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Hacia un amilisis de la Politic a Exterior 
ehilena contemporanea* 

La hip6tcsis central que guini este estudio sc exprcsa en terminos de 
los conceptos pol ares de conscnso y conflicto, por una P:lrtc, y de 
compatibilidad e incornpatibilidad, por otra, en las dimensiones inter
nas y externas, respectivamente, de 1a politic-a exterior de un cst:1do1 , 

SCgUll la hip6tesis que se pretende cxplorar, la politica exterior chi
lena en el periodo desde el fin de la Segunda Guerra :M undi<ll, ha 
evolucionado a partir de caractcristicas prcdominantcmcnte conSCIl

suales en la dimension interna, y de compatibilidad en cl plano exter
no a caracteriSlicas mas bien conflictivas en 10 intcrno y de crccienLe 
incompatibilidad en 10 externo. 

EI anatisis sc divide en dos partes, destinadas, rcspectivamcl1te, a 
estudiar las variables internas que inciclen en la formacion de las poU
ticas y a un comentario breve y exploratorio dc las caractcristicas 
de las politicas cxteriores y de ]a posicion intcrnarional de Chile dcsdc 
el Gobierno del Presidente Gabriel Gonzalez Videla hasta el presente 
gobierno. Las conclusiones del estudio deberan ser materia de una 
publicacion posterior. 

-EI presentc trabajo forma parte del proyecto 06/01-78, "PoHtica Exterior 
Chilena Cotempora.nea, 1946-1979", aprobado por la Direcci6n General de Inves

tigaciones de la Unh'crsidad Cat61ica de Valpara{!>o. El autor agradece el apoyo 

del Director dc Im'c!>tigacioncs, Dr. David Carrillo, a esta investigaci6n. Una 
versi6n preliminar del trabajo fue prcscntada cn cl Seminario sobre Relaciones 
lnternacionales de America Latina organizado cOlljuntamente por Ia Corporaci6n 
de Promoci6n Universitaria (CPIJ) y el Programa de Estudios Conjuntos sobre 
las Relaciones Internacionalcs de America Latina (RIAL) en Vifia del Mar en 
octubre de 1978. 

lVcase Wolfram Handeder, "Compatibility and Consensus: A Proposal for the 

Conceptual Linkage of External and Internal Dimensiones of Foreign Policy" 
American Political Science Review 61 NQ 4. Dicicmbre 1967. pp. 971·982. 
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Primcra Parte 

LAS DIMENSIONES INTERNAS 

]. Algunos Antrccrlcntes. 

Con fines llleralllente ilu<;trativos, nos refcrirelllos brevemente a algu
HOS elementos relativamente inmutables 0 de cambio muy lento, que 
condicionan cl comportamicnto intcrllacional de Chile, como son el 
territorio, la estructura demografica, etc. 

En Chile se ha obtenido una unidad territorial basica en torno a 
Santiago, a pesar de la peculiar forma de nuestro territorio. A dife
renda de otros paIses, en nuestro pais las regiones COHcentran pocas 
transacciones internacionales, y no ticncn ninglm grado de autonomia 
o influencia espedfica en Itt orientaci(')fi de las rclaciones internacio
nales. Aquellas relaciones internacionalcs que son en alguna medida 
canalizadas a traves de las rcgioncs, no 10 son de manera aut6noma. 
sino que sc dan sin afectar la calid;1d que corresponde a las institucio
nes politicas uhicadas en la capital. Esto rigc tanto para el territorio 
continental como el insular y cl ant{lrtico. 

Tambien a titulo ilustrativo, cahe hacer una breve refcrencia a los 
recursos naturales relacionados con la agricultura y la minerfa. Tra
dicionalmente las relacioncs intcrllacionales de Chile han estado muy 
fllertemente condicionadas pOl' cl producto dominante en la economfa 
de exportaci6n: trigo y plata. a medbdos del siglo XIX; salitre descle 
las ultimas decadas del sigIo XIX y primer tercio del siglo XX; y cobre 
durante touo el transcul'SO del siglo xx. Ante 105 cambios recientes en 
la composici('m de las exporlaciones. la importancia del cobre ha dis· 
minuido un tanto, mantenicndo sin embargo su posicion como recurso 
clave para la cvolucibn del sector extcrno de la cconomia y por ende 
e1 conjunto de las relacioncs internaciona1cs2 

Tambien en el terreno de los rccnrsos, es importante tener presente 
un hecho que no es nuevo, pcro cuya importancia ha quedado de 
manifiesto en los llltimos alIOS; la gran dependencia energetica de 
Chile, que indudablcmcnte constituyc un hecho importante para las 
relaciones economicas de Chile, y tiene una gravitaci6n potencial en 
las relaciones politicas. 

2Vcase Ricardo FfrellCh-Da\ is y Ernesto Tinmi, cds., El Cobre ell el DesaN"ollo 
Naciollal, Santiago, Edicioncs Nucya Univcrsidad, 197-1. 
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No es posible analizar en el presente contexto las dimensiones ex
ternas de la economia chilena, pero en terminos generales puede decirse 
que las etapas del desarrollo econ6mico de Chile coinciden con las ya 
tradicionalmente aceptadas pcriodizaciones quc idcntifican una ctapa 
de crecimiento hacia afuera, fundamental mente de exportaci611 de 
minerales. Posteriormente se entr<'l en la etapa de sustitllcdm de im
portaciones y lliego a una tercera etapa en que este modelo de sllstitl!
cion de importaciones haec crisis y se buscan nuevas altcrnativas de 
desarrollo, con una opcion de apertnra m;i<; signific:1tiva hacia el 
exterior. 

El proceso de industrializaci6n de Chile, si bicn h11ho algunos ini
cios de industrializaci6n dcsde filles del siglo pasado: t , puedl' de~rribirse 
en general como alrasado y relativamentc depl'ndiente y originado CIt 

Ia necesidad de superar crisis de abastecimicnto y de clmhios interna· 
eionalcs produeidos por la dcpresion, por los perfodo<; de gucrra y l:t" 

sucesivas crisis del sector externo. 

Tambien es importante recordar -porfllle ticlll' import:lllcia para 
las relaciones internacionales de Chilc- que en este proceso de indu-;
trializaci6n correspondi6 un rol fundamental al Estado, especiahnente 
desde ]939, con la fundacibn de Ia Corporaci{\n de Fomento de 1<1 Pro
dllccion, en el gobicrno del Prcsidcntc Pedro [\g!lirre Cerda. 

Es neccsaria hacer una rcfcrencia Inuy breve a b cstrnctufa dClllO

gra.fica, especialmente relacion;indola con algunos problemas del dc
sarrollo a los que ya hemos aludido. 

En Chile, la urbanizacic'm precedic') en mcdida significativa a la 
indllstrializaci6n. Esta, a su \'ez, contribuy6 a acelerar a afluella, de ma
nera que hay una especie de retroalimentacic'Hl, combinanc1ose ambos 
fenomenos con los procesos de expulsi()n de poblaci6n originados 
en el subdesarrollo relativo del sector rural. La poblacion chilena 
hasta el pasado muy reeiente, habia venido erecicndo de manera bas
tante acelerada, debido a que la tasa de mortalidad comenza a caer 
significativamente antes que la tasa de natalidad, la eual solamente 
desde fines de la decada del 50 al 60 ha eomenzado a caer en forma 
significativa. Sin embargo, el crecimiento cconomico ha sido insuficicn
te para generar emplcos productivos para una creeiente fuerza de tra
baja, producto de las altas tasas de crccimiento de las decadas anterio
res, 10 cual explica, en parte, nucstra peculiar estructura de la fucrza 

acf. comentarios de Markos Mamalakis, The Growth and Structure of the ChileUll 

Economy from Independence to Allende, New Haven, Yale University Press, 1976. 
p.14. 
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productiva, que muestra una hipertrofia bastante grande del sector 
servicios, especial mente. 

Tambicn es ncecsario ~eilalar cl heeho, que es significativo para la 
posiei6n internacional de Chile, que el crecimicnto econ6mico ha sido 
Ill,-lS lento que el de los mayores estados de la regi6n, como Brasil y 
j\:Iexico par ejcmplo, par 10 cllal el tamafio relativo de la eeonomia 
chilena dentro del conjunto dc b economia latinoamericana, ha ido en 
desecnso, 10 ellal, de aIguna manera, ha eontribuido a disminuir el 
peso relativo de Chile en el sistema internacional latinoamericanof , 

2. La Cullum Politica. 

La cultura poEtica cs una variable de importancia muy grande para el 
estudio de la poIitica exterior de un Estado. En este caso, nos vamos 
a refcrir a la cliltura politica como la entienden Gabriel Almond y 
Sidney Verba en su estudio sobre la cultura dvica, vale decir, la cultu~ 
ra politica es un conjunto de orientaciones 0 actitudes hacia determi~ 
nados objctos pOliticos, comprendiendo tanto el sistema politico can 
sus diversas estructUfas y roles como tam bien el rol propio desempe~ 
iiaclo pOl' el individuo". 

!,\'os intcresan b,isicamcllte las actitudes de los participantes en el 
proceso de elaboraci6n de las politicas exteriores, no la "cultura glo~ 
hal" chilena. En segundo tennino, enfocaremos la cultura politica 
espedfictlmente rcferida a la politica exterior y no la cultura polftica 
relacionada con cualquier objcto POIilico, aunque obviamente se trata 
de una distincion puramente allalitica. 

Este campo ha sido poco investigado (sin perjuicio de 10 cual es bas· 
tante sobre 10 que se ha escrito de manera periodistica 0 de ensayo 0 

polbllica, sobre el particular) y esta conectado can otras areas igual. 
mente interesantes pero poco estudiadas de modo sistematico. Asi, hay 
una cantidad de gencralizaciones en la 1iteratura (y tambien en la 
cuhura politica nacional) sobre el "caracter nacional" que Sf ie atri~ 
buye al chileno, comprendiendo las im,igenes que tiene el chilena de 
sf mismo y del sistema internacional; tanto imagenes generales del 
sistema intcrnacional como imagenes espedficas respecto de determi-

·Segt'lIl cifras de Cl'l'AL, la participaci6n chilena en el PNB de America Latina. 
que fue de 5,8';0 en 1950, baj6 a 5,2% en 1960, 4,6% en 1970. 3,3% en 1976. con 
10 que qut'd6 pOl' dchajo de Peru (3,9%). 

~Gabrid Almond y Sidney Verba, The Civic Culture. Princeton, Princeton 
Unh'crsity Prcss, 1963, cap. l. 
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nados hechos ° determinados actores, por ejemplo, nucstros estados 
vecinos, los estados europeos, etc.G• 

Una segunda area que seria muy intcresante investigar, es 10 que 
se podria llamar el "grado de exposicion internacional" del chileno, 
vale decir, la meclida en que la poblacion chilena rcaliza transacciones 
y se comunica con el exterior a un nivel no-politico (p. ej., en que 
medida, comparado con 10 que ocurre en ot1'05 paises, el chileno habla 
idiomas extranjeros, viaja al exterior, mallticne correspondencia, etc.) . 
Esto permitiria identificar el grado de integraci6n de la poblaci6n 0 

segmentos de ella, al sistema intcrnacionaF. 

Como hipotesis de trabajo, sc distinguid. tres tipos 0 subculturas 
dentro de la cultura politica internacional de los participantes en la 
gestacion de las polfticas exteriores en Chile. En primer lugar, existc 
una subcultura que, por darle una denominaci<'m provisoria, podrfa
mos llamar "dominante moderada". En esta subcultura dominante 
moderada hay un diagn6stico generalmentc positivo del status y del 
rol internacional de Chile, statlls que se pcrcibc como rclativamente 
secundario, pero por 10 menDs significativo en cl plano regional. Obvia
mente, este primer elemento constitutivo es de importancia central 
como predisposici6n de los actores frente al exterior. 

En segundo lugar, hay en esta subcuItura dom.inante, una valora
ci6n de la democracia como un rasgo distintiva del sistema politico 
y que constituiria, para quienes detentan e~te conjunto de actitudes, 
una base importante de la influencia de Chile en el sistema interna
cional. porquc se piensa que estas caracteristicas democraticas del 
sistema politico, Ie darian prestigio a Chile en el sistema internacional. 

Hay tambien, en tercer lugar, en esta subcultura dominante, 10 
que podriamos llamar una actitud "internacionalista" en cl sentido 
que hay una marcada apertura a influencias cxt1'anjeras diversas, con 
una relativa ausencia de orientaciones de tiro nacionalista. Aun es 
posible sostener que hay dentro de esta sUbcllltura una pobrcza de 
espiritu cdtieo frente a las diversas influencias exteriores a las que 
ha estado sujeto el pais a traves de Sll historia, por 10 que nuestras 

"Diversas interpretaciones sobrc este campo tcm,itico pueden eucontrarse cn 
Hernan Godoy, ed., EI Caracler Cllileno, Santiago, Editorial Universitaria, 1978. 
Altamcnte discutibIcs, pero intcrcsantcs, son las opiniollcs de Ariel Pcralta, EI 

Mito de Chile, Editorial Univcrsitaria, 1971. 

'fLas obras de Karl Deutsch y sus colaboradorcs, como Political Community and 

the North Atlantic Area, Princeton, Princeton University Press, 1957, iniciaron esta 
linea de im.'estigacioncs ell rc1adones illteruacionales. 
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elites caerian f<icilmente en "modas" ideol6gicas internacionales como 
sucedaneos de su pobre imaginaci6n propia. 

En cllarto lugar, en esta subcultura se da una orientacion "occiden
talista"; una fuerte identificacion con Europa y en general con Occi
dente. El tercermundismo, dentro de esta subcultura, no se presenta 
como un elcmento ideolOgico sino que constituye mas bien una con
cesi6n pragmatica a la necesidad y conveniencia de rclacionarse con 
nuevos centros de poder que se estan desarrollando en el sistema 
internacional y de cuyas caracteristieas Chile participa en alguna 
mcdida (10 que generalmente cuesta reconoeer) . 

Dentro de esta subcultura, por ultimo, se da un apoyo, en general, 
del slaiu quo internacional. que puede l1egar a parecerse a una actitud 
conformista frente a la estructllra del sistema internacional, tanto a 
nivel global como a nivc1 regional. Como corolario de esta relativa 
satisfaccion con eI statu quo internacional, hay una actitud legalista 
en cuanto a la estructuracion del sistema y a la resolucion de los 
conflictos que en eI oeurren, (actitud que obviamente obedece tam
bien a otras razones de tipo hist6rico, y que esta adem as influida 
por cl segundo clemen to, es tIedr, por la valoracion del elemento 
democratieo; resuIta de esto una espeeie de "parlamentarismo" inter
naeional en la cultura politica chilena8 • 

Junto a esta subcultura dominante, que ocupa e1 lugar central en 
la cultura polftica internacional chilena existen dos subculturas que 
sc oponen entre S1, y que durante el pcrfodo que nos interesa no han 
dominado, pero han adquirido especial significaci6n en la presente 
decada. 

La primera subcultura "disidente" en relaci6n con la subcultura 
dominante es, 10 que podria denominarse una subcultura "revolucio
naria". 

En esta subcultura, la visi6n del status internacional chileno y del 
rol que se alribuye a Chile en el sistema internacional es general
mente pesimista y negativa, como rcsultado de la situaci6n de depen
dencia de las grandes potencias y especialmente de los Estados Unidos, 
en q tIe sc ye sumido al pais. No obstante, en esta subcultura prima 

hLawrence Linwin, en la tesis doctoral" An Integrated View of Chilean Foreign 
Policy", Nu('\!a York, New York tJnivcrsity. Department of Government, 1968, 
dcsanolla. la tesis seglin la cnal cl "legalismo" constituir£a una caracteristica central 
del modo de conducci6n de Ja polftica exterior chilena. Littwin atribuye el origen 
del lcgalismo a la hercnda hispanica, seglin la interpretacion de esta en la obra 
dc I;rancisco J. Morcno, Legitimacy and Stability-A Study 0/ Chilean Political 
Culture, Nuc\'a York, New York Unh"crsity Press, 1967. 
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una fuerte orientaci6n a la accion. Hay una rclacion clara con la 
subcultura dominante, en cuanto a que como primer elemento de la 
subcultura revolucionaria puede mencionarse una actitud de acepta· 
cion pragmatica de los aspectos "utiles" de la subcultura dominante 
(y por consiguiente de ciertos aspectos del estilo diplomatico "con
vencional" chileno) _ Pero, en segundo lugar, hay una actituu clara
mente revolucionaria, entendicndose 10 "revolucionario" como cl apo
yo a cambios fllndamentales en las relaciones de poder, tanto cl plano 
hemisferico como a nivel mundial, pero sin rcstringir los cambios a 
las relaciones entre los estados. sino comprcndiendo cambios drasticos 
en el control de las instituciones cconomicas y politicas nacionalcs. 
En esto reside el elemento propiamente revolucionario de esta sub
cultura. 

Esta orientaci6n es, en tercer lugar, internacionalista, en cuanto 
hay una identificaci6n y un sentimiento de asociacion Call otras sub
culturas an,iIogas en otros sistemas politicos. 

Otro rasgo distintivo en esta subcultura es lIn {uerte clemento 
"tercermundista" de corte nacionalista )' dcfillici()11 "antiimperialista", 
que por supuesto no se opone al e1cmento intcrnacionalista anterior
mente mencionado. EI caso de los comunislas Sill embargo, es difcrente. 
La orientaci6n de estos es marcadamente prosovietica y modifica sus
lancialmente la orientaci6n tercermundista que cn general prevalccc 
en esta subcultura, 10 que contribu),c a explicar cl origen de los 
conflictos al interior de esta orientacilHl internacional. 

La terccra subcultura puede catalogarse como una subcultura "tra
dicionalis ta -in tegrista". 

En esta subcultura, aI igual que en la anterior, hay una vision 
relativamente negativa del status y del rol actual de Chile en el sistema 
internacional. Se encuentran en esta subcultura los siguientes elemen
tos constitutivos: en primer Iugar sc destaca un e'lemcnto de autori
tarismo. La influencia de Chile en el sistema internacional no deri
varia de sus instituciones democd.ticas, sioo de la estabilidad iostitu
ciorial de la republica. Especialmente se enfatiza dentro de esta sub
cultura el l1amado "modelo portaIiano" y Sf pretende emular el 
"Estado en forma" constituido pOl' 1a accilm de don Diego Portales 
como ministro en ]a decada del 30 del siglo pasado. Esta ventaja de 
Chile en el desarrollo de las instituciones de gobierno por sabre el 
rest~ de America Latina, y no las caractcristicas dcmocniticlS que 
tomo postcriormente la organizaci<'m politica, explicaria la. in£luencia 
peculiar de que goza 0 habria gozado el pals en Ia region y fuera 
de ella. 
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En segundo lugar, en esta slIucultura hay lIll clcmento naeionalista. 
Chlie se eoneibe como un easo {JIlieo en America Latina 0 lberoame
rica, (termino preferido por llluchos adhcrcntcs de la subeultura t1'a
dieionalista-integrista), en virtud de su mayor desarrollo politico. 

EI nacionalismo inhcrcnte a esta posici()Il se mallifiesta en uos 
versioncs, que eorrcsponden ell cierto modo a los pol os "aetivista" 
y "aislaeionista" que se observall ell muchas politicas cxteriorcs, como 
pOl' ejemplo fa de Estados IUllidos. 

En la versi6n "activista" de estc llaCiOllalislllo, Chile tcndria ulla 
"misi6n cspecial" ell la regiun, y ;tUll, para unos pocus, lIll "destino 
lllanifiesto"; Ia "misi()l1 especial" cOl1sistirf:l ell pro)'ccUl' ticntro de 
la rcgiun la solidc.l y cstahilidad de SliS il1~tituciollcs Y sll trayectoria 
de orden publico. 

En una versi6n mAs modesta de esle llaciollalislllO, <{lie al mismo 
ticmpo cneiena till elemcllto de lin eicrto pcsimislllo respecto de 
America Cll general. se enfatizaria cl aisbcionismo, puesto que las 
diferencias cntre Chile y cl I'csto de ,\mcriL<t serian, en cOllcepcion 
de algunos, ohst;tndos ins;th',lbks para 1a proyeccioll del modclo 
politico, Chile Ill/IS bien deberb COllcentrarse ell sus prohlemas propios 
y m<1nejar sus relaciolles con cl resto de America Gesele una posiciun 
de poder, la que se afianzaria mcdiantc Ulla polftic(I ele e(luiliorio de 
podere~ rcgionales y subregionalcs. 

Esta subcultura es tamoicll, CIl tercer lugar, occidelltalista, pero 
en una visi6n no liberal dcl on:identalislllu yue podria Gltalogarsc de 
"hispanista·tradicional" que 1lega ocasionalmelHe a adquirir cicrtas 
(:onnotaciones antianglos;ljonas entrc algullOs (Ie sus detentadorcs, Un 
alto grade de desconfian.la frente al sistema illteramericano (no del 
todo distinta a la de los sedores de b iLLp(ierda) es una cxpresit'm de 
esta orientacioll. 

Por llitimo, se ;t(hicrte una ~lccptaci(Jll general del statu quo inter
nacional, cl ellal no obstante slIeIe SCI' objeto de cnjuiciamicntos, espe
cialmcnte de orientaci{m <lllticolIllluista. Ell Ius t'IltiIllOS anos, algunos 
han propuesto, dentro de csta corriellte idcoMgica, (PIC Chile tend ria 
llIla verdadera "misi()11 espccial" en cstc scntido, dadas sus experien
cias poHticas de la ldtima dccada. 

La tipologia esbozada sed_ utilizada tanto para d all;ilisis de las 
politicas exteriores como en rclaci61l con las yariablcs intern:ls que 
se estudiad. a continuacilHl. En todo elSO, cs posib1c afinnar que la 
subcultura dominantc pril1l(') ell cl periodo de 194(i a 1970, 1a SULClll

tura rcyolucionaria a'lcanz() SlI mayor desarrollo en cI periodo 70-73; 
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y la subcultura tradicionalista intcgrista, si bien can fuerte resistencia 
de parte de la subcultura dominante, se ha desarrollado fuertemente 
en los ultimos seis atlas. 

3. Grupos de Intends y Medius de Cotllunicat'i6n. 

Es necesario determinar el rol de los grupos de inleres y medias de 
comuniC(lcion en rel(lcion con la politica exterior, particularmente 
en un sistema que, como cl chilena, se ha caractcrizado por su alto 
grado de institudona1izacion de la (lcci6n de estos agentes9 • 

Los grupos de interes que Almond caEfica de grupos de interes 
"instituciona1cs" no son grupos de interes en el scntido comlln del 
termino pero tienen ini1uencia significativa en la formaci<'m de poli. 
ticas exteriorcs. Tales grupos hasan su capacidad de acci6n en su 
posicion peculiar 0 estratcgica frente a las instituciones de gobierno10. 

La Iglesia cs un grupo de intcres "institucional". 

Indudab1emente la Iglesia Cat6lica chilena es un actor en las rela
eiones ex tcriores del pais. La Iglesia chilena ('sta firmemente ubicada 
en c1 sistema transnacional de la Iglesia Cat6Iica. Es un actor que 
control a importantes transacciones con el exterior, y esta fllertemente 
vinculada con Roma y las iglesias em'opcas y mas recientemente taIll
bien con Estados Unidos y con otras iglesias de America Latina. 

Las transaccioncs can cl exterior en que actt'w la Iglesia, son de 
diYerso orden: cuIturaIes, asistcncialcs y de cooperaci6n; de genera
Ci(Hl y transmision de modelos de desarrollo y corrientes de filosofia 
y doctrina social. La Iglesia como enlidad jedrquica y comunid:!d 
catolica sc in tereSa en las grandcs ctleslioncs nacionales y mundiales 
como parte de Sll misi<'m propia, no solo en cl pIano interno, sino 
que tambien en cl marco de las relaciones intcrnacionales. La actua
ci6n de la Iglesia ell el diferendo chileno-argentino originado par el 
rechazo argentino del laudo arbitral del Beagle constituye solamente 
un cjcmplo, si hien un ejemplo particularmente relevante, de la 
capaciliad de la Iglesia de actuar en circunstancias extraordinarias y 

'Y,";H(' Comtalltillf' ~cng:cs, "Public Policy and Organized Business in Chile: 
i\ Preliminary Analysis" Tal/mal of 11ltcmatiollal Affairs 20 NQ 2, 1960, pp. 343-
36:), y el libra de Robert Kaufman, The Pofilics of Land Refonll in Chile, 1950-

1970, Cambridge', Ma" Harvard Unin·rsily Prcss, 1972. 

lOGahricl Almond, "A Functional Approach to Comparative Politic~" en Gabriel 
Almond}, James Coleman, c<is., The Politics of the Developing Areas, Princeton, 

Princeton lJni,'crsity Prcss, 1960, p. 33. 
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uramaticas, alterando fUIIU:!mClltalllll'llte las situ<lcioncs po'lfticas 
acadas por los gobiernos. 

En concIusi{m, se puedc hablar de b Iglesia Cat61ica chilena como 
un actor que participa ell cl proceso politico nacional, )', en d caso 
de la politka exterior ticHc infllleJlch general ell su orientacioll y 
cspecifica en determinados aspectm de bs reIaciolles exteriore<; que 
indden en sus csferas de intercscs. 

Las Fucrzas Armadas lambicn COlISlilU),ell lIll grupo (0 UII (on
gloIllerado de grllpos) de Lipo "institllcional"11. 

Si bien la tradicitln chilena de lIo-participacil'Hl politka de las 
Fucnas Arllladas caracleriza ::tl si~lellla politico riIilcHo (\clllro tiel 
«.:ontexto latinoamericallo, resulta Lieil cxagerar ~1I yigencia hist('lrica, 
COli lo'que sc transform<l ell una gellerali/aei6n nJ;!s hien ideol{lgica. 
Asi, no debe olvidarse cl 1'01 politico de las Flier/as Armadas Cll cl 
crllico periodo 1924-I~n2, <1m: deterInjl)('l d clIrso posterior <Id ~i",tcIIla 

presidencial. Desde lc.t eaida Je! gobierno deI Gelleral Ib:liiez, ,<,iu 
embargo, el 1'01 de las Fuerzas ~\rmadas sc [uc rcducicndo a tIos mani
[estaciones principa1cs: ulla como "grupo de veto", la otra COlllo grupo 
de intercs. En cl primer aspecto, las Fuerzas Arm;)das estaban cn HIla 
posicion de poder potencial, "moyiJizablc" para el hloqueo eYelItu:!l 
de [(Jnnulas politicas, pero 110 diredalllente pre,<,entcs en la manipu
lation politica cotidialla ° en la illlpu~ici('JI1 dc dc(crlninaclas oricnta
ciones. 

El segundo a~pecto de la aduaci6J1 dc las Fuerza<; :\nnadas dUr<lI1tc 
e,<,te periodo ,<,e refiere a Sl1 caIidad <if grupos de inlercs cspeclfieo. 
Su aceion sc cirnmscrihi(') fUI1(itllllelH,illllcllte a Ires a'<'lIntos: b", asig· 
naciones presupllestarias para Ia dcfcnsa, que deLian mantenerse 
dent1'O de rangos aceptabJcs: las rclaciones poIitic;ts con los paises de 
donde IJrO\'cnia la asiSlCIKia lllilitar y las compras mililafcs del pais. 
l]lIe rlcbian rcribir atenci(\n prefe)'clllc del EjeclItiH); y los aSllIHos de 
fronteras y limites, en CII)'O m<lncjo ddliall tCller IIlla participaci('m 
importante, no s{)Io en (alidad de asc~oras illlen'illiC'lIdo en todos 105 
a,<,peetos de la formula('i('H) e illlpleml'lltacioll de las politicas. 

En general. LIs FUer/;l'i :hmadas CII cl periodo que nos intercsa. 
se identificaron con la subcliiturzt dominantt', pern, lItl:t vcz fllertc
mente expllestas aI impacto del connicto sociopoHtico desde fines de 
1<1 dt'c:l(b del 60, surgicroll elementos de ickntific!Cir'1Il ('Oil la suhcul-

"Frederick :\1. ~tmll Cil 'Fill' MiJi/llry ill Chilt'/II/ llislOlY, ;\\lmqtlcnpl(', ;-"'. M., 

University of New Mexico Prl'~s> 1!J76. t:sllldia las Idaciones t:lIlrc FlIcrzas Al'lnacla~ 

)' gouiernos en Chi!t:. 
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tUfa Ll'adiciollalista-integrista, si bit:Il resalta la inconsistcilcia de csta 
con la perspectiv;{ economica inlernacional de corte liberal propiciada 
por el gouierno l1lilit~tr. 

Los grupos cmprcsarialcs constituyen cntes que manificstan intcrcs 
en las rdaciones cxtniorcs. 

Estos grupos cxhihell una illscnj()11 lIlu)' siglli£ir;ttiv;t en redcs 
tLlllsnacionalcs de rdacioncs. t,mto pOl' 'Ia \'fa de las cmpresas multi
nac-ionales que csLill prcscllte en Chile, como pOl' las vinculadom.:s 
illtcrnacionalcs de los grupo'i de intcrcs cmprcsarialc'i. La Sociedad 
de }<'omcnto -Fabril est:\. afiliada a AlIA (Asociacion de Industriales 
de Latinoamcrica) . y tanLo la sHo" como la asocia("ion patronal m;ixima 
CPC (Confederaci('1Il de la Proliucci6n y el COIllet"cio) manticncn rcla
eiolles cstrech;-]s COil b Confederacit'lll Interamericana del COlllcrcio )' 
la Pr()dlICCi(~1Il (CI(;"YI'), Si bien dichas cnlidades no sigllen de lIl<lIlcra 
cotidian;l los lillcamientos politicos de la'i rclaciones exteriores, pucdc 
dccirsc que los clllprcs~u"ios (onslitllYCll grupos dc intcrcs espccifico~ 
cn m:ltcria de politi('a exterior. pOl' cuallto siguen de cerca 1a cyolu
("i('m de Ia poHtica exterior C('oIH}mica, cll)'as altcrnativas afectan sus 
iIllen'sC'i, Al mislllo tiempo los emprcsarios, en cuanto miembros de 
bs {'Iiles econ('lI11icas. frccucntclllcnte <Icc-eden a posicioncs de impor
tancia ell el sen-ido cxterior, eI ;\Iinistel io de Relaciollcs Exteriores It 

otr05 orgallismos que intervicncn ell el manejo de las relationes extc
riorcs1!?, 

I,os grupos laholales talllbiCiI lllueslran Ulla insen",on bastallte 
importanle en redcs tralbn;lcionales, especialmente a tran~s de la 
participaci('lll de lils principales ccntrales 0 agrupacioncs sindica1es 
en ccntralcs de difercntes oricntacioncs idcoh')gicas que actuan en el 
plano internacional. 'Tales organizacioncs son de oricntadoncs mar
xistas, socialdelIl(kratas. socialcristianas, etc, y tadas en algnna mcdida 
ticnen una rclaci('lIl signific<tti\"<l con di\'ersO'i grupos dcntro del movi
Illicnto sindical chileno, Dc esta Blanera se establecell intcrrelaciones 
entre pollticas lahorales, econc'l1llir:ls y extcriorcs. tanto desde el inte
rior dd sistema politico como dcsdc OU"OS sistemas. Como ejemplo 
punIc mcncioll<ln;e c1 caso dt' la A~amhlf'a de la OlT, clonde Ia cl1csti6n 
de la rq)rCSel1l;tc-ic'm del scctor Lthoral COIlslituye ltll problcma politico 

can proycccic'm hacia cl exterior. 
COlllO hip6tcsis (";the sostClltT qne los grupos laboralcs constitu),cn 

grupos dc illtcri' ... espcdficos ('II reLt( ir'lll ("011 la politici exterior chi. 

)~El Mluistro (h" Rdaclon("s Exlnior("s lIern;1ll Cubillos S. pro\'icllc dirccta

mente de los circulos ('mprcsarial('~" 
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lena. Generalmente sus dirigentes han estado divididos entre la sub
cllltura dominante y la revolucionari;-t. 

Los medios de comunic;-tci6n de masas, ell quinto lugar, tienen 
una capacidad de formacilm de opini6n que abarca 10 internacional 
y son en medida importante, 'los vchiclllos pOl' los cnales las divcrsCls 
sllbculturas que se han identificado '-lnteriormcnte, sc mClnificstan al 
interior del pais. 

POI' 10 general los medios de ('0l1lunieaeii'm de Jllasas ell el pais 
han mostrado una identifieaei<'m can 1a subcuItura dominante, sin 
perjuicio de 10 enal las otras suI)Cltltnras tambicn han tenido una 
represeutaci6n importante en los medios de comllnicacibn chilenos. 
Algunos medios de comnnic;1ci{)n participan en grllpOS de presi('m 
internarionales como la Sociedad Inleramericana de Prensa (SIP), 
pOl' 10 emil ticilen oportllllidades adieionales de efeetuar la posicion 
i Ilternacional chilena 1:1. 

1. Los Partido,\' Politicos. 

EI sistema de par tid os chilenos, durante el periodo quc nos interesa 
{uc multipartidista. La din:imica del sistcma pod ria describirse como 
una especie de "aeonleon", COll secuencias de expnllsi6n y contracci6n 
en eI lllllnero de partidos, en cl contexto de una distribuci6n relativa
mente parcja y rigida de las preferencias e1cctorales a traves del 
tiempoH. Como consccllcncia de estc heeho, cl surgimiento de un 
partido dominante fue pr{lcliramente imposiule: c1 surgimiento en 
1965 del Partido DenHJcrata Cristiano como un partido cuasi domi
nante, fue un fen6meno altamente exccpcional dcntro de la dinamica 
del sistema de partidos, y de hecho las cicci ones de 1969 y 1973 resta
blccieron distribuciones de fuerzas nl<is equiIibradas. 

Sin embargo, se obscrva tambicn, duno una tendencia que alter6 
en parte el cuadro politico, lin crec..:imiento de los partidos de la 
izquierda. pOl' 10 menos en el periodo 1957-1971. En estos quince 
anos. la izquierda rcaliz<') su aspiraci{m de Ilegar al poder y cOllsolid6 
un bloque parlamentario de considcracilm. 

El periodo desde 1961, especial mente muestra una ideologizaci6n 
de la politica partidista y un <lumen to del nivel de hostilidad en el 

13Dcsde luego, habria que considerar tambicn algunas publicaciones extranjeras 
como TIME, L'Express, The Ecollomist y otras que son lcfdas en los drculos de 
elite. 

HJamcs Prothro y Patricio Chaparro "Public Opinion and the Movement of 
Chilean govcrment to the left, 1952·1972" Journal of Politics Vol. ~6. 1974, pp. 2·43. 
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conflicto entre los partidos, por 10 que cl sistema partidista comienza 
a mostrar sefiales de desintegracion. En la eleccion parlamentaria de 
marzo de 1973, el sistema partidista no resuelve claramente a favor 
del gobierno 0 la oposicion las profundas diferencias de todo orden 
entre los sectores ell pugna. En adelante, el recurso a mecanismos 
extra partidistas serb cad a vel mas importante en la lueha por el 
poder en Chilelr;. 

Allfl durante su funcionamiento rclativamente "normal", sin em· 
bargo, las acciones politico"partidistas no afectaron la politica exterior 
en un grado comparable con las dem,is poHticas estatales, que tanto 
en sus orientaciones generales como su implementacion se vieron 
permanentemcnte expuestas a la influencia de las principales colec
tividadcs y cspccialmente al vaiven de la politica coalicionista. Esto 
se dehi6, en primer lugar, al desarrollo de carreras vincularlas con 
1a politica exterior, relativamcnte men os dependientes de los altibajos 
de la politica parliclista que las demas carreras politicas. Asi, entre los 
1vIinistros de Relaciones Exteriores la proporci6n de politicos de par
tido con p;}rticipaci6n activa en contiendas electorales es mas bien 
modesta. 

Trauicionalmente -aunquc en 1<1 liltima decada esto cambi6 de 
lll<lnCf<I bastante significativa- se advertia tambien un impacto muy 
indirecto y tenue de lJs cuestiones internacionales sobre los intereses 
politicos centrnles en discusi6n entre los partidos, cuya suerle se 
decidia en parle en los proccsos elcctorales. Era poco 10 que sc podia 
lograr de la participaci6n en la gestion de 10 internacional para la 
lucha partidista, y eran escasos los dividendos eleetorales que cual
quier posici6n internacional podia dar. Este hecho contribuye a expli~ 
car cl grado relativamente bajo de interes y preparacion de los poli
ticos de partido en los asuntos internacionales. 

Los partiuos en general suscribian la subcultura dominantc, sin 
pcrjuicio de 10 cnal los partidos marxistas estaban identificados con 
la subcllltura rcvolucionaria y algunos elementos en los partidos de 
dcrecha, aunquc no la mayoria, 10 estaban con Ia subcultura tradicio
nalista-integrista. Esto lIltimo debe ser recalcado. por cuanto actual
mente se podda tcndcr a olvidar que el vuelco hacia la subclIItura 

l~Vease Paul E. Sigmund, The Overthrow of Allende and the Politics oj Chile, 
1964·1976, Pitt~hurgh, University of Pittsburgh Press, 1977, caps. 9 y siguientes. 
Segun los pro£esor('s Jorge Tapia Vidcla y Luis Quiros Varela, la elecci6n parla~ 
mentaria de mano de 1973 llcvo a sus Hmites las posibilidades del sistema elec
toral. Cf. "Cambio Politico y la eleccion parlamentaria de marzo de 1973: antece
dentes de ulla elecci6n critica limite", mOllograHa no publicada. 
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tradicionalista-integrista no es parte del bagaje (ultural dominante 
dentro de la derecha chilena. En este sentido, la ideolog(a liberal de 
apertura economica generalizada hacia el exterior que impera bajo 
el actual gobierno representa mejor la trayectoria ideo16gica de 105 
sectores de derecha que la subcultura tradicionalista-integrista hoy 
tan influyente en los circulos ccrGtnos al gobierno. 

5. El Gobin·no. 

EI gobierno y la burocracia delJen ser estudiados en cierto detaIlc, 
sin caer en la simplificacion de tratar las estructuras respectivas como 
si constituyeran una unidad monolitica. Normalmente, "reificamos", 
convertimos ell una cosa 0 unidad a los gobiernos, que en realidad 
son conglomerados de organiz{lciones controladas por la autoridad 
formal mente cstablccida, peru siempre de manera imperfecta. Cada 
organizacion que compone el gobierno en alguna medida tiene carac
tedsticas propias y Sll funcionamiento escapa del control total de la 
autoridad central (los intentos de control total generalmente fracasan 
al producir considerables incficiencias en el funcionamiento del gobier
no y los servicios publicos) . 

Bajando otro peldano en cl nivcl de observaciones, puede decirse 
que las organiz<lcioncs tam poco son un ida des monoliticas, sino que 
estfm compucstas de roles que son ocupados por cicrtos actores que 
snelen tener carreras politicas por cnyo desarrollo y progreso ticnen 
que velar. Estos mouelos son los llamados modelos II y III de Graham 
Allison para el an,ilisis de las politicas exteriores de los gobiernos1G• 

La primera observaci6n pertinente es que el control de las politicas 
exteriores generalmente ha estado en manos de un estrecho drculo 
de politicos nacionales. Normalmente 1a politica exterior ha sido con~ 
trolada desde cl nivel presidencial, del ministro de Relaciones Exte~ 
riores y de unos poeDS dirigcntes politicos cercanos al Presidente. No 
obstante, los estilos varian entre uno y otro goilierno, comprendiendo 
desde el "activismo" intcrnacional de Frci 0 Pinochet, cuya gesti6n 
en materia de politica exterior se caracteriza por el interes y la inter· 
venci6n personal en la poIitica exterior, hasta la relativa pasividad 
de Jorge Alessandri, que entrcg6 a sus Cancilleres la conducci6n 
efectiva de Ia diplomacia. 

En segundo lugar, el rol del Congreso fue generalmente mas de 

l6Graham Allison, Essence of Decision-Conceptual Models alld the Cuban Missile 
Crisis, Boston, Little, Brown and Co., 1971, caps. 3 y 5. 
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debate que de deeisi6n. Esto fue eonsecuencia de dos factores: las 
caracteristicas del sistema de partidos a que se hizo alusi6n y, par 
otra parte, la estructura constitucional. 

A diferencia de 10 que oeune, por ejemplo, en el sistema norte· 
americana, en Chile Ie estaba vedada a1 Congreso tamar iniciativas 
en materia de polilica exterior, ya que la Constitucion entregaba el 
maneja de las rclaciones exteriores al Presidente de la Repl'tblica en 
cali dad ue facultad exclusiva. 

Sin embargo, a pesar de csla rcstricci6n fundamental al rol uel 
Congreso, cste podia obtacnlizar de manera bastante importante la 
conducei6n de la politica exterior pOl' cl Ejeclltivo e incluso "casti~ 
garla", 10 eual inuudablemente ejerda un efecto disuasivo sabre el 
Ejecutivo, apart~lndolo de iniei,ltivas que podian levantar criticas serias 
en cl Congreso. Estc podia, por ejemplo, negar la autorizaci6n cons· 
titucional para 1a ralificaci6n de un tratado 0, en el caso del Senado, 
negar el pase a la designaci<'>Il de un emhajador. 

En tercer lugar, debemos rcferirnos a la hurocracia de las relaciones 
exteriores. Los fl1ncionarios del l\.Jinisterio de Relaciones Exteriores 
control an mas la implemeulacion que la orientaciun de la poHt~~a 
exterior, puesto que la oricntacion esta en manos del drculo politico 
del Ejecutivo. Sin embargo, su monopolio relativo de cxperiencia 
en el mancjo coticliano de la diplomacia indudablemente constituye 
un clemen to de poder hastante importante a disposicion de la burn· 
cracia. La hip()tesis segl'm la eual si la rotativa de personal es mas 
acelcrada en cl nivel politico que en el nivel del personal de carrera 
o burocracia del l\Iinisterio de Relaciones, anmenta la influencia de 
cstc en cl manejo de 1a politica exterior. Esta hipotesis que ha sido 
formulada par varios antores que investigan los procesos de decision 
en las principales democracias occidentales, parece ser conecta en el 
caso chilena. Aunque hasta ahora no se ha hecho un analisis empfrico 
de las "tasas de rotacion" a nivel politico y burocd.tico, la hip6tesis 
tiene validez en otros sectores de la estructura de gobierno. En efecto, 
Ricardo I'french·Davis, en Sil libro sabre las poHticas econ6micas en 
Chile, da una lista de Ministros de Economia y Hacienda, Presidentes 
del Banco Central y de CORFO, la que muestra que la rotativa minis· 
terial ha sida considerablemcnte m/ls rapida que en cl peldaiia inme~ 
diatamentc inferior, qne pllcde considcrarse representativa de las mas 
altas posicianes en la burocracia17. 

17En relacioll con c1 prohlema de la "rotacioll" y las tensiones entre fundo
nados de cancra y poHticas, vcase Joseph Frankel, The Making 0/ Foreign Policy-
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Par efecto de la rotaci()Jl nd,s dpida de los ministros, los funcio~ 
narios de la alta burocracia lientn VL'lllajas considerables en el manejo 
de los asuntos de la carter<t, 'y:t que se eneuentran mas familiarizados 
en las l'l1tinas del scrvieio y cspccializados en el tratamiento de los 
problemas. En el caso del ~'lillislc1"io de Rclaeiones Exteriores, la 
presencia de un redncido ulcrpo de fUllcionarios en los peldafios 
superiores de la carrera, COli ulla Iarga permanencia en e'! servicio 
y una tradici61l de colahoraci('m (on superiores jerarquicos de dis
tintas orientaciones politicas, n)JIstituyc un cIemento de eontinuidad 
en la eonducri('m de las rclaciollcs cxteriores. 

En cuarto lugar, se Hola 1lIJ:i proliferaci()l1 de nuevos aetores en el 
Ejecutivo, que ticnen illtcreses Cit las relaeioncs exteriores. EI Banco 
Central tienen intercs dircno ell las politic:ls monetarias y de comer~ 
do exterior, el que com pant [011 cI i\linisterio de Hacienda del cua'! 
uepende, no obstante 10 ellal es nccesario tener prcsellte la rotaci6n 
m,is rapida a nivel ministerial. hecho que fortalcce la infIuencia rela~ 
tiva del Banco. EI Ministcrio de Hacienda ticne in teres en la politica 
monetaria y cl maneio de crcditos cxtcrnos, incluida la representa~ 
cion del gobierno en 'la'i oJ'g,llliz;tciOllcs financicras internacionales. 
CORFO tiene intereses gCHcralc~ ell la politiea de desarrollo econ6mico 
y una participacichl importaute en la ge~li<)n de ereditos y de com
pras internacionalcs para el sector pl'lblico. Los J\(inisterios que podda
mos Hamar "scctorialcs" -Agi iellitllra, S,dud, Educacion, Trahajo
participan en programas y aCllcrdo~ intcl'Il<lciona1cs en sus campos 
e~pedficos, y en organil.acionc~ inlerll:H'iollales especializadas en sus 
campos como FAO, Ul\JESCO, O,\IS, OJT, Todo csto les da alguna ingeren
cia en 1a politica exterior y crC(l al i\Iinistcrio de Relaciones Exteriores 
problemas de cooniin<lei(ll1 y control de 1a politica exterior en general. 
Se erea en cierto modo lill dilcm<l entrc la necesidad dc control para 
asegurar ]a consisteucia de Lts aeciones, y la neccsidad de eficacia y 
oportunidad de cstas. 

Las Fuerzas Armadas --a las q lle sc aludiu allteriormente como 
grupo "institm:ional'·- dcsarrollan sus propias vinculaciones exte~ 

riores en forma semiauu'mollla durallte todo el pedodo de postguerra, 
constituyendo otro elemento licHtro del gobicrno y 1a burocracia que 
es necesario considerar ell algullos aspe<:tos que inciden en las rela-

An Analysis oj Decision Malting :r\'llC\':l York, Oxford University Press, 1963, pp. 
28-31. La obra de Ricardo Ffrendl.lhvis, Polilic(/s Econolllicas en Chile, 1952-1970, 
Santiago, Edidoncs ~lle\'a Unin:rsidad, 1973, pp. 333-335, presenta los datos de 
la rotaci6n eo el sector t'con6mico. 
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ciones poIiticas, como son los programas de asistencia militar y las 
compras de equipos. 

Es tambien conveniente mencionar la existencia e importancia 
creciente de 10 que podriamos llamar una elite de funcionarios que 
fonnan una "burocracia nacional" en el campo internacional. Estos 
funcionarios son aquellos actores de la administraci('m econ6mica
financiera del gobierno que participan no 5610 en la gestibn de estos 
asuntos a nivel interno, sino que tambien a nivcl internacional en 
las areas respectivas, y que se caracterizan -a diferencia del Testo de 1a 
burocracia- par tener acceso directo al Presidente de la Repttblica, 
sin necesidad de una intermediaci6n de los ministros respectiv05. 
Es muy ilustrativo el hecho de que gobiernos como cl de Estados 
Unidos, en los ultimos diez 0 quince anos, hayan dcsarrolJado Sll 

diplomacia frente a Chile, tratanclo de buscar el contacto directo con 
esta burocracia nacional, saltandose en muchas ocasioncs al l\linisterio 
de Relaciones Exteriores, que sfllo a posteriori se imponia de los 
terminos de las negociaciones desarrolladas directamente ("on estos 
fllncionarios, en quienes 105 representantes de los gobicrnos extran
jeros ven interlocutores claves para las relaciones bilaterales. 

Los factares internos que inciden en la elaboracibn de las politicas 
exteriores contempod.neas configuran una compleja red de influen
cias que se encuentra presente en cad a uno de los gobicrnos que sc 
estudian somera mente en la segunda parte. 

SEGUNDA PARTE 

LAS POLITICAS FXTERIORES 

EI perfodo que nos interesa se inicia con el gobierno del Presidente 
Gabriel Gonzalez Videla (1046-1952). 

La Administraci6n Gonzalez Videla coincide can la primera fase 
de agudizaci6n de la Guerra Fda. Es muy importante en este lapso 
la interdependencia entre politica intcrna y relaciones exteriores del 
pais, puesto que los conflictos sociopoHticos internos del pals estu
vieron condicionados par cambios internacionales acurridos en la 
epoca, los que repercutieron a su vez en la poIftica exterior chilena, 
que bajo el gobierno de Gonzalez Videla se reorienta desde una polf
tica compatible con la alianza "amplia" de la Segunda Guerra Mun
dial, hacia un alineamiento total con el bloque occidental (can el 
consiguiente rechazo al bloque savietico). Se produce en 10 interno 
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Ia ruptura de Ia coalicilm de gobierno que habia incluido a 1a izquier~ 
da marxista y que como alianza electoral Ie habla dado la Presidencia 
de la Republica a Gabriel Gonz;:Uez Videla. En el plano externo, 
sobreviene la ruptura de las relaciones diplomaticas can los paises 
socialistas, a CUYDS agentcs se sindicaba como habiendo intcrvenido 
en aspectos de la politica intcrna chilena, particularmente en algunos 
conflictos de tipo lahoraP8. 

Sc produce un alincamiellto practicamente incondicional en este 
periodo con Estados U nidos; se apoya, can ciertas pequenas reservas, 
el proyecto politico de organizach'm internacional sostenido por Esta~ 
dos Unidos y manifestado, entre otros aspectos, en la Carta de las 
Naciones Unidas. El apoyo al Tratauo Interamericano de Asistencia 
Redproca de Rio de Janeiro de 1947 es irrestricto, y la Carta de la 
OEA, que se acuerda en Ia Novena Conferencia Panamericana de 
Bogota en ] 94R, sc firma con benepLici to del gobicrno. 

Chile es micmbro del Consejo de Seguridad de Las Naciones 
Unidas durante el gobierno de Gabriel Gonzalez Videla. Tanto en 
cl Consejo como en la Asamblea General, los representantes chilenos 
votan rcgularmente can la mayoria de la Organizaci6n, bajo el lide
rata reconocido del gohierno norteamericano. Pero Chile ademas inter
viene en forma activa en los debates polIticos de Naciones Unidas, 
por ejemplo, denuncianclo el ral de b Uni6n Sovietica en el golpe 
de estado en Checoslovaquia en 1018. 

Como contra partida a cste apoyo politico, el gobierno espera una 
reciprocidad de Estados U Bidos en el plano economico. El apoyo 
financiero de '-Vashington se obtiene en forma parcial en el plano 
estrictamente bilateral, pero hay un fraeaso C:lsi com pie to ante Ia 
oposici6n norteamericana en el plano multilateral, ya que Estados 
Unidos no esta dispucsto a accptar obligaciones de solidaridad econo~ 
mica en el sistema interamericano, 10 que el gobierno de Gonzalez 
Videla no logra variaI' a pesar de sus exhortaciones. 

Es importante la accion del gobierno en las organizaciones inter~ 
nacionales economicas. En el discurso del representante chileno en 
la Conferencia Internacional sohre Comercio y Empleo19 el senor 

lIIEI propio Gonzalez Vidcla en sus Memorias, Vol. I, pp. 629-765 Y Vol. II, 
pp. 777-918, Santiago, Editora Nacional Gahriela Mistral, 1975, se refiere tanto 
a cstos sucesos politicos como a su politica exterior. 

19Esta conferenda relcbrada ell 1948, clauoro Ia Carta de La Habana. que tenia 
por objcto constituir una Organizaci6n Internacional de Comercio. Esta nunca 
fue cstablecida y en su rccmplazo rigc el Acuerclo General de Aranceles Aduaneros 
y Comercio (CATT) , cOllrebido como inslrumcnto transitorio. 
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Walter Muller, personero vinculado a la actividad empresarial, dio 
a conocer una lista de demandas a los paises industrializados. en 10 
que hoy aparece como una concepcion sorprendentemente novedosa, 
un anticipo de la temarica del nuevo orden eronomico internacional. 
Pero estas demandas chilenas, que fueron parte de bs demandas 
latinoamericanas y de otros raises del futuro Tercer Mundo, no 
tuvieron exito y no se pudieron imponer. 

EI gobierno tambien demuestra h1Tan inten~s en la cucstion mari
tima. EI gobierno de Gond.lez Videla es el que sostiene par primera 
vez la tesis de las 200 millas, en 10 que constituye un ejemplo de la 
influencia de grllpOS de interes en fa poHtica exterior, puesto que la 
tesis de las 200 millas surgi() inicialmcnte de las prcscnt<lciones de 
las compaiiias hal1cneras chilenas ante cl gobierno, con el fin de 
defenderse de la competencia de otros paises en la explotaci('m ballc
nera cerca del litoral chileno. Posteriormente, como es sahido, la tcsis 
chilena se ampliaria con la participacion de Perll y ECllador, cons
tituyendo el preludio de las demand as en favor de la revisi611 intcgrtll 
de las normas del Derecho del :Mar. 

Durante el gobierno de Gabriel Gondlez Viuela sc rC<lfinnaron 
los derechos en cl Territorio Antartico chileno. Bubo asimismo una 
exploraci6n de fOrmulas de solucioll del prohlem<-l de la mediterra
neidad de Bolivia, donde COil la intervcnciclll del Presidente Truman, 
se discuti6 una formula de "tierra por agua": agua del Titicaca para 
Chile, y tierra para darle una salida al mar a Bolivia. Estados Unidos 
prestaria asistencia financiera para la realizacic)tl del proyecto. En defi
nitiva estas conversaciones fracasaron, en parte debido a una "parente 
revelaci6n prematura de parte de Truman, en circunstancias que tanto 
en Bolivia como en Chile, no se daban las condiciones para la discu
si6n publica del asunto. 

Bajo el gobierno del General Carlos Ibiiiez del Campo (1952-
1958) se mantiene el alineamiento poHtico can Estados Vnidos. Estc 
apoyo a Washington se manificsta en la Decima Conferenda Intera
mericana, que con ocasion de la crisis poUtica de Guatemala, mani
fiesta la incompatibilidad de la existencia de un regimen comunista 
can los principios del sistema regional. EI pais vive un periodo de 
gran inestabilidad econ6mica intern a, que obliga al gobierno a ceder 

.:lEn este pedodo, el Ministerio de Relaciones Extcriores publica la Tcvista 

Presencia lnternacional de Chile, que sintctiza los principales aspectos de la 
polltica exterior. Vease tambien los folletos del Minhtcrio, Discursos y Documentos, 

que contienen las declaraciones conjuntas presidencialcs y otros documentos_ 
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ante exigencias norteamericanas y del Fondo l\Ionetario Internacional, 
en el sentido de adoptar una po'litica ddstica de estabilizaci6n econ6-
mica, propuesta e implement ada en parte con intervenci6n de una 
mision econ6mica, la misil)n Klein-Saks. Las medidas de estabililaci6n 
fueron obviamente impopularcs, y cstuvieron asociadas con un cambio 
en la f<'>rmula politica del gobicrno. 

Bajo el gobierno de Ib~iiiez se realiza un esfuerzo considerable para 
reformar las rclaciones (on las compaiifas del cobre; se dicta la ley 
sobre el "Nuevo T1'ato" a 'las empresas, que establece una estructura 
tributaria nueva, destin<lda a incentivar la producci6n. Pero el pro· 
blema de La propiedad attn no constituye un punto de discusi6n. 

Las demanclas de cooperacic'Hl economica regional del gobierno 
de Ib;lfiez se j untan con las de otros gobiernos. America Latina en 
esta cpoca estaha prcsionando a \Vashington en el sentido de esta
hlecer una agcnci;l regional de financiamiento, que seria en definitiva 
el Banco Inleramericano de Desarrollo. El gobierno de Ibafiez apoya 
cstos pLanteamientos, y en una conferencia de Ministros de Hacienda 
cclcbrada en Rio de Janeiro en 1954 resalta nuevamente Ia incon
gruencia entre eI apoyo poBtico a Estados Unidos y la reticencia 
norteamericana a aceptar un;, revisic'>n del estado de las relaciones 
economicas en el sistema interamericano. 

La situaci6n poUlica chilena se va volviendo mas conflictiva en 
('ste periodo, (lnte el resurgimiento del poder electoral de la izquierda 
y la seria aspiracion de Salvador Allende a la Presidencia como can
didato del FRAP en 1958. 

Las rcbcioncs bilaterales se mantienen en un plano de normalidad, 
salvo en el caso de Argentina, por (uanto sc plantea en algunos drcu
]05 la inquietud ante supuestas infIucncias peronistas en Chile. Hacia 
el final del perfodo presidenci al las relaciones se deterioran, sobre 
todo en relaci6n con e1 incidente del Islote Snipe, en que se produce 
una situacion de violcncia potencialmente critica. 

El gobicrno de Jorge Alc5sandri, de 1958 a 1964, mantiene el 
alineamiento politico con Estados Unidos. Sin embargo, iniciaImente 
se adopta una actitud de reserV<l, explicable en funcion de la com-

""En la lesis doctoral dd autor de este lrabajo "Chilean Foreign Policy: The 
Frei Government, 1964,1970" Princeton, Princeton University, Department of Polio 
tics, 197;1, se dcsarrolla in extcmo d cstudio de la politica exterior del pcrfodo. 
Una versi6n m;\.s n:slImida, aunque ('11 parte cnfocada a otros problema. es Man· 
fred \Vilhclmy, "Christian Democratic Ideology in Inter·American Polites: The 
Case of Chile, 1964·1970" ell Morris Blachman y Ronald Hellman, eds., Terms 
0/ ConflicUreology in Latin A/JJ('/'ican Politics, Filadelfia. ISHI Press. 1977. 129·160. 
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posicion de la coalicion de gobierno, frente a los aspectos "refor
mistas" de la AIiama para el Progreso. 

Sin embargo, en la elecci6n parlamentaria de 196 I, el gobierno 
pierde el tercio de votos que necesitaba para poder gobernar con 
apoyo parlamentario en el Congreso. Como consecnencia de este hecho, 
luego de una serie de negociaciones, entra e1 Partido Radical al gobier
no e impone su exigencia de controlar el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, desde donde cl nuevo Canciller Carlos Martinez Sotomayor 
da un nuevo rumbo a la politica exterior, incluyendo un apoyo entu
siasta a la Alianza para el Progreso y sobre todo a la idea de las 
"reformas estructurales" planteadas en 1a Alianza. Se rasa tambh~n 
a adoptar una postura de apoyo m~is activo a Ia Asociacion Latino
americana de Libre Comercio, 10 que representa un cambio impor
tante, por cuanto en Ia campana prcsidencial de 1958 Alessandri sc 
habta manifestado contrario a la idea de integracil'.lll Iatinoamericana. 

En el plano hemisferico, el gobierno apoya la politica de sanciones 
contra el regimen de Trujillo en la Republica Dominicana, pero 
rechaza las sanciones propiciadas por Estados Unidos y otros miem
bros de la OF.A contra Cuba. Esta oposicic.lll se mantuvo tanto en la 
Reunion de Consulta de 1962, en que el gobierno de Cuba fue exclui
do de los organos del sistema interamericano, como en 1964, que dis
puso la ruptura colectiva de relaciones con Cuba y a la amenaza del 
uso de la fuerza contra eI gobierno cubano. Consideraciones juridicas 

'y de polftica interna -eI deseo de desarmar politicamente a la izquier
da- motivaron esta linea, que tuvo por efecto ubi car al gobierno con 
Brasil, Mexico y otros paises, denlro de una minoria discrepante de 
Estados Unidos en este terreno. EI amplio margen de autonomia que 
eI Presidente Alessandri dejo a sus Cancilleres contribuyo a hacer po
sible esta politica, que no se avenia completamente con la oricntacion 
politica interna de la coalicion de gobierno y especialmente de los 
partidos Liberal y Conservador U nido. 

EI gobierno de Alessandri tomo una iniciativa sobre limitacion 
regional de armamentos en America Latina, que no tuvo apoyo signi
ficativo en la region y por 10 tanto no pudo ser implementada. No 
obstante, el gobierno logro un acuerdo de importancia al cmitir 1a 
declaraci6n de 29 de abril de 1963, rcnunciando <11 almacenamiento 
de armas nucleares y a su empleo. Esta decIaraci6n (onstituy6 un 
antecedente del Tratado de Tlatelolco de 1967. 

Se produce en esta epoca Ia ruptura con Bolivia, originada por 1a 
utilizaci6n chilena de parte de las aguas del rio Lauca, que corre entre 

. Bolivia y Chile, 10 cnal hace resurgir, de parte de Bolivia, el problema 
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de la mediterraneidad, aun cuando en 10 sustancial se trata de asuntos 
distintos. 

EI gobierno de Alessandri, por ultimo, enfrent6 un perlodo de re
lacioncs dificiles con Argentina. Sin embargo, despues de diversas nego
ciaciones, aIgunas a nivel presidencial se lego a un mejoramiento de 
clima bilateral, especialmente en las relaciones con el gobierno de 
Frondizzi. Los protocolos de 1960, que formaban parte de un "paque
te" de acuerdos sabre la resoluci6n judicial de los diferendos limitrofes 
y sobre un convenio de navegaci6n, fueron retirados del Sen ado por 
el gobierno ante 1a imposibilidad de acceder a posiciones argentinas 
sobre navegacion_ Esto posterg6 la resoluci6n de los asuntos de Hmites, 
que sedan en definitiva tratados separadamente por las dos partes. 

Durante el gobierno de Frei ocurren cam bios significativos en la 
politica exterior. 

Si bien se mantiene el alineamiento con Estados IUnidos, este se 
ubica en un contexto diferente: el gobierno de Lyndon Johnson ve 
al de Chile como un "caso especial". Se trata de presentar a Chile 
c.omo un caso "exitoso" de aplicaci6n de las politicas de la Alianza 
para el Progreso. Por ot1'o lado, la perspectiva chilena es parcialmente 
incompatible con la nortcamericana, por cuanto se trata de presentar 
al pais desarrollando una nueva politica exterior que se caracteriza por 
su orientaci6n independiente. 

Desde abril de 1965, la crisis provocada por la intervenci6n de E.
tados U nidos en la Republica Dominicana, demuestra que esta diversi
dad de percepciones encierra un potencial de conflicto entre los dos 
gobiernos, a pesar de su acuerdo basico en las euestiones relativas a 
reformas de orden interno. Esta crisis refuerza el interes del gobierno 
en lograr un mayor desarrollo de las relaciones poHticas con Europa, 10 
eua] l1evo al Presidente Frei a conversar con diversos Hderes europeos, 
sin que lograra, sin embargo, el exito esper.do. Los gobiernos eu
ropeos, con la exeepcion de Francia, no se mostraron dispuestos a com~ 
plicar sus relacioncs con Washington por causa del conflicto en el 
sistema interamericano. 

La reforma del sistema interamericano constituye una prioridad 
basica del gobierno. Se trata de aumentar el potencial de cooperaci6n 
del sistema y de evitar a toda costa su militarizaci6n, alternativa que 
parece probable ante la proposici6n argentino-brasiIefia de establecer 
una "Fucrza Intcramcricana de paz". En Argentina, el gobierno de 
Illia en un comienzo no apoya la proposicion, pero posteriormente, 
bajo el gobierno de Onganfa, crece el temor chileno de una colabora
cUm entre 105 regimenes militares de Brasil y Argentina, que aparecen 
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identificados con una polltica anticamunista que eI gobiema demOcra
tacristiano no comparte en sus principios ni en sus mecooos. 

Hacia el final del Gabiemo de Frei, este comienza a restar impor· 
tancia al sistema interamericano y se comienza a levantar la idea de 
un "sistema latinoamericano" que, si bien no constituiria una alu::rna· 
tiva frente al sistema interamericano, el que no Sf pretende abando
nar, constituiria:una manera de contrapesar la excesiva influencia nor~ 
teamericana, La justificacion pragmatica del "sistema latinoamerica
no" reside en el aumento del poder de negociaci6n de la regi6n, me· 
diante la coordinacion de los estados latinoamericanos y la adopci6n 
de posiciones comune, a ser negociadas can los E'tados U nidos y otro, 
actores con mayore; probabilidades de exito. La justifle.don ideol6
gica del sistema reside' en el "nacionalismo latinoamericano" que enfa~ 
tiz. la importancia de que la region se desenvuelva con una personali
dad prop;a y ant6noma en el escenario internacional. 

La principal expresi6n de e'ta orientacion fue el Consenso Latino
americana de Viiia del Mar de 1969, que fue presentado al gobiemo 
norteamericano en la Casa Blanca por el CandUer ehileno Gabriel 
Valdes, actuando en representaci6n de America Latina, en momentos 
que el gobierno de Nixon estaba todav!a en SUs comienzos y se em
peflaba en di,eiiar Sll politica hemisferic. sobre la base de los informes 
de la controvertida Misi6n Rockefeller. 

Otto pilar de la polftica exterior de Frei es Ia integraci6n de Ameri
ca Latina, que primeramente se presenta como una iniciativa de ca
racter regional, pem que despue" al advertir,e que en ese plano no 
se podria superar el estanc..amiento, Be present6 como una inidativa 
subregional, que es la que en definitiva se acord6 e implement6 por 
intermedio del Acuerdo de Caitagena. Durante un tiempo, 'in embar
go. los enfoques regionales y subregionales no lueron considerados 
como alternativas, sino que se desarrollaron paralelamente. Esto OCll~ 
rrio aproximadamente entre la Declaraci6n de Bogota de 1966, que 
inici6 el proceso andino, y la epoca inmediatamente siguiente a la 
Declaraci6n de los Presidentes de las Americas de 1967, documento 
que aun post1lIa el Mercado Comun Latino.mericano. 

Sf advierte tambien un enfasis en la diversificaci6n de las relacione, 
eron6micas internacionales, incl uyendo la diversificacion de mercados 
de exportacion y de abastecimiento, por 10 que se busca el desarrollo 
de las rcladones econ6mic.s con palses de Europa occidental y con 
Jap6n. Sf propende tambien a diversificar la composici6n de las ex
port.ciones, para 10 cual se dicta una ley en 1966. Los resultados, sin 
embargo, no son enteramente satisfactorios en terminos globales. 
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Las relaciones poIiticas sc amp1ian con la reanudaci('m lIe relaciones 
diplom,iticas COIl la U ni6n So\'ietica. Esta fue una de las primeras 
medidas internacionales del gohicrno de Frci (y que tom6 por sorpres;l 
al propio Partido Comllnista chilena). Sc acentt'w la apcrtura al 
munelo afro-asi;itico que hahia sido iniriada hajo Alessandri. Las rela
ciones con China, Cuba y otros paiscs socialistas no se reanudan, pues
to que eno no resultaba factible en el contcxto de las relaciones inter
nacionales a juicio del gobicfno, cuyos personcros tampoco vehm una 
justificacion ideol('>gica para (br mayores pams en tal direccic'm. 

Hay un progreso en el arrcglo de los problemas ron Argentina. En 
la controversia del Beagle, tuego de lin largo estanramicnto ell las 
conversaciones sobre los tenninos de un posible ariJitraje, el II de di
ciembre de 1967, Chile recune lInilater:llmente <II arbitraje, hajo los 
terminos dc"l articulo 5(.1 del Tr;ltado de I !)02. Tras cnfrentar una ncga
tiva argentina al arbitrajc, haci" 1!)70 se insil1l'ta lIll aC\lcrdo b;hico w
bre los terminos de UI1 compromiso arbitral entre los gobiernos. No 
obstante, Argentin;-t, probahIemente btlSC:llldo cnfrent<lr al gobierno 
de Allende en una mejor posiri6n negoriadora, sc reserva el asunto 

para el nuevo regimen), no 10 ~uscribe con Frei. EI 22 de julio de 1971 

se intercambiaron notas aconlando somctcr la conlroversia al arhitraje 

bajo el imperio del Tratado de 1902". 

Otro punta importante en las relaciones exteriores de Frei son las 

politicas del cobre, las que evalucionaron desde una posiciim suma· 
mente cautelosa y moderada -la politica de chilenizacion, consistente 

en la formaci6n de algunas socicdades mixtas y Ia generaci6n de recur
sos para inversion hacia la afirmaci6n del objetivo final de propiedad 
estatal- la "nacionalizaci()Jl p:tctada" que se desarrolla dcsde 1969, y 

que es el preludio de las politicas de racionalizacion tota'! que desarro

lla el gobierno de Allende. )' que conduciria a la nacionalizaci()n de 
la Gran ~Iineria en 1971. 

La politica del cobrc se complementa con una estrategia de coordi
nacion internacional, can la ueaci6n del Camite Intergubernamental 
de Paises Exportadores de Coure. CIPEC. EI establecimiento de CIPEC es 
importante dentro de Ia orientaci<'m lucia cl "nacionalismo economi
co" que caractcriza los ultimos anos de la Administracion, y al mismo 

:.:.Ief. C. Gloria Eche\'crria D .. "La {'()ntrovl'l'sia entre Chile y Argclltina sobre la 

region del Beagle: origen. desarrollo), dcscnlacc" en Walter S.tnchez G. y Teresa 

Pereira L., eds., 150 ArloJ de Politica E,,,teyior Chilena, Santiago, Etlitorial Uni

\crsitaria, 1979. cspccialllll'Ull' pp. 272-27:'. 
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tiempo constituye un paso de acercamiento con otros paises del Tercer 
:Mundo sabre la base de intereses econ6micos comunes. 

La situaci6n internacional en 1970, al iniciarse el gobierno de >\llen
de, cs bastante compleja. Termina en 1970 el periodo de un alto grada 
de consenso interno y de campatibilidad de las politicas exteriores con 
c1 sistema internaeional, y se inieia un periodo de creciente conflicto 
en la dimensit'm interna, asi como de creeiente incompatibilidad en la 
dimensi6n externa de Ia politica exterior. 

Las Iilleas de conflicto interno se ven agudizadas desde que en 1970, 
tras un preludio que se habia producido en 1969, algunos elementos 
civiles y de las Fuerzas Armadas buscan la alternativa de un quiebre 
institueional. Al mismo tiempo, los partidarios de Alessandri buscan 
caminos para cerrar el paso a Allende en el Congreso. En 10 internacio
nal, aparece una incompatibilidad creeiente de las orientaciones in
ternaeionaies del nuevo gobierno COil la politica de la Administraci6n 
Nixon. De 10s antecedentes que se conocen actual mente sc desprende 
que de parte del gobierno norteamericano hllho una decisi6n tem
prana en el sentido de que el gobierno de Allende representaba orien
taciones y politicas incompatibles con los intereses norteamericanos, y 
que por 10 tanto el gobierno debia ser combatido por diversos medios, 
especial mente Ia accilm ccon6mica y el apoyo a sectores de oposicion. 

El conflicto interno y la incompatibiIidad externa, confluyen en 
intentos de "descstabilizacion" politica y el aumento de los diversos 
esfuerzos de penetraci6n de diversos gobiernos y fuerzas polfticas ex
tranjeras en el pais. TodD esto configura una his tori a bastante com
pleja, documentada detalladamentc en el caso nortcamericano211 , pero 
no menos real en el caso de otros gobiernos y otras fuerzas politicas del 
extralljero que tambien buscaron intervenir en Chile en forma cre
eicnte. 

La politica exterior inicial del gobierno de la Unidad Popular, 
tienelc a darle prioridad a Ia consolidaci6n de los objetivos internos 
por sobre los internacionales. De alli por ejemplo, el apoyo del go
hierno de Allende al Pacto Andino. Cabe recordar que Ia Unidad Po· 

23U. S. Congres.<I, Senate, SdCCl Committee 011 Intelligence Activities, Crwert 

Action in Clrik, 1963-1973, Staff Report, \Vashing'tan, DC, 1975; el mismo camite 
puhlic6 d in forme A llep;f'(l AHaHinalioll Plol,\ lllvolvillg Foreign Leaders, Washing
ton, DC, 1975. OtTO informe pertinente en l1. S. CongTf'ss, Senate, Committee 011 

Foreign R{'lations, Subcommitt(,(, on Multinational Corporatiom, Multinational 
Corporations and United Statc.~ Foreign Policy: Hea1'ings, Washington, DC, 1973. 
Paul E. Sigmunu, op. cjt., analiza cuidadosamente el material cantenido en estos 
iuformes. 
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pular sc habia opue~to tcrminantemente al Acuerdo de Cartagena y fue 
solamente el hecho que este no llccesitu de ratificacion del Congreso, 
el que evit6 que se diera en ulla batalla parlamentaria en torno a este 
trataclo. En efeeto, en virtud dc la doctrina del "tratado-marco", c1 
Acuerdo de Cartagcna fuc ratificado par simpk dccreta dcl Ejccutivo, 
a diferencia del convenio conslitutivo de Ia Corporaci<'m Andina de 
Fomento, que rcquirill tramitaciull en el Congreso, puesto que invoIu
craba aporte fiscal. La aprobaciun de este convcnia en c1 Senado re
sulto sumamente dificil para el gabicrno de Frci, que enfrento la apa
sicion combinada de sectares de izquierda y dcrecha. Estos t'dtimos fi
nalmente modificaron su pasicirm!.!4. 

Una vez en el poder, la Unidad Popul.u y el golJierno vieron en el 
Pacto Andino una alternativa de apoyo politico, 10 que contribuye 
a explicar Ia modificaci(ln de su actitlld haria Ia integraci(ln subre
gionaL En todo caso, la infIuencia chilena en el Pacta Andino dismi
nuyc en el gobierno de Allende, canvirtiemlose Chile, como dijera 
Gustavo Lagos en 1972 en un excelente articulo, ue "pais Huer" en 
"pais marginal"!!;;. 

En segundo 1ugar, cl gobicrno de Allende da fucHe en£asis, cn 
fUllcion de sus objetivos proh'Tan1titicos, a las relaciones con la Union 
Sovietica, Cuba, China, Corea del Norte, la Rept'tblica Democd.tica 
Alemana y otros paises socia1istas. Estas relaciones adquicrcn impor
tancia tanto ideologico-politica como cconc'>mica, espccialmentc en 
vista del deterioro de las vincuIaciones con Estados U nidos y otros 
cstados occidentales. Se tiende de esta manera al establccimiento de una 
interdependencia que podia cventualmcntc hahersc convertido en de
pendencia, pOl' 1a via de la participaci6n posterior en el "sistema in
ternacional socialista". 

Parece, no obstante, que la Unic'>n Sovieticl en realidad no concedia 
una prioridad importante al establccimiento y desarroI1o de cste tipo 
de relaciones, probablementc por la carga finallciera qne csto podria 
haber significado. y por el potencial de conflicto que eno involucraba 
{rente a Estados Unidos, ya que un claro alineamicnto chileno con 
Moscu podria haber perjl1dicado seriamente el proc:eso de distension 
en que se encontraban comprometidas las superpotencias. 

~'Para Ull aillilisis de los aspectos juridicus, v('ase Jeannette lrig-oin, "La evolu

cion del papel del Congreso ('11 los acundos inll'l"naciullaies", ell Sanchez y Pereira, 

cds., op. cit., pp. 128-242. 

2GGustavo Lagos, "Chile hente at Grupo Andino )' la ALALC: de p.ds lidcr a 

pais marginal". Mensaje, diciembre de 1972, pp. 692-695. 
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Tampoco se produce una dependencia respecto de China, cuyo 
gobierno advierte en forma cxplicita a la Unidad Popular que los 
cambios en Chile deben ser realizados con sus propios medios. Si bien 
se desarro1lan vinculos politicos y econ6micos, que incluyen un crcdito 
chino de us$ 65 miHones, las relacioncs no son tan inlensas como las 
establccidas con otros paises. A difcrencia de 10 que ocurre con estos, 
Pekin sc ahstiene de caeI' en cn<llquier grado de intervenci6n en los 
a.')untos chilenos. 

En tercer lugar, la politica exterior es marcadamente "tercermun
disla", Para Allende la celebraci6n de la III UI\'CTAI> en Santiago, cons
tituy6 un triuufo politico intl'fnacional, y la actuaci6n del gobierno 
en el gTllpO de paises uo alineados se convirti{l en una altcrnativa pro
picia frellte al dilem<l de continuidad 0 ruptura en las rclaciones tra
dicionalcs. 

La Cstrllctura polit.ici n1;\5 flexible del hloq ue occidental en la epoca 
del 70 facilita la mantcncil'm y cultivo de relaciones con potencias 
medianas y menores como los paises escandinavos y otros estados de 
Europa qnc aparecian dispuestos a prestar un cierto apoyo a 1a "ex
perienci(l" del gohierno de Allende, gracias a Ia imagen de rlemocracia 
proyectada por este hacia cl cxteriOl<!O, 

EI anal isis de la caida del gobierno de Allende est" ruera del tema 
de cste trabajo. En efecto, si bien Ia penetracion fod.nea, tanto a favor 
como en contra del gobierno de Allende, constituye un hecho, en termi
no~ generales cs po sible sostener que el fin del regimen constituye un 
proceso de orden iuterno. Aun en Ia hipotesis de la inexistencia de 
algunas presiones internaciona1es, el pronunciamiento militar parece 
constituir el resultado que cabia esperar dentro del proceso politico en 
desarrollo. Por 10 tanto, es posible pasar directamente al aualisis de 
a1gutlos aspectos de la politica exterior de la Junta y el gobierno del 
General Pinochet. Obviamente se trata en esta parte de comentarios 
mas bien "coyunturales", puesto que los eventos a que se refieren 
est;:in en pleno desarrollo. 

Una primera caracteristica de Jas rclaciones exteriores en este perio-

!lflSobre la poHtica exterior de Allende y especiaim(,llte las criticas relaciones 

con Estados {jnidos, \'cas(' Carlos Fortin, "Principled Pragmatism in the Face of 

External Pressure: The hH·eigU Policy o[ the Allende Goyernment" en Ronald 

Hellman), H. Jon Rosenbaum, t.·ds., Latin A lIIerica: The Search jar a New Inter

national Role, I\;m',·a York, Halsted Press Division, John 'Viley Sons, 1975. pp. 
~17-246. 
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do es la aglldizaci6n del conflicto en la dimensi6n interna de la polf
tica exterior, y del grado de incompatibilidad de la orientacion nacio
nal chilena can la realidad politica internacional. La pugna del 
gobierno con la oposici6n tom a nuevas formas derivadas de la instau
raci6n del regimen militar, e induye un conflicto con sectoTes parti
darios del gobierno que actt'tan en Sll contra desde e1 exterior. 

En segundo lugar, hay cambios en 10 que podriamos llamar el 
"establishmcnt" de las relaciones intern<lcionales, comprometido con 
la eultura poHtica dominante moderada y con el estilo diplomatico 
civil. E1 acento de la ideologia c10minante en la valoraci6n de Ia 
democracia como e!cmento de Ia illfiuellcia internacional ele Chile, 
cs disfuncional para el n':gimcll, que husca enfatizar la necesidad de 
oroen, estahiIidad y autoricbd. A su vez, e1 estilo diplom,itieo sufre 
cambios como cOllsecuencia de la creciente participaci6n militar en 
los niveles superiores de orientaci6n e imp1cmentaci6n de la poIitica 
exterior, 10 que disminu)'c cI r01 de los funcionarios de carrera en 
la generacilm de la politica exterior, pOl' 10 menos hasta el nombra
miento del primer l\Iinistro civi'1 en ]a earlera de Relaeiones Exte
riores. El peso del 1\Iinisterio tamhieu decreee en la medida que la 
Junta y el Prcsidente euentall nm sus propios asesores. Dcsde 1978, 
sin emb;-trgo, se rccuper;-t en algllna medida la influencia de los ele
mentos profcsionales civiles, y d J\Iinistro Hend_n Cuhillos eonstituye 
Hn equipo asesor profesionaI. 

En los drculos que comicnzan a dominar la politica exterior se 
advierte una importante corriente de adhesi6n a 1a subeuItllra tradi
cionalista-intcgrista, a la que postcriormente se agrega 1a influencia 
del modelo economieo prcconizado par el gobierno. La relacion entre 
ambas orientaciones iueoll)gicas no queda, sin embargo, clara. Los 
planteamientos sobre seguriuad nacional completan cl cHadro de ideas 
del Gobierno. agregand01e un nuevo elemento de proyeeciones incal
culables a las orientadones de 1a politica exterior. EI objetivo de 
"haecr de Chile una gran nacic'm" constituye el PUBto de encuentro 
de las tres corricntes y Sll exprcsic'm pl'lhlica m~\.s notoria. 

Lo que podriamos uenominar una "valla sistcmica" importante para 
la poHtica exterior aparece en el proceso de distension. por cuanto el 
gobierno sostiene una politica exterior incongruente con las tenden
cias mundiales posteriores a 1a Guerra Fda. Esto contribuye a dificultar 
las relaciones con las principaJes potcncias que apoyan este proceso, 
aunque en los ultimos afios el Gobierno )'a no insiste en denuciar las 
poHticas de los estados occidentalcs. como 10 hizo en un comienzo. 
ante las criticas del extranjero a sus politicas internas. 
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Las relaciones con Estados Unidos se deterioran como consecuencia, 
en primer lugar, de las denuncias contra el gobierno de Nixon en 
Estaclos U nidos por sus divers as intervenciones abiertas y encubiertas 
en Chile, las que se producen en el Congreso y en los medias de 
comunicaci6n, )', segundo, por las acusaciones contra el gobierno 
chileno en ese pais, formuladas en los mismos medias. EI reemplazo 
del gobicrno de Ford par el de Carter y su polftica exterior, que pone 
enfasis en los dcrechos humanos, indudablemente introduce un nuevo 
elemento de declinaci6n en las relaciones bilaterales21 • 

Las relaciones con Europa sufren tambien una crisis par varias 
razones. EI casu chileno aparece como un "test" de oricntaciones 
politicas dentro de Europa, al menos en el seno de los grupos poBtica. 
mente activos, y especial mente en la izquierda democratica se levantan 
presiones en el sentido de propiciar diversas acciones contra el gobierno 
chilena. Las acciones de elementos de oposici6n que acuan en Europa 
contribll),cn a la gestacilm de tales acciones. 

En tercer lugar, en el sistema interamericano Chile aparece sosle
nicndo una posicion conscrvadora, espccialmente dcfendiendo al Tra
tado de Asistencia Redproca. Sin embargo, cl gobierna mantiene la 
tradicional oposicion chilena a que la OEA trate problemas bilaterales 
de Chile, espccialmente frente a Bolivia. 

EI retiro del Grupo Andino es motivado por una con£luencia de 
motivos econ6micos )' politicos. En 10 econ6mico, los personeros de 
Cobierno considcran incompatibles los lineamientos de la politica 
de apertura generalizada. y no discriminatoria al exterior. con las 
exigencias del Acuerdo de Cartagena, que a su juicio reproduce los 
esquemas intervencionistas y proteccionistas a nivel subregional. POl' 
atra parte, tambien hay motivaciones politicas muy importantes porque 
no se divisan ali ados de importancia en el Crupo Andino, pero si 
se ven criticos y adversarios, especialmentc el gobierno de Venezuela. 
Transitoriamente, se advierte mucho interes por la Cuenca del Plata 
como esquema subregional alternativo. Pero tanto por razones geogra· 
ficas como politicas, el Acuerdo de la Cuenca del Plata no llega a 
constituir una alternativa real28 , 

:nSegun por 10 fienos un autor norteamericano cabfa esperar una reacci6n mas 

favorable de \Vashington hal'ia d gobierno militar. Vi-ase Orville G. Cope, "Chile", 

en Harold Davis y Larman Wilson. c<is., Latin American Foreigh Policies Balti

more, The Johns Hopkins Unh'crsily Press, 1975 p. 333. 
29.Vease, del autor de ('slc ('studio, "La polftica exterior chilena y el Crupo 

Andino" Estudios Sociales NQ 10, diciembrc de 1976, pp. 16-37. 
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En las relaciones con Brasil se realizan avances de importancia, 
impulsados por comunes convicciones poIiticas y la declinacion de 
las relaciones can Argentina, y facilitadas por una tradicion centenaria 
de amistad. No obstante, dichas relaciones no dan lugar a una alianza. 
sino que pcrmancrcn en el plano de la cooperacic'm informal. 

Con Bolivia y Perll, dcspuCs que se logTa un progreso muy grande 
en febrero de 1975, con la reuni6n de Charafia entre los Prcsidentes 
Pinochet y Hanzer. se produce la consiguientc rcanudacion de rela
ciones diplomaticas. y se explont una f6rmula para dar termino a la 
mediterraneidad boliviana. Pero pronto se llega a un nuevo estanca
mien to, luego que el Peru objeta la Mrmula de un corredor boliviano 
entre Arica y la Linea de la Concordia bajo los terminos del Protocolo 
Adicional al Tratado de 1929. Se produce asi la perdida de todo 10 
obrado. La nueva ruptura de relaciones diplom;'tticas por parte de 
Bolivia confirm a este resultado y da Iugar en 1979 a una nueva cam
pana oficial boliviana en favor de sus pretensiones. 

Con Argentina, luego de un accrcamiento inicial can el gobierno 
del General Vidcla, el fallo del Beagle y su rechazo por Argentina 
originan la presente situacion de agotamicnto de los medios bilatcrales 
de soIuci6n pacifica. Ante cI peligro inmincnte de un enfrentamiento 
a fines de 1978, la mediaci()Il de la Santa Sede salva la paz y reabre 
una perspectiva de soluci6n. 

Los problemas internacionales del Gobicrno se ven complicados 
porIa estrecha interdependencia entre aspectos internos -regimen 
politico, derechos humanos, politica laboral, etc.- y politica exterior. 
que se establece como consecuencia lleccsaria de las acciones inspi
radas en la propia ideologia del Gobierno, por una parte. ya que este 
sc declara explicitamcnte "no neutral" frente a las ideologias y regi
menes del exterior; por otra parte, las rcpcrcusiones referidas llacen 
de la mantcnci6n y refucrzo de las vinclliaciones transnacionales de 
grupos de interes chiIenos, como oeune en el caso de los grupos sin
dicales que tienen acceso al apoyo internacionaI. 

En el aspecto economico, se evoluciona hacia una nueva forma de 
participacion en los mercados comerciales y financieros internacionales. 
La politica de promocion de exportaciones no tradicionales disrninuye 
la dependencia de la balanza de pagos del precio del cobre, y el faeil 
acceso a las fueutes privadas de credito permitc sortcar los obstaculos 
politicos que suelen encontrarse en las agendas oficiales de financia
mien to. El comportamiento de la inversion extranjcra, sin embargo, 
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no responde a los reqllcrimiellto del proceso de crecimiento acelerado 
que el gobierno se propone impulsar2f1• 

La "desideologizaci6n" de Ia poHtica exterior y la introduccion de 
un estilo "pragm<itico" se projJonen romo caminos de salida ante Ia 
dificil coyuntura externa. 

EI nomhramiento de un lVlinistro de Relaciones Exteriores civil, 
indicaria UHa e\'oiucion en este sentido dentro del propio Gobierno. 
Sin embargo, 1a conexioll intima can la politica interna pone limites 
a la acci6n en materia interllacional. La resolucibn del problema de 
baja compatibilidad extcrn(l se cnCl1entra en ultimo termino en la 
creaci()n ue medios para formal' y cxpresar un consenso interno, del 
euaI dCfJende finalmentc el logro de una partiripaci()n mas satisfac~ 

toria de Chile en el sistema intcrnacional. 

COl\'CLUSIONES 

En estc ensayo se ha realizado un primer intento de analisis global 
de la politica exterior chilena en el periodo desde la Segullda Guerra 
~fundia1. En cl actual estado de la invcstigaci6n no cabc propiamente 
formular conclusiones del estudio, sino sola mente plantear algunas 
reflexioncs acerca del panorama general de la politica exterior desde 
1916. 

Al adoptar como marco de referencia los conceptos de compatibi
lidad y conscnso sc parte de la hipotesis que la capacidad de un sistema 
politico nacional relativamcnte pequeno y de economia menDs desa~ 
rrollada para modificar cl sistema internacional es fiUY limitada y 
decrece progresivamente desde el subsistema "local" (estados vecinos) 
hacia el sistema regional y mundial. 

En el caso de Chile operan estos factores limitantcs, pero se ven 
modificados por dos factores. Sin duda. las caraeteristicas democra~ 
ticas del regimen poHtico, que se mantienen y acentuan en el perfodo 

!!!lSt'gull sefiala cl Taller de Coyuntura del Departamento de Economia de la 
Universidad de Chile ell COIfU'II/m"ios sobre fa situaci6n ecorlomica-Segundo semestre 
]978, 1a inversion extranjcra autm"izada bajo los terminos de 1a legislaci6n vigente 
hasta septiemhre de 1970 akanwba a t;s$ L!JOO millollcs. Un 88% de cstas autori

zacioncs de inversion corrcspondc a 1a mincria. No obstante, "durante 1978 ingre

saron cfcctiyamente (hasta Ilo\'icmbn.') liS.} 163 millones, 10 que corresponde a 

Ull 6,5% del total. Esta t.'lltima dfl'a c.,til fUcrlcmentc influcnciada par cl ingreso, 

cn enero, tIc u.~$ 107 millones que hi70 la F.XXON CO. para adquirir la Cia. Mincra 

La Disputada de Las Condes" Joaquin Vial, "La Inversion" en Comentarios ... 
p. 183. 
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en estudio hasta ] 970, aumcntan la influencia cxterna de los diversos 
gobiernos. La reputaci6n de estabilidad politica y de respeto a las 
formulas jurIdicas contribuyen a {ortalecer la posicion internacional 
chilena, especial mente en el sistema regional. 

Lo anterior no elimina la necesidad de uesarrollar una politica 
exterior asentada sobre la base de la distribuci6n efectiva del poder 
en el sistema internacional -preccpto que es aplicable-, por 10 demas, 
a cualquier diplomacia. No obstante, at'm dentro de las limitaciones 
derivadas del sistema internacional, es posible que un estado logre 
alcanzar un grado significativo de influencia en determinadas areas 
de problemas. La probabilidad de que ella pueda oeurrir depende de 
la imaginacion desplegada por sus diplomaticos. cuya creatividad para 
idcntificar y aprovechar oporttlnidades de accion en el sistema inter
nacionaI resulta decisiva ell e'ite estudio. Pero los es[uerzos de los COll

ductores de la poIitica exterior rinden [rutos solamente en ]a medida 
en que existe continuidad en Ia diplom:lcia. Las iniciativas. en otras 
palabras, dehen ser segllidas por accioncs postcriores que las re£uercen 
tanto internamente como frente a oLros paises, de modo tal que se 
pueda cimentar un consenso interno amplio y se den las bases para 
la conformadon de posiciones externas comunes. 

En el caso de la diplomacia chilcna se encuentran por 10 menos 
dos areas de problemas en que estas condiciones se han cumplido por 
perIodos de tiempo mas 0 menos prolongados. Desde 1947 hasta 
nuestros dias, Chile no ha dcjado de tener la iniciativa en eI vasto 
complejo y crucial proccso de reformulaci6n del regimen juridico 
internacional del mar. En segundo lugar, todos los gobiernos chilenos 
en el periodo en estudio se han interesado profundamente en la 
reestructuracion de las rclacioncs econ6micas internacionales, sin per
juicio de sus profundas difercncias en sus politicas economicas inter
nas. Joseph Nyc, constatando este heeho. situa a Chile en una posici6n 
"bajo el Nt? 39" de su "ranking" de poder en cl sistema internacionaI 
y en la posicion 7.5 de su "ranking" de influencia en el funciona
miento de UNCTAD!'Io. 

En investigaciones posteriores continuaremos la discusi6n de varia
bles internas de la politica exterior y el amllisis de estas en el contexto 
de las limitaciones y oportunidades ofrecidas por el sistema poHtico en 
sus dimensiones nacionales e internacionaIcs. 

llOJoscph S. Nyc, "Vl\CTAD: Poor Nations' Pressure Group" en Robert \V. Cox 
y Harold K. Jacobson, eus., The Anatomy of Influence-Decision Making in Inter
naliollal Organiz.ation, New Haven, Yale University Press, 1974, p. 362. 
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