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Introducción 

El impacto del ibañismo en la política chilena es uno de los fenómenos 
más interesantes de la Historia Nacional del presente siglo. El entonces mayor 
Carlos lbáñez del Campo inicia su actuación política en los movimientos 
militares d e los años 1924 y 1925. No tardó en adquirir un gran ascendiente 
sobre sus compañeros de armas y constituirse en figura clave del acontecer 
de esos días. Elevado a la Cartera d e Guerra y Marina provoca la renuncia 
del Preside nte d e la República Arturo Alessandri Palma, pasando a conver
tirse en la eminencia detrás del solio presidencial hasta que asume la Primera 
Magistratura en 1927. Su Gobierno , motejado de dictadura por algunos sec
tores , despertó fu ertes polémicas que perduran hasta el día de hoy. A partir 
de entonces el ibañismo ocupa un lugar importante en nuestra actividad 
política hasta la muerte del caudillo en 1960. Nos interesó especialmente 
su s manifestaciones tras la victoria del ex Mandatario en las elecciones pre
side nciales de 1952. La que por lo inesperada y sus dimensiones fue llamad a 
"La Revolución Pacífica del 4 de septiembre d e 1952" o "El Septembrismo". 
El ibañismo emerge aquí como una fuerza arrolladora que aspiraba a modi
ficar fundamentalmente nuestros hábitos políticos, trayendo una verdadera 
cruzada de regeneración nacional. Determinar las razones de la frustración 
de estos propósitos y la posterior decadencia y extinción de las fuerzas ibañistas 
son las metas que nos fijamos al abocarnos al presente estudio. Para ello 
procuramos identificar a los distintos grupos y partidos que abrazaron el 
ibañismo, establecer sus diferencias y principales líderes, seguir su trayectoria 
y verificar si proyectaron alguna influencia con posterioridad al desapare
cimiento del dos veces Presidente d e la República, general Carlos lbáñez del 
Cam po. También nos referimos aquí al evolucionar d e los partidos políticos 
opositores al gobierno de lbáñez, con el objeto de proporcionar una pano-
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rámica general del escenario político-partidista del período 1952-1 958. He
mos tratado de seguir una secuencia cronológica al referirnos a los aconte
cimientos, con el objeto de presentar con una mayor claridad el evolucionar 
de partidos y fuerzas políticas. 

Las fue ntes utilizadas proceden, preferencialmente, de los actores, hom
bres y colectividades políticas ligadas al ibañismo. Asimismo, escritos emana
dos del propio caudillo. Textos, libros, memorias y discursos atingentes al 
tema. Actas de los C uerpos Legislati vos y documentación procedente de la 
Dirección del Registro Electoral. El presente trabajo está inserto en el Proyecto 
de Investigación Nºs 20-64-1 3 auspiciado y financiado por la Dirección de 
Investigación de la Universidad de Concepción. Nuestros agradecimientos 
más sinceros a las innumerables personas que nos proporcionaron informa
ción testimonial acerca de los numerosos temas que aquí se tratan. 

1 . La etapa de auge 

El 4 de septiembre de 1952, triunfó por abrumadora mayoría el ex 
Primer Mandatario Carlos lbái'íez del Campo en los comicios presidenciales. 
Ibáñez, sin contar con el respaldo de los grandes partidos políticos ni d isponer 
de una nutrida caja electoral , había logrado derrotar a Arturo Matte Larraín 
( 1 ), Pedro Enrique Alfonso Barrios (2) y Salvador Allende Gossens (3) . El 

( 1) Arluro Mane Larraín, 59 años. Abogado. financista. ex Ministro de Hacienda de Juan 
Anto nio Ríos !\forales. miembro del Par1ido Liberal. Elegido Senador po r Santiago en la 
elección extraordinaria del 26 de nm· iembre de 1950. para reemplazar a su fa llecido 
suegro. el ex Presidente de la Repú blica Anuro Alessandri Palma. Proclamado candidato 
presidencial por la convención derechista. contó con el respaldo de su colecti\' idad política , 
Partido Conservador Tradicional ista, sector d isidente del Partido Agrario Laborista ; del 
Senador .Jaime Larraín García Moreno. Partido Liberal Progresista r Partido Regionalista 
de Magallanes. Obtuvo 265.3S7 ,·otos, un 27,8 l 'k del total emitido. 

(2) Pedro Enrique Alfonso Barrios, Abogado. ex Diputado. ex Ministro de Estado y ex 
Vicepresidente de la República , radical. Representó al continuismo en los comicios pre
sidenciales del 4 de septiembre ele 19S2, ello fue una de las ca usas determinantes de su 
derrota. Fue apoyado por los Partidos Rad ical. Conservador Socialcristiano. Falange 
Nacional. Democrático de Chile. Federación Socialista, Partido Unidad Popular y Movi
miento Socialcristiano. Conquistó 190.360 sufragios. el 19,95'7c del total emitido. 

(3) Salvador Allende Gossens. Médico, 44 a,ios. socialista, Senador por Valdivia, Osorno, 
Llanquih ue, A)'sén , Chiloé y Magallanes desde 1945. Abandonó el Partido Socialista 
Popular cuando esta agrupación política proclamó a l báñez como su cand idato presiden
cial. Encabezando un grupo socialista popular d isidente se unió al clandestino Partido 
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anciano "General de la Esperanza" (4) obtuvo casi la mayoría absoluta d e los 
sufragios emitidos, razón por la cual fu e proclamado sin mayores dificultades 
Presidente de la República (5). Esta victoria electora l, de inesperada magnitud , 
aun para los más o ptimistas partidarios del caudillo (6) fu e d enominada "La 
Revo lució n Pacífica" o " El Septembrismo", queriendo significar que con ella 
se iniciaba una nueva etapa e n la vida política chilena . 

La razón principal de este éxito era el cansancio de la ciudadanía fre nte 
a las versatilidades e ine ficacia para soluciona r los problemas económicos que 
afectaban a los sectores mayorita rios que había caracterizado el accionar d e 
las dirigencias políticas (7) en e l período precedente. El ibañismo, al ianza 
ocasional de fuerzas d ivergentes (8), cu yo único común d enominador eran 
el virulen to antagonismo con el gobierno de l Presidente González Videla, e l 
rechazo al predominio indiscutido que ej e rcía el Partido Rad ical en la Ad
ministració n Pública y e l repudio a las fuerzas tradicio nales (9), "implica una 
actitud antiparlamentaria, antipartidista y personalista, y a estos e lementos 
confesados podría agregarse o tros: pragmatismo, simplismo, generalizació n 
excesiva y, por tanto, errónea" (10). Presentaba rasgos comunes con movi
mientos protestatarios y antisistema europeos ( 11 ). Sus llamados a una cruzada 

Comunista ,. a otros grupos meno res para formar e l Frente d el Pueblo. a lianza que lo 
nominó post ulante a la Presidencia de la Rep ública. Ganó 51.975 ,·otos, el 5.44,;f del total 
emit ido. 

(4) La o radora feminista y líder del Pa rt ido Femenin o de Chile. María de la Cruz Toled o le 
denominaba así en sus encendidos d iscursos. 

(5) l bá1iez consiguió e l 46.79';:t del total de rntación emitida. 446.439 ,·otos de un total de 
954. 13 1 rntos emitidos. 

(6 ) El comando ibañista profe tizé> que l báñez lograría 3.~0.000 rntos. 
(7) De 1946 a 1952. la mavoría de los partidos políticos pasó a lgu na \'eZ por el Gobierno: 

1946- 1948. combinació n de '"U nión Nacio nal". in tegrada po r los Partidos Radical, Pro
gresista :\acional (Comunista , a part ir de 194 7 utiliza su ,·erdadera denominació n), Liberal 
,. Democrático de Chile: 1948- 1950 "Concentración Nacional". compuesta por los Partidos 
Radical. Li beral. Socia lista d e Chi le, Democrático d e Chile ,. Conser\'ador Tradicionalista: 
l 9.~0- 19.~2 '"Sensibilidad Socia l" q ue agrupaba a los Partid os Radical, Conservad or So
cialcristiano. Falange Nacional, Socia lista de Chile y Democrático d e Chile. 

(8) En el ibañ ismo se mezclaban marxistas. el Partido Social ista Popular y otros grupos 
menores. cató licos. conservad ores socialcristianos agrupados en e l Partido Nacional Cris
tiano: nacionalistas y corporativistas. e l Partido Agrario Laborista)' el grupo " Estanquero'" 
de .J orge Prat Echaurren: d erechistas , e lementos rebeldes de otras colecti,·idades y una 
amplia gama de e lementos apa rtidistas. 

(9) Eran constantes los ataques dirigidos a "la o ligarq uía" )' al monopolio eje rcido por e l 
Part ido Radical, eje del Gobierno desde 1938. en el poder. 

(10) Alfonso Stephens Freire '"El I rracio nalismo Político en Ch ile''. Santiago d e Chile, 1957, 

páginas 5-6. 
( 11 ) Ent re otros podem os citar: el qualumqu ismo. Partido de L'Oumuno Qualunque, Partido 
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contra la corrupción de los políticos, su símbolo, la escoba que barrería con 
todos los abusos y males. Sus slogans: "lbáñez al poder la escoba a barrer", 
" lbáñez al poder el pueblo a comer", calzaban con los rasgos demagógicos 
y populistas de éstos. 

Se veía en lbáñez un mandatario autoritario, austero, enérgico y reali
zador que llevaría a cabo un Gobierno Nacional, por encima de círculos y 
partidos, sin otra mira que el interés de Chile. Esta imagen era reforzada 
por una visión idílica de lo que había sido su Gobierno en los años 1927-193 l 
( 12). 

Por otra parte, se cuestionaba la versatilidad , carencia de principios y 
líneas de acción de los políticos tradicionales. Silenciando la zigzagueante y 
persona lista actuación de l caud illo en los años 193 1-1 952 (1 3), la que podía 
competir, con ventaja, con las de sus tan criticados adversarios. 

A poco andar pudo observarse el carácter heterógeneo d e la coalición 
política que respaldara al candidato triunfante. Los diversos partidos, grupos 
independientes y movimientos creados para la e lección afirmaban ser mayo
ritarios y, consecuencialmente, exigían una mayor participación en el Go
bierno. 

Las d ificultades entre las distintas facciones ibañistas se agudizaron fren
te a la organización del Primer Ministe rio, cuya integración dejó insatisfechos 
a la casi totalidad de los partidos y agrupaciones independientes septembristas. 

de Hom bre Común, creado por G. Giannin i en Italia en 194 7. Este partido rechazaba el 
profesionalismo de los políticos, a los que tildaba de oligarcas que olvidaban los inte reses 
del hombre común. Asimismo, "La Agrupación para la Defensa de Comerciantes y Ar
tesanos", fu ndada en Francia por el librero Pierre Poujadé, cuyos s/oganseran el rechazo 
a los altos impuestos que agobiaban a dichos grupos sociales y el repudio a los políticos 
profesionales. ¡Sortez les sortans! . ¡Salgan los salientes, o los a11 tiguos! 

( 12) Se recordaba la política enérgica. reformista )' modernizadora llevada a cabo por el 
Ylandatario en dicho período. Los sectores modestos recordaban la abundancia de traba jo 
y la baratu ra de los artículos de primera necesidad. Los propietarios y grupos acomodados 
añoraban la estabilidad y el orden de esos días. 

( 13) Carlos lbáñez del Campo, tras su retiro del Gobierno en 193 1. conspiró reiteradamente 
pa ra retorna r al poder desde 1931 a 1937. En 1938 fue candidato presidencial, apoyado 
por el \1:ssc:11 . nazismo chileno, Unic'i n Socialista y Alianza Popular Libertadora, esta 
última agrupaba a los ibañ istas químicamente puros. En I°942, pese a su violento anta· 
gonismo del período anterior, fue el postulan te a la Primera Magistratura respaldado 
por los consen·adores y la mayor parte del Partido Liberal. En marzo de 1949 es electo 
Senador por Santiago con el patrocinio del Partido Agrario Laborista, agrupación cen· 
tro-derech ista de tendencias corporativas y nacionalistas. Su acti vidad conspirativa revistió 
un carácter permanente. 
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La designación de cualquier funcionario de con fianza presidencial significaba 
nuevos motivos de pugna entre las fuerzas que se decían partidarias del dos 
veces Presidente de la República. 

La situación hizo crisis al aproximarse las elecciones parlamentarias de 
marzo de 1953. Pese a los esfuerzos del Presidente, quien intentó vanamente 
lograr la estructuración de una lista de candidatos al Congreso que agrupase 
a todos los grupos ibañistas, la división del septembrismo se hizo total. 

Así surgieron tres alianzas o agrupaciones de fuerzas ibañistas: 

1. La Alianza Nacional del Pueblo, AI\AP, compuesta por los Partidos 
Agrario Laborista (14), Socialista Popular (15), Democrático del Pueblo (16), 
Radical Doctrinario ( 17) y Progresista Femenino (18). Básicamente los par
tidos políLicos que tenían existencia legal y organización anterior a la procla
mación de la candidatura de Ibáñez en 1951. Sin embargo, no existían entre 
ellos mayores afinidades doctrinarias, lo que queda de manifiesto si se analiza 
su trayectoria política anterior. 

2. La Federación Nacional d e Fuerzas !bañistas, FENAFU I, integrada por 

( 14) Colectividad política surgida a fines de 1945, de la fusión del Partido Agrario con la 
Alianza Popular Libertadora, restos de la Acción Republicana y la Vanguardia Popular 
Socialista. A él se incorporaron también elementos procedentes del Movimiento Nacio
nalista ele Chile . Al respecto véase nuestro trabajo "El Partido Agrario Laborista, un 
intento frustrado ele unificar políticamente el nacionalismo chileno". Ecl . Depto. ele His
tor ia, Concepción, 1986. 

( 15) Esta división del Partido Socialista se produjo en 1948, cuando se disputaron el control 
ele la colectividad una fracción anticomunista y proclive al gobierno ele González Videla , 
encabezada por Juan Bautista Rossetti Colombino y Bernardo Ibáñez Águila, con un 
grupo o positor, quizás mayoritario, dirigido por Raúl Ampuero Díaz. Como la Dirección 
del Registro Electoral reconoció a los primeros el nombre de Partido Social ista de Chile, 
los segundos adoptaron la denominació n de Partido Socialista Popular. 

( 16) Fracción desprendida del Partido Democrático de Chile en 1948, al rechazar la Ley de 
Defensa Permanente de la Democracia y el apoyo al gobierno de González Videla. Su 
jefe era el Diputado por el Primer Distrito Electoral de Santiago, Humberto Martónez 
Quezada. 

( 17) Colecti vidad formada en 1948, por los elementos que no aceptaron votar favorablemente 
la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Sus dirigentes más destacados eran los 
ex Senadores Rudesinclo Ortega Masson y Gustavo Girón Latapiat, junto al ex Ministro 
Artu ro Olavarría Bravo . 

( 18) Fracción desprendida del Partido Femenino de Chile, poco antes de las elecciones pre
side nciales de 1952. bajo la conducción ele la doctora María Hamu y. 
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los Partidos Femenino Chileno (19), Nacional Cristiano (20), Democrático 
Doctrinario (21 ), Movimiento Nacional lbañista (22), Alianza de Trabajadores 
(23) y Unión Nacional Independiente (24). Como líder de esta Federación 
aparecía la Senadora María de la Cruz Toledo (25). 

3. El Movimiento Nacional del Pueblo, MONAP, encabezado por el cornnel 
de Ejército (R) Ramón Álvarez Goldsack, grupo resultante de la fusión de 
varias colectividades ibañistas de escasa gravitación (26). El MOl':AP hacía gala 
de planteamientos nacionalistas y corporativistas (27). 

En la oposición, conservadores tradicionalistas (28) y liberales se vincu
laron en un pacto nacional, presentando listas comunes a lo largo de todo e l 
territorio nacional. A este frente se agregaban en determinados Departamen
tos y Provincias grupos menores de diversas tendencias : socialcristianos, fa-

( 19) Creado para luchar por la obtención de la ig ualdad política entre las mujeres y los varones 
en 1946. Bajo la dirección de María de la Cruz Toledo derivó hacia un ibañismo delirante. 

(20) Constituido por conservadores socialcristianos que apoyaron la postulación presidencial 
de Carlos l báñez del Campo o adhirieron posteriormente. Entre ellos figuraban Vena ncio 
Coñuepán Huenchual, J osé Musalem Saffie, Manuel Isid ro Cruz, entre otros. 

(21) Fracción disidente del Partido Democrático de Chile, dirigida por Luis Malaquías Concha 
y Luis Karque. 

(22) Compuesto por ibañistas independientes entre los que destacaban Manuel Videla Ibáñez, 
Guillermo Pérez de Arce Plummer, Arturo Jbáñez, etc. 

(23) Agrupación ibañista creada por el general de Carabineros (R) Aníbal Alvear Godoy. 
(24) La Unión Nacional Independiente surgió de la fusión del Movimiento de Renovación 

Nacional, Movimiento Nacional l bañista (sector Ernesto Illanes), Agrupación !bañista de 
Galvarino Rivera, Independientes de Chile de Gustavo Arqueros. Sus j efes y principales 
figuras eran Edecio Torreblanca White, Baltasar Castro Palma y Julio justiniano . 

(25) María de la Cruz Toledo, fu ndadora del Partido Femenino de Chile, electa Senadora 
por Santiago el 4 de enero de 1953 para proveer la vacante dejada por el Presidente 
l báñez. representaba una posición populista y contraria a los partidos políticos tradicio
nales, tanto opositores como ibañistas. 1 nfluida por elj usticialismo peronista, sus pasionales 
ataques a personas e instituciones le ena jenaron numerosas voluntades. Al respecto véase 
Paula Lama Larenas "María de la Cruz y el Partido Femenino Chileno". Memoria inédita , 
Departamento de Historia, Universidad de Concepción, Concepción, 1990. 

(26) Entre otras: Movimiento Popular lbañista (Hernán Munita Contreras), Cóndores de Chile 
(Alberto Veloso Santa Cruz) , Movimiento Obrero Cristiano (Bolívar Rodríguez), Legión 
Nacional Funcionalista (losé Valdés). Acción Restauradora de Chile (José María Narbo
na), Legión Ibañista de Chile (Luis Mejías). etc. 

(27) Se les tildaba de semifascistas por sus detractores. 
(28) El Partido Conservador se había dividido en 1949 en: fracción socialcristiana, 2 Senadores 

y 12 Diputados, a la cual el Tribunal Calificador de Elecciones reconoció el mejor derecho 
al nombre de "Partido Conservador". Sector tradicionalista, 6 Senadores y 2 1 Diputados. 
que adoptó la denominación de Partido Conservador Tradicionalista. Véase nuestro 
estudio "Decadencia y Eclipse de la O rganización Conservadora en Chile, 1938- 1966.'. 
Revista Política, Nº 14. Santiago de Chile, diciembre 1987. 
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langistas, agrarios (29), democráticos nacionales (30), liberales progresistas 
(3 1 ), etc. · 

El Partido Radical se alió con el Frente del Pueblo (32) en la mayor 
parte de las agrupaciones electorales , en otras con las derecha, falangistas, 
socialcristianos y diversos pequeños partidos centristas. 

La campaña electoral se efectuó con tropicales desbordes de persona
lismo por parte de los partidarios de septembrismo: los slogans "vote por "", 
lbáñez lo necesita en el Parlamento", "votar por z es votar por lbáñez" eran 
repetidos hasta la saciedad. La fotografía del Presidente aparecía como som
bra protectora en la imagen de muchos postulantes al Senado, Cámara de 
Diputados y Municipios (33). Hasta algunos opositores procuraban colgarse 
a la popularidad del Primer Mandatario (34). 

Constituía una verdadera incógnita el camino que seguirían los nuevos 
inscritos y, muy especialmente, el electorado feme nino que por primera vez 
participaría en elecciones políticas pluripersonales generales (35). 

(29) El sector agrario laborista liberado por J aime Larra ín García Moreno, que apoyara a 
Arturo Malle Larraín en 1952 retomó el nombre de "Partido Agrario". 

(30) Fracción del Partido Democrá1 ico de Chile que respaldara a Arturo Malle Larraín en 
19:'>2. bajo la conducción del Dipu tado por Valparaíso y Quillota. doctor Carlos l\olorales 
Carías. 

(3 1) Partido formado en 1944. debido a las tendencias centralizadoras de la Junta Directiva 
del Pa rtido Liberal. Su inspirador fue el "cacique político de Los Sauces", Augusto Smit
mans Rothanel. Su accionar se limitaba a las pro,·incias de Bío-Bío, Malleco y Cautín . 

(32) Alianza integrada por el Partido Comunista. clandestino por las disposiciones de la Ley 
de Defensa Permanente de la Democracia. un sector socialista y algunos grupos menores. 

(33) Excepcionalmente. se había hecho coincidir las elecciones de congresales con la reno,ación 
de los Municipios. 

(34) Así el candidato a Diputado socialista por el ¡cr Distrito Electo ral de Santiago, Wenceslao 
Morales lbáñeL, destacaba su segundo apellido. El Senador democrático de Chile por 
Ñuble. Concepción y Arauco. J ul io Martinez Montt. candidato a la reelección , y el pos-
1ulante a Diputado del mismo Partido por Concepción. Ruperto Puga Fisher enfatizaban 
su conversión al ibañismo. 

(35) La mujer o bturn el sufragio político en 1948. Facultad que e jerció por primera vez en 
la elección presidencial del 4 de septiembre de 1952. Antes había sufragado en elecciones 
complementarias y en los comicios municipales de abril de 1950. 
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Los resultados de estas elecciones fueron: 

Ibañismo Senadores Diputados Votos % 

ANAP 
P. Agrario Laborista 4 29 11 7.985 15,85 
P. Socialista Popular 4 19 67.499 8,68 
P. Democ. del Pueblo 1 5 37.505 4,82 
P. Radical Doctrinario o 3 17.889 2,30 

P. Progresista Femenino o 1 l 630 0,08 

Total A:S:AP 9 57 24 1.508 31,06 

FENAFU I 
Unión Nac. Independiente 3 9 3 1.673 4,07 

Mo\'. Nacional ]bañista o o 27.673 3,48 
P. Nacional Cristiano o 4 20.669 2,66 
Unión Nac. de T rabajadores o o 9.352 1,20 
Acción Reno\'. ele Chile (36) o 1 9.196 l. 18 

Partido Femenino ele Chile 1 o 8 .972 1, 15 
P. Laborista (37) o 1 7.976 1,02 

Total FfX·\FU 4 15 11 4.9 11 14,79 

MONAP o 1 18.776 2,41 

Total l bañismo 13 73 37.~. 195 48,26 

Oposición 
P. Radical 10 19 108. 11 2 13,91 
P. Liberal 11 22 81.750 10,52 
P.Cons-T radicionalista 6 16 77.672 9 .98 
Frente del Pueblo (38) 1 9 38.371 4 ,93 

Falange Nacional 1 3 22. 171 2,85 
P. Cons-SC 1 2 36.876 4,74 
P. Agrario 2 2 8.100 1,04 

P. Unidad Popular (39) o o 2.235 0,28 

(36) La Acción Reno\'adora ele Chile era un pequeño partido compuesto por pensionados. 
Su jefe era el Diputado por el I er Distrito Electoral de Santiago, Jorge Meléndez Escobar. 

(37) Partido cobertura creado por los comunistas en 1949 para eludir las disposiciones de la 
Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Su único Diputado fue el ibañista Galvarino 
Rivera. Es interesante acotar que algunos comunistas lograron infiltrarse en las candida
turas de la FE:S:AFU: Juan Acevedo, José Cueto, Adolfo Moreno, entre otros. 

(38) Resulta imposible diferenciar la filiación J}Olítica de los elegidos, dada la imposibilidad 
legal ele los comunistas de aparecer en forma abierta. 

(39) Minúscula colectividad creada por el ex radical Armando Rodríguez Quezada. 
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Senadores Diputados Votos % 

Nueva Acción Pública (40) o o 1.523 0,19 

Total Oposición 32 73 376.8 10 48,44 

Grupos equid istantes 
P. Democrático de Chile (4 1) o 1 11.30 1 1,45 
Jubilados o o 6.83 1 0,87 

P. Democrático Nacional o o 2.603 0,33 
Comerciantes de Frutos o o 1.273 0, 16 
Organización Campesina o o 700 0 ,09 
Mov. Socialcristiano (42) o o 434 0,05 

Independientes o o 2.359 0,30 
Movimiento Araucano o o 303 0,03 

Total o 1 25.806 3,32 

Inscritos 1.106.709 
Votantes 776.811 
Abstención 329.898 29,80% (43) 

En las elecciones municipales el resul tado fue el siguiente: 

l bañismo Votos % Regidores 

ANAP 
P. Agrario Laborista 130. 770 17,39 236 

P. Socialista Popular 58.7 19 7,80 16 1 
P. Democrático del P. 17.460 2,32 24 

TOTAL A:S:AP 206.949 27,59 42 1 

ff:S:AFL:1 

P. Laborista 662 0,03 3 

Acción Renovadora 7.743 1,02 

TOTAL FE:S:AFL:I 8.405 1,05 4 

(40) Nostálgico intento de resucitar el partido que bajo la conducción de Eugenio Matte 
Hurtado, Marmaduke Grove Vallejos y Osear Schnake Vergara lograra unificar el socia

lismo en 1933. 
(4 1) Aunque en 1952 su candidato fue Pedro Enrique Alfonso, había derivado al ibañismo. 

Su único parlamentario, Serafín Soto por Chillán, Bulnes y Yungay, fue elegido con votos 
ibañistas. 

(42) Pequeño grupúsculo satélite de la Falange Nacional, la que finalmente lo absorbió. 

(43) Dirección del Registro Electoral. 
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Votos % Regidores 

Independientes (44) 11 1.1 46 14 ,78 122 
P. Democrático de Ch ile 20.669 2,74 4 1 

Total 13 1.835 17,52 163 

Oposición 
P. Radical 119.36 1 15,87 273 
P. Liberal 97.230 12 ,93 277 
P. Cons-Tradicionalista 71.3 15 9,49 197 
P. Cons S.C. 43.134 6,00 90 
Falange Nacional 34. 178 4,54 69 
P. Socialista de Chile (45) 25.034 3,32 23 
P. Agrario 10. 162 1,35 23 
P. Liberal Progresista 2.379 0,3 1 8 

T otal Oposición 404.974 53,8 1 960 

Inscritos 1.1 06. 709 
Votantes 75 1.962 
Abstenció n 354 .747 32,05% (46) 

Estos resultados indicaban que los grupos ibañistas habían incrementado 
levemente el porcentaje electoral obtenido por su líder en septiembre de 
1952 (47). Entre ellos la Alianza Nacional del Pueblo, ANAP, demostraba ser 
la corriente mayoritaria, su perando por amplio margen, tanto en sufragios 
como en parlamentarios electos, a sus rivales FE!\AFUI y MONA P. La división de 
sus fue rzas impidió que el septembrismo lograra la mayoría de la Cámara 
de Diputados y redujo considerablemente su representación en el Senado 
(48) . El éxito de los adictos a la "Revolución Pacífica" fu e de dimensiones 
mucho más modestas en el plano municipal. Ello se debió esencialmente al 
mayor arraigo local de las colectividades políticas tradicionales, las que con
taban con una organización extendida hacia las áreas rurales y el apoyo de 

(44) Muchos de éstos eran ibar'tistas de los nuevos grupos surgidos. 

(45) Aquí figuraban comunistas y otros. 

(46) Dirección del Registro Electoral. 

(47) Ibáñez el 4 de septiembre de 1952 obtuvo el 40,79% de la votación nacional. Los grupos 
ibañistas en marzo de 1953 el 48 ,26% de los sufragios emitidos en las elecciones de 
Diputados. 

(48) Las disposiciones del Sistema Electoral d' Hont vigente privilegiaban a las listas de can
didatos que obtenían las más altas mayorías relativas de sufragios. Al respecto, véase 
nuestro estudio " El Funcionamiento del Sistema Electoral d 'Hont en Chile, 1932- 1973 ... 
Ed. Depto. de Historia, Concepción, 198 1. 
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los notables lugareños, elementos de los que carecían, salvo casos aislados, 
los partidos de reciente creación (49). 

Todos los partidos opositores disminuían sus representantes y caudal 
electoral. Estas circunstancias en algunos casos revestían las características de 
desastre: así, los Partidos Conservador Socialcristiano y Democrático de Chile 
quedaban reducidos a una mínima expresión, perdiendo el 80% de sus par
lamentarios y más de la mitad de sus regidores. El Partido Radical, no obstante 
experimentar una notable pérdida en electores y elegidos, conservaba un 
volumen de sufragios, de regidores y parlamentarios que le permitían con
tinuar siendo una colectividad influyente. Los derechistas, conservadores 
tradicionalistas y liberales, mantenían cerca de 40 diputados y la mayor parte 
de sus posiciones locales. Los pequeños partidos opositores desaparecían o 
quedaban reducidos a la insignificancia. 

El Diputado por O'Higgins , electo con una amplia primera mayoría en 
la Agrupación Departamental, Baltasar Castro Palma, intentó unificar a los 
partidos ibañistas que habían pertenecido a la derrotada Federación Nacional 
de Fuerzas lbañistas, FEt\AFU I. Con ese objeto realizó gestiones unificatorias 
y echó a andar una nueva colectividad política. El Partido del Trabajo, de 
tendencia centro-izquierdista, acentuaba las inquietudes sociales y una mar
cada orientación populista. Esta agrupación iniciaba sus actividades con una 
respetable representación parlamentaria, 3 senadores y 10 d iputados. Sin 
embargo, su cohesión no iba a ser duradera; su creador inició conversaciones 
con los partidos opositores con miras a constituir la Mesa de la Cámara de 
Diputados. Éstas tuvieron éxito y Baltasar Castro resultó elegido Presidente 
de la Cámara integrando su directiva con el conservador tradicionalista Héc
tor Correa Letelier y el radical Carlos Montané, esto originó la división del 
flamante partido, pues la mayor parte de los parlamentarios: los senadores 
Guillermo Pérez de Arce , Jorge Lavanderos y Manuel Videla Ibáñez, junto 
a los diputados Armando Palma, Rubén Hurtado, René Jérez, Ernesto Ara
neda Rocha , Manuel Valdés y Lya Laffaye, estimaron que la actuación de 
Castro constituía una traición al ibañismo y optaron por marginarse del 

(49) Por otra parte. en los comicios municipalesjugaban factores distintos que en las elecciones 
presidenciales y parlamentarias más acusadamente políticas. Aquí pesaban las vincula
ciones locales, el peso de los pequeños caciques políticos comunales. Asimismo, variaba 
mucho el caudal de votos necesarios para elegir un Edil , según la Comuna de que se 
tratare. Así en la Municipalidad de Santiago o la de Val paraíso se requerían miles, mientras 
que en algunas Comunas pequeñas bastaban decenas. 
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Partido del Trabajo y crear una nueva organización política: el Movimiento 
Nacional Independiente, la que continuó unida al septembrismo (50) . 

Las pugnas y controversias en el seno del ibañismo harían expresar 
desilusionadamente al Presidente. "La aceptación del predominio del juego 
de los partidos y la presencia en los gabinetes de Ministros líderes en lugar 
de secretarios de Estado (que cumplan las instrucciones y voluntad del Pre
sidente de la República) es la causa de fondo que provoca el debilitamiento 
del Poder Ejecutivo y reduce la fu erza de su autoridad. El Presidente de la 
República termina por ser un prisionero de los partidos, mientras los Ministros 
líderes se dedican a la labor de montar la máquina de sucesión, con el con
siguiente perjuicio para el desarrollo de una acción constructiva" (51 ). Los 
problemas crecientes entre las distintas agrupaciones ibañistas y los de éstas 
con el Presidente causaban frecuentes crisis y ajustes ministeriales que impe
dían mantener una política definida, incentivaban la desintegración del iba
ñismo y desconcertaban a la opinión pública. Así incurrieron en la antipatía 
presidencial y fueron eliminados de Carteras Ministeriales connotados iba
ñistas de la primera hora, tales como Edecio Torreblanca White,Juan Bautista 
Rosetti Colombino, Gu illermo del Pedregal, entre otros. 

Por otra parte, las dificultades económicas, especialmente la acentuación 
del proceso inflacionista causaban estragos en la otrora floreciente popula
ridad del Presidente sus acólitos. "Cuando asumió el gobierno el Excmo. 
señor lbáñez, el dólar se cotizaba en el mercado libre a $ 138.80 (promedio 
octubre de 1952), y los $ l 00 en moneda de oro valían $ 3.393,78. Actual
mente, el dólar se cotiza a $ 153 y la moneda de oro vale $ 4.000. Según se 
mida por el dólar o el oro, la moneda chilena ha sido desvalorizada, pues, 
en cinco meses de Gobierno, en 1 O a 18% (52). 

Desde su elección como Senadora de la República, María de la Cruz 
Toledo había protagonizado una serie de situaciones conflictivas (53) que le 

(50) Esta escisión, agregada a otras que habrían de producirse en un futuro cercano, faci litaría 
el predominio de elementos comunistas en el Partido del Trabajo. Por ejemplo, los d ipu
tados .José Cueto y Juan Acevedo, hasta llegar al control total de d icha entidad. 

(51 ) Mensaje del 2 1 de mayo de 1953 al Congreso Nacional. 

(52) Re,·ista "Estanquero". 18-04- 1953. página 4. Esta publicación era fervorosamente ibafiista 
en esos días. 

(53) Entre otras, recibió una donación de 200.000 nacionales del Presidente Juan Domingo 
Perón para que consolidase la unidad de las mujeres ibar'listas; encend idas polémicas con 
el periodista Ismael Ed\\'ards Matte, furiosos ataques con un lenguaje desusado contra 
destacados parlamentarios y figuras políticas: ruidosas divisiones de la fenecida FE:S:AFl.:l 

y su propio Partido Femenino; sus enfáticas y constantes declaraciones properonistas, 
etc. 
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habían enajenado la voluntad de importantes sectores de la opinión pública. 
Varias personas presentaron al Senado una solicitud de inhabilidad contra 
la controvertida parlamentaria. La petición se basaba en presuntas irregula
ridades y mal uso de influencias derivadas de su elevada investidura. El 
Senado acogió la inhabilidad por 18 votos contra 16 y 3 abstenciones que 
debían agregarse a la mayoría. Por 21 votos contra 16, María de la Cruz dejó 
de ser miembro de la Cámara Alta. Fue convocada una elección extraordinaria 
para proveer la vacante producida en el Senado el 4 de octubre de 1953. 

Frente a este comicio los Partidos Radical, Liberal , Conservador Tra
dicionalista, Conservador Socialcristiano, Falange Nacional, Frente del Pueblo 
y Democrático de Chile lograron aglutinarse tras la candidatura del abogado 
socialista y profesor universitario , Luis Quinteros Tricot. 

El ibañismo, por el contrario, se dividió en cuatro postulaciones: Pedro 
Foncea Aedo, agrario laborista, apoyado por los partidos organizados en la 
llamada Unión Nacional del Pueblo, UNAP (54), Agrario Laborista, Socialista 
Popular, Nacional Cristiano, Radical Doctrinario, Democrático del Pueblo y 
Femenino Progresista; Mamerto Figueroa Parot, ex Intendente-Alcalde de 
Santiago, abanderado de los sectores inorgánicos del ibañismo, que se agru
paban en el Movimiento Nacional Independiente, MNI; Jorge Berguño Me
neses, general de Ejército (R), proclamado por el Partido del Trabajo, el que 
posteriormente le abandonó (55), y por el Partido Agrario; María de la Cruz 
Toledo por sectores feministas e independientes del ibañismo. 

El periodista y comentarista radial Luis Hernández Parker definió iró
nicamente a los postulantes ibañistas: "Mamerto, es el ibañismo espontáneo 
que toca las fibras primarias del individuo-masa y que le promete un programa 
caudaloso, aunque después no pueda cumplirlo; no importa". 

"Pedro Foncea es el ibañismo político; es el partido disciplinado e in
terpreta a los sobrevivientes de la U NAP" (Unión Nacional del Pueblo). 

"Ramón Álvarez, es el ibañismo militarizado que mira hacia la izquierda 
(56) y que conjuga los verbos de las FF.AA. en servicio activo". 

(54) Enjunio de 1953, se constitu yó esta nueva alianza de grupos ibañistas. 

(55) Declaraciones anticomunistas de Berguño motivaron este abandono. El Partido del Tra
bajo decretó la abstención. Pero esta decisión motivó las renuncias del Diputado Arturo 
lbáñez Ceza, quien adhirió a Foncea y del Diputado Galvarino Rivera, quien se convirtió 
en el generalísimo de María de la Cruz. 

(56) Líder del Monap, militar, ex Director de la Escuela Militar, renunció posteriormente a 
su candidatura. 
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"Jorge Berguño, es el ibañismo de las FF.AA.jubiladas que por lo mismo, 
observan hacia la derecha" . 

... María de la Cruz representa un estado emocional de ciertas mujeres, 
para quienes la histeria puede servir de patente para organizar un partido 
político y alcanzar el fuero parlamentario" (57). 

Los resultados de estas elecciones fueron: 

Luis Quinteros' Tricot 102.760 48,70% 
Mamerto Figueroa Parot 64.6 13 30,62% 
Pedro Foncea Aedo 25.929 12 ,28% 
María de la Cruz Toledo 14.834 7,03% 
Jorge Berguño Meneses 2.854 1,35% 
Total votantes 2 10.990 
Electores 364.931 
Abstención 153.941 42,18% (58) 

Seguía manteniéndose la virtual paridad entre ibañismo y oposición: 
l 08.230 votos, 5 1,30% contra 102. 760, 48, 70% del total emitido. Sin embargo, 
era preciso considerar otros factores: tres de los cuatro postulantes ibañistas, 
Figueroa, María de la Cruz y Berguño formularon duras críticas a la gestión 
presidencial; por otra parte, el elevado porcentaje de abstenciones, 42, 18% 
(la tasa normal solía fluctuar entre el 15% al 20%), reflejaba el desencanto 
de la ciudadanía frente al Gobierno y la resistencia de sectores opositores 
derechistas a sufragar por un candidato de filiación socialista. Asimismo, 
quedaba de manifiesto la inoperancia de los grupos ibañistas, puesto que 
nuevamente demostraron ser incapaces de coaligarse en torno a un programa 
y candidato común (59). 

En nuestro concepto, esta derrota marcó el inicio de la progresiva de
cadencia del poder electoral del ibañismo en el país. Proceso que habría de 
culminar con su desaparición del escenario político. 

Frente a la disgregación ibañista , por el contrario, en la oposición tendían 
a polarizarse las distintas fuerzas políticas en partidos y bloques definidos. 

(57) Revista "Ercilla", 18 de agosto 1953, p. 4. 

(58) Dirección del Registro Electoral. Acerca de las elecciones complementarias véase nuestro 
estud io: "Las elecciones complementarias al Parlamento Chileno, 1932-1973". Ed. Depto. 
Historia, 1984, Volumen 11. 

(59) Los Partidos del Trabajo y Monap acordaron abstenerse. Mientras que el Partido Radical 
Doctrinario decretó la libertad de acción. 
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Así los presidentes del Partido Conservador Socialcristiano y la Falange Na
cional, Dr. Jorge Mardones Restat y Diputado Juan de Dios Carmona Peralta, 
respectivamente, firmaron un pacto constituyendo la Federación Socialcris
tiana (fines de septiembre de 1953) para actuar unidos en lo sucesivo. 

Un sector del Partido Conservador Socialcristiano, autodenominado 
"azul", encabezado por el ex Alcalde de Santiago, Germán Domínguez Eche
ñique, con los diputados Hugo Rosende Subiabre y Francisco Palma Sangui
netti, únicos diputados del Partido Conservador Socialcristiano, rechazaron 
la aproximación a la Falange, optando por fusionarse con el Partido Conser
vador Tradicionalista y constituir el Partido Conservador Unido (diciembre 
de 1953). 

Por su parte, e l Partido Nacional Cristiano se escindía en dos grupos 
antagónicos: los diputados J osé Musalem y José Lascar se integraban a la 
Federación Socialcristiana, encabezando el llamado Movimiento Naciona Cris
tiano, mientras el grueso del partido con los dos diputados restantes (60) 
buscó el entendimiento con el Partido Conservador Unido. 

El Movimiento Nacional Independiente se fusionó con la minúscula 
Acción Renovadora en noviembre de 1953. En un vano intento de crear un 
nuevo grupo de mayor influencia. 

2. Los intentos golpistas y el progresivo declinar 

La agudización de los problemas económicos y de las pugnas entre el 
Presidente de la República y la mayoría del Congreso condujo al surgimiento 
de la llamada "Línea Recta", sociedad secreta integrada por oficiales del 
Ejército y la Aviación, la que pretendía establecer un régimen autoritario de 
tendencias nacionalistas, populistas y modernizadoras (6 1 ). Esta Línea Recta 
fue utilizada por el Presidente como un elemento de presión ante un eventual 
conflicto político con el Poder Legislativo, controlado por la oposición. "No 
tardó en llegar a oídos de Ibáñez .. . que un grupo de oficiales del Ejército, 
habían formado una asociación llamada Línea Recta, cuyo objetivo, al prin-

(60) Esteban Romero y J osé Cayupi. 
(6 1) Al respecto véase el manifiesto de la Línea Recta en Arturo Olavarría Bravo "Chile entre 

dos Alessandri''. Ed. Nascimento Santiago de Chile, 1962, pp. 304-3 10 , v 2. 
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cipio no se precisó con claridad. Su gestación le hizo recordar sus andanzas 
revolucionarias de los años 1924-1925 y las conspiraciones del período 1932-
1952. Se preocupó al saber que carecía de líder. Inmediatamente salió al 
encuentro de ese movimiento y, para evitar que se transformara en un peligro 
para la estabilidad de su régimen, tomó rápidas medidas aún afín de apro
piárselo y asegurarse de que nadie lo desvirtuara, pues ya tenía rumores de 
contactos d e oficiales con políticos. Resolvió, pues, llamar a algunos altos 
jefes, entre otros el general Ramón Salinas, Director de la Escuela Militar , 
para participarle su pensamiento y encargarlo de controlar y guiar, en su 
nombre, a los oficiales, y de mantenerlo in formado respecto al progreso y 
proyecciones del movimiento" (62). 

Enterado el Alto Mando del Ejército de las actividades de la Línea Recta 
intentó sancionar a los oficiales comprometidos. Medidas que no fueron 
autorizadas por el Presidente de la República y su Ministro de Defensa Na
cional , Tobías Barros Ortiz. Estos hechos motivaron el retiro de las filas de 
los generales Javier Díaz Donoso, Comandante de la Guarnición de Santiago 
y Enrique Franco Hidalgo, Comandante en Jefe del Ejército. Con posterio
ridad , los oficiales pertenecientes a la Línea Recta fueron sumariados por el 
nuevo Comandante de la Guarnición de Santiago, general Horacio Gamboa 
Núñez y, en su mayoría, debieron abándonar el Ejército o la Fuerza Aérea. 

En el mes de mayo de 1954, el Presidente lbáñez llamó a la Moneda al 
Senador por Atacama y Coquimbo, Eduardo Frei Montalva , para solicitarle 
organizara un Ministerio y aplicara una enérgica política para procurar so
lucionar los problemas nacionales. Frei aceptó y presentó su equipo guber
nativo y planes al Presidente. Sin embargo, la oposición del agrario laborismo 
y del círculo íntimo de lbáñez impidió el acceso al poder de Frei. 

En su lugar asumió un Ministerio encabezado por el general Abdón 
Parra Urzúa, en el interior de este Gabinete pugnaban los que deseaban 
cerrar el Congreso Nacional y establecer un régimen autoritario, cuya cabeza 
era el general Parra, contra quienes se oponían a esta idea y propiciaban el 
mantenimiento del orden constitucional. Estos últimos eran liderados por el 
Ministro de Hacienda Jorge Prat Echaurren. Finalmente se impusieron los 
últimos, obteniendo el reemplazo de Parra por Arturo Olavarría Bravo (63). 

(62) Ernesto Wurth Rojas "l báñez, Caudillo enigmático". Ed. del Pacífico, Santiago de Chile, 

1958, p. 3 17. 
(63) Osvaldo Koch Uusticia, yerno de lbáñez) , Roberto Aldunate (Relaciones Exteriores), 

Jorge Prat Echaurren (Hacienda) y el Embajador de Chile en Argentina, Conrado Ríos 
Gallardo. 
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Paralelamente a estos hechos, la agitación social se incrementaba peli
grosamente en el país. "En septiembre de 1954 se desataron varias huelgas 
importantes, como las del cobre y la de la locomoción colectiva. Para enfren
tarlas, el 13 de septiembre, el Presidente lbáñez envió un mensaje al Congreso 
solicitando Facultades Extraordinarias por seís meses con el propósito de 
poder restringir las libertades personales, sometiendo a las personas a vigi
lancia de la autoridad, trasladarlas de un punto a otro del territorio nacional, 
arrestarlas en sus casas o en lugares que no sean cárceles, suspender o · res
tringir el derecho de reunión , restringir la libertad de imprenta, radiodifusión 
y telecomunicación, aun estableciendo la censura previa, y prohibiendo la 
circulación o difusión de todo impreso gráfico , etc. .. y de practicar investi
gaciones con allanamiento y descerrajamiento si fuera necesario; decretar la 
vacancia de cargos públicos, reorganizar servicios del Estado, sancionar con 
multas o clausura definitiva los establecimientos industriales y comerciales 
sin autorización de la autoridad competente" .. . 

"Debido a que el Senado acordó simple urgencia al proyecto, cinco días 
después el Gobierno decretó Estado de Sitio en prácticamente todo el terri
torio, debido a la "conmoción interna" por la que atravesaba el país. Y al 
saber que la oposición rechazaría el proyecto, ya no insistió en él retirando 
la urgencia" (64). 

"Antes de decretarse el Estado de Sitio por el Presidente Ibáñez se 
habían producido en el país 231 huelgas ilegales, como quien dice una huelga 
diariamente, siendo las más importantes la del cobre, la bancaria, la de los 
empleados públicos y semifiscales, la de la marina mercante, la de la loco
moción colectiva y la de electro-gas de Antofagasta . El estado de conmoción 
ha ido más allá del ambiente de los asalariados, produciendo el caso sin 
precedentes de un paro del comercio de Santiago" (65). 

El Gobierno utilizó las facu ltades que le daba el Estado de Sitio y las 
disposiciones de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia para re
primir enérgicamente la agitación social. Así fueron detenidos y procesados 
numerosos dirigentes gremiales, hasta que a principios de octubre de 1954 
las huelgas y paros habían concluido . 

En el Partido Agrario Laborista, principal colectividad ibañista, se agu-

(64) Germán Urzúa Valenzuela "Historia Electoral de Chi le 193 1- 1973". Ed. Tamares-Van 
S.A. San tiago de Chile 1986, p. 90. 

(65) Arturo O lavarría Bravo, obra citada , p. 272, v I L 
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dizaban las discrepancias internas entre el ala más conservadora de raigambre 
agraria, encabezada por el Senador por Valdivia, Osorno, Llanquihue, Aysén, 
Chiloé y Magallanes, José García González y los elementos ex nazistas , po
pulistas influenciados por el peronismo argentino, cuyas figuras más repre
sentativas eran el Senador por Tarapacá y Antofagasta , Guillermo Izquierdo 
Araya y el ex Ministro de Economía y Comerio, Rafael Tarud Siwady (66). 
Estas incidencias habrían de concluir con la marginación del Senador García 
y sus seguidores , autodenominados "Los zorros grises" del PAL (67). 

El Partido Agrario, rama derechista desgajada del Agrario Laborismo, 
celebró un Consejo General en Concepción en noviembre de 1954. En dicha 
reunión acordó cambiar su denominador por la de "Partido Nacional Agra
rio" y enfatizar los aspectos nacionalistas de su programa, "poniendo su 
acento en la voluntad de restaurar el Estado nacional en Forma" (68) . 

En enero de 1955, l báñez decidió buscar por nuevos rumbos las solu
ciones de los difíciles problemas que aquejaban al país. Por ello intentó or
ganizar un Gabinete de personalidades, y encomendó esta tarea a los señores 
José Maza, Roberto Wachholtz y Tobías Barros. Se ofrecieron Carteras a don 
Gustavo Ross, quien la rechazó en el acto, a don Alfredo Duhalde , d on 
Marcelo Ruiz Solar y don Alejandro Serani. La gestión se d io por liquidada 
al comprobar los señores Duhalde y Ruiz Solar que no contarían con el pase 
del Partido Radical (69), al que pertenecían , y no quisieron exponerse a la 
segunda expulsión. 

En su lugar juró un Gabinete predominantemente agrario laborista, 6 
de enero de l 955, encabezado por el Diputado por el 1 cr Distrito Electoral 
de Santiago, Sergio Recabarren Valenzuela (70). La aceptación del Ministerio 

(66) Rafael Tarud Siwady. ex Ministro de Economía y Comercio , íntimo del Presidente l bár'\ez, 
acusado constitucionalmente an te la Cámara de Diputados, esta Corporació n rechazó la 
acusación por estrecho margen. Tarud se caracterizaba por sus posiciones properonistas 
y antiderechistas. 

(67) Véase .Jaime Etchepare. Víctor (;arda y Mario Valdés El Partido Agrario Laborista, Un 
i11te11/o fmstmdu de unificar pulítim111e11/e al 11aciu11a/is111u chilmo, obra citada. Es necesario 
recalcar la acció n disociadora del ibañismo en el l'At.. 

(68) Nuevo Zig-Zag. N" 2592. 27- 11-54, p . 27. 

(69) Se había implantado la modalidad de que quienes asumían algún cargo de confianza 
exclusiva del Presidente de la República: Ministerios . .Jefaturas de Misiones Diplomáticas 
y de Servicios Administrali\'OS, debían contar con el pase o au torización de la directiva 
de su partido. 

(70) Eran incompatibles los cargos de Parlamentario y Ministro de Estado. 
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del Interior por dicho parlamentario agrario laborista motivó una elección 
extraordinaria por dicha Agrupación Departamental , la más poblada del 
país. La que fue convocada para el 6 de febrero de 1955. 

El septembrismo levantó la candidatura del ex Ministro socialista po
pular, Clodomiro Almeyda, quien recibió el apoyo de su partido, Partidos 
Agrario Laborista, Democrático del Pueblo, Radical, Radical Doctrinario, 
Confederación de Colectividades Populares (71). 

La oposición proclamó la postulación del falangista Rafael Agustín Gu
mucio Vives, liberales, radicales, socialcristianos, comunistas, socialistas, de
mocráticos de Chile y el Partido del Trabajo (72) adhirieron a ella . El Partido 
Conservador U nido, la más fuerte colectividad política de la Agrupación 
Departamental, disgustad a porque la oposición no apoyó a un hombre de 
sus filas , d ecretó la libertad de acción, la misma actitud adoptaron el Movi
miento Nacional Independiente y la Unión Nacional Laborista (73). La cam
paña revistió un carácter plebiscitario para pronunciarse acerca de la labor 
desarrollada por el Gobierno, el lema opositor fue "proteste con Gumucio". 

Los resultados de la elección extraordinaria del 6 de febrero de 1955 
fueron: 

Rafae l Agustín Gumucio Vives 
Clodomiro Almeyda 
Jaime San fuentes Yrarrázaval 
Nulos 
Blancos 
Inscritos 
Votantes 
Abstención 

50.885 
27.5 19 

1 
1.599 
1.806 

174.307 
8 1.8 1 O 
92.497 

62, 199i 
33.63'k 

00,00'li (74) 
l.959i 
2,20% 

46 ,9 4 9i 
53.069i (75) 

(7 1) Confederación de Colectividades Populares, co:-.coPo, agrupación creada por el derro
tado candidato a Senador, Mamerto Figueroa Parot, quien estimó que, pese a esta con
dición. la alta rntación obtenida le daba pergaminos para intentar unificar a los indepen
d ientes ibañistas. 

(i2) Esta colecti\'idad , nacida en el ibañ ismo, pasaba abiertamente a engrosar las filas de la 
oposición, sus mermadas fuerzas se vinculaban al Frente del Pueblo. 

(73 ) La Un ión Nacional Laborista surgió de la fusión del Partido Femenino de Chile con el 
Partido Laborista. Sus líderes eran María de la Cruz y Galvarino Rivera. 

(74) Había sido proclamado por el Partido Nacional Agrario. Su candidawra fue retirada 
para apoya r a Gumucio. 

(75) Dirección del Registro Electoral. 
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Nuevamente los adalides d e la "Revolución Pacífica" mordían el polvo 
de la de rrota electoral. La que esta vez alcanzaba la abrumadora proporción 
de dos a uno. La inusitada abstención de un 53,06% del electorado era una 
clara manifestación del escepticismo y el cansancio de la ciudadanía frente 
al Gobierno y el accionar de los partidos políticos. El ibañismo ya no volvería 
a aparecer como tal en los futuros comicios , sus antiguos sustentadores pro
curarían camuflarse integrando alianzas con partidos opositores o marginarse 
de las elecciones complementarias (76). 

El Movimiento Nacional Cristiano del Diputado J osé Musalem Saffie 
se fusionaba con la Falange Nacional, marzo de 1955, continuando así el 
proceso de polarización de las fuerzas de inspiración cató lica en dos bloques 
(77). 

3. Decadencia y desintegración !bañista. 
Predominio de la derecha 

lbáñez como candidato había prometido reducir la burocracia estatal. 
Por ello en 1953, el Gobierno resolvió no proveer las vacantes que se produ
jeran en lo sucesivo en la Administración Pública. Sin embargo, al año si
guiente se observaba que existían más de 20.000 nuevos empleados (78) . 

El Presidente expresaba su desencanto ante la carencia de un respaldo 
parlamentario mayoritario a sus iniciativa: "El camino fácil que se presenta 
a un Mandatario que carece de mayoría en las Cámaras no es otro que la 
formación d e un Gabinete de personas adictas a los partidos políticos que 
forman o pueden formar esa conven iente mayoría; la designación de los 
Ministros , como se comprende no es en este caso un acto libre del Presidente 
de la República. Por el contrario, es un acto de sometimiento , es una abdi
cación de una de sus m·ás señaladas prerrogativas y, precisamente, de una 
de aq uellas que con mayor vigor define la fisonomía del régime n constitu-

(76) En las elecciones realizadas para elegir un Diputado por Coquimbo, febrero de 1955; y 
Valparaíso, agosto de 1955; los candidatos o positores: Máximo Corral Garrido, liberal, 
y Carlos Muñoz Horst, rad ical, respectivameme, fueron electos sin competido res por 
dichas Agru paciones Departamentales. 

(i7) El Diputado .José Lascar se sepa ró del Movimiemo Nacio nal Cristiano para continuar 
apoyando al (;obierno de lbáñez, reintegrándose al Partido Nacional Cristiano. 

(78) Cermán Urzúa Valenzuela, obra citada p. 89. 
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cional de Gobierno. Al mismo tiempo, ello importa volver a la época de los 
Gabinetes Parlamentarios, porque cualquiera que sea la denominación con 
que se quiere encubrir semejante retroceso, el hecho positivo, indisimulable, 
es que un Gabinete que se forma de acuerdo con el criterio de una mayoría, 
es un Gabinete Parlamentario que muy poco de común tiene con los Secre
tarios de Estado de un Régimen Presidencial (79). 

Con el objeto de acabar con el flagelo de la inflación, Ibáñez contrató 
a la Misión Klein-Saks, experta en esta clase de operaciones, que ya había 
actuado en otros Estados sudamericanos con pleno éxito. La Misión inició 
sus labores en septiembre de 1955 y las culminó a mediados de 1958. 

Los puntos fundamentales del programa fueron la reducción de gastos, 
especialmente en Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y tranferencias 
corrientes (subsidios); reorganización de los Servicios Públicos, con deudas 
importantes; eliminación del control de precios y aumento de las tarifas de 
los Servicios de Utilidad Pública, tendiendo a su autofinanciamiento; término 
de los reajustes automáticos de remuneraciones, cuestión que se estimaba 
clave en el control de la inflación; en el Comercio Exterior, se planteó la 
eliminación de los subsidios y cuotas y su reemplazo por una tasa de cambios 
única y fluctuante, reforma del Sistema Previsional. 

El programa comprendía una serie de medidas políticamente neutras, 
que ya eran motivos de discusión desde mucho antes; otras como las de 
reajuste y remuneraciones, que afectaban directamente a la masa de emplea
dos y obreros, cuyo éxito dependía del efecto que sobre ellos tuviera el proceso 
de estabilización; y las últimas que tenían relación con el menor control del 
Estado y la instauración de una libertad del mercado cambiario y de precios. 

Para coordinar la aplicación de la política ftjada por la Misión Klein-Saks 
se concentraron las Carteras de Hacienda y Economía en manos de Osear 
Herrera Palacios. La adopción de los planes económicos de la Misión Klein
Saks y el nombramiento de Herrera tuvieron el efecto de provocar el acer
camiento de los Partidos Liberal y Conservador Unido y el Gobierno de 
Ibáñez. Lejanos parecían los tiempos de los alardes populistas y socializantes 
de los hombres de la "Revolución Pacífica". 

El año 1955 concluyó con la formación de la Federación Nacional Po
pular. Bajo cuyo alero se cobijaron pequeñas colectividades con escasa re-

(79) Mensaje al Congreso Nacional, 2 1-05- 1955. 



82 J AIME ETCH EPARE.JENSEN 

presentación parlame ntaria y gravitación electoral: El Partido Nacio nal Agra
rio, Movimiento Nacional Independiente , Partido Radical Doctrinario, Mo
vimiento Nacional del Pueblo y Federación Socialista. Aquí se mezclaban 
ibañistas arrepentidos, de rechistas y centro-izquierd istas. 

Mayor trascendencia tuvo la creación en marzo de 1956 del Frente de 
Acción Popular , FRAP, integrado por el Partido Comunista, Pa rtido Socialista 
de Chile, Partido Democrático d el Pueblo, Partido Democrático de Chile, 
Partido Socialista Popular y Pa rtido del Trabajo. El ala izquierd ista del iba
ñismo se unía con el Frente del Pueblo y abandonaba toda relación con el 
Gobierno. 

El Partido Agrario Laborista , liberales y conser vadores unidos fo rma
ban , junto a algunos ind ependie ntes y grupos menores, una eficaz mayoría 
parlamentaria para llevar a cabo la política económica auspiciada por la 
Misión Klein-Saks. El Gobierno designó a connotados d erechistas e indepen
dientes afines en importantes sinecuras administrativas (80) . 

En abril de 1956 correspond ía renovar la composición de todos los 
Municipios de la República, apenas un 6 1 % de electorado concurrió a sufragar 
en esta ocasión . Los partidos no se integraron a alianzas de finidas, produ-
j éndose toda clase de combinaciones locales. Los resultados electo rales fueron 
los siguientes: 

Partidos Votos % Regidores 

FR.·\I' 

P. Socialista Po pular 72 .~59 10,36 125 
P. Socialista de Chile 10.56:1 1,5 1 29 

P. del T rabajo 1.\-165 0,28 3 
P. Dem. de Chile 25 .143 3,60 46 

P. Dem. del Pueblo 19 .955 2,85 38 

Independ-Frap - - 11 (8 1) 

Total 129.995 18,60 252 

De recha-PAL (82) 
P. Cons. Unido I0.~.2 18 15,07 265 

P. Liberal 88.342 12,65 259 

PAi. 55.702 7,97 10 1 

Total 249.252 35,69 625 

(80) Por ejemplo, los conservado res un idos Fernando Ald unate Er rázuriz en la Embajada de 
Chi le en Argentina y Rolando González Bustos como SuperinLendenLe de Segur idad 
Social. 

(8 1) Comunistas e independ ientes electos en las listas del FRAP. 
(82) Los ad icionamos solameme por el hecho de su común apoyo a la gestió n gubernativa en 

esta etapa. Concurrieron a estos comicios en listas separadas. 
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Pan idos 

Federació n S-C 
Falange Nacional 
P. Cons S-C 

Total 

Partido Radical 

Federación Nac. Pop. 
P. Nacional Agrario 
P. Rad . Doct rinario 
\10'.\ ,.\I' 

\l'.\I 

Total 

Varios 
l ndependientes 
Unión Nac. Labo rista 
P. Nacio nal Cristiano 

Total 

Inscritos 
Votantes 
Abstención 

1. 144.3 11 

698.030 

446.28 1 

Votos 

44.090 
2:>.28'.{ 

69.37'.{ 

164.677 

7.488 

6.26!:I 

8.608 

Y.82°, 

32. 190 

47.010 

4. 12~, 

1.408 

52 .543 

39~ (84) 

83 

'lr Regidores 

tU I 82 

'.Hi2 28 

9,93 100 

2'.{,:,9 '.{83 

1.07 20 

IJ,89 8 

1,23 

1,40 4 

4,59 33 

fi,73 1·5 (83) 

IJ,59 2 

IJ,20 o 
7.52 17 

Era no torio el resurgimiento d el Partido Radical, el que recuperaba su 
rol de primera fuerza electoral. Los partidos derechistas Liberal y Conser
vador U nido recobraban posiciones perdidas a causa de eclosión ibañista de 
1953. Igual cosa ocurría con la Falange Nacional. Los pequeños partidos 
oposito res mantenían su caudal electoral. Mientras que los grupos ibañistas 
experimentaban fuertes pérdidas. Era la revancha de los partidos tradicio
nales sobre las colectividades ele reciente creación. 

El Partido Radical presentó ante la Cámara de Diputados una acusación 
constitucional en contra del Presidente Ibá11ez por "nepotismo" (85), "des-

(83) Éstos se d escomponen en: Corporación Araucana 2. l ba1i ista Independientes 8, Agru
pación Campesina 2, Regio nalistas d e Magallanes l , co:-.coPO 1, Liberal Progresista l. 
Incluimos en esta votación y Ediles electos a tod os los pequeños grupos. 

(84) Direcció n del Registro Electoral. 

(85) Los familiares de la esposa d el Presidente de la Repúbl ica eran preferidos en las desig
naciones para los cargos d e impo rtancia d e la Administración Pública. La influencia de 
los Letelier era mo ti vo d e caricaturas y sátiras. 



84 JAIME ETCHEPAREJENSEN 

quiciamiento de las Fuerza Armadas" (86), "favorecer la infiltración peronista 
en el país", "desorganización de la Administración Pública" , etc. 

La acusación constitucional fue rechazada por 48 votos contra 30 y 37 
absten<.:iones, no concurrieron a votar 32 diputados. Una mayoría derechis
ta-ibañista logro detener este intento de juzgar constitucionalmente la gestión 
de Ibáñez. Notorio resultó que algunos diputados electos como ibañistas 
votaran favorablemente la acusación (87). 

En agosto de 1956, el Partido Nacional Agrario, el Movimiento Nacional 
Independiente y el sector desprendido del Partido Agrario Laborista deno
minado "Los zorros grises" (88) se unificaban formando el Partido Nacional. 
La nueva colectividad contaba con 5 senadores y 1 O diputados. La proximidad 
de una renovación de la Cámara de Diputados y de parte del Senado hacian 
necesario reagruparse formando partidos más fuertes. . 

La inflación bajo Ibáñez había sido 56, 1 % en 1953, 71, 1 % en 1954 y 
83,8% en 1955. La política de la Misión Klein-Saks tuvo un éxito relativo y 
transitorio, al disminuir el ritmo inflacionario a un 37,7% en 1956 y a un 
17,3%en 1957(89). 

"El 27 de agosto de 1956 se eliminó al Biministro Herrera Palacios y 
se nombraron sendos Ministros para las Carteras de Hacienda y Economía, 
aunque la práctica había demostrado que era conveniente para el plan tener 
concentradas en una sola mano estas dos carteras. Las med idas recomendadas 
por la Misión Klein-Saks se aplicaron especialmente en el sector privado, no 
así en la parte relativa al Fisco, lo que contribuyó a que no obtuviera la 
estabilización esperada. La opinión pública vio con sorpresa y pesar que el 
Gobierno, tan severo en aplicar ciertas medidas antiinflacionistas en el sector 
privado, era muy blando para imponerlas a sus propios actos". 

"Agravó esta situación la baja del cobre en el mercado mundial, que 
redujo en un momento las entradas previstas en casi un 50%. La etapa de 
estabilidad para obtener que los sueldos y salarios tuvieran un poder adqui-

(86) El sólo nombramiento del coronel de caballería Abdón Parra Urzúa como Ministro de 
Defensa Nacional. causó el retiro de todo el cuerpo de generales. el asunto de la Línea 
Recta moti\'ó la salida de numerosos oficiales. 

(87) J osé Cueto. Nabor Cofré. J osé Oyarce. 
(88) Sector derechista encabezado por el senador José García y los diputados Manuel Bart, 

J orge Righi Righi y Antonio Orpio. 

(89) Volvería a subir a un 32.8'« en 1958. 
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sitivo constante fue una ilusión, como asimismo el desarrollo de los planes 
de aumento de la producción. Faltó el ejemplo de sacrificio y austeridad en 
el Gobierno". 

"El contrato de la Misión Klein-Saks venció el 30 de junio de 1958 y no 
fue renovado. El juicio público respecto a la bondad de su trabajo le fue 
adverso, ya que no pudo evitar que el costo de la vida siguiera subiendo 
cruelmente, lo que se ha reflejado, por ejemplo , en la cotización del dólar, 
que la administración Ibáñez recibió en 1952 a$ 124,30 y que subió en marzo 
de 1958 a $ 920 y a $ 1.300 en mayo, (90). 

No obstante, el evidente fracaso del Gobierno y a la notoria pérdida de 
su popularidad , un grupo de ibañistas dirigidos por el Senador por Aconcagua 
y Valparaíso, Manuel Videla Ibáñez, llamaba a "Coordinar en un Movimiento 
Republicano la acción de las fuerzas independientes y, en general , de todos 
los elementos que sin pertenecer a determinados grupos políticos, contribu
yeron a la elección del actual Presidente de la República" (9 1 ). 

La salida del Biministro Herrera Palacios produjo un notorio enfria
miento en las relaciones del Presidente Ibáñez y la derecha. 

Mientras la renovación de las 147 bancas de la Cámara de Diputados y 
de 20 de las 45 del Senado, que habría de realizarse en marzo de 1957, 
comenzaba a monopolizar la preocupación de las dirigencias políticas. 

Los partidos dieron un deplorable espectáculo de falta de escrúpulos y 
carencia de línea política definida al concertar los pactos electorales; derechas, 
izquierdas, ibañismo y oposición se mezclaban sin reticencias a lo largo del 
territorio nacional. Los tradicionales antagonismo y afinidades eran frecuen
temente pospuestos en aras del interés electoral. 

1 

Estos excesos merecieron fuertes críticas, así el Director del Registro 
Electoral, Ramón Zañartu Eguiguren, expresaba: "Hay algo que es preciso 
dejar bien en claro para refutar las excusas que se han dado, basadas en el 
sistema electoral. La ley no puede disponer que no se junten tales o cuales 
candidaturas. No puede evitar que existan quienes -como se dice popular
mente- buscan cinco patas al gato, para burlar la ley. Es decir, no les obliga 

(90) Ernesto Wurth Rojas, obra citada, p . 377. 
(9 1) El Mercurio, 23 de septiembre de 1956, p. 25. 
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a proceder con sus defectos o vacíos. Un legislador no puede pensar que la 
gente va a ser tan impúdica" (92). 

Por su parte el comentarista Luis Hernández Parker escribía: "Este 
redactor carece de la infantil ingenuidad para precisar nombres y apellidos, 
porque no podría relatar los hechos tales como fueron sin ser acusado de 
injurias y calumnias. Tampoco podría demostrar, ante el juez, que los cheques 
que vio pagar y endosar eran para cancelar servicios electorales: "Para com
prar tapones (así se llama a los que se presentan pero que saben que no serán 
elegidos), y para que determinados caudillitos quebraran el pacto N" l , para 
aceptar el pacto N" 2, previo pago de $ 500.000. Pero puede decirles a sus 
lectores que algunos que serán 'honorables' en el próximo Parlamento sólo 
tendrán el nombre de tales. Otros que figuran como candidatos, sólo lo son 
porque recibieron suculenta gratificación y hubo que comprarlos - y al con
tado- porque de otro modo se habrían vendido al bando contrario" (93). 

Partidos 

Derecha 
Partido Liberal 
P. Cons- U nido 

Total 

Partido Rad ical 

FRAP 
P. Socialista Popular 
P. Socialista 
P. Democrático (94) 
P. del Trabajo (95) 

Total 

Jbañismo 
P. Agrario Laborista 
Mov. Republicano 
P. Nacional Cristiano 
Unión Nacional Lab. 
P. Democrático Doc. 

(92) Ercilla, 30-0 1-1 957, p. 1 O. 

(93) Ercilla, 16-0 1-1 957, p. 9. 

Senadores 

5 
2 

7 

5 

2 
1 
o 
o 
3 

2 
o 
o 
o 
o 

Diputados Votos % 

32 124.74 1 13,88 
22 121.223 13,49 

54 245 .964 27,37 

36 188.526 20,98 

5 76.235 8 ,48 
7 38.783 4,3 1 
5 44.2 13 4,92 
4 17.784 1,97 

21 155.785 17,32 

13 76.235 8,48 
1 10.393 1, 15 
o 9.085 1,0 1 
o 8.0 10 0,89 
o 4.235 0 ,36 

(94) Ambas fracciones: democráticos de Chile y democráticos del Pueblo se habían unificado 
en el FRAI'. 

(95) Estos cuatro diputados eran comunistas. 
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Partidos 

P. Radical Doc 
Wl,AI' 

Total 

Otros 
P. Nacional 
Independientes 

Total 

Nulos y Blancos 

Inscritos 
Votantes 
Abstención (96) 

1.284 .1 59 
898.500 
385.659 

Senadores 

o 
o 
2 

1 
o 

69,97 
30,03 

87 -

-
Diputados Votos % 

o 3.302 0 ,36 
o 1.342 0,14 

14 112.602 12 ,50 

5 37.975 4,22 
2 17.304 1,92 

7 55.279 6, 14 

26.980 3,00 

El Partido Radical se confirmaba como la colectividad mayoritaria , a pro
ximándose al porcentaje y representación que había tenido en la etapa previa 
a la euforia ibañista. Lo que les hacía mirar con gran optimismo la futura 
contienda presidencial de septiembre de 1958 (97). 

Conservadores y liberales obtenían una cuota similar a la que tenían en 
1950. Representando una fuerza importante, pero aislada, sin otros aliados 
no podía aspirar a consegu ir ganar la Primera Magistratura. Por otra parte 
existían divergencia en su interior acerca de la estrategia a seguir frente a la 
cuestión presidencial (98). 

El FRAP perdía numerosos parlamentarios y sufragios. Era el precio del 
pasado ibañista de muchas de las colectividades que lo integraban. Pese a lo 
cual, su fuerza electoral e ra digna de ser considerada como un elemento 
importante para definir la cuestión presidencial. 

En la Federación Socialcristiana, la Falange Nacional había experimen
tado un considerable crecimiento, por primera vez podía constituir un comité 

(96) Dirección del Registro Electoral. 
(97) Esto les habría de perjudicar en las negociaciones con otras corrientes y partidos. 
(98) Importantes sectores propiciaban el respaldo al senador fa langista Eduardo Frei Montalva. 

Cuya primera mayoría en Santiago le convertía en un potencial cand idato presidencial; 
otros aspiraban a que su abanderado fuera el Senador independiente, electo en los 
comicios de marzo con excelente votación en la Capital, .Jorge Alessandri Rodríguez ; los 
más deseaban constituir un bloque con el l'AL , Partido Nacional y otras fuerzas centristas, 
buscando un candidato que los representara adecuadamente. 
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en la Cámara de Diputados. Su líder, Eduardo Frei , obtenía la primera ma
yoría como candidato a senador por Santiago. Emergiendo como serio aspi
rante a la Presidencia de la República. El Partido Conservador Sociakristiano 
continuaba su acelerado proceso de decadencia. 

Los partidos ibañistas; Agrario Laborista, Movimiento Republicano, La
borista, Movimiento Nacional del Pueblo, Nacional Cristiano, Radical Doc
trinario, Democrático Doc.trinario resultaron muy castigado por el electorado. 
Con apenas 2 senadores y 14 diputados no estaban en condiciones de levantar 
la postulación independiente, sino de plegarse a una candidatura o coalición 
afín. 

Tras las elecciones parlamentarias de 1957, el Partido Agrario Laborista 
se unió con nacionales, Movimiento Republicano, conservadores unidos y 
liberales para obtener las mesas del Congreso Nacional, el control de las 
comisiones de ambas cámaras y la mayor parte de las consejerías parlamen
tarias (99). 

El dos de abril de 1957, se suscitaron en Santiago fuertes protestas por 
el alza de los pasajes de la locomoción colectiva, los que subieron de 7 a$ 15. 
Estas manifestaciones fueron iniciadas por elementos estudiantiles. Posterior
mente se plegaron a ellas sectores de diversas tendencias y procedencias. En 
especial vinculados a los partidos del FRAP. De estas protestas derivaron gran
des disturbios, con los consiguientes atropellos a las personas y a las propie
d ades. Varios establecimientos comerciales fueron saqueados y numerosos 
automóviles particulares destruidos en los sectores céntricos de Santiago. El 
Gobierno entregó la Jefatura de Plaza al general Horacio Gamboa Núñez, 
quien ordenó a las tropas "hacer uso de toda su potencia de fu ego" para 
reprimir los desmanes. De los enfrentamientos resultó un número indeter
minado de víctimas ( 100). 

El bloque mayoritario del Congreso, PAL, Partido Conservador Unido, 
Partido Liberal, republicanos y nacionales, concedió al Presidente facultades 
especiales para que restableciera el orden público. Los parlamentarios falan-

(99) Cámara de Diputados: Presidente, Héctor Correa Letelier, conservador unido; 1 er Vice
presidente, Sergio Sepúlveda Garcés, liberal; 2º Vicepresidente, Rafael de la Presa, agrario 
laborista. Senado: Presidente, Fernando Alessandri Rodríguez, liberal ; Vicepresidente, 
Guillermo Pérez de Arce Plummer, nacional. 

(100) Veintidós muertos y múltiples heridos según las informaciones oficiales; más de 1.000 
muertos según los rumores. 
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gis tas, encabezados por su líder y precandidato presidencial, senador Eduardo 
Frei Montalva , también las votaron favorablemente. 

4. Aproximación a la Izquierda, muerte del caudillo 
y desaparición del ibañismo como fuerza política. 

Un polémico incidente entre el Ministro del Interior subrogante, Ro
berto Infante Rengifo, y e l Subsecretario de la misma Cartera, Carlos Ferrer 
Farinoll motivó una crisis de Gabinete. A raíz de los sucesos del 2 de abril, 
e l Ministro del Interior subrogante decretó la detención y relegación de 
cuatro abogados: J orge Jiles, René Frías, Alejandro Pérez y Sergio lnzunsa; 
estos profesionales intervenían en el esclarecimiento del asalto y saqueo de 
la imprenta "Horizonte", hecho acaecido durante los disturbios, en el cual 
estaban comprometidos efectivos de Investigaciones. El Ministro declaró pú
blicamente que estos antecedentes le habían sido ocultados por el Subsecre
tario. Este ú ltimo negó la acusación también públicamente. El Presidente de 
la República respaldó al Subsecretario y eliminó del Gabinete a los Ministros 
del PAL, reemplazándolos por otros entre los cuales también había militantes 
agrario laboristas pero de absoluta incondicionalidad hacia lbáñez. 

Asimismo, e l Presidente solicitó al Congreso Nacional la derogación de 
la Ley de Facultades Especiales. Lo que fue aprobado con los votos favorables 
de la izquierda y la abstención del bloque mayoritario. 

La directiva del PAL, presidida por el diputado Julio van Muhlembrock 
procedió a expulsar del partido a los ministros del Interior, J orge Aravena; 
de Tierras, Osear Jiménez, y de Salud , Roberto Muñoz por haber aceptado 
dichas Carteras Ministeriales sin el pase de ella . 

Estos hechos marcaron el distanciamiento del Gobierno y el bloque 
PAL-PN-Movimiento Republicano-Derecha. 

Un grupo de PAL , liderado por cuatro senadores y cuatro diputados 
respaldó al Presidente y a su Ministerio (10 1). Este grupo se caracterizaba 

( 1 O 1) Los senadores Bias Bellolio, Edgardo Barrueto, Guillermo Izquierdo, Rafael Tarud y los 
d iputados José Foncea, Alfonso David, Carlos Sívori, Joaquín Muraro. 
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por su adhesión al Gobierno, su antiderechismo y antirradicalismo. Tal fue 
el llamado "PAL Disidente". 

Sin embargo, la armonía entre el PAL disidente e lbáñez no fue de larga 
duración; tras discrepancias por las alzas de los precios del té, aceite, azúcar, 
y'erba mate; tarifas de gas, electricidad y locomoción colectiva, el Presidente 
los expulsó del Gobierno. 

Conservadores socialcristianos y falangistas se fusionaron constituyendo 
el Partido Demócrata Cristiano Uulio de 1957). La nueva entidad proclamó 
la candidatura presidencial del senador Eduardo Frei Montalva. A esta pos
tulación se sumaron el Partido Nacional y las dos fracciones en que se habían 
dividido el Partido Agrario Laborista. 

En el Partido Radical se imponía el senador Luis Bossay Leiva como 
candidato presidencial , luego de derrocar a los que sustentaban la tesis de 
promover una quina de candidatos para ofrecerlos a posibles aliados. Un 
sector del Partido Democrático de Chile abandonó el FRAP y se sumó a las 
huestes bossayistas. 

"La Convención del Pueblo", convocada por el FRAP e independientes 
de Izquierda, levantó al senador Salvador Allende Gossens como abanderado 
de esta combinación para los comicios presidenciales de septiembre de 1958. 

Los partidos Liberal y Conservador, tras una serie de vicisitudes y dra
máticas alternativas ( 102) presentaron al senador independie nte por Santiago, 
Jorge Alessandri Rodríguez como aspirante a la Primera Magistratura de la 
República . El ~101\ . .\P, e l Movimiento Republicano de Chile, Partido Nacional 
Cristiano y Unión Nacional Laborista se plegaron a Alessandri. 

Una quinta candidatura presidencial habría de sumarse a las ya enu
meradas. Esta fue la del Diputado por Valparaíso y Quillota, Antonio Zamo
rano Herrera ( 103). Quien se apoyaba en elementos a partidistas y pretendía 
reinvindicar en su beneficio las tesis populistas, independentistas e integra
doras de que hiciese gala el ibañismo. 

( 102) Al respecto ,·éase: Luis Á ,·,tlos Las Elrmo11rs Prrsidmrialrs dr 1958. Memoria de Titulación, 
Departamento de Historia. Uni,·ersidad de Concepción . Concepción. Chile. 1990. 

( 103) Sacerdote católico. párroco del pueblo de Catapilco. electo Regidor en abril de 1956. 
Reducido al estado laico por el Obispo de San Felipe. Electo Diputado independiente en 
las listas del FRAI' por Valparaíso ,. Quillota en ma rzo de 1957 . Volvió a agitar las clásicas 
banderas populistas antipartid istas e independentistas. 
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Notable fue la división de lo que subsistía del ibañismo en estas elecciones 
presidenciales. Asi el Partido Agrario Laborista se dividió entre las cuatro 
candidaturas, la mayoría respaldó a Eduardo Frei; un grupo numeroso ad
hirió a J orge Alessandri creando el Partido Agrario Laborista Recuperacio
nista; otros se unieron al FRAP y se plegaron a Salvador Allende; el diputado 
J oaquín Mu raro propició la postulación de Luis Bossay Leiva ( 104). Algo 
similar sucedía con las restantes colectividades que habían sido "septembris
tas" democráticos y socialistas populares ( 105), ahora eran allendistas, mien
tras que republicanos, laboristas y nacional cristianos se convertían al ales
sandrismo. 

El desarrollo de la campaña electoral estuvo plagado de incidentes y 
violencia. La prensa prodigaba denuestos a las candidaturas rivales que re
basaban los límites conocidos hasta entonces ( 106). 

El fallecimiento del Diputado liberal por el 3cr Distrito Electoral d e 
Santiago, Fernando Rojas Wolf, motivó una elección complementaria llevada 
a cabo el 23 de marzo de 1958. Cada uno de los cuatro principales aspirantes 
a la Presidencia de la República apadrinó un postulante a la Cámara en este 
comicio, el que fue ganado ampliamente por el candidato alessandrista, En
rique Edwards Orrego, dirigente de la Juventud Liberal. 

Esta derrota movió a los partidarios de Allende, Bossay y Freí a unir 
sus fuerzas parlamentarias, constituyendo el llamado "Bloque de Saneamien
to Democrático" y aprobar, con el apoyo del Presidente lbáñez, una Ley de 
Reforma Electoral. Ellos pensaban que esta reforma electoral evitaría el triun
fo de J orge Alessandri. Las principales disposiciones de esta legislación fue
ron: 1. darles carácter obligatorio y permanente a las inscripciones electorales. 
2. Insti tución del voto oficial único en todas las elecciones. 3. Cierre de las 
secretarías electorales dos días antes de cada elección . 4. Reformas en materia 
de pactos electorales y de sistemas para determinar los candidatos electos. 5 . 
Derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, incluyendo 

( 104) Al respecto véase nuestro estudio El Partido Agrario Laborista ... , obra citada. 
( 105) Se había producido su unificación con los socialistas de Chile, restableciendo el Partido 

Socialista. 
( I 06) Baste recordar el atentado con ácido contra Jorge Alessand ri en Osorno y las diatribas 

de los diarios "Clarín" y la "Gaceta". 



92 JAIME ETCHEPAREJ ENSEN 

un artículo transitorio que revalidara las inscripciones a nuladas a los comu
nistas (107). 

El Presidente lbáñez siempre exteriorizó una marcada desconfianza 
frente a la Izquierda como base de Gobierno. Así lo expresaba a su Ministro 
de Economía y Comercio, Luis Correa Prieto: "A mi juicio, les falta tradición 
de Gobierno. Han tenido menos oportunidades. Trabaj an heroicamente el 
período preelectoral, pero tiene hábitos de oposición al Gobierno. Po r eso 
resulta difícil gobernar con ellos. Además cada dirigente tiene sus particulares 
soluciones. En los cargos ejecutivos resultan teóricos. Actúan sinceramente, 
pero alargan la polémica, les gustan los discursos. No guardan el debido 
equilibrio con la realidad. Hubo casos e n que algunos colaboradores militantes 
de Partidos de Izquierda rechazaron como dogma el intercambio con Estados 
Unidos" ( 108). 

No obstante, estos negativos juicios, lbáñez se inclinó a la candidatura 
del FRAP en las elecciones presidenciales de septiembre de 1958. "Para la 
marcha del pueblo celebrada por los partidos del FRAP el 12 de diciembre de 
1957, pudo observarse una decidida propaganda de los diarios o ficialistas en 
favor del señor Allende, la cooperación gratuita de la radioemisora d el Banco 
del Estado para transmitir la marcha y el tono excesivamente discreto y 
prudente con que el señor Allende se refirió al Gobierno del señor lbáñez 
en su discurso. Es de advertir que durante todo el período presidencial, el 
Senador Allende se había caracterizado po r sus enconados y virulentos ata
ques contra el general lbáñez y su Administración. Estos hechos me conven
cieron de que el Presidente se había decidido en favor de la candidatura del 
FRAp'' ( ] 09). 

El resultado d e las elecciones presidenciales de septiembre de 1958 fue : 

J orge Alessandri Rodríguez 
Salvador Allende Gossens 
Eduardo Frei Montalva 
Luis Bossay Leiva 
Antonio Zamorano Herrera 

389.909 
356.493 
255.769 
192.077 
4 1.304 

3 1 , 60 % 
28.90 % 
20,70 % 
.15 ,60 % 

3,30% ( 11 0) 

( 107) Estas reformas habían sido predicadas desde hace mucho tiempo po r los más d i veros 
sectores. Sin embargo, recién en 1958, dadas las referidas circunstancias políticas, serían 
puestas en práctica. Véase nuestro trabajo "El Funcionamiento del Sistema Electoral 
d'Hont en Chile, 1932- 1973". 

( 108) Luis Correa Prieto: l btí1iez, la política y los políticos. Ed. O rbe. Santiago de C hile, 1962. 
pp. 187- 188. 

(109) Arturo O lavarría Bravo, obra citada, V. 11, p . 390. 
(1 1 O) Dirección del Registro Electoral. 
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La victoria de Jorge Alessandri Rodríguez se debió fundamentalmente 
a dos factores: el apoyo mayoritario femenino (111) y la presencia de la 
candidatura de Antonio Zamorano, quien, indudablemente, restó sufragios 
a Salvador Allende ( 112). 

Pese a la oposición del FRAP, el Congreso Pleno eligió Presidente de la 
República a jorge Alessandri Rodríguez por 147 votos contra 26 de Alle nde 
y 14 en blanco. 

La imagen proyectada por el nuevo Mandatario recogía algunas carac
terísticas de la de la Ibáñez en 1952: "Un hombre llevado a la política desde 
fuera, experimentado y por ello realista, que no necesita enriquecerse y que 
por ello evitaría la corrupción, una personalidad definida y fuerte que lograría 
dominar los pequeños intereses de los partidos" ( 113). 

lbáñez concluía su administración en medio del juicio mayoritariamente 
adverso de la ciudadanía, la decadencia absoluta de su popularidad y la 
disgregación de sus partidarios. No obstante ello, y su ruptura con el Presi
dente lbáñez, el ex Canciller y ex Ministro del Interior suyo, Arturo O lavarría 
Bravo en sus memorias enumeraba las realizaciones de la Segunda Adminis
tración ibañista de 1952- 1958 (114). 

Los Partidos Agrario Laborista, ambas fracciones freístas, y Nacional 
optaban por fusionarse en octubre de 1958 originando el Partido Nacional 
Popular. Colectividad que venía a representar la reagrupación del PAL exis
tente antes de la división del año 1950. 

El Partido Nacional Popular no prendió en el electorado, muy por el 
contrario iría experimentando una notoria y paulatina disminución. Así, en 
los comicios municipales experimentó un fuerte retroceso. En estas elecciones 
el resultado fue el sigu iente: 

(111 ) J orge Alessandri obtuvo 241.000 votos masculinos y 148.009 femeninos, total 389.909; 
Salvador Allende 259.409 votos masculinos y 97.084 femeninos, total 356,493. Dirección 
del Registro Electoral. Es obvio que si solamente hubieran tenido derecho a sufragio los 
varones habría vencido Allende. 

( 11 2) De un esLUdio realizado por quien escribe y alumnos ayudantes del Departamento de 
Historia de la Universidad de Concepción se desprende claramente esta conclusión. En 
él comparamos las votaciones del FRAP en 1956 y 195 7 por Comunas con la obtenida por 
Salvador Allende en 1958. El análisis prueba nuestra afirmación. 

( 11 3) T omás Moulian "Estudio Sobre Chile". Ed. Orbe. SanLiago de Chile, 1958, p. 36. 

( 114) Arturo Olavarría Bravo, obra citada pp. 404-406. 
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Partidos Votos % Regidores 

Radical 248.983 20,97 373 
Liberal 186.6 13 15,72 334 
Conservador 175.950 14 ,82 294 
o.e. 171.158 14,41 192 
Socialista 117.927 9 ,93 11 8 
Comunista 11 3.722 9,54 78 
Nacional Popular 52.842 4 ,45 57 
Democrático Popular 36.984 3, 11 33 ( 115) 
Democrático 25.825 2, 17 17 ( 116) 
Independiente 15.380 1,29 19 
Social-Demócrata 9. 130 0,76 O ( 117) 
Otros 12.435 2.33 4 

Total 1.186.949 100.00 1.1 59 (1 18) 

A fines de los años sesenta, Carlos lbáñez del Campo declaró que pos
tularía nuevamente a la Presidencia de la República en las elecciones de 1964 , 
pero que previamente lo haría a un si llón senatorial por Tarapacá y Anto
fagasta ( 119). Aunque independiente, Ibáñez manifestó la posibilidad de 
ingresar al Partido Nacional Popular y presentarse bajo su alero. Inmed ia
tamente el Partido se agitó ruidosamente, debido a la existencia de opiniones 
partidarias de capitalizar electoralmente el arrastre que aún poseía el ex 
Mandatario y, por otra parte, otros militantes resistían la sola posibilidad del 
ingreso de lbáñez a sus filas. La muerte del ex Presidente, el 27 de abril de 
1960, ahorró un serio conflicto al Partido Nacional Popular ( 120). 

El Partido Nacional Popu lar se disgregaría en septiembre de 1960. Un 
sector se fusionaría con los democráticos populares, d emocráticos de Chi le, 

( 115) Esta fracción había apoyado a Allende e integraba el HUI'. 

(116) Apoyó a Luis Bossay Leiva . 
( 117) Socialistas disiden tes dirigidos por el d iputado Florencio Galleguillos. se plegaron a Lu is 

Bossay Lei\'a . 
( 118) Dirección del Registro Electoral. 
( 119 ) Las m edidas tomadas po r el gobierno de lbá riez en benelicio del Norte. entre las que 

destacaban el Referéndum Salitrero y el Puerto Libre de Arica. le hacían conser\'ar u na 
indudable popularidad en esa zona. Tanto así que el d iputado radical .Juan Luis Mau r;'1s 
Nm·ella. quien había \'Otado fa\"C>rablemente la acusación constitucional contra l háriez, 
expresó en un discurso en septiembre de 1958 que. la llamada ley Arica e ra la portada 
por la cual Ibáriez entraba en la Historia d e Chile y propuso que se d iera su nombre a l 
Aeropuerto de Arica. Ernesto Wurth Rojas. obra citada. p. 328. 

( 120) Entre quienes se resistían a l ingreso de I báriez a l Partido Nadonal Popular estaban e l 
diputado Jorge Lavanderos v el Presid ent e d el partido en la provincia de Cautín . 
Víctor Carmine Zútiiga . 
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socialdemócratas y otros pequeños grupos formando el Partido Democrático 
Nacional , PADE1'A. Decisión que motivó nuevas divisiones, ya que un sector , 
tanto o más numeroso que el anterior, ingresó al Partido Demócrata Cristiano. 
Otros milita ntes se unirían al FRA P o al Partido Liberal. Algunos permanece
rían aislad os, como el ex Mini stro d e Minería Alej andro Hales J amarme . 

El PADEt\A desprovisto d e planteamientos nacionalistas y de mística expe
rimenta rá nuevas divisiones y pérdida d e gravitación en el país, hasta d esa
parecer de l Congreso Nacional e n 1969. 

El 26 de junio d e 1963, un grupo de ex dirigentes agrario labo ristas y 
ex ministros de lbáñez llamaban a resucitar el partido, este intento no logró 
éxito y la renacida agrupación no obtu vo representación parlamentaria en 
las elecciones d e marzo de marzo de 1965. 

El iba ñismo, personalista y desprovisto de doctrina y programas con
cretos, d esapa reció con su caudillo. A diferencia de su rival, e l alessandrismo, 
no hubo d escendientes del líder que recogieran su herencia política ( 12 1). 
Fruto de la adhesión incondicional a un hombre carismático y contradictorio, 
no pudo alcanzar la suen e de sus similares el peronismo argentino y el 
gaullismo francés, lograr subsistir tras la desaparición de su creador. Hoy de 
la llamada "Revolución Pacífica" sólo queda el recuerdo de quienes vivimos 
su auge y decadencia. 

( 12 1) En las elecciones de marzo d e I Y65 postularon . ambos bajo la bandera de la Acción 
:'\acional. a la Cámara de Diputados l\fa ría T eresa Koch lbáflez, nieta del ex Presid ente, 
po r el !\'.,. Distri to Electoral d e Santiago,. Rodolfo Ibá,iez Letelie r . por Talca. Los dos 
fueron d errotado s sin alcanzar \'<Ilaciones de importancia. 


