de nombrar a 
un candidato presidencial común que les representara21 • Las 
delegaciones partidistas a la convénci6n fueron fijadas de 
común acuerdo en las siguientes cantidades: Partido 
Conservador 425, Partido Liberal 425, . Particto Agrario 
Laborista 15022 . La convenci6n inici6 sus labores con gran 
optimismo debido a la notoria descapitalizaci6n política de 
los sustentadores del Gobierno y al triunfo obtenido en los 
comicios parlamentarios de marzo de 1945 por las 
colectividades derechistas23 

Este exceso de optimismo fortaleci6 a los sectores más 
intransigentes de los partidos integrantes de la convenci6n, 
los que se negaban a respaldar a otro postulante que no fuese 
el propio : Esta actitud era notoria entre la mayoría de los 
conservadores: "Las votaciones se sucedían unas a otras, ·sin 
que ningún candidato obtuviese la mayoría necesaria (65%) 
para ser proclamado. Los liberales presentaban nuevos 
nombres. Ofrecían transar con Jaime Larraín. Aceptaban a 
cualquier conservador salvo a Cruz Coke. Propusieron los 
nombres de Horacio Walker , Joaquín Prieto, Fernando Aldunate 
Errázuriz y el de muchos otros destacados dirigentes del 
partido, pero la invariable respuesta conservadora fue: 
Cruz-Coke sí. Otro no24 

Por otra parte, los liberales actuaban dispersos entre 
sus tres precandidatos y un fuerte grupo respaldaba a 
Ja.ime Larraí.n25 ", quien también 1:ecibía adhesiones 

21 Los precandidatos en esta convención fueron los l iberales Arturo Alessandri 
Palma, quien ya habla sido proclamado por el sector del Partido Socialista Auténtico 
de Marmaduke Grove y el sector democrético de Julio Martlnez Montt, Francisco Bulnes 
Correa y José Maza Fernández; el independiente, respaldado por el Partido Agrario 
Laborista, Jaime Larraln Garcla Moreno y el conservador Eduardó Cruz·Coke Lassabe. 

22 La paridad entre las delegaciones I iberal y conservadora fue considerada un 
triunfo de los primeros, ya que en las elecciones parlamentarias de t945 el Partido 
Conservador habla obtenido un 5,5,: más votación que los liberales. La votación 
nacional de los partidos derechistas en marzo de 1945 fue: Partido Conservador 
106.264 votos; Partido Liberal 90.443 votos; Partido Agrario 8.750 votos. A este 
último se incorporar{an con posterioridad otros sectores, formando el PAL. 
23 Debido a que será este Congreso Pleno quien defina la cuestión presidencial, 

consideramos necesario sefialar su c~sici6n politice. Este era Senado: Derecha, 
Partido Conservador 10, Partido Liberal 9, Part i do Agrario Laborista 1 
independiente, Jaime Larra!n G. M. 1, Partido Liberal Progr esista 1, Partido Radical 
Democrátl co 4, Partido 0Effl0crát ico (Julio Ma rt lnez Montt ) 1, total 27. Izquierda: 
Partido Radical 8, Partido Socialista 3, Partido Comunista 6, Partido Social iste 
Auténtico 1, tota l 18. Cámara de Diputados: Derecha, Partido Conservador 36, Partido 
Liberal 31, Partido Liberal Progresista 3, Partiao Agrario Laborista 4, Partido 
Demócrata 1, total 75· l~quierda, Partido Radical 32, Partido Comunista 15, Partido 
Democrático 6, Partido Socialista 6, Partido Socialista Auténtico 3, total 62. 
Otros, Falange Nacional 3 Partido Radical Democrático 7, total 10. 

24 llllly Arthur, "Desde la trastienda". Ed. Barcelona. Santiago, 1980, página 48. 
25 Jaime Lar raln Garcla Moreno, independiente, postulado por el Partido Agrario 

Laborista en la Convención de Derechas, hable formado parte de la "quina" que la 
Falange Conservadora lanr.6 en 1938 en oposición a I• candidatura Ross. Ingeniero 
Agrónomo, latifundista y eapresario, presidente de la Sociedad Nacional de 
Agricultura y de la Confederación de la Producción y el Comercio Era, desde marzo de 
1945, senador por B{o Bio, Malleco y Cautfn. En polftica siempre estuvo ligado a las 
corrtentes de tipo corporatívista, las que reclamaban un espacio de repres~ntac;6n 
funcional y que, al mismo tiefll)O, planteaban la necesidad de una mayor equidad .y 
justicia social. Estos plante,,mientos renovadores le granjearon la adhesión de 
numerosos I iberales y com;ervadores. 
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La convención comenzó en julio sus tareas. Pasaron loa 

días y no surgió acuerdo en torno a ninguno de los 
precandidatos, debido, fundamental,nente, a la intransigencia 
con que los partidos defendieron a sus postulantes. Por lo 
cual la convención acordó suspender sus labores. Fueron vanas 
las fórmulas propuestas para mantener la unidad derechista: 
convención de parlamentarios, Tribunal de Honor27, etc. El 
24 de julio, el Partido Conservador proclamó la candidatura 
presidencial de Eduardo Cruz-Coke Lassabe28 y pidió el apoyo 
del Partido Liberal. La Junta Ejecutiva del Partido Liberal 
respondió con la proclamación de Arturo Alessandri Pa~ma como 
su abanderado en la próxima elección presidencial . El 
anciano ex-Presidente de la República sumaba el centenario 
Partido Liberal a los tres pequeños núcleos que ya adherían a 
sus pretensiones: la fracción socialista auténtica de Grove, 
loe democráticos de Martinez Montt y el Partido Laborista29 • 

El 31 de julio, Jaime Larrain García Moreno renunciaba a su ., 
candidatura formulando severas criticas a los pa:r;tidos · 
derechistas por su incapacidad de adoptar nuevas soluciones y 
programas, y manifestaba su decisión de incorporarse al . 
Partido Agrario Laborista para. contir;iuir propiciando las, 
según él, indispen~ables renovaciones programáticas en la 
política nacional . 

La fuerza demostrada por las candidaturas Cruz-Coke y 
González Vi.dela abrió paso a la idea de constituir una 
combinación de centro que fuese capaz de compa~ir 
ventajosamente con éstas . Con este objeto, previo a iniciar 
su gira de propaganda en el sur del país, donde tenía sus más 
numerosas y entusiastas partidarios , Duhalde entregó a su 
ministro de Hacienda, Pablo Rarnírez, plenos poderes para 
concretar dicha combinación de centro, el Vicepresidente 
creía que él seria el abanderado final de di.cha alianza. 

Ramirez --reputado como jaimista-- concibió la idea, la que 
habría de imponerse, de proclamar candi.dato de transacción 
a Fernando Alessandri.30- ( hijo del Ex P.reeiclente Arturo 

26 Una apreciación de la distribución de las preferencias de los convencionales por 
partido hecha por el destacado periodista Luis Hernández Parker nos señala: 
Conservadores Cruz•cokistas 380 
liberales alessendristas 180 
Airarios jaimistas 150 
L>tserales Bulnes·Maza 140 
liberales Jaimistas 100 
Conservadores jaimistas 30 
Liberales Cruz·cokistas 10 
Conservadores alessandristas 10 --. ---· --,-·- ...... -........ ---- -......... --------- - - - -
Total 1,000 
27 El 28 de julio, un Tribunal de Honor integrado por tres liberales, tres 

conservadores y un agrario laborista, tras reunirse al dfa siguiente en el Hotel 
carrera, no llegó a ning~n acuerdo. Lo que selló la divis ión derechista. 

28 Eduardo Cruz·Coke lassabe naci6 en Valparafso el 22 de abril de 1899. En 1921 se 
gradu6 de médico. En 1937 fue ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. 
Senador por Santiago desde marzo de 1941. Entre sus méritos destace la autorfa de la 
Ley de Medicina Preventiva ¡,are las CajbS del Seguro Sodal. Era considerado el 
lider del sector social-cristiano del Partido Conservador. 
29 Min~scula organización, carente de representación parlamentaria. 
30 Fernando Alessandri Rodrfguez abogado y profesor de Derecho, senador por 

Tarapacá y Antofagasta desde mayo de 1934 a rafz de le vacr<ncia dejada por Aurel io 
Nuñez Morgado. Asimismo, fue elegido senador por la misma agrupación para los 
P4'rfodos 1937 • 1945, 1945 · 1953. Reelegido en 1961 , permanecerfa en el Senado hasta 
1969. 
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Aleseandri). Este último se obligaba a renunciar a su 
postulación, pero Duhalde debía hacer otro·· tanto. El 
Vicepresidente aceptó el acuerdo, en la creencia de que el 
sería designado candidato único de la nueva. combinación. 
Obraba a espaldas de loe directivos de su campaña y de la 
dirigencia de loe partidos que lo respaldaban. 

El 11 de agosto, la Junta Ejecutiva del Partido Liberal 
tomó conocimiento de la renuncia de Duhalde, al igual que la 
de Alessandri Palma y procedió a designar como su candidato a 
F ernando Alessandri Rodríguez. Jaime Larraín y El Partido 
Agrario Laborista se Adhirieron a esta candidatura. Surgía 
así el denominado "Tercer Frente", integrado por los partidos 
Radica1 DemocrAtico, Liberal, Liberal Progresista31 , Agrario 
Laborista, las fracciones democráticas dirigidas por el 
diputado Cifuentee y el senador Julio Martínez Montt, el 
sector socialista auténtico de Marmaduke Grove y el Partido 
Laborista. A los partidos mencionados vino a agregarse un 
contingente de cuantía indeterminada, en todo caso no 
despreciable, el i.bañismo: "Es efectivo que requerido al 
efecto, decía el señor Ibañez dos días más tarde, en forma 
franca y levantada, por don Fernando Alessandri, en su visita 
que me hizo el 14 de agosto, le ofrecí mi adhesión personal a 
su candidatura••32 . 

El Vicepresidente Duhalde reasumió el Mando Supremo, uno de 
sus primeros actos fue pedir la renuncia a su cargo al 
ministro de Hacienda Pablo Ramírez. 

El Partido Socialista, dejado en la estacada por su 
abanderado, recibió peticiones de apoyo de los dos candidatos 
derechistas, Alessandri y Cruz-Coke, • tras desecharlas, 
decidió proclamar un candidato propio: Bernardo Ibañez 
Agtlila33• 
Eduardo Cruz-Coke Lassabe, estaba convencido de que el 
mejoramiento de las condiciones educacionales de la 
comunidad nacional, la elevación de su estándar de vida, la 
atención de su salud, eran clave para el progreso del p<!,ís. 
Estas ideas las volcó en elocuentes discursos que 
enfervorizaban a sus partidarios. Contó con el apoyó del 
Partido Conservador, al que habría de sumarse la Falange 
Naciona134 • Las razones del apoyo de la Falange Nacional a 

31 Creado en 1944, obedecla al "Cacique de los Sauces'" Augusto Smitmans R., sus 
fuerzas principales estaban en Mal leco y la 9a Agrupación Provincial de Valdivida, 
0sorno, Llanqu1hue, Aisén, Chiloé y Magallanes, donde influía el senador Haverbeck. 

32 Ricardo Donoso, Alessendri at11tador y demoledar· Ed. FEC. México·Buenos .Aires, 
1954, página 435. lbanez rechaz las pet1c1onese apoyo que le hicieran directivos 
de la campal'la de González Videla. Pese a su irreconciliable enemistad por Arturo 
Alessandri Palma, ,siempre profesó una gran estimación personal a Fernando Alessandri 
Rodrlguez. 
33 Bernardo lbáñez Agui la nació en Antuco, Bfo Bfo, el 12 de julio de 1902. 

Profesor Primario. Organizó la Asociación de Maestros en 1913, siendo nocrbrado 
secretario general de dicha organización. En 1935 funda la Unión de ProfesQres, 
forma parte del Movimiento General de Trabaj~dores como representante de los maestros 
en la Confederación de Trabajadores de Chile. En 1939 fue elegido secretario general 
de la CTCH. Fue elegido diputado por la 6a. Agrupación Departamental de Valparalso y 
0uillota para el periodo 1941 ·1945. Era secretario general del Partido Socialista al 
ser nominado como candidato presidencial. . 
34 Un vasto sector falan¡¡ista se resistla a prestar su concurso al candidato 

conservador: Eduardo Fre1, Jorge Rogers, Manuel Francisco Sánchez y Bernardo 
Leighton, entre otros, propiciaron respaldar a Gabriel González Vidcla. La mayorfa, 
acaudillada por Radomiro Tomic, Ricardo Ferrando y Pedro Jesós Rodr!guez logró la 
proclamación de Cruz Coke. su argumento fue que éste hablaba un lenguaje distinto al 
tradicional del Partido Conservador, planteando un social-cristianismo coincidente 
con los postulados falangistas. 
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Cruz-Coke las resumiría Pedro Jesús Rodríguez: 
"Acontecimiento de importancia, e inesperado, fue el 
planteamiento político y doctrinario de la candidatura del 
doctor Eduardo cruz-Coke, levantado por el Partido 
Conservador. A término de larga campaña y dificil 
gestación,fue presentada al país con definidos contornos. Una 
campaña sistemática jalonada con repetidas declaraciones, 
dejó en claro su propósito de realizar una polí.tica social
cristiana y no capitalista de tipo nacional y no derechista. 
confirmaban este planteamiento hechos concretos como el 
estridente rompimiento de la tradicional alianza liberal
conservadora y las gestiones con el Partido Socialista, 
ubicados hasta entonces de manera permanente en la más 
irreductible contradicción polí.tica y doctrinaria". 

"En otros términos, esta candidatura no obstante salida de 
las filas conservadoras, se definí.a a sí misma vistiéndose 
del ropaje doctrinario y polí.tico que la Falange Nacional 
había sustentado invariablemente durante su existencia. Por 
eso y solo por eso la Falange Nacional la hizo suya. Solo por 
eso fuimos capaces de librar esa campaña, con el brillo, la 
decisión y el entusiasmo con que se defiende lo propio. Y no 
pecamos de reticentes. Cuando proclamamos al doctor Cruz
Coke, dij irnos bien claro que lo hacíamos porque él y su 
partido habían aceptado realizar una política social
cristiana y no capitalista, nacional y no derechista o, en 
otras palabras, porque habían aceptado hacer política 
falangista. Y aún resuenan nuestros discursos en que 
reiteradamente lo repetimos35. 

"También se unieron · a la candidatura de cruz-Coke algunos 
personeros del Partido Liberal. El primero que le entregó su 
apoyo fue el diputado por Valparai.so y Quillota , Fernando 
Lorca Cortínez, quien prefería al postulante conservador 
porque significaba un proyecto moderno: 'la hora presente 
exige una mentalidad nueva que capte una sensibilidad 
política también nueva'. Con posterioridad ee sumó a la 
candidatura de Cruz-Coite el Partido Liberal Democrático, que 
ei bien no era muy numeroso tenia alguna fuerza en la 
provincia de Valparaíso, precisamente entre la clientela 
electoral del diputado Lorca. A fines de agosto la tendencia 
liberal-democrática sacó un manifiesto frente a las 
elecciones. En esa declaración oública afirmaron que 
apoyarían a un candidato que se · identificara con los ideales 
de "renovación evolutiva y democrática"36 • 

Loe dos candidatos derechistas se combatían con especial 
vehemencia: "La verdadera violencia se desató entre los 
partidarios de las dos candidaturas de derecha . Los 
conservadores sostenían que ellos , a lo largo de muchas 
décadas habían apoyado postulantes liberales, ahora estos 

35 Discurso de Pedro Jeslls Rodrfguez, 12-10·46, "Politice y Espfritu". Octubre 1946, 
página 126. 
36 Tomás Moulién e Isabel Torres, obra citada, página 280. El nombre "Partido 

liberal Democrático" fue utilizado por primera vez en Chile por los partidarios de 
Benjamfn Vieuila Maekenne, 1876. Luego pasó al balmacedismo, que lo mantuvo hasta su 
extinción en 1925. Con posterioridad a vuelto a ser .....,1eado por grupos que se 
presentan como continuadores del balmacedismo. 
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habian cuestionado a un líder como nunca l o había tenido 
antes la derecha". 

"Loe liberales, i.neistiendo en que ellos habían propuesto 
los nombres de todos los dirigentes más ilustres del 
conservantismo con el sincero prop6sito de apoyar lealmente a 
cualquiera de ellos y si habian cuestionado el nombre de 
Cruz-Coke se debía a que era el único conservador que 
violentaba los principios más esenciales del liberalismo. 
Ademási. muchos de ellos lo acusaban de demagogo y otros de 
loco" . .,7 
Pese al optimismo de ambas postulaciones derechistas 

rivales, no faltaren quienes percibían loe riesgos eminentes 
de esta división: "La derecha va a perder su oportunidad 
histórica para recuperar el Gobierno y para darle al país la 
ocasión de probar c>tras manos en el timón de mando si no se 
resuelve a sacrificar a uno de sus candidatos038 • 

La campaña fue extremadamente apasionada: González Videla 
afirmaba ser continuador político de Pedro Aguirre Cerda, 
esboz6 un programa de justicia social, industrialización de 
recursos naturales, fomento de la enseñanza pública y una 
batalla sin cuartel contra la especulación en todas sus 
formas. Todo lo anterior dentro del ordenamiento jurídico 
vigente. Fernand•:> Alessandri y Bernardo Ibáñez últimos 
candidatos en ser proclamados, no estructuraron un programa 
de acción como sus contendores. Alessandri se limitó a 
plantear la defensa del ordenamiento jurídico vigente y la 
promoción de la más alta moralidad pública. A su vez Ibáñez 
Aguila, fiel a su convicción socialista, en su corta campaña 
preconizó el socialismo como alternativa de solución a los 
problemas nacionales39 

Las giras de los candidatos, sus mitines, la propaganda 
radial y escrita consumieron millones40 
Los vituperios, las invectivas a 
constituyeron la nota lamentablemente 
proceso político. 

los adversarios, 
dominante en este 

37 Wil ly Arthur l\ránguiz Desde la trastienda. Ed. Barcelona, Santiago, 1980 páginas 
51-52. 
38 Nuevo Ziff Zag. 29 de a~osto 19461 N2.162, Dágina 19. 
39 Ricardo onoso, obra c 1tada, pág1nas 432·435. 
40 "Lo que se gastó en efectivo en la campaña Cruz·Coke, sin contar los gastos 

agricolas o personales, me decfa su vez Pedro Lira, escribe Ricardo Donoso asciende a 
más o menos veintidós millones de pesos. Fue la mayor cuota que habla reunido el 
P,artido en elecciones presidenciales". 
'La cifra gastada por el candidato liberal se hacia lleg11r a cerca de sese;,ta 

millones a formar la cual contribuyeron generosamente los millonarios del partido, 
como !)pazo, 1 Bulnes y otre>s, pero la cuota más al ta recayó sobre los hombros de don 
Claud10 Matte". 
"En una carta de 30-agosto-1948, -agrega Donoso· Darlo Poblete me decfa: "El monto 
total de lo gastado por la campaña presidencial de don Gabriel González Videla 
alcanza a casi once millones, tomando en cuenta lo gastado por la directiva nacional 
de la candidatura y por los comités provinciales independientes". Més del 70¾ de este 
ga_sto lo acupan los rubros de propaganda y movilización pre-electorales. ~• 
P,ropaga1'1da pul>de estimarse que en esta campaña consumió la erogación". 
'En el proceso que dos años más tarde se Instauró contra uno de los gerentes del 
Consejo del Comercio Exterior se consignaron las más curiosas revelaciones que 
recogió con indignación la prensa". 
"En junio de 1946 contribuf con 90.000 pesos a la caja electoral de don Alfredo 
Duhalde, declaró don Gastón Rucldolf, y con poco más de ciento cincuenta mil pesos 
~ara Cruz·Coke y Alessandri, pero sin relación con las previas". 
'Di cien mil pesos a Luis Crenivich para la candidatura de Duhalde,decla a su vez 

Joaquln Garcfa Garro; también entregué 150.000 a . don Arturo Mattc, para la 
candidatura Alessandri y nás o menos la misma SLIM a Germán Picó para la de González 
Videla". Ricardo Donoso, obra citada, páginas 440-441. 
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Finalmente, los resultados de las elecciones presidenciales 
fueron: Gabriel González Videla, apoyado por los partidos 
Radical. Progresista Nacional, fracciones democráticas y 
socialistas auténticos 191. 351 votos; Eduardo Cruz-Coke, con 
el respaldo de los partidos Conservador, Falange Nacional y 
liberales balmacedistas, 141. 134 sufragios; Fernando 
Alessandri Rodríguez, a quien prestaron su concurso los 
partidos Liberal Radical Democrático, Agrario-Laborista, 
sectores democráticos y socialistas auténticos, 129.092 
votos; Bernardo IbAñez Aguila, con el concurso oficial del 
Partido Socialista41 11.999 preferencias42 • 

Gabriel GonzAlez Vide la había obtenido la primera mayoría 
relativa en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre 
de 1946. Sin embargo para lograr acceder a la Presidencia de 
la República le era indispensable conseguir un respaldo 
mayoritario en el Congreso Nacional. Dada la composición de 
éste, se hacía imprescindible obtener el apoyo del Partido 
Liberal. El propio candidato llegó a la convicción de ello y 
con tal finalidad realizó gestiones: "Reuní privadamente en 
mi departamento a Cuevas y Rosende por el Partido Radical y 
Carlos Contreras Labarca y Ricardo Fonseca por el Partido 
Comunista, para analizar a fondo la situación. Estuvimos de 
acuerdo que lo fundamental era llegar a un entendimiento con 
el Partido Liberal, que contaba con treinta y dos diputados y 
ocho senadores, para que éstos nos apoyaran en el Congreso 
Pleno. Además, era indispensable que el Partido Liberal 
ingresara a mi gobierno con representantes en el Ministeri.o, 
única viable solución que yo tuviera mayoría en ambas CAmaras 
y, en consecuencia, púdiera gobernar 043 • 

"Los esfuerzos que hicieron algunos dirigentes conservadores 
en orden a convencer a los liberales para que apoyaran a 
Cruz-Coke en el Congreso resultaron inútiles. Las odiosidades 
creadas durante convención y luego a lo largo de l a campaña 
eran demasiado profundas como para que pudiera producirse un 
avenimiento posterior, por otro lado, era exponer al país a 
una situación demasiado peligrosa por cuanto los comunistas 
no habrían acatado jamás un veredicto de esa naturaleza en su 
contra"44 . Cabe destacar, sin embargo, que no fue cosa fácil 
para González Videla y la Alianza DemocrAtica obtener la 

41 Hubo deserciones socielistas hecia le postulac16<, de González Vldela. Ello porque 
se consideró la candidature de Bernardo lbáflez un mero saludo a la bandera. 
42 Dirección del Registro Electoral. Gabriel Gonz6lez Videle logró la primera 

mayorfa en las provincias de Tarapacá. Antofagasta, Atacama, Corguirrbo, Aconcagua, 
santiago, cur!có, concepción, Arauco, Bio Bfo, Valdivla, Aisen, Ch1loé y Hagallanes; 
Eduardo Cruz·Coke lassabe se impuso en : Valparafso, O'Higg1ns, Colchague, Talca, 
Auble y Llanqulhue· Fernendo Alessandri Rodrfguez suptoró e sus o~nentes an: Maule , 
Linares, Mali eco, tautfn y Osorno. Bernardo lbáñ..i Aguila l leg6 ultimo en todas las 
provincias, a excepción de Magallanes, donde obtuvo el segundo lugar, tras González 
Videla. 

43 Gabriel González Videla, Memorias. Ed. Gabriela Mistral , Santiago, 1975, pág 488. 
44 Willy Arthur Aránguiz, obra citada, página 53. 



aprobación libera145 • Sólo la decidida intervención de Arturo 
Alessandri Palma en su favor logró la adhesión ' del poderoso 
Partido Liberal y su conformidad a integrar el primer 
ministerio de Gabrie,l González Videla46. 

Bajo presión gabrielieta, el 18 de octubre, Ouhalde, 
pretextando una enf,;irmedad, entregó su cargo a l ministro del 
Interior, el radical Juan Antonio Iribarren Cabezas, 
abogado, profesor· de Derecho de González Videla y su 
coterráneo; Luis Alberto Cuevas fue nombrado ministro del 
Interior. 

Reunido el Congreso Pleno47 el 24 de octubre de 1946, le 
eligió Presidente de la República por 138 votos contra 46 
que obtuvo el senador conservador Eduardo Cruz-Coke Laasabe, 
hubo un voto en blanco y se abstuvieron siete parlamentarios . 
Todos loa partidos políticos a excepción de los 
conservadores, apoyaron a González Videla48 

La Unión Nacional l946-l947 

El nuevo Primer Mandatario invitó a diversas colectividades 
políticas a integrar su primer Gabinete (fracciones 
socialistas, Falange Nacional, Partido Agrario Laborista, 
conservadores, etc.). De las fuerzas que le combatieron en 
l as elecciones de 1946, solamente el Partido Liberal aceptó 
participar en su primer Ministerio, el que quedó constituido 
de la siguiente forma: Interior: Luis Alberto Cuevas, 
radical; Relaciones Exteriores: Raúl Juliet Gómez, radical; 
Hacienda y Economía.: Roberto Wachholtz A1;-aya, independiente; 
Trabajo: Luis Bossay Leiva, radical; Educación: Alejandro 
Ríos Valdivia, radical; Defensa Nacional: Manuel Bulnes 

45 A mP.nos de ocho dlas de la elección de Presidente por el Parlamento, la Junta 
Liberal, en su sesión del 15 de octubre, rechazó el apoyo que les habla solicitado 
para que sus parlamentarios me dieran sus votos en el Congreso Pleno, que debla 
ce l ebrarse el 24 de octubre". 
"El rechazo se produjo al aprobarse la moción del senador Gustavo Rivera que 
i""licaba la negativa para mi petición. El resultado de la votación fue de 15 votos 
en contra, S acogiéndola y 1 abstenci6n11 • 

"Los 5 votos en contra del rechazo fueron emitidos por Manuel Bulnes, José Maza, 
Pedro Opazo Cousiño, Rafael Vives y Carlos Vi\larroel. Don Arturo no votó, porque no 
era mieni>ro de la Junta" . Gabriel González Videla, obra citada página 491. 

46 Alessandrl convidó a almorzar en su casa a Gabriel Gonzilez Videla, y a varios 
libera les, entre el los Femando Alessandri, Vfctor Santa Cruz, Ladislao Errázuriz, 
Hugo Zepeda, Pablo Aldum,te, etc. era e\ dla de una nueva reunión de la Junta 
Uberal, apenas 72 horas antes del Congreso Pleno". 
"La sobremesa se prolong6 hasta la hora de la Junta, y Gabriel González fue amable y 
categórico: Querfa a los l.iberales ·e incluso a los conservadores· en el Gobierno Y 
en el Ministerio, pero no podla prescindir de los c001Jnistas". 
"A las 17 horas sesionabá la Junta y, unánimemente, acordaba el spoyo a González. 
Aessandri coounicó por teléfono este resul tedo a don Gabriel, quien llegó hasta el 
cónclave l ibcrat paro agredecor11 • 

47 senado y Cámara de Diputados reunidos conjuntamente. Cuando ninguno de los 
candidatos presidenciales presentados obtenía la mayorfa absoluta mitad más uno de 
los votos emitidos, el Congreso Pleno debla decidir entre las dos más altas mayorlas 
relativas. 
48 Esto$ Rechazaron recc,nocer su triunfo debido a su asociación con el Partido 

Comunista. Plantearon que la división de la derecha era sólo un fenómeno accidental y 
transitorio. Actitud que les significó la ruptura con sus aliados falangistas: "La 
coincidencia del Partido Conservador con los postulados falari!¡istas, definida a 
través de las ideas básicas ya expuestas, fue mantenida sin variación hasta el dla de 
los escrutinios, pero entOl'lces quedó terminada! porque e\ Partido Conservador siguió 
una linea po\lt1ca distinta". Pédro Jesús Rodr suez, obra citada, página 126. 
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Sanfuentes, liberal; Agricultura: Miguel Concha Quezada, 
comunista; Tierras y Colonización: Víctor Contreras Tapia, 
comunista; Salubridad: Fernando Claro Vial, liberal; Obras 
P0blicas: Carlos Contreras Labarca, Comunista Darlo Poblete, 
Secretario General de Gobierno, radica149 • 

Sin embargo, la armonía entre loe partidos integrantes de 
la coalición de Gobierno no habría de ser de larga duración. 
A la clásica y natural pugna por obtener un mayor número de 
cargos y sinecuras en la Administración Pública'>ll, se sumaban 
serias discrepacias en relación a la política .internacional 
que debía adoptar Chile: el mundo atravesaba por un período 
de enfrentamientos entre las dos superpotencias, Estados 
Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas. Ambas 
procuraban aglutinar bloquee en torno de sí, con miras a 
lograr una hegemonía mundial. Los comunistas51 presionaban al 
Gobierno para que vinculase a Chile con la URSS, mientras que 
los liberales y la mayor parte de los radical.es sustentaban 
posiciones proclives a USA. 

Según el Presidente de la República, "no habría pasado 
quince días de estar instalados los comunistas en el Gobierno 
cuando emprendieron su labor sectaria. Lo primero que 
hicieron fue apoderarse de la dirección de todos loe gremios 
y los puestos directivos de las juntas de vigilancias 
encargadas del reparto de los artículos de primera necesidad 
espe"cialmente del aceite. Su principal ofensiva estaba 
destinada a desbancar a los socialistas e independientes de 
toda representación sindical o gremial y de loe cargos 
administrativos o fiscales"52 

La influencia del Partido Comunista en la admin istración 
González Videla motivó la formación de la Acción Chilena 
Anticomunista ACHA, movimiento arrnado y estructurado 
militarmente53. Bajo la conducción de una di:r:ectiva presidida 
por el radical Arturo Olavarria Bravo e integrada por los 

49 El 10 y el 14 de enero de 1947, el Gabinete sufre dos modificaciones: asune 
Hacienda Clermén Picó Caf\as e ingresa a Trabajo Juan Pradenas Mui'\oz. Mientras Luis 
Bossay Leiva desen-.:,eña Economía y Comercio. 

50 El presidente Gon2'lez Videle expresó: "Por fin, el 10 de diciembre !)!Jde designar 
a los Intendentes, corresDOndiendo 13 al Partido Radical, ó al Partido Liberal y 5 al 
Partido Comunista". Gabriel González Videla Memorias, Editorial Gabriela Mist ral, 
Santiago, 1975, página 521. 

51 Los comunistas contaban con las intendencias de: Tarapacá, Angel Veas Alcayaga; 
Santiago, René Frfas o¡eda; Malleco( Salvador. Ladrón de Guevara; Aisén, Francisco 
Ramos Gu1llén. Además militaban en e PC los siguientes gobernadores: lllapel, Pedro 
Segundo Dfaz; Maipo Juan L6i>ez Rodrfguez; curepto, Manuel González Vilchez; 
Mataquito, osvaldo Pulgar Peña; thanco, Eugenio Valle¡o; Yungay( Luis Núilez González; 
Coronelf Isafas Fuentes Reyes; Nacimiento, José Jara Carril o; Calbuco., Rosalino 
Torres orres; Ultima Esperanza, Arturo A°"""ro Navarro. 
52 La escasez de dichos artfculos de primera necesidad habf« obligado e racionar su 

consuno y distribución. Gabriel González Videla, obra citada, página 583. 
S3 Fue dividid& en siete ºbasesº o reg;mientos, dos de las cuales eren °celeres11

, 

vale decir rápidas. La base Célere 1 estuvo formada por estudiantes universitarios; 
la base célere z por ¡óvenes eq:,leados particulares, siendo comandatla la primera por 
el teniente (r.) de E¡ército, Esteban Rojas, y la segunda por el abogedo Santiago 
García Velasco. 

Las bases 1,2,3,4,5 pertenecfan a los diversos barrios de la capital, 
correspondientes al centro, Recoleta e lndep<?ndencia, Quinta Normal, Matadero y 
Barrio Al to y fueron comandadas en un principio por los sef\ores: comandante de 
Aviación(r.) Lorenzo Redondo, coronel(r.) Fernando Cabezón Dlaz, coronel(r.) Horacio 
Bórquez, comandante ~r.) Eduardo López Donoso y Guillermo Matte Hurtado, 
respectivamente. La base femenina fue dirigida por Jul,a Pinto Geraldo y el Servicio 
de Cirugía de Guerra por el médico Félix de Amesti Zurita. Arturo Olaverrfe Bravo, 
Chile entre dos ,\lessandri, tomo 11, Editorial Nascirniento, Santiago, 1962, páginas 
44-45. 
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consejeros osear Avendaño Montt, Raúl Martn Balmaceda, Jorge 
de la Cuadra Poisson, Miguel Luis Amunátegui Johnson, Ramón 
Alvarez Golsack, Jorge Prat Echaurren, Agustín Alvarez 
Villablanca, José Miguel Pardo Valdés, Rafael Pacheco Sty, 
Lindor Pérez Gazitúa, José Valdés Fi~ueroa, Jaime Bulnes 
Sanfuentes y Hernán Figueroa Anguita 4, el ACHA realizó 
diversas acciones encaminadas a demostrar su poderío y 
procurar amedrentar a los comunistas. 

Por otra parte, se llevaba a cabo una verdadera guerra 
entre comunistas y socialistas por el control de los 
sindicatos obreros. Ella llegó a su punto más trágico en la 
zona del carbón, L<>ta y Coronel, donde el Partido Comunista 
ejercía una influencia predominante. Allí dos destacados 
dirigentes socialistas, Pedro · Arbulú, secretario de la 
seccional Lota del PS, y el delegado a 'la CTCH, el obrero 
Evaristc Ortiz Fueron abatidos a tiros por elementos 
comunistas a la salida de la oficina del Trabajo, el día 7 de 
diciembre de 1946. "Una ola de indignación y de protesta se 
levantó en todo el país, sin distinciones políticas, por tan 
bárbaro crimen cometido a sangre fría; crimen político que el 
país no estaba acoe,tumbrado a preeenciar55. Estos desdichados 
sucesos motivaron el repudio de todas las colectividades 
políticas y sectores representativos del país. De las 
múltiples manifestaciones de pesar ante lo sucedido y de 
rechazo a estas actuaciones citaremos sólo dos, por la 
importancia política de los actores y por que grafican 
con extraordinaria claridad el cariz que estaba tomando la 
pugna comunista-socialista en las organizaciones sindicales: 
el Senador Socialista por Vadivia, Osorno, Llanquihue, Aieén, 
Chiloé y Magallanes, Salvador Allende Gossens expresaba: "En 
la sesión de ayer, con la absoluta tranquilidad de espíritu 
que infunde la conciencia limpia del hombre que no se 
despega de su clase y su doctrina, di a conocer el peligro 
que significa la política de violencia que está imponiendo el 
sector comunista". 

"No puedo aceptar que los homb~·ee de otras tiendas vengan a 
discriminar en los hombres del Partido Socialista, pues son 
únicamente éstos los llamados a elegir quiénes deben regir al 
Partido y a eliminar a aquellos que no interpreten su sentir. 
¿Con qué autoridad moral puede un senador comunista usar los 
calificativos de trotskistas, sirvientes del imperialismo y 
canallas de la burguesía, cuando ellos , que siempre han 
dispensado este trato a los que lee son adversos, han 
recibido en sus f i las a ex militantes del socialismo como 
César Godoy Urrutia, Natalio Berman56 y otros, a quienes 
colmaron de ignominias cuando no estaban a su servicio". 

"Ahora debo ocuparme de inmediato en responder a las 
destempladas palabras del honorable senador Guevara57, quien 

54 Los "achistas11 Procedfan de les filas derechistas, radicales, nacionalistas, 
muchos socialistas, y un nutrido contingente de uni formados en retiro. 

55 Gabriel González Videl~, obra citada, página 587. 
56 Renuncia el Partido Comunista posteriormente, al acentuarse la persecución 

antijudia en \a URSS bajo Stalin. 
57 Acabaría su dfas como dirigente del Movimiento de Acción Democrática, entidad 

creada pare respaldar la postulación presidencia\ de Jorge Ale&sandri Rodrlguez en 
1970. 
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a través de las absurdas e infundadas generalizaciones que 
ha hecho se ha referido tanto al honorable senador don Carlos 
Alberto Martínez como al que habla" . 

"Dije que era penoso dar el espectáculo de tener que 
discutir en el senado las incidencias que se h an producido en . 
el seno de la clase obrera. El partido, por nuestro 
intermedio, alz6 su voz, porque los socialistas hemos sido 
agredidos, vejados, porque se ha querido mediante el empleo 
de la presión, de la violencia y de la fuerza, someter la 
pujanza, la independencia y la dignidad de un grupo que 
militamos en el socialismo". 

"El propio diputado Berman, cuando dejó la tienda 
socialista ~ara incorporarse al Partido Socialista de 
Trabajadores , llegó a Lota, y al querer hablar allí, hubo de 
permanecer refugiado durante dos horas en la estación 
protegido por fuerzas de carabineros. Fue necesario traer una 
locomotora especial para que pudiera salir de la localidad, 
frente a la amenaza de elementos del Pa.rtido Comunieta" . 

"El señor Berman, el comunista de hoy, ha opinado y juzgado 
en la Cémara sobre lo sucedido en Lota, y se olvida, con 
liviandad de espíritu, de lo que ocurrió cuando tuvo que huir 
de allí ante la prepotencia del Partido Comunist.a"59 • 

Por su parte, el diputado socialista por el primer Distrito 
Electoral de Santiago, Luis González Olivares: "En la 
Cámara, en medio de graves desórdenes, promovidos por los 
representantes comunistas, a nombre del PS, responsabilizó al 
Partido Comunista de su acción totalitaria, y al igual que el 
senador Allende, dio a conocer en drámatica lista el número 
de obreros socialistas· asesinados por los comunistas desde 
que asumieran cargos en el Gobierno". 

"Junto con rendir un homenaje emocionado a los dos 
socialistas asesinados, terminó diciendo: Voy a damostrar a 
la Honorable Cémara y a mi colega Berman que no son éstas las 
primeras ni las últimas víctimas detallando a continuación 
sólo las m~s recientes del año en curso": 

"René Tapia, muerto en La Calera; Alamiro Quinteros , muerto 
en la Planta Hidroeléctrica del Saudal, en Rancagua; Pedro 
Arbt:.lú y Evaristo Ortiz, muertos en Lota; José Aravena , 
Angel Castro y Luis Alberto Arratia, asaltados y apuñalados 
en Coronel; Roberto Figueroa, apuñalado en Nogales Caldera; 
Alberto Bravo, regidor de la oomur..a de Maipú, baleado y 
convc1leciente; Dr. Valencia, castigado y amenazado por los 
comunistas del mineral de Lota, todos los cuales han sido 
victimas del terrorismo implantado por los comunistas, 
cumpliendo consignas de su partido, lista macabra más 
sobresaliente prueba del obrar de La Unión Nacional"óo . 

58 Partido formado en 19 de abrí l de 1940 y extinguido el 18 de junio de 1944. 
inició sus actividades tras el sexto Congreso General Ordinario del Partido 
Socialista. Santiago 20 al 2.3 de dicie<rlore de 1939, cuando un grupo se mostró 
disconforme con la l(nea seguida por el PS, que participaba en el Gobierno del Frente 
PoWlar. Se llamaron primero ºinconformistasº. En abril se constituyeron como Partido 
socialista de Trabajadores, lo encabezaron los diputados César Godoy Urrutia, Carlos 
Muller, Emilio Zapata, Carlos Rosales,. Natalio Bernw,n y Jorge Dowling. En las 
elec:ciones de marzo de 1941 logró 12.52, votos y eligió a César Godoy por el primer 
Distrito Electoral de Santiago y al Dr. Natalio Berman por Concepción. En junio de 
1944 se fusionó con el PC, algunos de sus mietrbros retornaron al Partido Socialista. 
59 Boletfn de Sesion'i,is d~l Senado, 13 de dicietrbre de 1946. 
60 Gabriel Gonzélez,dé a, obra citada._ páginas 592·593. Boletfn de Sesiones de la 

Cámara de Diputados, 11 de aicietrbre de 1v46. 
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Por su parte, la Confederación General de Trabajadores de 
Chile, mayoritariamunte controlada por el Partido Socialista; 
expresaba: "Tenemos por el señor Presidente de la República 
respeto, estimación y simpatía cordial; . pero aunque 
quisiéramos extender desde aquí a S. E. don Gabriel González 
Videla nuestra compl acencia por la forma como ha iniciado sus 
altas tareas de gcbernante, no podemos hacerlo, porque un 
Presidente que se hace asesorar en sus tareas por dirigentes 
de un partido que admite y ampara en sus filas bandadas de 
asesinos, provocadores y saboteadores profesionales, 
calumniadores y difamadores públicos, sin poner freno a sus 
desmanee, no puede inspirar la confianza serena, responsable 
y patriótica de los trabajadores de peneíamiento libre y 
democrático, y tampc,co de la opinión sana del país". 

"Hoy son modestos trabajadores llenos de fervor por los 
ideales de justicia y libertad los que caen baleados y 
asesinados por no compartir los métodos del totalitarismo 
staliniano en la vida ciudadana y en la vida orgánica de sus 
sindicatos. Mañana serán políticos e intelectuales que no se 
someten a ese yugo <>presor los que sufran igual suerte". 

"Estamos sólo eri el comienzo del terror rojo, ya iniciado 
desde el poder con la indiferencia de las autoridades. ¿Quién· 
sabe si mañana puede ser hasta el Primer Mandatario de la 
República la victima de los métodos y planes totalitarios de 
sus actuales colaboi:adores de Gobierno? n61. 

El año 1947 trajo la intensificación de la guerra 
comunista-socialista. "El 24 de febrero de 1947 se organiza 
una concentración socialista en el teatro Caupolicán, que 
fuera el punto de partida de un violento choque público, 
entre sectores gobiernista y grupos de oposición. Los 
diri•gentes socialistas entre ellos Raúl Ampuero, Osear 
Schnake, Aniceto Rodríguez y otros, formulan acusaciones en 
el sentido de que el Partido Comunista estaría utilizando sus 
puestos de confianza para asentar sus posiciones; desplazando 
por los medios violentos a todo aquel que no se les 
sometiera, denuncian públicamente la persecución de que eran 
objeto sus partidarios a nivel sindical y terminan 
responsabilizando al Presidente González Videla"62. 

"El Partido Socialista, dirigido por Raúl Ampuero, en su 
carácter de secretario general, y con el valioso concurso de 
Salvador Allende, Aniceto Rodriguez, Astolfo Tapia, Osear 
Schnake, Osear Waiss, Carlos Alberto Martinez, sus dirigentes 
máximos y demás miembros del Comité central, inició un 
movimiento de opinión que logró arrastrar a todos los 
partidos opositores" . 

"Con este objeto, realizó el domingo 24 de febrero de ],947 
una gran concentración en el teatro Caupolicán, la que 
alcanzó éxito resonante e influyó en la derrota del Gobierno 
en la elección municipal realizada una semana después". 

"Sus principales y más aplaudidos oradores fueron: Osear 
Schnake, Raúl Ampuero y Aniceto Rodríguez, los cuales, junto 
con denunciar con pruebas irrefutables los asesinatos ,Y 

61 Declaración difundida ,m la prensa, diciembre de 1946. 
62 Claudio Orrego Vicuña y otros, Horecio Walker y su tiempo. Editorial Aconcagua, 

Santiago, 1976, páginas 18•~·190. 
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traiciones del Partido Comunista, apenas transcu:t·ridos tres 
meses de Gobierno, responsabilizaron al Jefe del Estado por 
su contemporización con la secta totalitaria"63 • 

Pese a la fuerte campaña opositora, el Presidente de la 
República reiteró su lealtad a la alianza con el Partido 
Comunista: "Quiero en este mi hogar radical, hacer hoy noche 
una declaración clara, terminante, definitiva: no habrá 
fuerza humana ni divina que me aparte del pueblo. Sin el 
concurso del Partido Comunista, yo no seria Presidente de la 
República... no obstante las diferencias y las dificultades 
que nos separan de ese partido (Comunista), declaro que deseo 
su apoyo para dar cumplimiento al programa ofrecido y por un 
imperioso sentimiento de Lealtad"~. 

En abril de 1947 correspondía renovar la totalidad de los 
municipios del paí.s. Frente a estas elecc:iones, los partidos 
políticos se combinaron en " forma más variada, sin atender 
a coincidencias o discrepancias doctrinarias o programáticas; 
ni a su calidad de gobiernistas u opositores: "En la mayoría 
de las partes, por ejemplo el Partido Liberal (gobierno) 
camina con el Partido Conservador (opositor) . El Partido 
Radical (eje de Gabriel González Vi.dela) se alió con el 
Partido socialista (opositor). Los casos se proliferan hasta 
el infinito. Sin embargo, dentro del laberinto se dibujaba 
cierta linea, cierta consecuencia; en ninguna parte uní.anee 
comunistas con socialistas, o comunistas con liberales. 
Hasta esa norma falló. He aquí algunos casos para Ripley: en 
Nacimiento y Panguipulli Partido socialista, Partido 
Democr&tico y Partido Comunista se inscribieron juntos: en 
Vichuquén son amigos el Partido Liberal, Partido Radical y 
Partido Comunista. En Cunaco, el Partido Liberal, Partido 
Democrático, Partido Comunista, La Falange alentó frentes 
anticomunistas en el norte, san Antonio, Constitución, etc. 
Sin embargo, en Valparaí.so, Talcahuano y Temuco la Falange va 
con el Partido comunista. Lo mismo se dice del Partido 
Oemocr&tico que es pro o anticomunista. . . según donde le 
caliente más el sol "6>, 

Los resultados de las elecciones municipales de abril de 
1947 fueron: 

63 Gabriel González Videla, obra citada, página 529. 
64 Claudio Orrogo Vicuña, obra citada, página 190. 
65 Luis Hernández Parker, Ercilla, 1 de abril de 1947, página S. 
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Partidos Votos Regidores 

conservador 111.442 
Radical 110.570 
comunista67 91.240 
Liberal 73.211 
socialista 48.150 
Rad. Democ. 27.077 
Democrático 24.934 
Agrarj.o-Labori.sta 24. 755 
Falange Nacional 18. 570 
Libe1.·al -Progre,s ista 1. 13 7 
Socialista Auténtico 984 
Independienteo 19.900 

38166 
325 
187 
174 
109 

85 
44 
66 
34 

5 
o 

32 

Total 532.034 1.542 

Inscritos 657.487 

20,2 
20,0 
16,5 
13,3 
8,7 
4,9 
4,5 
4,5 
3 , 4 
0 , 2 
0,2 
J.6 

100 

La interpretación más compartida de estos resultados 
sostenía que "la coalición Radical-Comunista- Liberal tuv o 
serias repercuciorms. Las 1,lecciones municipal es de 1947 
dieron ganancias a comunistas, socialistas y conservadores . 
Resultaba claro que loe comunistas · 'eran loe únicos 
triunfadores en la. coalición gubernativa. También parecía 
claro el hecho de ,;¡ue muchos de loe anteriores votantes del 
Partido Radical estaban apoyando ahora a los comunistas y, a 
la vez, debido a las tácticas tiránicas de los últimos 
muchos obreros ee.taban regresando al redil socialista . 
Ade más, los votantes derechistas que normalm,~nte adherían al 
Partido Liberal estaban reaccionando con violencia contra la 
alianza de dicho partido con los comunistas y, como 
demostración de ditigusto, se habían volcado ahora hacia loe 
conservadores u69. 

A lo dicho debernos agregar la consolidación del Partido 
Agrario-Laborista, colectividad que lograba un importante 
avance porcentual en sus votos y extendía ahora su 
gravitación a zonas donde su más fuerte antecesor, el Partido 
Agrario, nunca pudo influir. Por otra parte, el Partido 
Comunista pasaba a convertirse en la tercera fuerza electoral 
de Chile, por debajo sólo de conservadores y radicales. 
Superaba al casi centenario Partido Liberal y duplicaba a sus 

66 Entre éstos figuraba el párroco de San Esteban, Luis C6rdova, electo regidor 
conservador por la comuna. Prueba. de la permanencia de la ident i ficación lgletia 
Catól ica·Partido Conservador, pese a los instrucciones de la jerarqufa eclesiástica 
acerca de la necesidad de la prescindencia del actuar po l ftlco del clero. 
67 Por primera vez figuraba con esta denominación. El director del Registro 

Electoral, Ramón Zañartu Eguiguren, se negó o registrarlo bajo su nombre reat, por lo 
que el PC apeló al Tribunal Caliricador de Elecciones, organis""' que dispuso se le 
inscribiera conforme a lo solicitado. 
68 Dirección del Registro Electoral. 
69 Federico G. Gil, El sistema polftico de Chile. Editorial Andrés Bello, Santiago, 

1969, página 90. 
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enconados rivales socialistas. El comunismo era dominante en 
el norte y en la zona del carbón. Asimismo, era una fuerza 
importante en Santiago, Valparaiso y las capitales de 
provincia. Sin embargo, estos considerables avances habrían 
de causar perjuicios al partido en un plazo relativamente 
corto, debido a: A. Hizo a sus dirigentes sobreestimar la 
influencia del PC y, consecuencialmente, adoptar una línea de 
mayor dureza en sus relaciones con el Gobierno. B. Provocó 1:a 
alarma de sus adversarios, los que, en lo sucesivo, no 
escatimarían recursos ni repararían en medios para reducir al 
Partido Comunista a la impotencia. El temor a el 
fortalecimiento excesivo del PC allanaría el camino a la 
implantación de una legislación represiva posterior70. 

Por otra parte, la debilidad del Presidente González Videla 
frente a las directivas políticas, lo hacía merecedor de 
duras criticas de diversos sectores que le atribuí.an 
convertirse en un títere de la dirigencia política nacional: 
"En un país como el nuestro, con régimen presidencial fuerte, 
con un ejecutivo prácticamente omnipotente, las fallas de los 
partidos políticos pueden ser paliadas y aun supeditadas por 
una acción enérgica del Presidente de la RepCtblica y de su 
equipo de colaboradores". 

"Por desgracia, el Jefe del Estado, lejos de hacer uso de 
las facultades como decíamos, ha hecho prácticamente abandono 
de ellas en manos de los partidos. Su personalidad ha servido 
para demostrar con claridad la dramática diferencia que 
existe entre la habilidad política, fecunda forjadora de 
combinaciones al parecer imposibles, y el talento de 
estadista, genio inspirador de una "polS.tica", que es acción 
eficaz al servicio de una orientaci6n"71 • 

Por otra parte, bajo la conducción de Jorge Prat Echaurren, 
en ese entonces joven de 28 años, ex presidente de la 
Juventud Conservadora, en noviembre de 1946 aparecía el 
primer nCtmero de la revista Estanquero . Esta pubU.caci.ón, que 
habría de durar siete años, desarrollaba una acerba crítica a 
los partidos políticos y al sistema democrAtico liberal 
vigenten. Dos citas nos mostrarán adecuadamente la 
orientación de dicha revista: "Los partidos políticos de 
Chile estAn enfermos y propensos a ser borrados, como ha 
sucedido por ejemplo en la Argentina, ya sea por golpes 
militares o por movimientos de opinión, porque no han sabido 
velar con dignidad ni siquiera por aquello que tenían escrito 
en eus ¡¡,rogramas". 

"No se trata, ya, de que hayan sido incapaces de adaptarse 
a las modalidades de los nuevos sentimientos colectivos. se 
trata que ni siquiera han sabido ser leales con sus 
estacionadas doctrinas que han olvidado, halagados por las 
impensadas oportunidades que ofrece hoy li,. carrera polít.ica73 . 

70 la ley de Defensa permanente de la Democracia serla oproboda con el voto 
afirmativo de todos los partidos polltiéos de centro, derecha y algunos de izquierda, 
debido fundamentalmente, al t@mOr al auge del Partiao Corrunista. 
71. "Pol ftica y Es~fritu", La Unidad Nacjonal, febrero-marzo 1947, págines 79·80. n Junto a Jorge rat ·Ecnaurren colaboraban en Esta~uero: Clemente Diez Vergara, 

Roque Esteban Scarpa, Agustfn Alvarez Víllablanca, RaÜ Bazán Dávita, Arturo Fontaine 
Aldunate, Mario Barros van Buren y otros. 

73 Estanquero, 11 de diciembre de 1948, página 13. 
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"Un diputado es hoy un hombre de negocios por razón de su 
oficio político. Consejero de numerosas empresas e 
instituciones, y como tal dispensador de beneficios pasa a 
ser hombre necesari~ par otras empresas que necesitan de esos 
beneficios y que 1?nchufan por tanto en su directorio, al 
diputado poderoso. Lo tenemos asi de director no sólo de 
empresas fiscales o semifiscales sino también de empresas 
particulares. La polí.tica trae entonces la influencia, y la 
influencia la prosp,3ridad. 

"Y asi tenemos c6mo la carrera parlamentaria se transforma 
en u11.a profesión lucrativa por la que se lucha sin cuartel y 
para la que -¡vaya con Dios!- no importa un bledo lo que se 
llama el programa o la doctrina. Lo que importa es ser 
elegido y para ell<> valdrá sólo el codeo con los hombres de 
negocios y sus comisiones, asi como los funcionarios del 
Gobierno. Todo lo d.emás no vale la pena y vaya al canasto de 
los papeles, incluso el programa y las promesas a los 
electores". 

"Este es -con sus excepciones, por cierto- el parlamentario 
chileno". 

"A el y sus cochinas instituciones les deseamos el final 
que se merecen" 74 • 

El 16 de abril de 1947, el Presidente González Videla 
reorganizaba su 9abinete, el nuevo Ministerio fue el 
siguiente: Interior, Luis Alberto Cuevas Contreras, radical; 
Relaciones Exteriores, Raúl Juliet Gómez, radical; Hacienda, 
Germán Picó Cañas, radical; Economía y Comercio, Luis Bossay 
Leiva, radical; Educación, Alejandro Rios Valdivia, radical; 
Defensa Nacional, Juvenal Hernández Jaque, radical; Obras 
Públicas, Ernesto Merino Segura, radical; Justicia Humberto 
Correa Labra, radical; Agricultura, Pedro Castelblanco 
Agüero, radical, Tierras y Colonización, Humberto Aguirre 
Doolan, radical; Trabajo, Juan Pradenas Muñoz, democrático en 
carácter de técnico; Salubridad y Previsión, Dr. Manuel 
Sanhueza Flores, i~adical, secretario general de Gobierno, 
Dario Poblete, radical. Pese a esta reorganización, los 
comunistas continuaron desempeñando las intendencias, 
gobernaciones y ca:-:gos de la exclusiva confianza del Primer 
Mandatario75. 

En un postrer i.ntento de mantener su influencia en el 
Gobierno, la dirigencia del Partido Comunista solicitó una 
entrevista al Prosidente de la República: "Después de 
organizado el gabinete de administración, el secretario 
general del Partido Comunista, diputado Ricardo Fonseca, 
conjuntamente con su colega Cipriano Pontigo, coterráneo mio, 
me solicitaron una audiencia urgente para tratar asuntos de 
política internacional de la mayor importancia". 

"Su visita tenia por objeto poner en mi conocimiento y 
obtener un pronunciamiento favorable a la nueva línea 
internacional, que por orden de los soviets venia 

74 "Estanauero", 11 de noviembre de 1948, página 13. 
75 Ademlísde las intender1cies, gobernac,ones y consejeros de instituciones fiscales 

y semifiscales que habían sido nombrados al iniciarse el Gobierno, cabe destacar a: 
Luis Sandoval, jefe de Abastecí miento del Comisari oto· Juan Chacón Corona, 
vicepresidente del Instituto de Economía; Bernardo Areya, v(cepresidente del Consejo 
Nacional de Eeonomfa; Julio Ascuf, vicepresidente de la Caja de Crédito Minero. 
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difundiendo en los países latinoamericanos el conocido agente 
del Kremlin Vitorio Codovilla". 

"En síntesis, me pedía que mi Gobierno tomara la inicie.tiva 
para combatir": 
1° El Plan Truman, destinado a proporcionar ayuda mili.tar a 

los gobiernos democráticos amenazados por las guerrillas 
comunistas. casos de Turquía y Grecia que eran atacados 
desde los países fronterizos de Bulgaria, Albania y 
Yugoslavia" . 

auxiliar 
y a F.IUS 

a los paíse s 
pueblos casi 

"2º El Plan Marshall, destinado a 
europeos desvastados por la guerr a 
exánimes por la miseria y el hambre". 

"3º Y, fundamentalmente, el pacto de Defensa Continental, 
que sería objeto de una conferencia que se celebraría esos 
días en la ciudad de Rí.o de Janeiro". 

"En consecuencia, lo que los diputados Fonseca y Pontigo 
pretendían era que Chile se alineara en favor de la posición 
adoptada por la Uni6n Soviética, que era enemiga de estos 
planes propuestos por Estados Unidos como consecuencia de la 
Posguerra" 76. 

El Partido Comunista inició una ofensiva tendiente a 
desestabilizar al Gobierno de González Vi.dela; "violentos 
incidentes crearon los choferes y cobr adores de autobuses en 
huelga en varias partes de la ciudad de Santiag~1 , ocasionando 
la muerte de cuatro personas y m!is de •.reinte heridos, entre 
pasajeros, soldados y transeúntes". 

"El ministro del Interior, Luis Alberto Cuevas , declaró que 
estos luctuosos hechos fueron planeados en una reunión que 
tuvieron los choferes en la noche con su directiva , formada 
en su totalidad por miembros del Partido Comunista77• 

La CTCH, socialista, culpó al Partido Comunista y su 
militante, intendente de Santiago, René Frías. El Gobierno 
declaró la capital "zona de emergencia"; Frias quedaba, de 
hecho, supeditado al jefe militar de la plaza. Los 
comunistas respondieron atac ando el decreto y, por primera 
vez, directa y abiertamente al Presidente de la República. 
Gabriel González Videla replicó con indignación a las 
acusaciones comuni stas, "Se equivocan los actuales dirigentes 
del Partido Comunista si creen que el Presidente de la 
República ser!i un instrumento de sus designios. Lo han 
sabido de s us propios labios sus dirigentes y, si lo han 
olvidado, en esta oportunidad se loe recuerda en la forma más 
determinante". 

"Aún m!is, debe decirl es que fre nte a nuevos desmanes , 
frente al ataque a mansalva y cobarde de elementos armados, 
el Presidente de la República no s6lo emplear& la fuerza para 
garantizar la vida de todos los h a bitantes, sino que 
personalment e asumirá todas las responsabilidades con una 
hombría que los dirigentes del Partido Comunista no han 
tenido hasta este momento". 

"El Presidente de la República 
que se dirige en particular a 

desea que esta declaración, 
la clase traba jadora sea 

e l momento de deslindar 
Han sido los dirigentes 

meditada por ella . Ha llegado 
responsabilidades muy claras . 

16 GADFiet contdtez v1aeta, obra citada, ~ginas 603~604. 
77 Gabriel González Videla, obra citada, página 537. 
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actuales del Partido Comunista quienes han obligado al Jefe 
del Estado a asumir esta actitud y al hacerlo debe reiterar, 
una vez más, con serena firmeza, que cumplirá el programa 
nacional ofrecido al país; dará a obreros y. empleados el 
bienestar que recl,3.man; que la fuerza pública jamás será 
empleada para coa.rtar los derechos constitucionales y 
sociales del pueblo, y 1\0 permitirá que con una falaz 
demagogia, el Partido Comunista pretenda asumir la 
responsabilidad exclusiva de la clase trabajadora"78• 

Rotas así las relaciones con el Partido Comunista, el 
Presidente b u scó afanosamente una base ministerial más 
sólida, previendo e :L choque frontal con el comunismo. La tuvo 
cas.i armada -radicales, liberales, conservadores, socialistas 
y democráticos .• • - , pero todo se derrumbo a última hora, por 
una exigencia del Partido Liberal: unificar la carteras 
económicas y entregarlas a Gus·tavo Rosa santa María. A lo que 
González Videla se negó rotundamente. 

La designación en un cargo diplomático del diputado por la 
segunda Agrupación Depa rtamental Fernando Cisterna Ortiz, 
miembro del Partido Radical, originó una vacante en la Cámara 
Baja. El Gobierno convocó a la elección complementaria para 
el 26 de Julio de 1947. En este comicio el Partido Comunista 
se anotó un sorpresivo triunfo, su candidato, e l radical 
disidente Dr. José Avilés, se impuso por amplio margen sobre 
sus rivales79. 

En el plano exterior, se acentúa la ruptura USA-URSS, la 
que venía gestándose desde el término de la Segunda Guerra 
Mundial. "La Guerra Fría" tiende a cobrar mayor vigor, ambas 
potencias presionan a los diversos paises para obtener su 
alineación en bloques favorables a sus intereses. Los 
partidos comunistas se constituyen en activos auxiliares de 
la política exterior soviética. El Partido Comunista de Chile 
lleva a cabo una inte nsa actividad tendiente a lograr el 
control del Gobierno y la ruptura de Chile con los Estados 
Unidos. 

Estos hechos, unidos a la constante presión estadounidense 
y a l a decidida oposición de las fuerzas políticas 
mayoritarias, sect:or predominante del Partido Radical, 
liberales, conservadores, socialistas y grupos centristas, 
decidieron al Presidente González Videla a expulsar al 
Partido Comunista de la Administración Pública. Los cargos de 
exclusiva confianza presidencial ocupados por sus militantes 
fueron declarados vacantes. 

Se constituyó un gabinete de Administración, integrado por 
radicales, democráticos, técnicos y miembros de las Fuerzas 

78 Gabriel González Videlu, obra citada, páginas 576·577. 
79 el Or. José Avilés, era muy popular en la Agrupación Oepartamental, donde se 

desell{)'!ñaba como Director del Hospital del Salvadorcl· a la fuerte votación del Partido 
CCfflJn1sta, unió muchos votos indepenc:Hentes y ra icales disidentes se i~so con 
7.347 sufragios. El Part i do Radical había proclamado a Humberto Rolas Valencia, ex 
subdelegado de El Loa, quien recibi6 el apoyo de socialistas y sectores democráticos( 
obteniendo 3.785 votos. Tanoién postularon: Ismael Valdés Alfonso, con el apoyo de 
Partido Aprario·Laborista, el Partido Conservador y la mayor de los liberales, 849 
preferencias, y Máximo Venegas, respaldado por un sector del Partido Democrático, 
1.199 votos . Quedaba as! de manifiesto la fuerza del comunismo en la Agrupación 
Departamental y la infl~encfa que el PC ejercfa sobre un vasto sector del 
r adicalismo. Al respecto véase nuestro estudio "Las elecciones complementarias al 
Parlamento chileno, 1932·W73". Ediciones Departamento de Historia, Concepción, 1983. 
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Armadas ( agosto de 194 7) , éste estuvo integrado de la 
siguiente forma: Interior, Almirante Inmamuel Holger¡ 
Relaciones Exteriores, Germán Vergara Donoeo80 , Economia y 
Comercio, Alberto Baltra Cortés, radical; Hacienda, Jorge 
Alessandri Rodriguez, independiente; Defensa nacional, 
general Guillermo Barrios Tirado; Educación, Enrique Molina 
Garmendia, radica181 1 Salubridad, Dr. José santos Salas 
Morales; Justicia, Eugenio Puga Fisher, democrático; 
Agricultura, Ricardo Bascuñan Stonner• Tierras y 
Colonización, Fidel Estay Cortés, democráticoá2 , Trabajo, Juan 
Pradenas Muñoz, democrático; secretario general de Gobierno, 
Dario Poblete, radical. 

"el Partido Comunista respondió al anuncio de formación del 
gabinete de Administración, en el cual estaban incluidos dos 
destacados miembros de las Fuerzas Armadas, en los 
ministerios del Interior y Defensa Nacional, con una 
demostración de fuerza y prepotencia propias de sus tácticas 
revolucionarias". 

"La maniobra, que ya estaba preparada de antemano, tenía 
por objeto producir un serio quebranto en el país al restarle 
una de sus principales fuentes de energta y combustible". 

"Dueños y señores del carbón, donde dominaban a veinte mil 
mineros por el terror de la checa, cuya última hazaña había 
sido el asesinato de los dirigentes social istas Pedro Arbulú 
y Evaristo Ortiz, declararon la huelga en la totalidad de los 
centros mineros de Lota, coronel, curanilahue y LJ.rquén, el 
dia 19 de agosto de 1947, dos semanas después de la 
constitución de este gabinete". 

"invocaron como pretexto una causa meramente pol.itica y por 
lo demás falsa, el alza del precio del pan". 

" ••• Con ese mismo pretexto los comunistas habian logrado 
que se plegaran a esa huelga revolucionaria los obreros 
ferroviarios de la maestranza de San Bernardo y loe de la 
tercera zona, controlados por ellos, y procuraban comprometer 
a otros sectores .. 83. 

El Presidente de la República envió al congreso Nacional un 
mensaje solicitando facultades extraordinarias de orden 
político y económico por el plazo de seis meses. Los aspectos 
fundamentales de dicha petición fueron: 

1° Declarar Zona de l!lmergencia cualquier 
territorio nacional en los casos de peligro de 
interna o actos de sabotaje a la producción. 

parte del 
conmoción 

2° Declarar en Estado de Sitio una parte o todo el 
territorio nacional, con la facultad de poder detener y 
trasladar a cualquier lugar de la República a todo ciudadano 
que se haga merecedor a ello, dictando el decreto respectivo . 

3° Refundir, coordinar y reorganizar servicios públicos, 
instituciones fiscales y semi.fiscales y de administración 
autónoma, y fijar la dependencia de estos organismos en cada 

80 AOnqQé TiOUFába tomó téChico, ~rtenecfa al Partido Liberal. El y Jorge 
Alessandri Rodrfguez eran puentes tendidos hacia le derecha. 

81 Rector de la Universidad de Concepción, re&tizó une fuerte can-peña anticomJnista 
en el c~ educacional. 
82 En agosto de 1947 .se habla reunificado el Partido Democrático, designando al 

diputado Carlos Cifuentes como su presidente y al diputado Dionisio G8rrido como su 
vicepresidente. 
83 Gabriel González, obra citada, página 629. 
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ministerio. 
4° Ordenar la continuación dé la explotación por cuenta del 

Estado de todas aquellas actividades industriales y 
comerciales que se.;.n necesarias para el país , como el carbón, 
cobre, salitre, electricidad, etc., y 

50 Combatir la especulación. 
El 20 de agosto de 1947 por amplias mayorías la Cámara de 

Diputados y Senado aprobaban el mensaje del. Ejecutivo 
solicitando Facultades Extraordinarias84 • La Ley de facultades 
Extraordinarias apareció en el Diario Oficial el 21 de agosto 
de 1947, con el Nº 8.837. 

La huelga del carbón, promovida por el Partido Comunista, 
produjo graves consecuencias: "El problema del abastecimiento 
de carbón era peligrosamente grave: las plantas tér,ni•cas de 
Mapocho, Laguna Verde y Aldunate, generadoras de corriente 
eléctrica para Sant:iago, por falta de carbón debían paralizar 
al día siguiente•. 

"También la mayor parte de las industrias verían agotadas 
sus reservas en un plazo de cinco días; y dentro de diez días 
los ferrocarriles y los barcos mercantes". 

"El Gobierno ae vio obligado a dicta:r: 
estrictísimo de consumo de luz y de gas, 
comprensiva, acepté> con resignación". 

un 
que 

racionamiento 
la población, 

"Los trenes restringieron sus sa.lidas, como igualmente los 
barcos mercantes salvo aquellos que transportaban alimentos". 

"Avisos luminosos, iluminación de vitrinas de cualquier 
clase de propaganda, fueron estrictamente prohibidos . El 
alumbrado público e,e disminuyó en cinco horas"85. 

Los comunistas creían que la huelga_ del carbón, combinada 
con otro movimient,:, similar en Chuquicamata, haría abdicar a 
González Videla y ceder ante las demandas del partido. 

El Presidente González Videla decidió militarizar las 
minas. Holger y Barrios Tirado se hicieron cargo de la 
operación. No habría "gestores ni componedores" (recordaría 
el segundo), pues ne hallaba "de por medio el prestigio de 
la autoridad". "E:l Gobierno --añadía-- manda, y sus órdenes 
deben ser cumplidas, cueste lo que cueste". 

"Así. fue. El 4 de octubre estalló la huelga, de inmediato 
se ordenó reanudar las faenas. Incumplida esta orden, los 
mineros fueron movilizados militarmente; la región 
carbonífera entera, ocupada por efectivos del Ejército y de 
la Marina, y aislada del resto del país ; los cabecillas, 
apresados e internados en pontones y en la isla Quiriquina, 
bajo proceso;los huelguistas recalcitrantes, evacuados con 
sus familias. Los sindicatos vieron canceladas sus 
personerías jurídicas y perdieron los bienes que tenían. En 
dos semanas, la huelga aflojó. Hubo una postrera dramática 
llamarada. El 21 de octubre, 2.000 mineros de Schwager -dos 
turnos- se negaron a subir. Por órdenes del jefe de Plaza, el 
teniente Eleodoro Neumann descendió con 50 soldados y 
notificó a los min,aros que debían deponer su actitud. Lo hizo 
serenamente ... no obstante que -500 metros bajo el nivel del 

84 Solamente la votaron en contra los representantes comunistas, falangistas y 
algunos radicales y conser·vadores 11socialcristianos11 disidentes. 
85 Gabriel Gonzátez Videl.a, obra citada, página 642. 
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mar- le lanzaron un petardo dinamita a corta distancia. 
Regresó a la superficie a las 12. A las 14 horas lo imitaban 
los huelguistas, obedeciendo el ultimátum"86 • 

El Gobierno contó con el apoyo de loe Estados Unidos ante 
el difícil trance que debió afrontar: "Deci..dí comunicarme por 
teléfono con nuestro embajador en USA, Feli>c Nieto del Rio . 
Lo instruí para que de inmediato pidiera una audiencia al 
Presidente Truman, a fin de que en mi nombre lo impusiera de 
la amenaza cierta que a corto plazo se cerniría sobre Chile 
ei no recibíamos los cargamentos solicitadoe.. Recalqué al 
embajador que el país necesitaba disponer. de unas cien mil 
toneladas de carbón, indispensables para su marcha mientras 
el Gobierno lograba dominar la ofensiva comunista , mediante 
la acción de nuestras Fuerzas Armadas". 

"Esa cantidad nos permitía disponer de abastecimiento 
durante dos meses, tiempo que, según el cálculo del Estado 
Mayor, demoraría en volver la tranquilidad a la zona, al ser 
limpiada de toda influencia soviética". 

"Nieto del Río me prometió que esa misma t«rde obtendría 
una audiencia con el Presidente de los Estados Unidos. De 
ahí que, inmediatamente después, llamé por teléfono a Nueva 
York al jefe de la CORFO en USA, Roberto Vergara, diligente 
funcionario, para que se entrevistara con el Presidente del 
Exibank y le expusiese la crítica situación en que se 
encontraba el país, y junto con ello le pidiera los 
préstamos necesari.os para poder pagar los envíos de carbón 
solicitados en carácter de emergencia al PL·esidente Truman" . 

"Ese mismo día me llamó Vergara para comunicarme el pleno 
éxito de sus gestiones· con el mencionado banco. Por otra 
parte, al dia siguiente el embajador Nieto del Río me informó 
telefónicamente que el Mandatario estadounidense había 
mostrado gran interés por solucionar este problema . Tanto era 
asi, que desde su despacho había telefoneado al ministerio de 
Comercio para que ese mismo día desviara su ruta un barco 
norteamericano que transportaba 10. 000 toneladas de carbón, 
destinadas a corea y se dirigiera a algún puerto de Chile" . 

"Me aseguro Nieto del Río que, poster.iormente, otros 
cargueros de USA seguirían transportando sin interrupc ión la 
100.000 toneladas que nuestro país necesitaba c on urgencia 
para su abastecimiento"87. 

El Gobierno rompió bruscamente las relaciones diplomAticas 
con Yugoeslavia, por pretendida actividad de aus agentes 
diplomáticos en los trabajos subterráneos del stalinismo; y, 
en seguida, con Checoslovaquia y la U:Rss. 

Entre laa múltiples manifestaciones de apoyo que recibió el 
Gobierno de parte de los partidos politices y todo tipo de 
organizaciones destacaron la del Partido Socialista y la 
Confederación de Trabajadores de Chile, los que bajo la 
conducción de Raúl Ampuero Diaz y Bernardo Ibáñez Aguila, 
respectivamente, prestaron pleno reualdo a l Presidente 
GonzAlez Videla en este grave conflicto . 

66 "Rlstoria de tos partidos politicos". Suplemento revista QUE PASA No 5, página 
22. , 
87 Gabriel González Videla, obra citada, página 650. 
88 Germán Urzúe Valenzuela, "Historia pol ftica electoral de Chile, J931 · 1973", 

Editorial Temeros-van S.A., Santiago, 1986, página 81. Gabriel González V1dele, obra 
citada, páginas 643-645. 
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En noviembre de 1947 se llevaba a cabo la Conferencia 
Nacional de Programa del Partido Socialista, torneo que "dejó 
establecido que el socialismo encontraba como uno de sus 
principales obstáculos la acción de los Parti~os Comunistas, 
que diciéndose propulsores del movimiento emancipador de la 
clase obrera, no hacían sino ayudar a la política de 
expansión del Estad.o soviético . La doble faz que presentaba 
la política comunista introducía la desorientación en los 
trabajadores, no si,~ndo fácil discernir lo que en ella hay de 
socialismo". 

"Se señalaba que habiendo en Rusia un capitalismo de 
Estado, bajo el control de una burocracia política de 
carácter totalitario, había invalidado los objetivos 
esenciales de l a revolución socialista, no obstante de 
encontrarse suprimida en general la propiedad privada sobre 
los medios de producción y de cambio". 

"Se dejaba determinado que el socialismo revolucionario 
combate en todas partes la política comunista porque ella 
vulnera los fines históricos del movimiento proletario y 
supedita las reinv:indicaciones de la clase trabajadora de los 
distintos países a la conveniencia del Estado soviético en 
sus relaciones con las grandes potencias". 

"Es por esto que, podemos afirmar que hay una diferencia 
radical entre la p,:,sición teórica y práctica del socialismo 
revolucionario y la que ha asumido en la realidad de lo 
hechos el comunismo soviético". 

"En cuanto a la. posición internacional del comunismo, 
tendríamos que reconocer que éste siempre se ha orientado en 
beneficio de los intereses de la URSS"8'1; 

A partir de marz,:, de 1948, los sectores más decididamente 
opositores al Gobierno del Presidente González Videla 
procuraron estructt:1rarse en bloques; así el 3 de marzo de 
1948 se formó el FRAS. El nombre representaba las iniciales 
de los miembros , Falange Nacional, Partido Radical
Democrático, Agrario-Laborista y socialista Popular. Eran 
exclusivamente un bloque antigubernamental, y sus miembros no 
mostraban ninguna afinidad ideológica. "Es necesario recordar 
que se trata de una combinación electoral y no política; y 
que, por encima de discrepancias teóricas, que en la política 
contingente e inmediata se subalternan frente a la gravedad 
de los problemas cc,munes, existe un factor que le da unidad, 
empuje y chance en las elecciones de 19491 la coincidencia en 
una actitud de crítica y disconformidad con las acciones del 
Gobierno, sea en s•l metódo o en su línea. Y esta crítica es 
compartida por sectores independientes del país que constatan 
cómo empeoran las condiciones de los más, mientras mejoran 
las de algunos pocos que parecen haberse imaginado que sólo 
ellos tienen derecho a vivir y progresar". 

"El FRAS tiene una misión: encauzar y dirigir la oposición 
levantada y constructiva que interpreta el sentir de la gran 
masa ciudadana justamente alarmada ante la mediocridad y 
crisis moral que se advierte por doquier 0 90. 

89 Armando Hormaechea "El Frente Popular de 1938". Memoria, Universidad de Chile, 
Escuela de Derecho, Santiago, 1968 páginas 52·53. 
90 "Pol ftica y Espf ri tu", septiembre·octubre, 1948, página 269: El Paf s. 

98 

il 
pa 
De 
de 
80 

Ga 
po 
ex 
Hu 
so 
sa 
in 
au 

<;le 
pr 
De 
in 
de 
di 
bo 
pr 

fu 
de 
a 
de 
s6 
19 
di 
se 

de 
pa: 
do1 
Ele 
Di, 
Di: 
mi1 
(P: 
(M, 
iru 
Ba1 
ap: 
El, 
So: 

91 
f~e, 
Pe. 
92 

194• 
93 
94 

Con: 
Las~ 



.a 
6 

!S 
1 , 

.a 
le 

'ª 18 
le 

le 
le 
IS 

le 
:e 

l 
.o 
.a 
y 

)8 

m 

.a 
10 
.o 

) , 
m 

:e 
.a 
le 
!8 

m 
lO 

,r 
y 

:a 
1d 
l, 
m 
!l 
!S 
m 
m 
.o 

>n 
m 
y 

e, 

Por su parte el Partido Comunista, prev:Lendo una cercana 
ilegalidad, propiciaba la formación de una nueva alianza de 
partidos y grupos políticos: "El Frente Nacional 
Democr&tico". su primera directiva nacional estuvo integrada 
de la siguiente forma: Presidente, Marmaduke Grove Vallejo, 
socialista auténtico91 ; vicepresidentes: Elias Lafferte 
Gaviño, comunista, y Carlos Vicuña Fuentes, anarquista 
positivista; secretario general, Armando il.odriguez Quezada, 
expulsado del Partido Radical; tesorero, Angélica Matte 
Hurtado, socialista unifi.cada92 , directores: Asdrúbal Pezoa, 
sociali.sta unificado; Carlos Rosales , comunista; Luis Videla 
Salinas, socialista auténtico, Santiago Aguirr.e1 
independiente pro-PC; Juan Bautista Arredondo, socialista 
auténtico; Daniel Acuña, socialista aunténtico. 

Para reprimir y neutralizar las actuaci ones revolucionarias 
Qel Partido Comunista, el Ejecutivo envió al congreso un 
proyecto de ley denominado "Ley de Defensa Permanente de la 
Democracia". Las disposiciones de este cuerpo legal 
inhabilitan a loa miembros del Partido Comunista para el 
desempeño de cargos públicos, cargos de elección popular y de 
directivos sindicales; loa miembros reconocidos del PC eran 
borrados de loa Registros Electoralee93 , finalmente, ee 
prohibía toda actuación política del comunismo. 

La Ley Nº 8. 987, de Defensa Permanente de la Den1ocr.acia, 
fue aprobada por fuerte mayoría en el Congreso: en la Cámara 
de Diputados, en sesión del 12 de mayo de 1948, por 93 votos 
a favor y sólo 20 votos en contra; y en e l Senado, en sesi6n 
del 23 de junio del mismo año, contó con 31 votos a favor y 
sólo ocho en contra. Fue promulgada el 3 de aept.lembre de 
1948. Solamente loa parlamentarios comunistas falangistas y 
disidentes de los partidos Radi.cal, Conservador y Sociall.ata 
se opusieron a dicha ley94. 

La discusión y aprobación de la Ley de Defensa Permanente 
de la Democracia repercutió considerablemente en varios 
partidos políticos existentes: asl. en el Partido Soc i.alista, 
donde loa diputados Luis Gonzlilez Olivares (Primer Distrito 
Electoral de Santiago), J'uan Bautista Rossett i. (Primer 
Distrito Electoral de Santiago) y Ramiro Sepúlveda (Segundo 
Distrito Electoral de Santiago), la votaron .favorablemonte1 
mientras que Estenio Meza Castillo (Coquimbo), Astolfo Tapia 
(Primer Distrito Electoral de Santiago) y Juan E, Ojeda 
(Magallanes) lo hacían en contra: la división se hizo de 
inmediato efectiva: un sector encabezado por e l diputado Juan 
Bautista Rosaetti y el dirigente obrero Bernardo Ibañez se 
aproximó al Gobierno y obtuvo de la Dil:ección del Registro 
Electoral el derecho a emplear el nombre de "Partido 
So,::ialista" . Mientras que su rival, opuesto al Gobierno y a 

91 Partido creado en julio de 1944 por Marmadukc, Grove Vallejo, en las elecciones 
presidenciales de 1946 apoyó la candidatura de Fernando Alessandrl Rcdrfguez. Tras 
la derrota se acerca al Partido COOJ.Jniste, desaparece en 1946 al fusionar.ie con el 
PC. 
92 Sector del Partido Socialista Auténtico que apoyó a Gabriel Gon2ále;; Vi dele en 

1946. Carc,cfo de representación parlarnentaria. 
93 23.146, según Ramón Zafiartu Eguiguren director del Registro Electoral. 
94 Entre otros, la votó negativamente e( lfder del socialcristianisrno en el P6rtido 

Conservador, senador por Santiago y Ex candidato presidencial, Eduardo CruzCoke 
lassabe. 
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la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, pasó ~ 
denominarse "Part .tdo socialista Popular". Eligió secretario 
general a Eugenio Gonzá.lez Rojas. El Comité Central quedó 
integrado por Raúl Ampuero, Aniceto Rodr'íguez, senador 
Salvador Allende, Mario Garay, Humberto Soto, Luis Zuñiga, 
Héctor Gajardo, Enrique Oyarce, Ramón SepQ.lveda Leal, 
Clodomiro Almeyda, Vicente Ruiz y Belarmino Elgueta. El PSP 
permaneció en el FRAS. 

De los partidos Radical y Democrático de Chile se 
desprendieron sendos grupos contrarios a la Ley de Defensa 
Permanente de la Democracia: el Partido Radical Doctrinario95 
y el Partido Democrático del pueblo. Ambas nuevas 
agrupaciones se u~ieron al Frente Nacional Democrá.tico. 

En el Partido Conservador, la discusión y aplicación 
posterior de la LDPD contribuyeron a acentuar las diferencias 
existentes entre las dos corrientes antagónicas del 
conservantismo: socialcristianos y tradicionalistas96 . Estas 
discrepancias se irían agudizando, hasta generar dos 
colectividades políticas rivales. 

Pablo Neruda, sen~dor por Tarapacá y Antofagasta, modifica 
ahora su enfoque poético de Gabr.iel Gonzá.lez Videla: 

"Gabriel González Videla, aquí dejo tu nombre 
para que cuando el tiempo haya borrado 
la ignominia, cuando mi patria limpie 
su rostro iluminado por el trigo y la nieve 
má.s tarde, los que aquí busquen la herencia 
que en estas lineas dejo como una brasa verde 
hallen también el nombre del traidor que trajera 
la copa de la agonía que rechazo mi pueblo"97. 
Tras la dictación de la Ley de Defensa Permanente de la 

Democracia, los discursos e intervenciones públicas del 
senador Neruda se hacen cada vez má.s violentos. Publicó 
además en un diario venezolano la "Carta intima para millones 
de hombres", vehemente diatriba contra González Videla. Por 
estas razones el Ministerio del Interior pidió su desafuero, 
el cual fue concedido por la Corte Suprema el 3 de febrero de 
1948; el 5 de febrero de 1948 se ordenaba su detención, ante . 
lo cual Neruda optó por esconderse y salir clandestinamente · 
del país. Por lo cual má.s tarde perdería su asiento en el 
Senado98 . 

La formación de un nuevo gabinete, denominado 
"Concentración Nacional", integrado por radicales, liberales, 
sector tradicionalista del Partido conservador, democráticos 
y socialistas de Chile, marcó el definitivo término de la 
etapa de "Unión Nacional". El ministerio acentuó la política 
anticomunista y condujo la política económica por rumbos 
derechistas. El viraje de González Videla le granjeó el oqio 

95 Los senador"s Gustavo Girón Latapiat (Santiago) y Rudecindo Ortega Masson (Bfo 
Bfo, Malleco y Cautin) se unieron al Partido Radical Doctrinario. . 
96 los socialcristianos propiciaban una posición de corte intervencionista estatal 

en materias socio•ec,onómicas y rechazaban la represión legal del comunismo. Los 
tradicionalistas mantenfan las tesis habituales del Partido Conservador y eran 
v;olentamente anticOfllJnistas. 

97 Canto General de Chile. 
98 Al no renovarse la autorización que, ocultamente, le concediera el preside:nte del' 

Senado, Arturo Alessandri Pa\ma para permanecer fuera del pafs por más de un año, el 
cargo fue declarado vacante en i950 y se llamó a nueves elecciones pare proveerlo. 
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eterno del Partido Comunista99, la Ley de Defensa Permanente 
de la De mocracia ~rmanecería v igente por diez años, hasta su 
derogación en 1958100 . su generación y efectos acentu a ría las 
divisiones existentes en los diveraos partidos polít i c o s y, 
en especial, entre los sectores izquierdistas durant e lar g os 
años . 

99 En la década de 1980, elementos comunistas i ntental"fan d inami ur el monument o 
erigido a la memoria ele Gabriel Gonzélez Videla en La Serena. 
100 Pese a nuehas y encendidas declaraciones contra estas di sposiciones l egales , 

todos los partidos pollticos existentes los invocaron en su benef kio en alguna 
ocasión en alegatos ante el Tribunal Ca l if icador de Elecc i ones . 
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