
Santiago de Chile, Qomingo 7 de Abril de 1991 

¿A Dónde 
Apuntaron 
Las Balas? 

• No es fácil entender la lógica del terror, pero es claro que con el 
asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz los grupos extremistas 

eliminaron a la voz más importante que tenían en su contra. 
Paralelamente, dejaron a la derecha sin quien, de acuerdo a las 

últimas encuestas, se perfilaba como su político más relevante. Este 
hecho, sin lugar a dudas, está marcando un punto de quiebre en la 

transición cuyas consecuencias recién estamos conociendo. 

Esas Balas Llegaron ... 

• AL HOMBRE Y AL POLITICO: Diferente desde 
niño, renunció al sacerdocio por vocación de 
servicio público, defendiendo con valentía las 
ideas que han marcado el país. (D 2 y D 3) 

• A SUS ADVERSARIOS: Durante ·su vida Jaime 
Guzmán fue un hombre que despertó 
resentimiento en sus adversarios políticos. Sin 
embargo, otra es la visión de quienes lograron 
conocerlo a fondo. (D 8 y D 9) 

e AL GOBIERNO: "Yo sé por quién doblan las 
campanas", señala el Ministro del Interior, 
Enrique Krauss. Y recuerda el viejo refrán: 
"Cuando sientas que están doblando las 
campanas, están doblando por ti". (Entrevista en 
D 6yD 7) 

• A LA DEMOCRACIA: El primer asesinato de un senador en la vida 
" republicana es la prueba más dura que enfrenta el proceso de transición. 
(D4yDS) 

• A LA SEGURIDAD: La formación de un organismo conjunto de 
Carabineros e Investigaciones ha sido planteada como una de las 
soluciones para enfrentar el terrorismo. Conozca la opinión de los 
uniformados respecto del tema. (D 10) 

• A LA VIOLENCIA: Siete víctimas fatales arrojan los atentados extremistas 
durante los primeros tres meses del año. En todos los casos el modo de 
actuar es sorprendentemente similar. (D 12 y D 13) 

• A LA DERECHA: Los distintos partidos políticos se pronunciaron esta -
semana sobre quién debe suceder a Jaime Guzmán corno senador de la 
república. (O 16) 

• CUERPO 



JAIME GUZMAN ERRAZURIZ: 

Las Ideas y 'la Vida de un Senador Silenciado 
L general Pinochet, conmovi
do, se trasladó al Hospital Mi
litar apenas supo la noticia el 

lunes por la tarde. Se puso el delan
tal médico y entró al pabellón. Allf, 
en la mesa de operaciones, se prepa
raba para partir el alma del ideólogo 
del régimen militar y, seguramente, 
el civil más importante de ese perío
do. El corazón de su influencia ha
bían sido las ideás, el pensamiento. 
No lo acallaron con palabras, sin em
bargo, con la lógica de la razón que a 
él tanto le gustaba. Lo asesinaron pa
ra silenciarlo. Fue fácil. Bastaron 
dos balas y con una, la que hizo ex
plotar el hígado, habr(a sido sufi
ciente. 

"Es la primera vez que en Chile 
se mata a un pensador", dijo el soció
logo Pabl0 Huneeus, calificando el 
crimen del que fuera su adversario 
político como "un atentado a la pa
labra, un crimen a la inteligencia". 
Es la primera ocasión en que se ase
sina a un senador de la República. Y 
la primera, en mucho tiempo, en que 
está todo el país unido en el mismo 
sentimiento de impotencia, miedo e 
irrealidad. 

Sólo el paso del tiempo permitirá 
hacerse la idea de que Jaime Guz
mán está muerto. Dejará de ser la 
conciencia o el "Pepe Grillo" del Se
nado, defendiendo ideas impopula
res, pero correctas según su concien
cia. Nunca más será el referente de 
la derecha. No volveremoE a ver a es
te gran conversador, polémico y di
vertido en los cientos de programas 
de TV que se lo peleaban. Físicamen
te, Jaime Guzmán no volverá. 

Un hombre extraño 
Claro que fue un hombre dife

rente. Brillaba donde estuviera, una 
vez que se sobrepuso a su temprana 
timidez. Entró directamente a la ter
cera preparatoria del colegio de los 
Padres Franceses, a pesar de ser el 
más joven de su promoción. Era un 
menor adelantado. Reconocía que de 
chico le gustaba más conversar con 
los adultos que jugar con· sus iguales. 
En los veranos partía, con el tablero 
de ajedrez bajo el brazo. a la casa del 
ex senador Francisco Bulnes. Des
pués que le dabi. jaque mate regre
saba a la casona de 48 piez.is de su bi
sabuela \'iuda, la mamama, en la que 
vivió con su~ pactres v sus hermanas 
Rosario e Isabel hasta los nueve 
anos. 

En el colegio el alumno aventa
Jado tenia un fuero especial. Se abu
rría en las clases y se iba a conversar 
con profesores, quienes interrum
pían las suyas para atenderlo. Era el 
presidente de la Academia Literaria, 
donde lucía sus dotes de orador, y el 
director de la revista del colegio. En 
la revista del colegio, su promoción, 
1962, lo describía como un "intelec
tual alegre". Del "Flaco" o el "Sabio 
Loco" escribieron: "no creemos que 
haya eu el colegio ningún alumno 
más popular :, conocido que él". 

Amistoso, pero distinto. Iba a 
fiestas por acompañar a sus herma
nas, pero decia que se aburría. ¿Se 
ha enamorado alguna vez?, l pre
guntaron en 1977. "Plenam nte ... 
nunca", respondió. 

-;.Se ha sentido a veces dema
siado diferente a los demás, casi un 
ser extraño?, lo interrogaron en 
1985. 

-Muchas veces, pero curiosa
mente, ello me facilita una relación 
humana y profesional con las perso
nas más variadas. 

Aparte de su inteligencia, versa
tlhdad o sociabilidad dos cosas fun
damentalmente lo hacían diferente: 
la intensidad de su vida religiosa y el 
temprano liderazgo político. 

' Política como apostolado 
"La política es un muy buen ve

hículo de apostolado'', decía Jaime 
Guzmán en enero último. "Todo lo 
quP he realizado en mí vida ha sido 
procurando cumplir una función de 
apostolado, para influir en la forma
ción de la opimón pública y especial• 
mente de la juventud" 

"En el fondo de su alma", señaló 
Hernán Larraín, Guzmán "quiso ser 
sacerdote, pero lo postergó porque 
sentia el servicio público como una 

• Desde pequeño fue 
un alumno brillante. 
Prefería conversar 
con los adultos o 
asistir a un acto 
político que jugar. 

• La intensidad de su 
vida religiosa, en la 
que la política se 
convirtió en un 
vehículo de 
apostolado. 

• Las causas que 
defendió este 
formador de 
juventudes e 
ideólogo del 
régimen militar. 

necesidad". Y reemplazó el sacerdo
cio por la docencia y la política, las 
que asumió con ese espíritu. Sus cla
ses de Derecho Constitucional y De
recho Político, en la UC, a las que no 
llevaba ningún apunte o libro, salvo 
la Constitución, comenzaban con el 
Ave María y solían convertirse en 
cursos de catecismo. 

Sin duda que vivió desde chico la 
religión Se acostumbró a rezar en el 
oratorio, con la' presencia del Santí
simo, que tenía la casa de la bisabue
la de su niñez. Antes de levantarse 
rezaba El Angelus, tenía un reclina
torio en su pieza y de alguna manera 
se las arreglaba para calzar sus com
promisos con los horarios de misa, a 
la que asistía diariamente. Incluso, le 
pidió a Gabriel Valdés, presidente 
del Senado, por quien sentía profun
do cariño, que pusiera la primera se
sión del Senado a las 10:30, en vez de 
a las 1 O, para permitirle asistir antes 
a los oficios religiosos 

No le gustaba que el Congreso se 
haya radicado en Valparafso. Le des
truía la organización a un hombre 
que no maneja, que no es capaz de 
tender una cama o encender el fuego 
de la cocina Y, menos, vivir solo. La 
única ventaja que le encontraba es 
que en el 'camino, que recorría casi 
todos los días en el Subaru que com
pró el año pasado, podía ir rezando el 
rosario. La oración por excelencia 
para este mariano que jamás dejó de 
asistir a la procesión del Carmen que 
partía de la Basílica de El Salvador. 
En la Plaza de Armas, los últimos 
quince años, lo esperaba la familia 
de Andrés Chadwick. ' 

Chadwick sufrió un VE!rdadero 
shock cuando la primera clase, de su 
primer año en Derecho, se la dictó 
Guzmán. Era lo peor que le podía su
ceder Cuñado de José Antonio Vie
ra-Gallo, Andrés era militante del 
Mapu y tibiamente católico. Al fina
lizar la clase el profesor se le acercó 
y le dijo: "esté muy tranquilo aquí. 
No tenga jamás el temor de que no 
será respetado". 

Muchos, como Chadwick, profun
dizaron la fe junto a Guzmán. In
numerables abrazaron el catolicismo 
con él. En realidad, en la UDI hay 
una diferencia cualitativa y cuanti
tativa en materia religiosa con los 
otros partidos. Hay un solo agnósti
co: Julio Dittborn, su presidente. Su 
raudal de lágrimas estos días llora
ron la ausencia de quien personal
mente se abocó a abrirle el corazón a 
la fe, como lo señaló en su discurso 
de despedida en el Cementerio. 

La muerte se llevó a Guzmán 
cuando estaba personalmente abo
cado a organizar un congreso para 
discutir el significado y exigencias 
de la postura cristiana en la acción 
partidista y de sus dirigentes. El año 
pasado la UDI asumió el perfil de 
"popular, moderno e inspiración 
cristiana". El senador consideraba 
débil el último aspecto. 

"Se ha producido un consenso en 

lo político", argumentaba, "y, por 
primera vez, también en lo económi
co-social. Es el momento de darles 
contenido moral, de manera que no 
estén vacios de valores". 

Alessandri, como padre 
A confesión propi:l, su mayor in

quietud era "toda labor que signifi
que defensa de ideas". Y su mayor 
satisfacción: "haber contribuido a la 
formación moral e intelectual de mu
chos jóvenes". 

Desde niño fue un político pre
coz. Vibró tanto con la campaña pre
sidencial de Jorge Alessandri en 
1958 que llegó a escribirle una carta. 
El Primer Mandatario le respondió. 
Tenla entonces apenas once años y 
uno más cuando partía en micro al 
aeropuerto de Los Cerrillos para ver
lo recibiendo a un PresidentE" argen
tino. 

Entre 101, doce y 18 años, dijo 
Guzmán Alessandri fue la persona 
que más me mfluyó en el interés por 
la política' . Lo admiraba como a un 
hombre superior y era con el político 
de este siglo con el cual confesaba 
identificarse. Tenían muchas cosas 
en común. Fueron solteros con clara 
vocación de servicio público. Sentían 
el mismo horror frente a la demago
gia y coincidían en la necesidad de 
un presidencialismo fuerte. 

En cierto modo, Alessandri fue 
para Guzmán, "como para todos los 
chilenos", agregó él mismo, "la ima
gen del padre severo". El padre, al 
fin y al cabo, que él no recuperó sino 
en los últimos años de su vida, por
que quien fuera un árbitro de fútbol 
--en eso lo siguió y hasta tomó un 

Jaime Guzmán fue el 
padrino de matrimonio de 

Mónica, la hija de la 
famosa Violeta.que era la 

secretaria, dueña de casa y 
amiga del senador por 

veinte años . 

Al general 
Pinochet le 
mataron a su 
amigo, al civil 
que mayor 
influencia tuvo en 
su Gobierno, a 
quien siempre le 
fue leal. 

curso de arbitraje- salió de su vida 
a temprana edad. Se reencontraron y 
el hijo lo acompañó a esperar la 
muerte en su lecho de enfermo. 

La ausencia del progenitor fue 
seguramente uno de los motivos fa
miliares por los que confesó haber 
llorado. Lo hacia con cierta frecuen
cia, hasta porque la UC perdía un 
partido de fútbol. Calculador, frío y 
pura razón, según sus adversarios, 
Guzmán concedía amplio espacio a 
los sentimientos. Argumentaba que 
debían combinarse con la razón para 
no ser "autómata ni humanoide". 

Con Alessandri también tenía di
ferencias. Para el jefe del comando 
juvenil de la campaña, fue el final y 
hasta pensó abandonar el país cuan
do Alessandri perdió la presidencia 
en las elecciones de 1970. Desde en
tonces, y hasta que muriera en 1986, 
fue los sábados a tomar té con él, pa
norama que consideraba "lo más gra
to de mis fines de semana". Cuando 
Guzmán se despedía porque debía ir 
a misa, el ex Primer Mandatario le 
replicaba. "Jaime, no vaya tanto a 
misa. A Dios no le gustan los maja
deros". 

En el colegio Guzmán había di
rigido la Juventud Conservadora. 
Junto a sus amigos del partido asis
tió a los primeros esbozos de Fiducia 
y firmó a los 18 años, junto a miles 
de estudiantes de dereéha, uno de 
los primeros manifiestos de este gru
po. Era una interpelación al Presi
dente Frei por haber suprimido la 
garantla constitucional del derecho .a 
la propiedad privada, paso necesario 
para la posterior aplicación de la re
forma agraria. 

Pero su destino no estaba en Fi-

En los tiempos cuando 
combatía a la UP a través del 
gremialismo en la UC y en "A 
Esta Hora Se Improvisa" . 

ducia, sino en crear otro movimiento 
polltico, que despertaría a la vida co
mo apolítico: el gremialismo. 

El gremialismo 
En Derecho de la UC --<!arrera a 

la que había ingresado Guzmán con 
16 años sólo por formación general, 
pero jamás pensó ejercerla- nace el 
gremialismo. Postulaba que el fin <le 
los cuerpos intermedios está dado 
por su propia naturaleza y que sólo 
los partidos políticos tienen como ob
jeto la política. Era la respuesta de la 
derecha a las organizaciones estu
diantiles manejadas entonces por la 
DC, y era la antítesis a la propuesta 
de ese partido que, llevando el lema 
del gobierno,"revolución en liber
tad" a la UC, postulaba que la uni
versidad debía ser conciencia critica 
de la sociedad. 

Su principal gestor, Jaime Guz
mán Errázuriz, secundado por Ma
nuel Bezanilla, Sergio Gutiérrez, Ar
turo Irarrázabal, Raúl Lecaros · y 
Hernán li,arraín. En 1965 por pri
mera vez se presenta una lista gre
mial en la elección del centro de 
alumnos de derecho. Gana. Guzmán 
sube a la vicepresidencia y, al año si
guiente, a la presidencia. 

En agosto de 1967 el gremialismo 
trasciende a la opinión pública al 
oponerse a la toma, por parte de la 
FEUC, de la universidad, con lo que 
se inicia "la reforma", cuyo destello 
más importante fue el cogobierno. 
Guzmán se presenta a las elecciones 
de la FEUC, pero es derrotado por 
sus adversarios. Miguel Angel Solar, 
Juan Gabriel Valdés, Enrique Co
rrea (actual Secretario General de 
Gobierno) le gritaban: "contra el po
loleo... contra la minifalda ... ¡gúz
man! 

Pero al año siguiente, 1968, los 
gremialistas ganan la FEUC con Er
nesto Illanes ( Guzmán ya había 
egresado de Derecho). Y se inicia el 
reinado de los gremialistas que man
tienen la FEUC hasta 1985. El mo
vimiento -con Guzmán a la cabeza
combate a la UP desde la UC, se ex
tiende a otras universidades; des
pués de 1973 se entroniza en la UC 
cuando el almirante Swett, al ser de
signado rector, llama a Guzmán a ar
mar equipo; controla organizaciones 
estatales como la Secretaría de la Ju
ventud y crea otras como el Frente 
Juvenil; influye sobre el Gobierno; 
gana alcaldías ( cerca de cien a co
mienzos de los 80); crea un partido 
político y llega al Congreso. 

La amenaza 
Siempre tuvo los mismos temo

res: la vejez y los perros. Había su
perado el miedo fisico que cuando 
chico le provocaba la oscuridad. El 
de la muerte lo remontó al cumplir 
los 40. Los últimos cuatro años vis
lumbraba la vida eterna ya con ilu
sión. La inminencia del fin se le re
velaba los dias anteriores a que lo 
atravesaran dos balas. 

El Viernes Santo, como todos los 
años, acudió a un retiro en las Car
melitas. Al salir le com1mtó a Andrés 
Chadwick que lo habia impresionado 
la inminencia de la muerte a que ha
bía aludido Monseñor Vicente Ahu
mada. Su amigo no entendió que ese 
había sido el énfasis de la prédica. 

En otro punto de Santiago, Villa 
Francia, el Viernes Santo se celebra
ba como el Día del Combatiente. En 
medio de disparos al aire y barrica
das de fuego caían panfletos a la ca
lle. En ellos aparecía el rostro de 
Guzmán y de Manuel Contreras. Una 
cruz los tarjaba y la leyenda decía: 
¡J>erdón y Olvido? ¡Nica! Firma: 
t·rente Patriótico Manuel Rodríguez, 
logo incluido. 

Esto ocurría cuatro días antes 
del atentado a Guzmán en el Campus 
Oriente, del que salla después de ha
cer sus clases, a las que no quiso re
nunciar tras ser electo senador. El 13 
de marzo, tras un atentado explosivo 
contra la panadería Lautaro, apare
cían otros panfletos del FMR. Esta 
vez, sólo con el rostro de Guzmán tar
jado: para la "impunidad", "crimen 
y castigo". 

Las llamadas telefónicas de ame
naza se hablan convertido en rutina 
para el senador, pero sólo sufrió un 

atentado, el fatal. Sabia que su vida 
corrla peligro, pero con una confian
za ilimitada en el Angel de la Guarda 
decla que tenía en él la mejor protec
ción. "El día que me quieran matar y 
Dios asl lo permita, eso ocurrirá 
igual", reflexionaba. 

El ideólogo 
¿Qué no le podía perdonar la ex

trema izquierda, que fue inclemente 
en sus publicaciones contra el sena
dor? ¿Lo mataron por haber sido el 
civil más influyente del Gobierno 
militar, el ideólogo, como lo acusa
ron? 

Guzmán celebró el golpe militar. 
Había combatido a la Unidad Popu
lar no sólo desde la UC. También co
laboró con Pablo Rodríguez en la for
mación de Patria y Libertad, aleján
dose después por considerar que no 
podía asociarse nacionalismo con cor
porativismo. "Es una utopía imprac
ticable o un sistema que sólo puede 
ser aplicado en un esquema totalita
rio de signo fascista", decía. 

También fustigó a la UP como 
panelista del programa televisivo "A 
Esta Hora Se Improvisa". Su apa
riencia de "ganso" --<!On los gruesos 
anteojos que le impidieron manejar 
o hacer deporte, tema que lo apasio
naba- se deshacía cuando comen
zaba a mover sus labios que fruncla 
como si atajaran una sonrisa. Tenia 
humor y la lógica implacable de "el 
enano maldito", como lo apodaban, 
causaba escollos entre sus adversa
rios políticos. 

Tenla sólo 25 años cuando el ge
neral Leigh lo llevó al edificio Diego 
Portales como su asesor. Conoció a 
Pinochet y surgió de inmediato una 
empatfa. Permaneció largos años en 
el Gobierno como asesor en materias 
político-jurídicas. No le gustaban los 
cargos para no perder tiempo en 
cuestiones administrativas. Su cam
po eran las ideas. Y su labor fue fe
cunda. 

Inicialmente fue el nexo entre el 
equipo polftico-militar y los econo
mistas como Cauas, Léniz, Baraona y 
De Castro. Inspiró la Declaración de 
Principios de la Junta, donde plasmó 
una concepción católica del Estado, 
definido como un instrumento al ser
vicio del hombre y de los cuerpos in• 
termedios que él organiza libremen
te para alcanzar el bien común. 

Luego, preocupado de darle una 
salida institucional al régimen para 
una transición pacifica a la democra
cia se empeñó en darle la criticada 
legalidad. Desde su creación _parti
cipó en la Comisión Ortúzar y se con
virtió en uno de los autores impor
tantes de la Constitución. Su influen
cia se revela en el Título 1°, donde se 
repiten las ideas de la Declaración 
de Principios, con el principio de 
subsidiariedad, las garantías indivi
duales y económicas. También en el 
reforzamiento del Ejecutivo, para 
que tuviera las facultades para go
bernar. Asimismo, son principalmen-

' te suyos el Tribunal Constitucional y 
el Consejo de Seguridad Nacional, a 
los que consideraba indisp11nsables 
para el éxito de la nueva democracia. 

El Consejo, que objetaba la Con
certación como un instrumento de 
continuismo y presión militar, fue le• 
gitimado como un punto de encuen• 
tro necesario cuando se reunió hace 
dos semanas para analizar el Infor
me Rettig. 

El gremialista fue uno de los 
principales impulsores del plan de
mocratizador. Quería plazos, los que 
se plasmaron en Chacarillas cuando 
el ex Presidente Pinochet dio a co
nocer el itinerario de normalización, 
que definía tres períodos para llegar 
a la consolidación democrática. Des
pués coincidió con el proyecto cons
titucional del Consejo de Estado, en 
que la transición debla prolongarse 
cinco años y no nueve, como apareció 
finalmente. 

Promulgada la Constitución y 
cuando sobreviene un periodo de es
tancamiento, Guzmán aboga por la 
rápida promulgación de las leyes 
complementarias, integrando la Co
misión Fernández, como se la deno
minó, que tenía a su cargo esa tarea. 
El mayor distanciamiento con el ré
gimen se produce en julio de 1982 
cuando la dupla gremialista-Chicago 
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Por PILAR MOLINA ARMAS 

sale del Gobierno. El Ministro del In
terior Sergio Fernández -en mo
mentos en que arreciaban la crisis 
económica y el paralelismo militar
propone un proyecto político que es 
rechazado. Sobreviene un endure
cimiento en lo político, con el rein
greso de militares a los ministerios 
políticos, y un ablandamiento en lo 
económico, con un distanciamiento 
parcial de la linea ortodoxa de los 
Chicago. 

De movimiento a partido 
A fines de 1982 las criticas de 

Jaime Guzmán sacaban chispas. Ase
guraba que la transición .se estaba 
desdibujando. Pero nunca dejó de 
ser pinochetista. En agosto de ese 
año se definía como partidario del 
gobierno "con plena independencia 
de juicio". 

Ese "apoyo razonado al gobier
no" fue lo que plasmó al año siguien
te en la UDI, movimiento que creó 
en octubre de 1983 junto a Sergio 
Fernández y antiguos gremialistas. 
Eran tiempos de apertura, de la 
Alianza Democrática y Sergio Onofre 
J arpa negociaba desde Interior con 
los mismos que estaban a la cabeza 
de los partidos en 1973. Guzmán con
sideró que "los actores de esta aper
tura política demostraron no haber 
evolucionado suficientemente desde 
1973", y consideró que "era indis
pensable abrir una nueva alterna
tiva renovadora de personas y estilos 
pollticos". 

Desde la UDI Guzmán continuó 
apurando la transición. El mismo 83 
propuso que el gobierno y las fuerzas 
políticas, como ocurrió en la primera 

' presidencia de Ibáñez, eligieran un 
Congreso. En un documento público, 
en agosto de 1986, la UDI señaló que 
"la vitalidad creadora del gobierno 
ha sufrido en estos años un serio me
noscabo, a la vez que el proceso poli-

' tico de transición hacia la meta cons-
- titucional democrática ha resultado 
insuficiente y a veces errática". La 
UDI proponía medidas en todos los 
campos y en lo político manifestaba 
"un avance resuelto hacia la plena 
democracia, conforme a las lineas de 
la Constitución de 1980; fortalecer el 
pluralismo político entre los sectores 
no totalitarios; poner fin al exilio; 
garantizar eficazmente el orden pú
blico", y, entre otras cosas, "superar 
la prolongación indefinida y auto
mática de los estados jurídicos de ex
cepción". 

• De la ruptura a senador 
La UDI no se transformó en par

tido sino hasta que rompió con Re
novación Nacional en marzo de 1988. 
Un año antes se había fusionado con 
Unión Nacional (de Andrés Alla
mand) y el FUT (de Sergio O. Jar
pa). La unidad de la derecha no 
prosperó y los dirigentes no lo la
mentaron. Guzmán señaló que es
taba "con la alegria de quien se sien
te liberado de los políticos tradicio
nales y sus vicios". Más allá de la "di
ferencia de estilos", arguyó como ra
zón fundamental de la ruptura que 
había sido realmente dificil alinear a 
Unión Nacional con el Si a Pinochet. 
La UDI no quería un apoyo que con
sideraba timorato, sino que jugarse 
en el plebiscito que se realizó en di
ciembre de ese año y que estaba or
ganizando, desde Interior, el propio 
Sergio Fernández. 

Después de este incidente Jarpa 
y Guzmán dejaron de saludarse, si
tuación que últimamente recién ha
bía comenzado a descongelarse. Guz
mán se mantuvo siempre mucho más 
alineado que RN frente al régimen y 
en ocasiones jugó un rol extremo, 

. oponiéndose, por ejemplo, a la refor
ma constitucional de julio de 1989, 

, que finalmente apoyó como forma de 
evitar males mayores: el comienzo 

, del desmantelamiento de la institu
cionalidad. 

La distancia frente al gobierno 
militar continuó siendo un motivo de 
roces entre la UDI y RN para en
frentar las elecciones generales de 

- diciembre de 1989. A pesar de ello, 
formaron un pacto, donde cada can
didato ponía énfasis en lo que que
ría. Guzmán hizo su campaña decla
rándose "pinochetista a mucha hon
ra" y prometiendo que "en el senado 
lo defenderé a él y su gobierno". 

Llegó a la candidatura por sim
ple descarte. Nadie se atrevía a de
safiar a Ricardo Lagos y Andrés Zal
divar en Santiago poniente. Todos, 
empezando por él, lo daban por per
dido, pero el dirigente UDI, consi-

• deraba que había que dar la pelea. 
En abril de ese año había dejado la 

: presidencia de su partido porque se 
estimó que "para que madurara la 

: UDI resulta .conveniente desperso
' nalizarla". 
"' Todo indicaba que se quedaría 
111 sin nada. Pero asistió con su brillan-
• te retórica a los foros en la televisión 

y enfrentó a Lagos, a quien conside-
• raba un arrogante. Lo desafió, imi
" tándolo cuando conminaba "¡cámara 

aquí!''. En ese mismo foro Lagos le 
había vaticinado que el país lo iba a 
rajar en el examen de demócrata en 
las elecciones del 14 de diciembre. Y 

• ganó, en contra de todos los pronós
ticos, gracias al trabajo conjunto con 
su compañero de lista de RN, Miguel 
Otero. Y no sólo aprobó el examen de 
demócrata, sino que se convirtió en 

Buen gourmet, 
le entretenía 
armar platos 
distintos, que 

invitaba a 
comer a sus 
amigos, no 

más de ocho, 
pare: poder 

mantener una 
conversación. 

la primera figura de la oposición, se
gún las últimas encuestas. Y su par
tido, aunque tachado de continuista 
y pinochetista, sacó otro senador y 11 
diputados militantes de la UD!, más 
algunos independientes que llevó en 
sus listas. 

Anticomunismo 
La preocupación fundamental 

del dirigente de la UD! durante el 
régimen militar fue el comunismo, lo 
que algunos interpretaron como una 
persecución. En 1978 decía que "el 
comunismo es el principal adversa
rio de una sociedad libre y respetuo
sa de la dignidad del hombre". Y él 
se declaraba "abierta y resueltamen
te anticomunista". 

Para contener su amenaza creó 
el polémico Articulo 8°, que sancio
naba con la pérdida de los principa
les derechos cívico-políticos a la pro
pagación proselitista de ideas o doc
trinas que atentaban contra las bases 
de la institucionalidad. Para que nó 
quedara como letra muerta ante he
chos reales de vulneración de esa 
norma constitucional, Jaime Guzmán 
presenta en 1982, junto a otros, un 
requerimiento en contra del MDP·. 
Había que impedir, decía entonces, 
"que en el futuro esquema democrá
tico el PC vuelva a usar las herra
mientas legales de este sistema para 
destruirlo". 

En 1985 el Tribunal Constitucio
nal declara inconstitucionales a los 
tres partidos del MDP (MIR, PC y 
PS, facción Almeyda). Como sus di
rigentes continuaron apareciendo 
diariamente en la prensa, Guzmán 
pensó que había que regular los efec
tos del articulo S° y para eso, dentro 
de la Comisión Fernández, crea su 
ley complementaria, de octubre de 
1987. 

Una de las primeras veces que le 
advirtieron en la sede de Suecia que 
ponía en riesgo su vida fue cuando 
hizo ese requerimiento contra el 
MDP. Guzmán replicaba que pri
mero había que analizar si algo era 
bueno para el país. Y segundo, si era 
político o impopular. "Y aunque la 
medida fuera impopular", cuenta el 
diputado UDI Juan Antonio Coloma, 
"él la asumía, porque decla que para 
las causas fáciles había muchos vo
luntarios y ese es el papel que le to
caba a él". Por la misma razón fue el 
senador quien dio la cara frente a 
otras medidas impopulares, como la 
ruptura con RN, la negociación de la 
mesa del senado con la Concertación 
o frente al indulto para los terroris
tas. · 

Frente al terrorismo 
El senador celebró la calda del 

comunismo. En enero pasado escri
bía en su columna de La Tercera: 
"cuando se desplomó el imperio so
viético, experimenté el júbilo de 
asistir al inicio del derrumbe defini
tivo del comunismo. Caía el más bru
tal totalitarismo que la Humanidad 
haya conocido". 

desquiciamiento moral". Se opuso y 
calificó de "gigantesco error" el pro
yecto de reforma constitucional, 
aprobado por el Congreso Pleno el 24 
de marzo, que faculta al Presidente 
para indultar a los subversivos con
denados por la Ley Anti Terrorista. 

En relación a este tema dijo dos 
discursos muy duros, ante el Senado 
y el Congreso Pleno. Su madre, de 
quien heredó la fuerza, entendió que 
con ellos firmaría su sentencia de 
muerte y así se lo hizo ver. "Esta re
forma tiene como potenciales bene
ficiarios al grupo más peligroso de 
los mal llamados presos políticos". A 
RN y la Concertación, cuando los 
conminó a no aprobar la reforma les 
señaló: "la generalidad de los delitos 
cometidos antes del 11 de marzo de 
1990 están vinculados al Lautaro o al 
FMR. Aprobar una reforma para 
permitir el indulto de los responsa
bles de esos delitos implicaría una 
grave señal de debilidad que los en
valentonaría aún más en su violencia 
brutal". Terminó diciendo que seria 
perturbador que el Congreso diera 
una señal equivoca al país "en mo
mentos en que recrudece la acción 
de grupos violentistas". 

Los derechos humanos 
Guzmán fue cuestionado en ma

teria de derechos humanos. Sin em
bargo, él no fue tibio frente al tema. 
Sólo este año se vino a saber que se 
comprometió silenciosamente con 
ellos, como lo reveló Jaime Celedóni 
contando que logró que salieran de 
pa(s dirigentes como Raúl Ampuero 
o Angel Parra. Recientemente, el se
nador confidenció que se había es
merado en responderle a quienes le 
solicitaron ayuda y que guardaba re
galos, corno "cruces que detenidos 
hicieron en las cárceles" como fruto 
de un proceso de conversión. 

Solía viajar con 
sus amigos y 

señoras. En 
Machu Picchu, 
junto a Andrés 

Chadwick, 
Victoria Costa, 
Juan Antonio 

Coloma y Cecilia 
Alamos. 

¿Por qué acallaron al 
senador? ¿Por rechazar al 
comunismo, por supuesta 
complicidad en las violaciones 
a los derechos humanos, por 
haberle dado legalidad al 
régimen militar o por haberse 
opuesto al indulto a los 
terroristas ? 

Guzmán logró la disolución de la 
DINA en 1977 y en 1989 descalificó 
moralmente a Manuel Contreras. Sa
bia que se produjeron excesos, pero, 
jamás los justificó y su preocupación 
porque no se hicieran sistemáticos 
fue lo que lo obligó a permanecer en 
el gobierno: 

"Lo pensé mucho, en conciencia 
y delante de Dios, pero siempre mi 
conclusión fue que mi deber moral 
era permanecer en el gobierno para 
colaborar al proceso de normaliza
ción y de institucionalización, que 
permitiera superar los excesos en 
materia de derechos humanos y con• 
tribuir a que el régimen culminara 
en una plena democracia. Creo que 
el desenlace muestra que no estuve 
equivocado". 

Son sus palabras, en su última 
entrevista aparecida en estas pági
nas, cuando fue la primera voz de la 
derecha que impuso claridad frente 
al Informe Rettig. Presumió que los 
hechos investigados eran ciertos, 
"mientras no sean refutados por 
otros antecedentes", pero objetó el 
marco interpretativo de los mismos, 
señalando que "esa interpretación 
histórica es superficial y pretencio
sa". 

Con su lógica implacable para 
abordar los temas más difíciles, agre
gó que ninguna violación puede ser 
justificable, pero que "la responsa
bilidad principal del grueso de las 
violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en la etapa posterior al 11 
de septiembre de 1973 corresponde a 
quienes desataron la situación de 
guerra civil, más que a aquellos mi
litares que cometieron estos actos co
mo parte de la dificil tarea de con
juhr la guerra civil". 

Y acto seguido añadió una frase• 
que resultaría premonitoria: "Lo 
que se suele silenciar es que, si a 
pretexto de evitar que los agentes 

• 

del Estado violen los derechos hu
manos se permite que crezca la vio
lencia terrorista -que implica una 
violación también gravisima de esos 
derechos-, el Estado se hace cóm
plice de esas violaciones por omi
sión". 

Senador irreemplazable 
Jaime Guzmán era un lfder ide

ológico, un hombre que logró formar 
varias generaciones de gremialistas 
en lo que denominaba los "principios 
de la sociedad libre". Un dirigente 
que en la derecha tuvo tanta ascen
dencia en la política como Miguel 
Kast en lo económico. Ambos, cató
licos fervientes, lograron despertar 
la misma mística en sus seguidores, 
muchos de los cuales -como Julio 
Dittborn o Joaquín Lavín- siguie
ron a uno y a otro. 

La democracia no privó al sena
dor del protagonismo. Continuó en 
primera linea, planteando una opo
sición constructiva y una nueva es
trategia "flexible y pragmática fren
te al nuevo cuadro político". La pri
mera sorpresa la dio la UDI cuando 
negoció con la Concertación la mesa 
del Congreso. 

Integrando la Comisión de Cons
titución, Legislación y Justicia, clave 
para negociar las reformas institu
cionales, brilló como el senador más 
sólido y preparado no sólo de la opo
sición. Puntilloso hasta el cansancio 
y estudioso, no dejaba nada al azar. 
Conminaba a los expertos a estudiar
le temas en los que abrigaba dudas y 
tardaba tres horas en corregir un 
discurso que leería ante el Senado. 
Muchos disparaban al aire ciertos 
proyectos en la confianza de que des
pués de que los estudiara Guzmán 
seria fácil discutir en un conjunto co
herente las diferencias. En la nueva 
ley de prensa, por ejemplo? casi to-

das las indicaciones al proyecto del 
Ejecutivo son de su mano. En algu
nas encontró el apoyo de la Concer
tación. En otras, de la derecha. 

En La Moneda lo consideran un 
gran articulador de la transición. El 
Presidente Aylwin dijo esta semana: 
"Yo doy testimonio del aporte cons
tructivo de Jaime Guzmán a este Go
bierno desde su mismo inicio". Junto 
a Gabriel Valdés y a Jarpa medió en 
reiteradas oportunidades entre el 
Gobierno y el Ejército, contribuyen
do a ahuyentar las crisis. Para la 
UDI y para el pals no resulta reem
plazable, como lo comentó el Minis
tro Lagos. 

La pérdida del amigo 
Si en poUtica no tiene reemplazo, 

menos lo tiene para sus amigos. Vi
vía apurado, se sentía en la obliga
ción de no perder el tiempo. Sacaba 
fuerzas de la siesta que no perdo
naba y de las ocho horas de sueño 
que lograba con un tranquilizante y 
un somnífero. Pero para escuchar 
problemas humanos tenia todo el 
tiempo del mundo. Su lema, "no 
quiero conquistar votos, sino perso
nas". 

].,o lloran los que lo acompañaron 
en los primeros pasos del gremialis
mo -Hernán Larraín, Raúl Lecaros 
y Jovino Novoa- y la generación 
más joven, en la que cosechó sus 
amigos más íntimos: Andrés Chad
wick, Juan Antonio Coloma, Andrés 
Serrano, Pablo Longueira e Ignacio 
Astete, entre otros. Le gustaba or
ganizar viajes con ellos y sus señoras 
a Europa, Machu Pichu o Taiwán. 
Ahora tenia un viaje a México en 
carpeta con los matrimonios Chad
wick y Coloma. 

No se perdió nunca el Festival de 
Viña desde la galucha. Lo que más lo 
atraía era conversar. Organizar al
muerzos y comidas en su departa
mento, donde armaba platos, como 
experto gourmet, y deleitaba a sus 
ocho invitados -no más para men
tener la conversación en la mesa re
donda- con sus agudezas, sus imi
taciones -incluidas las de Alessan
dri- y sus incursiones en todas las 
artes. 

También disfrutaba que lo invi
taran. Nunca rechazó asistir a un ma
trimonio. Seguía ciertas rutinas, co
mo comer con Andrés Chadwick y se
ñora todos los domingos. No tuvo hi
jos, pero sus amigos le entregaron 
decenas de ahijados. Los visitaba pa
ra la Pascua y los llamaba por telé
fono cada vez que sabía que había 
uno enfermo. 

Pero hablan momentos de sole
dad. La única que los llenaba era 
Violeta Chipón, quien entró a traba
jar con él hace casi 20 años, cuando 
su hija Monica tenia doce. Violeta 
era su secretaria, quien le hacia los 
exquisitos platos, quien le solucio
naba todos los problemas domésticos. 
El senador fue el padrino cuando se 
casó su hija. Violeta está convencida 
de que le tocó vivir con un santo. 

Mataron a un senador. A un 
hombre distinto. Lo que no sabían 
sus verdugos es que las ideas no 
mueren y cuando se muere por ellas 
sur~e el mártir. 

Despejado ese peligro, el terro
rismo pasó a ser su preocupación 
fundamental bajo el actual Gobier
no. Hizo innumerables declaracio
nes, denunciando que La Moneda no 
había asumido una actitud global y 
eficaz en el combate del "reinado de
lictivo" y la amenaza terrorista. Pro
puso medidas para enfrentarlo, como 
crear un organismo de inteligencia 
conjunto entre Carabineros e Inves
tigaciones, idea que rescató el Pre
sidente Aylwin esta semana. 

Muchos lo tildaron de intransi
gente. Según el padre Luis Eugenio 
Silva lo que hacia era no transigir 
con la verdad y actuar siempre de 
acuerdo a su recta conciencia. Y co
mo el propio senador se definía como 
"agresivo en defender mis ideas y 
conciliador en el trato humano", no 
fue benevolente frente a lo que él 
creía hacía peligrar la democracia. 

ESTE ES EL~ GOGH 
DE AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 

En la televisión dijo que los te
rroristas "no son desordenados men
tales, sino que padecen un profundo 

Muchos 
pensaron que 
no pasaría la 
prueba de la 
democracia en 
las elecciones 
de 1989. Ganó 
y se convirtió 
en el principal 
senador de la 
oposición y en 
un articulador 
de La 
jransición. 
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