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¿EL FIN Y EL COMIENZO?

Marque su cruz
su preferencia

y deposítela libremente
en una urna funeraria

Elvira Hernández, Pena Corporal (1983-1986). 

Los artículos de autor en este número de Revista Anales de la Universidad de Chile 
dan cuenta de la complejidad que involucra analizar el periodo transicional chileno 
desde la dictadura cívico-militar (1973-1990) a una institucionalidad democrática. 
La historia reciente, la que todavía llevamos cicatrizada o en llagas sobre la piel, 
suele ser más difícil de aprehender que la que ya parece alejarse, lo que tal vez es 
una ventaja: el historiador Ricard Vinyes afirmó que la Historia, en tanto narrativa 
disciplinaria, es la dictadura del presente sobre el pasado, pues quienes ya no están 
no pueden disputar sus relatos: en el caso de la historia reciente y de los procesos 
aún abiertos, esa distancia se relativiza, podríamos decir, con las voces que sí pueden 
dialogar con la historiografía académica y disputarle y enriquecer esos espacios de 
verdad y de interpretación. 

En esa perspectiva, vale la pena revisitar la documentación significativa sobre 
la transición que va desde fines de la década de 1980 hasta el borde del siglo XXI. 
Se optó aquí por priorizar los documentos políticos -en el sentido de aquellos 
producidos por quienes estaban directamente en el juego del poder- bajo el criterio 
de que la transición fue un proceso eminentemente político, es decir, de decisión 
y negociación sobre leyes, modelos de democracia y políticas públicas. Se optó 
también por la palabra de dirigentes civiles y militares, no porque creamos que ellos 
fueron poseedores de alguna verdad más relevante que la de otros actores, sino 
porque sabemos que dichos documentos son a fin de cuentas colectivos: quienes 
los leen o los firman suelen ser solo los representantes de grupos que se disputan o 
negocian el poder y eligen cuidadosamente sus palabras. 

¿Y qué palabras se eligen durante la transición, qué giros del lenguaje, qué tono? 
Si hay algo que atraviesa estos textos es una especie de ansia por demostrar seriedad, 
sobriedad, buena voluntad, respeto a la ley, paz y reconciliación entre los chilenos. 
Cuando se insiste mucho en algo, cualquier lector o lectora atenta sospecha que 
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es precisamente eso lo que falta: las familias felices no suelen declarar su felicidad 
a voces, precisamente porque son felices. No es una casualidad que fue en la 
década de 1990 cuando la palabra pueblo fue reemplazada por la aséptica y menos 
conflictiva gente, en que la revolución como horizonte y como verbo desapareció del 
lenguaje político, en que cayeron-las-ideologías-en-el-mundo y donde acuerdo y 
consenso y reconciliación se volvieron la norma. No faltaba mucho para que los pobres 
se convirtieran en gente-que-lo-pasa-mal, como si la miseria fuera solo una fiesta 
algo aburrida. La década de 1990 fue la década del eufemismo y la circunspección 
políticas, quizás porque se le temía demasiado a la realidad para llamarla por sus 
nombres verdaderos. 

En estos disiecta membra, en estos fragmentos significativos de una época, 
nos encontramos con el dolor, la rabia, el miedo, la violencia y la angustia que 
caracterizaron a la dictadura, pero esta vez en un tono que quiere o al menos intenta 
ser moderado y demostrar que se está haciendo lo posible por colaborar con la paz 
en Chile, aunque buena parte de las divisiones y la desconfianza mutua siguieran allí. 

Por ello se incluye aquí, por ejemplo, el mensaje de Augusto Pinochet del 11 
de marzo de 1989, anunciando su aquiescencia sobre el plebiscito de las reformas 
constitucionales: desde hoy parece uno más de los numerosos textos de retórica 
nacionalista y pseudoreligiosa del general, con sus llamados a defender a la patria, 
a destacar la generosidad y valentía de las Fuerzas Armadas y a pedir la ayuda 
de Dios. Pero sin que lo confiese, está en él la aceptación de haber perdido el 
plebiscito de 1988, el horizonte de las próximas elecciones presidenciales donde ya 
no sería candidato y -dolorosa cesión- una reforma de la Constitución de 1980, y 
particularmente la derogación del que debió ser uno de sus párrafos más queridos: el 
artículo 8°, que declaraba ilegales a todas las organizaciones, movimientos y partidos 
políticos de izquierda. Un triunfo menor, si se mira desde la perspectiva de quienes 
buscaron terminar con una Carta Constitucional aprobada de manera espuria en 
1980, pero que da cuenta de una derecha que aceptaba que su poder omnímodo 
había terminado y debía negociar. Un contrapunto valioso al respecto es el discurso 
del general Juan Emilio Cheyre, del año 2004, que se incluye aquí: las advocaciones 
religiosas y heroicas ya habían desaparecido y a más de una década de distancia, el 
Ejército reconocía públicamente las violaciones a los derechos humanos, aunque 
insistía en negar la responsabilidad institucional y el terrorismo de Estado como 
práctica sistemática en dictadura. 

Desde la otra vereda, desde la centro izquierda opositora a la dictadura y que 
ganó las elecciones presidenciales de 1989, se incluye aquí el discurso del Presidente 
de la República Patricio Aylwin con motivo de la publicación del Informe de la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, 
del 4 de marzo de 1991, en que pidió públicamente perdón a nombre de la 
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nación chilena a los familiares de las víctimas y solicitó a las Fuerzas Armadas que 
entregaran la información sobre estas últimas. Nuevamente, se trata de un gesto que 
desde hoy asumimos como incompleto y que sabemos que no mitigó el dolor de 
las pérdidas -y que tampoco hizo a las Fuerzas Armadas recobrar su honor militar 
reconociendo los abusos y develándolos-, pero que en ese año 1991, con Augusto 
Pinochet todavía en la comandancia del Ejército y en un país que muy lentamente 
empezaba a reconocer oficialmente la gravedad de la represión, fue un hito en el 
camino a un país, un Estado y una nación diferentes. Se hace allí referencia de una 
nación reconciliada y en paz que no existía, pero en la que se insistía una y otra vez, 
precisamente porque no lo era. 

El mismo espíritu anima la selección de la primera cuenta presidencial ante el 
Congreso Pleno de un presidente en democracia en casi veinte años, el 21 de mayo 
de 1991, y la inclusión de los textos de los Informes Rettig y Valech. El lenguaje 
de estos textos tiene una sequedad legal y formal que consideramos propia de una 
época: aun profundamente afectados por lo que significó trabajar recopilando los 
materiales y la evidencia de la represión, en el caso de estas comisiones de derechos 
humanos, y navegando por los peliagudos terrenos de una democracia aún muy 
reciente, en el caso del mensaje presidencial de 1991, hay allí una decisión de 
atenerse a la forma y a la sobriedad, a evitar la adjetivación y la subjetividad que 
fueron parte de una democracia todavía frágil y quizás algo asustada de sí misma, 
donde se medía cada palabra y donde los ex opositores se sentían, tal vez, en la 
obligación de demostrar que no amenazarían a nadie y que estos eran gobiernos 
profundamente respetuosos de las leyes y reglamentos, y que su meta última era la 
reconciliación y la paz. 

Un tono algo más suelto o menos cauteloso se advierte ya en los documentos 
“Renovar la Concertación” y “La gente tiene la razón”, de 1998. Fue el año en que 
se cumplieron diez años desde el triunfo del No de 1988 y en que la Concertación 
de Partidos por la Democracia cumplía casi una década en el Poder Ejecutivo. Hubo 
cuentas positivas en dicho balance: el crecimiento económico del país había sido 
estable, el antiguo flagelo de todos o casi todos los gobiernos chilenos del siglo 
XX –la inflación– estaba bajo control y salvo algunos amagos que no llegaron más 
lejos, las Fuerzas Armadas se mantuvieron relativamente obedientes al gobierno. 
Sin embargo, la deuda en términos de igualdad social y de oportunidades, de 
distribución del ingreso y de erradicación de la pobreza, seguía allí, destacaron los 
textos: 

“A pesar de los positivos logros obtenidos durante los últimos ocho años, aún 
hay más de tres millones de personas que viven en condiciones de pobreza, 
el 25 por ciento de las cuales se halla en indigencia. Los pueblos indígenas, 
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pese a la nueva ley, sufren aún una postergación intolerable. Las remuneraciones 
promedio en el mercado laboral son bajas y las brechas entre diferentes grupos 
de ingreso, aún demasiado grandes. Todavía la inequidad es un rasgo central de 
nuestra convivencia, especialmente en cuanto a las oportunidades educacionales, 
la atención de salud, el acceso a la justicia y la calidad de vida”. 

Vale la pena notar, quizás, que ambos textos fueron escritos y publicados pocos 
meses antes de que el general Pinochet, ya en retiro y auto designado senador 
vitalicio, fuera detenido en Londres bajo cargos internacionales de delitos de lesa 
humanidad. Es importante, además, leer estos documentos de una época en que 
la Concertación se sentía profundamente segura de sí misma y de su permanencia 
en el poder, y en que hablaba de tareas “pendientes”, es decir, que se cumplirían 
en un futuro cercano y que no contradecían las bondades del modelo reinante, 
pero donde se enumeran algunos de los conflictos y problemas más graves de estas 
primeras décadas del siglo XXI, que se han revelado como estructurales al modelo 
de Estado y de economía chilena. 

¿Fue la transición una época de esperanza o de derrota? ¿Fue el fin de la espera 
por la democracia o el comienzo de una nueva espera? ¿Fue un voto depositado 
en una urna funeraria o en una caja de Pandora? Puede que esa manera binaria de 
formular las preguntas no sea la correcta. Sí podemos afirmar que fue una época de 
cesiones y de la medida de lo posible, con todas las interpretaciones que esa expresión, 
lo posible, lo que se puede hacer y lo que no, pueda haber tenido para los diferentes 
actores políticos de la década. Esperamos que los documentos que se entregan aquí 
ayuden a pensar esas respuestas. 



MENSAJE DE AUGUSTO PINOCHET UGARTE, DEL 
11 DE MARZO DE 1989

Augusto Pinochet Ugarte

Discurso de clausura del Seminario "Ejército y Derechos Humanos: Desafíos del Siglo XXI", 
realizado el 7 de diciembre de 2004 en la Escuela Militar.
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DISCURSO DEL COMANDANTE EN JEFE DEL 
EJÉRCITO EN EL SEMINARIO "EJÉRCITO Y 

DERECHOS HUMANOS: DESAFÍOS PARA EL SIGLO 
XXI"

Juan Emilio Cheyre Espinosa

Mensaje Presidencial de S.E. Patricio Aylwin Azócar, 21 de mayo de 1991. Biblioteca Del 
Congreso Nacional. Pp.1-6. 
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MENSAJE PRESIDENCIAL DE  S.E. PATRICIO 
AYLWIN AZÓCAR EN 1991 ANTE EL CONGRESO 

NACIONAL 

Patricio Aylwin Azócar

Mensaje Presidencial de S.E. Patricio Aylwin Azócar, 21 de mayo de 1991. Biblioteca Del 
Congreso Nacional. Pp.1-6. 
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EXORDIO DEL  INFORME DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe De La Comisión Nacional De 
Verdad y Reconciliación. Reed. elaborada por la Corporación Nacional de Reparación y 
Reconciliación. ed., La Corporación, 2007.
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DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, PATRICIO AYLWIN AZÓCAR, AL DAR A 
CONOCER A LA CIUDADANÍA EL INFORME DE LA 

COMISIÓN DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN

Discurso realizado el 3 de abril de 1991. Material en línea de la Fundación Patricio Aylwin. < 
http://fundacionaylwin.cl/discursos/PRES_219.pdf> [consultado el 14 de enero de 2019]
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 PRÓLOGO Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA 
COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y 

TORTURA

Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Ministerio Del Interior, 
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005.
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RENOVAR LA CONCERTACIÓN. LA FUERZA DE 
NUESTRAS IDEAS

Publicado originalmente en el diario El Mercurio, el domingo 17 de mayo de 1998, páginas 
d14, d15 y d16.
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LA GENTE TIENE RAZÓN. REFLEXIONES SOBRE 
LAS RESPONSABILIDADES DE LA CONCERTACIÓN 

EN LOS TIEMPOS PRESENTES

"La gente tiene razón, reflexiones sobre las responsabilidades de la Concertación en los 
tiempos presentes, junio de 1998. En: Carlos Ominami, El debate silenciado, LOM, Santiago, 
2009, páginas 39-66".
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