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UPROLOG

La construcción de un Estado democrático
es un horizonte ideal, móvil, que encierra di-
nlensiones sociales, económicas y politicas
internas: También intemacionales en la me-
dida que aspire a una soberanía nacional
efectiva.

Cuando la Nación se propone recuperar
para sí los enclaves económicos bajo tutela
de potencias imperiales, el Estado tiene una
función irreemplazable. La fortaleza del Es-
tado es presupuesto necesario para compen-
sar la lógica dominante del imperio, sin ais-
larse por ello del sistema mundial precisa-
mente por hallarse el Estado, en cuanto sujeto'de 

derecho internacional, dentro del sistema
jnternacional.

Para controlar a los Estados satelizados el
poder imperial interviene las funciones esen-
ciales de aquellos. Interviene sufunción eco-
nónticct a través de los instrumentos del deno-
minadcl "fiee lrade" y "free market", irttervie-
ne su FUNCION NORMATIVA nredianre el
control de las instituciones legislativas (parti-
dos políticos, o dictadores, clientes ambos).
Interviene su .función diplomdtica mediante
su alineación y alienación intemacional.

Ante un orden inperial basado.","t ,r.,"-
nra económico centrado en EE.[IU. -antes Io
estuvo en Gran Bretaña, mañana puede estar-
Io en otro-, la voluntad de crear y afirmar la
soberanía del Estado necesita asociar el /¿-
rriforio con un orden nomuttivo y económico
propio, autónomo de los del "imperio". una
economía no diferenciada mal puede prestar-

l. PRATS GONZALEZ (General Carlos): MEMORIAS.
especial pp.597-598. :

se a la construcción de un Estado indepen-
diente.

El mercado es diferente del poder buro-
crático, y se apoya en la empresa privada y la
libre iniciativa ciudadana. El eiercicio de la
autoridad del Estado responde, en cambio, a
una ralcionalidad.Pero el aumento de la pro-
ducción y competitividad económica es una
tarea estratégica del Estado. La defensa de la
economía nacional frente a la permanente
agresión económica es Iatente cási siempre.
Excepcionalmente lo es explícita, como ocu-
rrió entre 1910 y 1973, en una defensa que
fue compartida en el alto mando militar hasta
que, en las deliberadamente buscadas cir-
cunstancias de 7973, fueron derrotados den-
tro del seno de las FF.AA. quienes sostenían
la doctrina de la "soberanía geoeconómica"1.
Qué tos sublevados sepultaion bajo las ma-
trices liberales irnportadas de EE.uu.

El modelo económico impuesto a sangre y
luego en Chile -el liberal anglosajón- con-
trasta con el auspiciado por Salvador Allende
desde la Presidencia de la República . Que no
era otro sino el de desarrollar un Estado que
concertando a la Banca y empresas producti-
vas esenciales bajo dirección nacional, asen-
tar a la colaboración-articulación entre el pro-
pio Estado, el sector privado y los mercados.
Para proporcionar así al país los medios de
una def-ensa activa frente a la invasión econó-
mica, sin paralelo, que está detrás de la mun-
dialización de las relaciones económicas.
Es decir, un modelo económico que con ras-
gos originales enlazaba con la ascendencia

Testitnonio de un soklado, Santiago, pehuén, 1985, en



centinental europea del Estado, cuyas raíces
en el tronco doctrinal del Ejército prof'esional
eran comunes con las dcl papel industrializa-
dor y constructor del Estado. Postulado com-
partido por generaciones de líderes económi-
cos, profesionales, políticos y sindicales.
Apenas dos décadas después de que mediante
una dictadúra se impusiera a Chile el modelo
económico anglosajón, este es juzgado den-
tro del propio EE.UU. incapaz de competir
con el que articula Estado-banca-industrias
básicas en Alemania o Japón2,

Bl fundanrento psicológico clel ortJen in-
temacional es la dependenci¿i cull.ural de los
países periféricos'respecto de los'centros im-
perialcs. La eniancipación de aquéllos es im-
probable sin la afirmación organizada de un
contramodelo que innove en la cultura de Go-
biemo. La economía alemana, desde su unifi-
cación por Prusia en el último tercio del siglo
XIX hasta hoy, está construida a partir del
principio de unidad estratégica entre el Esta-
do y los,centros básicos de decisión .bancos,
industrias, transporte y comercio-. El otro
vencedor de la "guer.rafría" adernás'de Ale.
mania, el Japón, hage un siglo que tiene como
clave de sus renovados éxitos económicos la
acción colectiva e integrada de un proyecto
global de la empresa y la economía nacional,
coordinadas en y desde el Estado.

Bn el mundo actual la soberanía nacional
tiene como prerrequisito una ecouonlía com-
petitiva. El éxito en la conrpetitividad inter-
nacional reposa en la ¿rticulacitin entre el
sector privado y un sector público dotado de
mcdios idóneos para cumplir su función.
Comcl están descubriendo los Estados centra- ,r
les cuando se sienten, a su vez. amenazados '

en su hegemonía por el expansionismo eco-
nómico japonés y germánico. Si Francia tuvo
que esperar a la visión del Presidente Charles
de Gaulle para crear su primera comisión
interministerial de Defensa Económica -en
1959, nunca convocada por su,s.sucesores3
como advierten hoy con pesar los fianceses-,
es en 1993 cuando EE:UU. creará su primer
Consejo Nacional de Seguridad Económica
cono instrumento del Estado para enfrentar
las manif-estaciones de debilidad económica
con quc EE.UU. sale de cinco décadas de
guerra econónrica con la aut igua URSS.

l,a indcpendencia y sobcranía de un Esta-
do presupone, también, cortar el lazo unrbili-
cal entre las élites locales dominantes y las de
los Fstados imperiales. Ello requiere desa-
rrollar las estructuras democráticas del Esta-
do, de modo que el pueblo organizado dis-
ponga de medios de control civil efectivo so-
brc las nlismas.

Para Salvador Allende v sus colaborado-
res, el desarrollo democrátíco áeI Estado de-
bía innovar en la realidad existente, en fun-
ción de la propia experiencia histórica nacio-
nal. Lo que descartaba todo "modelo" impor-
tado., en particular cualquiera de las varian-
tes de Estado antagónica con la cultura políti-
ca democrático-representativa chilena. La so-
lidarid¿id horizontal existente en la población
-fruto de muchas décadas de desarrollo cívi-
co-, y su socializapión política en términos de
clase, son la base del singular enraizamiento
de ideas socialistas en Chile. De ahí lo natural
que resultaba para Allende no reconocer a
ningún llstado como "patrón" tJel chileno, lo
endógeno y autónomo de su proyecto nacio-
nal. Su elección como Presidente en'1970

2. Esesentidoadquierelai lenotadeGeorgesBushenlaseleccionespresiclencialcsdenoviernbreclelgg2.Ve¡
a estetespectoclestuclio delprofesordel Massachussetslnstitutcof TechnologyLesterThurow: Head to heacl.

, The Coming Econoutic Battk Arnong Jopan, Ewope and Anerica, N. Yoú, Monow, 1992.
:3. BREGEON(Jacques)-LUCHAIRE(Fabienne): "QuelleDéf'enseéconornique'!".RevuedelaDéfenseNationale,

Paris, juin 1988; IIARBULOT (Ch.): l¡t tnachine de grerre épononíque. Efats-IJnis, Japon, Europe,Paris,
Econornica. I992.
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(por sufragio universal en septiembre, por
acuerdo del Cerngreso Pleno en oqtubrc) es
resultante del acumulado incremento del con-
trol de la sociedad sobre cl flstadtl. control
que vehiculaba la ex-
presión de la voluntad
nacional de no ser un
Estado-cliente.

Estructurar la s<-r-
ciedad civil es presu-
pueslo, medio y fin del
Estado democrát ico.
I-a relbrma del Estatlo
la apoya Allende en la
legitimidad dominante
en el país, la democrá-
tico-institucional. Su
finalidad es hacer rea-
lidad la plena ciudada-
nía de la clase obrera y
los sectores populares.
integrándolos en la so-
ciedad en términos rea-
les y no formales. Mc-
diante una movi l iza-
ción positiva que forta-
leciera la sociedad lo-
cal, incrementando sus
redes asociativaé. Si!-
nif-icaba que la ciuda- ¡
danía asumía los cambios institucionales.
También la voluntad y necesidad de implicar
a ld población y a las instituciones del Estado
en la reforma de este último. El debate popu-
lar sobre las Dases de reforma del Estado
propuestas por. el Presidente Allende debía
culminar en un proyecto de Ley ante el Con-
greso Nacional, que sería sometido a referén-
dum en el supuesto establecido por la legali-
tlad entonces vigente -es decir, si se producía
un desacuerdo entre la voluntad del Ejecutivo
y la de las Cánlaras.

C O N S T I T U C I O N  A L L E N D E
\

La rcnovada Constitución presérvaba la
autoridad dcl Estado'democrático sobre las
F-Fr.AA., en términos equivalentes a los histó-
ricanrcnte asumidos -incluidos los acordados

en octubre de 1970
entre la Democracia
Cristiana, el Presi-
dente electo y la cóa-
lición de Unidad Po-
pulaf, incorporados
a la Constitución en
la reforma parcial de
9 de enero de 1971.

Salvador. Allende
cra intransigente en
punto a la autoridad
suprema del Jefe del
Ilstado sobre las
I]F.AA., garantía de su
subordinación a la
voluntad nacional de-
nrocráticamente ex'
presada. En cuales-
quiera circunstancias.
Así, cuando el2l de
octubre de 1969 el ge-
neral Viaux y otros
oficiales se rebelaron
cn el Regimiento Tac-
na frente al Presiden-

te Eduardo Frei, el entonces Presidente del
Senado -Allende- se presentó ante la direc-
ción máxima del P. Socialista (de la que no
formaba parte) exigiendo cqn la mayor ener-
gía la inmediata desautorización del intento
de Erik Schnake -"contrario a todos nuestros
principios"-, de una aventura con Viaux con-
tra el Presidente constitucional. Y lo atajó. En
septienrbre-octubre de 1970, como Presiden-
te electo negoció y suscribió las "garantías"
que la Democracia Cristiana pedía para ele-
girle Prcsidente de la República en el Con-

4. Los Comanclantes en Jefe y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional colaboraron cn la clefinición de los
términos relativos a las FF.AA.



greso Pleno, pues conlpartía su contenido de-
mocráticos. Una sola excepción: cuando en el
l"ranscurso de las negociáciones el senador
Palricio .Aylwin, y algún otro'demócrata-
crisl.iano ansioso de levantar bayonetas al as.
censo democrático popular, insistieron en
nrantener como,condición de su voto que el
Presidenle electo se comprometiera a ceder
en l¿vor de la propia cúpula castrense la
potestad de designar y remover a los genera-
les, Allende rechazó en redondo aceptar una
.Iefatura del Estado privada de poder tan ca-
pital para Ia vigencia de la democtracia rc-
presentativa -"que han ostentado todos los
Presidentes de Chile", agregaba-. Iln 1970 cl
sector de Aylwin estaba en minoría en Ia di-
rección del P. Demócrata Cristiano, tendría
que crear otras circunstancias para alcanzar
tal objetivo. El entonces Jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa Nacional ha pintado un
relraf.o:

'i

"El viernes 25 cle septiembre [de 1970] me
ocun'e lo más insólito que podía esperar de ese
tensojuego de muñequeo a que se nos sometía. A
las 09:30. un .clestacado democratacristiano rne
plantea dir.ectalnente, en actitucl nerviosatnente
cornplacicla. que ante la intransigencia cle Schnei-

, cler [Clomandante en .lel,e del Ejércitoj para cletc-
ner a Ia Uniclacl Popular, cl presiclente Frei cstaba
cl ispuesto a que yo encabez-ara un movirniento que
lo derrocara y lo enviara al extr.arr. jero". ( . . ,)  Ense_
guidá desar.r.olla su plan: había que .'apoderarse

cle noche cle La Monecla, enviar a Frei al extranje-
t'o, ceffar el Congreso. suspencler la vigencia de
los partidos políticos, utilizar en cargos clave a
gente cle conl'ianza que ellos poclrían serialar y.
nolnral izada la situación. t lalnar <ie nuevo a elec-
ciones". Yo escuchaba hipnotizaclo al caballero
cle arquitectur.a de la época victor. iana (.. .) .  Cal-
rnaclarnente, le responclo que lne extlariaba que
toclq lo dicho se rne transtnitiera pot su conducto
y no por inteunedio del Ministro [de Del'ensa]

Ossa. (. . .)  Que el plan rnaestro que me había ex_
puesto era muy cómodo para la D.C., pero que iba
a conducir a un desastre nacional más grave que
el que se trataba de evitar y que los militares no
telíamos por qué rnancharnos cle sangr.e las ma-
nos para resolver por Ia fuerza un.dilema que es

. de cxclusiv¿ solución política (...). Mi inter.locutor
quecla clesconcertado y mc clirige una mirada ce-
ñuda cuando rne ret iro (. . .)"6.

El antecedente ilustra la coherenciar de
Aylwin -y otros- en aceptar, sin solución de
continuidad desde septiembre-octubre de
1970,la no subordinación de las FF.AA. a la
autoridad de la representación democrática
dc la Nación. I-a destrucción en 1973 tlel
Estado democrático e independiente persiste
hasta hoy. Lo muestran las éstructuras estata-
les impuestas mediante la dictadura. cuvo
gozné es la fuerza armada fuera del control áe
las instituciones representativas de la sobera-
nía nacional, el monopolio de Ia violencia
física fuera del control de la autoridad supre-
ma de las instituciones elegidas para expresar
la voluntad nacional.

La cooptación burocrática de cuadros pro-
cedentes de la ant igua izquierda poi la
institucionalida<J'creada por ta dictaduia es e!
medio del-iberadamente concebido para que-
brar los referentes históricos y nacionales-del
lirJerazgo del país. El efecto así buscado es
legitimar la dictadura a l¡avés de su legatlo,
desligitimar la tradición histórica, democráti=
ca y nacional del movimiento popular.

La ruptura tle las estructuras de participa-
ción y control democrático efectivo ha di.
suelto los lazos que muchos cuadros políticos
tuvieron con esfratos populares y medios:
Con mayor motivo los de aquellos, exiliados
o no, estipendiados por organizaciones fun-
cionales al sistema capitalista global. Lo que

5 .
6 .

Apat'ecen incorporadas, en lo esencial, también en las Bases clel proyecto de nueva Constitución.
General Carlos Prats, Menrcias..., cit., pp. 173,174,176. tamui¿n visito, 

"on 
lu misma propuesta, al general

Guelraty. Comandante en Jefe de la Fuerá Aérea.
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favorecq su autonomía y disponibilidad per_
.sonales para insertarse -en cuanto les es pbsi-
ble- en las estructuras burocráticas conitrui-
das nrediantc una dictadura. Con la ilusión de
reconstruir su posición de poder. para tal élite
así renovada, la reconstrucción del movi-
nriento popular, el desarrollo de Ia.propia de_
nlocracia, llega a ser sentida como un riesgo a
su status de allegados del sistema engendrado
desde 1973.

Quienes en 1970-73 dirigieron política-
rnente la insurrección contra el Estado clemo_
crático -los denrocratacristianos liderados oor
l)atricio Aylwin y Etluardo Frci, la dereina
cncabezada por Onofre Jarpa, Ia administra_
ción Nixon-, para prolongar.los ef-ectos de su
óbra necesitan crear una nueva élite. Desti-
nada a suplantar entre la poblacirin la legiti-
midad anterior a Ia dictarjura. Los intelectua-
les, líderes, cuadros dirigentes y hombres li_
bres que retoman el legado histórico entran
en contradicción explícita o larvada con
aquél los.

El proyecto de AIIende de
desarrol!ar la Consfitución

I-a reforma del Estado promovida por Sal-
vador Allende respondía a exigeicias .y
expectativas de sectores sociales emergentes
-populares y.medios-, que mejoraban así su
nivel de control sobre el poder y el excedente
económico. Encontraba la hoitilidad de los
qrupos e intereses que se consitJeraban perju_
dicados.

Si por, un extremo integraba en la Ley de
Leyes el respeto a los valores ccxlunes del
orden interestatal, cent¡ados en la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, en la D-eclara-
ción Universal de los Derechos Humanos v
cn la conlunidad con Latinoanléri.u, .n á
otro extremo incorporaba el respeto a las có_
munidades locales cuya identidád se basa en
una cultura o etnia diferenciada de la ciuda_
danía dominante del Estado (mapuches, pas_
cuenses).

Rasgo singular de la propuesta democrati_
zación del Estado era articular poder econó_
mico, relaciones de producción, planificación
y descentralizaciín del presupuesto. El Con.
greso bicanreral conrprlndía la Cámara de
Diputados, elegida por sufragio universal, y
la Cámara de los Trabajadores. El origen rJel
proceso legislativo quedaba residenciado en
es,ta última: Sólo los trabajadores eran electo_

- res parala Cámara Alta, por sufragio en pri-
mer grado,(la definición de trabaiador era
muy amplia, como se puede leer nljs adelan-
te). I-a sustitución del Senado por la Clrmara
de los Trabajadores se inspiraba en la función
quc aquél clcscmpeñó en la construcción del
llstado durante las prinreras etapas de la lte_
pública, aunque ahora su signo era invertido
en pro-de la mayoría social, no de la oligar_
quía. IJn el ámbito infra-estatal, la Junta pro:
vincial, elegicla por los Municipios y las orga-
nizaciones sociales, de trabajadores y empre_
sas, se articulaba con los agentes adniinistra_
tivof dependientes del Ejeóutivo. En el nivel
local; los Municipios elegidos por sufiagio
universal directo se articulaban con el Cabil_
do Vecirial, elegido en sufragio comunal de
segundo grado por los centros comunitarios,
sindicalos, etc.

f.as Bases del proyecto de refbrma tle la
Constitución reflejan.los postulados de la
Presidencia de Salvador Allencle. Elaborados
en agosto de 1912 bajo la supervisión direcra
de Allende, él mismo entregó personalmente
a cada Partido de la coalición de Gobierno
una copia de la versión definitiva, el 4 de
septiombre de 7972. Era el primer paso para
organizar cl amplio debate popular que Oétría
culnrinar en cl Congreso Nacional, y proba_
ble referéndum, dentro del horizonte-tle su
mandato presidencial -19j6. Es la más sim_ .
bólica concreción institucional que recoge el
impulso del proceso histórico de desaúollo
dcmocrático que ha seguido Chile, con pro_
yccción dc fururo.

Las insurrecciones conservadoras de octu-
bre de 1972 y julio-septienrbre <te 1973 pos-



lergaron su debate público, no su permanente
impulso en el seno del Gobierno. Aún en la
prinrera,senana de septientbre de 1973 el
Presidente Allende instruía al Ministro del
Interior -Carlos Briones, socialista, quien ha-
bía participado en Ia subcornisión iedactora
de las bases de la seguridad social-, para que
tuviera presente el Proyecto de reforma de la
Constitución en la misión principal que tenía
confiacla: acordar con el partido democrata-
cristiano los términos de un pacto en el Con-
greso que preservara el Estado democrático

El debate central entre el Ejecutivo y la
oposición parlamentaria dgmocratacristiana
estaba centrado en torno de la delimitación de
las áreas de propiedarJ privada, pública y
mixta.

En todo caso, con o sin acuerdo previo de
la dirección del P. Demócrata Cristiano o de
Ios partidos de la coalición de Gobierno, el
Presidente Allende tenía resuelto.que el ca-
mino a seguir por el país tlebía scr decisión de
todos los ciudadanos. El lunes 10 de septiern-
bre de 1973 dispuso que advirlieran a la Te-
levisión y las emisoras de radio para entrar en
cadena nácional el siguiente martes 11. Iba a
anunciar el plebiscitoT.

Durante dos décadas el texto ha sido inen-
pontrable. Don Eduardo Novcra Monreal, Pre-
sidente rJel Consejo de Defensa del Estado en
1970-72 y asesor jurídico tlel Presidente de la
República, tras paciente búsqueda acaba de
hallar parte del material con que trabajaba la

Comisión Central nombrada por el Presidentc
para asesorarl.e en este proyectos. Entre el
material se encuentran sucesivas rcdacciones
de distintos capítulos, que yo iba transmitien-
do a Salvadbr Allende pa:a su revisión,
rectificación y, en especial, para que decidie-
ra sobre las variantes o disyuntivas más neu.
rálgicas. Como fue la relaiiva al Parlamento
Unicameral o Bicameral, o la de transfbrmar
el Senado en la Cámara de los Trabajadores.
Esta última fue la opción retenida y propuesta
por Allende

El material hoy disponible aún no es com-
pleto. Falta la mayor parte del apartado "Es-
tructura del Estado y competencias de sus
órganos", y parte del denominado "Gobierno
y Administración del Estado". Aunque sí se
encuentra el organigrama manuscrito que yo
había prepzrado como Ponente que era preci-
samente de ambos apartados -que se repro-
ducen bajo el epígrafe "Estructura represen-
tat iva dcl  Es[ado".

A Eduardo Novoa Monreal fueron asigna-
das las ponencias sobre "Deberes y derechos
de los ciudadanos", "Constitución y legali-
dad" y "Garantías sociales y económicas"; a
Jorge Tapia V.: "Estado, Gobierno y Sobera-
nía"; "Nacionalidad y Ciudadanía" y "Admi-
nistración de Justicia"; a Sergio Insunza:
"Part idos polí t icos y plural isnro":  a I-uis
Maiia: "Delimitación de las ríreas económi-
cas" y "Sistema tributario y financiero"; a
Waldo Fortín: "Garantías políticas e indivi-
duales" y "Fuerzas Armadas"; a lván Auger:

7 .

8 .

El mediodía del dorningo 9 de septiemble de 1973, el Presidente de la República anticipó per.sonalmente al
Comandante en Jefe del Ejér'cito, acompariaclo del Inspector General del Ejército. general Orlanilo llrbina, que en
las horas siguientes iba a hacer pública la convocatoria del plehiscito. Aquella tarde, de regreso a su casa, el.Iefe
del Ejército decidió su alta traición. adelantándose a la llarnacla a'la ciudaclanía a las urnas clel .lefe.del Estado.
Fstaba integrada por el Ministro cle .Iusticia. Jorge'fapia, del P. Raclical; el propio Ecluarclo Novoa; el Ministro
Secrctario Genelal cle Go[rielno. Selgio Insunza. clel P. Cornunista; el cliputacló Luis Maira. ale Izquier.cla Cristiana;
c-l jurista Walclo I"r:rtín. clel P. Socialista; y por rní corno rcpresentantc personal del Pr.esiclerite. l-a Cornisión
Ccntt'al. a su vcz. plesiclía el traba.io clc diez subcornisiones es¡recializaclas. integratlas por altos funcionarios clel
Gobielno y la Aclministración. I-as Bases del proyecto tueron conociclas, y comparticlas. por la clilección cle la
Central lJnica de'fi'abajacloies. quc prcsidía Luis Figueroa, en particular la iclea clela Cárnaia de los Trabaiaclor.es
corno sede de la iniciativa lesislativa.



"Administración territorial" y "Sistema de
planiIrcacir in".

Tampoco la redacción es en todas sus par-
tes la última, con un estilo más pulido y tra-
bado. Al disponer de la transcripción de las
deliberaciones y posicionamientos de los po-
nentes, se distingue el ordcn cronológico de
cada desarrollo.

En diciembre de 1972 tuve a la vista la
versión definitiva de las Bases del proyecto al
preparar la "Plataforma del Gobierno y del
Partido de Unidad Popular" -aprobada y di-
lundida durante I as elecciones parlamentari as
de.marzc'r de l9l3-, que recogía algunas pro-
puesta del proyecto de reforma. La compara-
ción de los textos me ha permitido comprobar
los capítulos ahora disponibles, e identificar
los incompletos. He contrastado el material
quc ve por primera vezlaluz con la presenta-
ción de sus líneas generales expuesta por el
Presidente Allende'"a los cuadros de los parti-
dos de la coalición de Gobierno en el Estadio
Chile, el 5 de septiembre de l9'12e, así como
con los postulados incorporados al III Mensa-
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je al Congreso Pleno (21 de mayo de 1973).
[,os capítulos que publicamos tienen la re-
dacción de una versión penúltima, pero sin
que la última cambiara nada sustancial. Por
ello puedo concluir que el texto recuperado
revela, nrejor que ningún otro conocido, la
estructura del Estado y de la organización
socio-polí t ico-económico-cultural  hacia la
que Salvador Allende orienfaba su Gobierno.

Este tesümonio reinvindica la visión evo-
lutiva y progresiva de Chile interrumpida por
la camarilla que se apropió del Estado y se-
cuestró la sotleranía popular. Pau-sa temporal
-en el proceso histórico de un pueblo, dos o
cuatro décadas son períodos cortos, las cons-
tantes estructurales perduran-. La visión de
Allende se apoyaba en realidades sociales
profundas, enraizadas en la realidad, y en
ideales permanentes de democracia, pluralis-
mo, libertad, igualdad. En el Derecho consti-
tuciclnal comparado no conozc.o otra propues-
ta, gestada por los protagonistgs de un proce-
so colectivo nacional, que engarce hasta tal
nivel valores de democracia participativa y
representativa, política y económica.

Joan E. Garcés

9' Reproducido en ALLENDE (S.): Obrus Escogidas, Santiago. Ecliciones clel Centro cle Estuclios Políticos Lati-
noamericanos Simón Bolívar, Fundación Presidenre Allende (España), 1992, pp. 473-490.



t s A S E S  P A R A  L A  R E F O R M A  D E  L A
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

I
ESTADO. GOBIERNO Y SOBERANIA

La República de Chile es un Estado unita-
rio, deiGobierno democrático y popular, que
se apoya en la fuerza creadora de los trabaja-
dores. Integra la comunidad latinoamericana
y participa en la contunidad universal como
país libre, soberano y econónticamentc inde-
pendienle.

El fin de su organizacién social 1r.política
es crear una sociedad fundada en la libe-rtad,
la igualdad, la solidaridad y la justicia. en que "

se asegure el desar¡ollo integral y digno de la
personalidad humana como consecuencia del
dominio y goce comunes de los recursos na-
turales y bienes de producción fundamenta-
les, y del término de la explotación del hom-
hrc por cl honthrc.

Todo el poder reside en el pueblo, el que
lo ejerce participando en las formas de auto-
gobiemo popular que la Constitución estable-
óe, o delegando su ejercicio en las autorida-
des que ella determina.

Todo aquel a quien el pueblo ha confiado
representación o autoridad responde de los
actos que ejecute en el desentpeño de estas
funciones, y debe ejercer sus facultades de
acuerdo a las competencias y finalidades que
la Constitución y las leyes le señalan.

il
,NACIONALIDAD

Los principios que informan la nacionali-
dad en la'Constitución vigente permanecerán
en vigor. Para facilitar la incorporación de los
extranjeros a la sociedad chilena se facultará
al Presidente de la República para otorgar a
aquellos que tengan más de quince años de
residencia carta de nacionalización, sin que
pierdan su nacionalidad anterior.

III
CIUDADANIA

Son ciudadanos con derecho a sufragio los
chilenos que hayan cumplido l8 años de edad
y estén inscritos en los registros electorales.

La obtención de Ia calidad de ciudadano y el
eiercicio de los derechos que de ella emana es
una obligación de inexcusable cumplimiento.

Ninguna Ley podrá restringir el derecho a
sulragio por razón de sexo, prof'esión, activi-
clad o residencia. Deberá garantizarse el ejer-
cicio de los derechos ciudadanos a los chile-
nos que residan en el extranjero.

l 0
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En las. elecciones directas realizadas para
constit"uir los órganos que esta Carta estable-
ce, el sufiagio será siempre directo y secreto.

La Ley establecerá un régimen continuo
de inscripciones en registros públicos, cuyo
plazo de vigencia precisará la anticipación
con que se deberá estar inscrito para tener
derecho a suliagio y la forma de emigión de
cste últilno.

La condición de trabaiador deberá acredi-
tarse, en su caso, en el montento de la inscrip-
ción y en el de emitir el voto.

En las elecciones de los organismos repre-
sentativos que esta Constitución establece se
utilizarí¿ un sistema que asegure la represen-
tación proporcional de todas las opiniones.

IV
DEI}ERBS Y DERBCHOS

Principios generales

El sistema.jurídico, rJestinatlo a t'acilitar la
construcción del socialismo, acentúa y asegu-
ra los principios humanistas que reconocen a
todos los hombres dignidad, libertad, paz,
propiedad personal y un ambiente favorable
para el desarrollo integral de su personalidad
dentro de una sociedad organizada sobre ba-
ses de justicia y solidaridad.

La Constitución mantiene todos los dere-
chos y garantías reconocidos hasta ahora y,
además, los enriquece y refuerza con aquellos
otros que el progreso de la conciencia nrun-
dial ha señalado, por ejemplo, en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, de 1948, o en elabora.
ciones posteriores, conlo un mejor asegura-
miento de la privacidad humana, especial-
nlente en lo que mira a la vida ínt,ima y a la
del hogar, y el rechazo del entpleo de medios,
de cualquier naturaleza, capaces de alterar el
cquilibrio psíquico o el curso de los procesos
y reacciones mentales.

El llstado se obliga a crear y ntantener
condiciones objetivas apropiadas que permi-
tan que est.os derechos tengan una vigencia
real.

Un sistema jurídico moderno debe incor-
porar a su normativa no solamente aquello
que el hombre pueda reclamar para sí, sino
tarnbién las obligaciones que tiene para con
los demás hombres, especialmente para con
el conjunto organizado de ellos que es la so-
ciedad. Toda declaración de derechos queda
incompleta, en este momento de la vida na-
cional, si ella no se integra con una declara-
ción de los cleberes def honlbre, capaz de
encauzar la vida social bajo el signo de la
hermandad y solidaridad entre los hombres,
como vía necesaria para una gradual implan-
tación del socialismo.

Todo hombre tiene el derecho a cuanto le
sea necesario para el pleno desarrollcl cle sus
posibilidades como tal, sientpre que se lc ase-
guren posibilidades y ocasiones iguales para
todos. Todo hombre tiene el deber de aplicar
su capacidad personal al bien de la sociedad
de la que es parte y de contribuir a que ésta
alcance una forma de convivencia que asegu-
re a todos sus miembros.la posibilidad de su
más completa realización humana.

Se da acogida en la Constitución a nuevos
derechos, como el de contraer matrimonio y
fundar una familia contando con la protec-
ción del Estado; el de los padres de educar a
sus hijos en forma que hagan de ellos perso-
nas sanas corpo¡al y espiritualmente, y ciuda.
danos conscientes de su responsabilidad cí-
vica; el de igualdad del hombre y de la mujer
en la familia, en el trabajo y en Ia participa-
ción en la vida social; el de la infancia, cual-
quiera que sea su origen, a ser objeto cle
protección especial y de atención solícita y
preferente por parte del Estado; el deJas ma-
dres a que se les reconozcan l"ratos especiales
en razón de embarazo, ntatemidad y cuidado
cle sus hijos de cortos años, y el de todo
hombre a contar con lo necesario para satisfa-
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cer sus necesidades de tal con un niínimo de

dignidad, especialmente en lo que conclerne

u áint"ntu"ión, vestuario y vivienda' Seccio-

nes especiales rJe la lutura Constitución se

ocupan en forma.más detallada de los'dere-

.rró! .tp".illcos de la participación del pue-

hlo en ia estructura del Estado; de los traba-

iarJorcs; de la más amplia seguridad social; de

ia mujer y tle la condición de la familia; de la

etJucación, etc.

Se consagra la libertad de la actividad es-

piritüal cteado.a; la protocción e impulso a

ias investigaciones científicas y a las mani-

tbstaciones artísticas, y el derecho de todos a

participar y dislrutar de la vida cultural y

artistici de la comunidad, y en toda actividad

que tienda al perfeccionamiento físico por

medio de las prácticas deportivas.

Eli Estado asegura al pueblo ntapuche y

dernás grupos étnicos autóctonos el derecho a

desarrollai su personalidad cultural y al uso y

cultivo de su lengua materna. La Isla de Pas-

cua tendrá un repr€sentante propio en el Con-

greso.

El ámbito dc los deberes sociales está ccn-

trado en el principio básico de que todo hom-

bre ticne el rJeber de trabaiar de acuerdo con

su propia capacidad, y que no puede reclantár

beñeficios de la sociedad si no rinde con sus

posibilittades corporales, intelectuales o de

creación un resultado que represente un apor-

te material, científico o cultural a la comuni-

dad. Es deber participar activamente en las

tareas sociales en la forma prevista por la Ley

i colaborar en cuanto tienda a la protección

áe la salud pública y a la elevación del nivel

cultural de la Pobllnción.

Es deber respet¿r la Constitución y las

leves: tener en cuenta en todos los actos los

in-tereses de la societlad de que se forma par-

te; resguardar y proteger el patrintonio nacio-

nal, lipropiedad social y del Estado- los re-

cursos naturales del país; detbnder a la patria

y cumplir con las obligaciones militares; de-

t2

sempeñar honesta y diligentemente las fun-

ciones públicas, remuneradas o no. que sean

confiadás, y adquirir una educación compati-

ble con las p¡opias posibilidades'

Trabajo

Todo ciudadano ticne dcrecho al trabaio, a

elegir libremente la ocupación, empleo o ac-

tivittad de acuerdo a su capacidad' Tiene de-

recho a una remuneración según la cantidad y

calidad del trabajo que ejecute. L'a remunera-

ción tle las mujeres y jóvenes no tendrá dis-

crinlinación

Todo trabajador tiene derecho a un¿ remu-

neración míni,ma que le asegure, a él y a Su

familia, una existencia digna, garantizando la

satisfacitión de las necesidades alimqnticias,

de vivienda, vestuatio, educación, recreación

y dcscanso.

, 'La remuneración mínima fijada por laky,

o en la forma que ósta determine, de acuerdo a

lo dispuesto en el inciso anterior, deberá ser

reajustada periódicamente de acuerdo a las

variacioneJexperimentadas por el costo de la

vida.

Ill Ilstado aplica una política económica,

de salucl, social y cultural en orden q aprove-

char las aptitudes tísicas, intelectuales y

creativas dé todo el pueblo para desarrollar

de manera sostenida' en conjunto con el cre-

cimiento de la producción, el pleno enrpleo,

el elevamiento del nivel de vida, la paulatina

reclucción de la jornada de trabaio, especial-

mente en las labores pesadas o riesgosas, la

superación de las diferencias entre el traba'io

mánual e intelectual y el de la ciudad y el

calllpo.

El derecho al trabajo está garantizado por

la Propiedad Social de los nredios de produc-

ción ón las empresas estatales y ,su función

dinamizadora; por la existencia del área mix-

ta de la economía y de la propiedad coopera-

tiva; por la planificación del proceso produc-
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livo en el sector privado; porel aumerito de la
productividad del trabajo, por el desarrollo
científico-tecnológico; por la permanente
fbrmación y e specializac ión de .loi trabai ado_
resr y por. las normas del nuevo dereciro al
traba.jo.

Concepto de trabajador

Trabajador: Productor de bienes o servi-
cios mediante su acción personal y directa
sobre los medios de producción.

Los trabajadores son nanuales o intélec-
tuales.

Dcbcrá considcrarse trabajador a la perso-
na que entra en una relación de trabajo para
obtener calificación.

Son trabajadores los investigadores, técni-
cos y científicos de todas las categorías o
especialidades que prestan servicios ál Esta-
do o a entpresas o instituciones de cualquier
índole.

PTU los efectos de este texl.o legal, no se
consrdcrara traba-jador a la persona que cm_
plee trabajadores asalariados con fineS de lu_
cro,personal. Nadie que se beneficie de Ia plus_
valíadel trabajo ajeno podráconsiderarsé tra_
bajador. Ninguna persona que desarrolle su
aclividatl con fines especulativos puede con_
siderarse trabajador.

Participacién

Los derechos de los trabajadores los ga_
rarúizan los propios trabajadores a través-r1e
sx part"icipación en todos Ios organismos de
decisiúr.

Los trabajadores participan en la conduc.
ción de sus centros.de trabajo. en la forma y
condiciones que detennine tá Ley.

Los trabajadores participan dentro de las
empresas y centros de f.raba.jo en Ia elabora_
ción ds los planes de produición y servicios,
y organiz¿n la discusión permanente en tomo
a sus metas.
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Organización Sindical "

Los sindicatos sbn el organismo de expre-
sión laboral de los trabajadóres.-

' Todos los trabajadores tienen derecho a
sindicalizarse sin autaúzación previa. Los
Sindicatos son independientes y tienen dere-
chq a redactar sus estatutos y reglamentos,
elegir libremente a sus representantes, orga-
nizar su administración y formular su progra-
ma de acción. Todas las directivas sin¿icále$
serán elegidas en votación secreta, directa y
proporciónal.

Los Sindicatos se entienden legalmente
conótituidos y gozan de personaliOaO¡uriOica
por la sola inscripción del acta de constitu-
ción y de. su estatuto,en la forrna y condicio-
nes que determine la Ley. ,

I4

La Central Unica de Trabajadores (CUT)
es la.estructura superior de lá organi)ación
sindical ,chilena y, juntamente: con , los sindi-
catos de base, y sus estructuras intermedias,
es la organización de clase de los trabajado-
res de Chile.

Los Congresos de la Central Unica de
Trabajadores determinarán la estructura rge-
neral del movimiento sindical.

La generación de los Congresos de la CUT
y de.su directiva será den¡ocrática, por vota-
ción secreta, directa y proporcional por sec-
[or, rama o empresa de todos los trabajadores
sindicalizadqs.

Corresponde a la CUT y a las estructuras
. sindicales, en sus distintos niveles, la répre-

sentación general de los trabajadores del país,
de la rama o de la unidad de producción o de
servicio, y la responsabilidad en la incorpora-
ción plena de los trabajadores a la construc-
ción de la Sociedad socialista mediante una
integral participación en el Estado, la econo-
mia y e,n todos los aspectos de la vida social y
cultural.

Los sindicatos participan, según disponga
lg,Ley, en los organismos básicos o interme-
dios de l.a estructura política y administrativa
del Estado. 

,
Los sindicatos tienen derecho a colrvenir con

los organisnos estatales, direcciones de,em-
presa_ y otras estructuras de producción y ser.'vicios, 

convenios colectivos referentes a con-
diciones de trabajo y vida de los trabajadores.

, Seguridad social

- La seguridad social es un servicio público,
función exclusiva y primordial del Estado. La ,
responsabilidad de su administración se radi-
ca en las instituciones que crea la Ley, la que
debe contenrplar, especialmente, la participa-
ción directa de iepresentantes de los trabaja-
dores,y de otros sectores de la cclmunidad.
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La seguridad social se basa en el principio
de la solidaridad y se financia con cargo a los
ingresos generales del Estado. Las prestacio-
nes del sistemade seguridad social se otorgan
en consideración al estado de necesidad de
los beneficiarios y no esúñ condicionadas.
cuantitativa ni cualitativamente, a los aportes
que ellos,'directa o indirectamenl.e, hayan he-
cho al sistema.

Todos los miembros de la comunidad tie-
nen derecho, en igualdad de condiciones, a
idénticas prestaciones ante un mismo estado
de necesidad. A iguales condiciones, el siste-
ma de seguridad social presla los mismos ser-
vicios y establece los mismos derechos para
todas las personas, cualquiera que sea su em-
pleo o renta.

Cualquier sistema de protección que exce-
da del régimen general, sólo podrá ser esta-
blecido c'on financiamiento a cargo de los pro.
pios beneficiarios, sin que pueda ser traslada-
do, directa o indirectamente, a la comunidad.

Las prestaciones de medicina social se
otorgan a través de un servicio único de sa-
lud. Se proveerá la asistencia médica integral
en todos los períodos de la vida, especialmen-
te a la madre durante el emba¡azo y el parto, y
al niño.

El sistema general de seguridad social ga-
rantizaa todos los miembros de la comunidad
las acciones médicas y económicas tendientes
a la protección de la familia, especialmen-
te en los aspectos materno-infanfiles, para
cuyo ef'ecto asegura el desarrollo y financia-
miento suflcientes de rnatemidades, salas cu-
nas y jardines infantiles; subsidios por inte-
rrupción temporal de la capacidad de ganancia,
pqr edf-ermedad, accidentes y maternidad;
pensiones por vejez e invalidez y de sobrevi-
vientes; subsidios de cesantía y servicio de
colocaciones, dentro de una política de pleno
empleo; prestaciones familiares, en efectivo,
especies o servicios, para ayudar a la manten-
ción de menores dependientes y asegurar su

adecuado desarrollo físico, intelectual y so-
cial; acceso a [a vivienda higiénica y digna,
adecuada a las necesidades del grupo fami-
l ia r ;  y  p res tac iones  ad ic iona les  que
proporcionen a los trabajadores y sus familia-
res lcls medios para su conveniente recreación
y tlcscanso.

Educación

El objetivo primordial del proceso educa-
tivo es despertar las capacidades de cada cual,
orientándolas hacia la preparación del hom-
bre para que desempeñe una f'unción creadora
en la sociedad, a considerar el trabajo huma-
no como el más alto valor, a expresar la vo-
luntad.de independencia nacional y confor-
nrar una visión crítica de la realidad.

El Estado cumple con la tarea educacional
a través del Sistema Nacional de Educación,
encargado de coordinar todos los elementos
sociales que contribuyen a la formación hu-
mana, tales como'salas cunas. jardines infan-
tiles, establecimientos educacionales, los
centros de trabajo, los medios de comunica-
ción social y la organización lamiliar. En este
sentido el Estado propenderá a que el proceso
educativo sea permanente y a que las activi-
dades de aprendizaje y formación sistemática
sc conlbinen con el trabajo.

El Estado asegura el derecho a la educa-
ción desde la etapa preescolar. Igualmente
guantiza a todos el reconocimiento de sus
aptitudes y capacidades, evitando la exclu-
sión de aquel que las reúna de la actividad
correspondiente.

La enseñanza básica es obligatoria y el
Estado debe proporcionarla gratuitamente.

El Consejo de la Superintendencia de Edu-
cación Pública, baj o la autoridad del Gobierno,
estará integrado por representantes de todos
los sectores vinculados al sistema nacional de
educación. La representación de estos secto-
rcs deberá ser generada de mocráticamente.
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La Superintendencia de Educacitin Plibli-
ca tendrá a su cÍrgo la inspección de la ense'
ñanzanacional,

Sólo la educación privada gratuita y que
no persiga fines de lucro recibirá del Estado
una contribución económica que garanÍ.icc su
financiamiento, de acuerdo a las normas que
establezca la Ley.

Libertad de enseñanza

; La educación que se imparta a través del
sistema nacional será demqcrá¡ica y pluralis-
ta, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su
modificació¡ se realizará también en fbrma
democrática, previa libre discusión en los or-
ganismos competentes de com¡nsición pluralista

La organización adninistrativa y la desig-
nación del personal de las instituciones priva-
das de enseñanzp serán determinadas por los
particulares que las establezcan, con sujeción
a las normas legales.

I-os organismos técnicos competentes haj
rán la selección de los textos de estudio sobre
la base de concursos a los cuales tendrán ac-
ceso todos los
educadores idó-
neos, cualquiera
que sea su ideo-
logía. Habrá fa-
cilidades equila-
tivas para editar
y dit'undir esos
textos escolares,
y los estableci-
mientos tendrán
l ibertad para
elegir  los que
prefieran.

. Las Universi-
dades estatales y
las particulares
reconocidas por
el  Estado son

16.

personas jurídicas dotadas de autonómía aca-
démica. administrativa y económica. Corres-
ponde al Estado proveer a su adecuado fi-
nanciamiento para que puedan bumplir sus
funciones plenamente, de acuerdo a los re.
querimientos educacionales, científic<ls y
culLurales tlel país.

El acceso a las Universidades dependerá
exclusivamente de la idoneidad de los postu-
lantes, adquirida en la enseñanza media o a
través de una formación o educación similar
que permif a cumplir las exigencias objgtivas
de naturaleza académica. El ingreso y promo-
ción de prof'esores e investigadores a la carre-
ra académica se hará tornando en cuenta su
capacload y aptltuoes.

El personal académico es libre para desa-
rrollar las enseñanzas conforme a sus ideas.
dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la
información necesaria sobre las doctrinas y
principios diversos y discrepantes.

Los estudiantes universitarios tienen dere-
cho a expresar sus propias ideas y a escoger,
en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición
de los profesores que prefieran.
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De la mu.ier,la familia
y el niño

I-a t'antilia es una institución a la que el
Estado presta especial atención, facilitando
su constitución y pleno desarrollo. Es deber
preferente de las orgarúzaciones de la comuni_
dad propender a estos fines.

La m4dre sola goza de todos los clerechos
establecidos en esta Constirución. eueda nrohi_
bida toda discriminación en razón de su'sirua_
ción.

Es deber del Estado renlover Ios obstáculos
que irnpidan a la familia obtener las condiciones
materiales necesarias para logrzr un desarr0llo
integrzrl de sus núembros.

Asintismo vela para que exisfan condiciones
que permitan a la familia una procreaciriir res_
pcrnsable y el cuidado de la niaremidarl y del
niño.

- Lamujer goza tle tJerechos iguales a los del
hombre en todos los dominios dé la vida políti_
ca, económica, cultural, scrcial y f'amiliar.

El Estado facilita tur desarrollo nonnal de los
menores e!! no se encuentfan integrando un
grupo faniliar, siendo deber preferente de las
organizaciones de Ia comunidád atender a este
fin.

Las leyes gararltizan a los ancianos el dere-
cho al descanso y a una veiez lranquila.

- Ul Código de la Fanlilia regulará todas las
relaciones.jurídicas de la misnlá, con arreglo a
los principios establecidos cn esta Constitrición
Política.

. El Codigo de la Fanlilia no podrá contener
disposiciones discrimi¡ratorias cn razón dc filia_
ción ni esta<Jo civil, y establcccrá ,,, r;irl..nio

adecuado que facilite una efectiva investigación
de la patemidad. .El que procree un trijé debe
¿uunúr la responsabilidad paterna.

Existin4n Tribunales de la Famili a pua Ea-ranLizu el efectivo cumplimiento de lós dere_
chos que correspondan a cada miembro del
grupo familiar.

V
BSTRUCTURA DEL ESTADO Y

COMPETENCIA DE SUS ORGANOSIO

. El Congreso estará fonnado ¡ror la Cánrara
de Diputados y la Ci4mara de los trabajadores.

^ 
La Crímara de Diputados es elegida por su_

fragio universal, directo y secreto. Dene etegirse
un diputado por cada setenta nlil habitantes]

I-a Ciínrara de los Trabajatlores.es elegida en
votación nacional, secreta y directa de los ra-
bajadorcs.

El proccdinriento legislativo f.iene su inicio
en Ia Cáma¡ade los Trabajadores.

L¿s elecciones parlanrcnr,arias se llevariín a
cabo juntanrcnle con la elección de presidente
dc la República. cada seis años. 

- -'

El Presidente de la República podrá disolver
el Congreso Nacional por una solá vez dent¡o de
su período presidencial. En caso de disolución
del Congreso se procederá a la elección de un
nuevo Congreso en la fecha que el presidente de
la República fije en el decre¡o de disolució¡. EI
Congreso disuelto conrinuará en hlnciones has-
ta la víspera del día en que el electo inicie su
período c0tlst"itucional.

[.as leyes ¡ndnán tener su origen cn los órga_
nos.Legislativo y Ejecutivo y también po, ilni-
ciativa ¡ropular. I-a iniciativa populzr requerirá
la linna de a lo menos cinco núl &udarjanbs o et

tr

10. Texto incornpleto;
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ESTRUCTURAS REPRESENTATIVAS DEL ESTADO
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Nacional

Regional
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C O N S  T I T U C  I O N  A L L E N D E

patrgcinio de la Cential Unica de Trabaiadores.
Se mantendrá la iniciativa exclusiva dél Presi-
dente de la República en todas las materias que
la vigeute Constitución seitala.

La adminiStración del Estado confisura una
totalidad orgánica cuya dirección iuperior
esté confiada al Presidente de la-República.

Sin periuicio de su unidad orgánica, la Ad-
ministración Estatal está orientarla a la plena
utilización de todos los reiursos naciona-
les para el desanbllo integral de las regio-
nes, provincias y comunas, las que deberi{n
disponer de facultades y recursos propios y
de los asignados en el Presupuesto de la Na-
croll.

:
Con la sola excepción de los cargos de

confianza exclusiva y libre designación del
Prcsidente de la República, en la Adminis-

tración Pública debe garantizarse la carrera
funcionaria.

Debe establecerse un sistema de. fiscaliza-
ción de la eficiencia de los organismos y ser-
vicios públicos, con participación de los ciu-
dadanos.

u i
GOI} IERNO Y ADX{INISTRA CTON

DEL ESTADO11

Al l)rcsidente de la República le está con-
llada la Administración y Gobierno superio-
rcs del Eslado.

La Constitución recoge todas las faculta-
des que actualmente contempla la Constitu-
ción Política del Estado y que aluden propia-
mente a las atribuciones políticas del Jefe del
Estado: nombrar a los Ministros y Viceminis-
tros del Estado, convocar a sesioneé al Parla-

I  l .  
' Iexto 

inconrplcto.
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nlento, participar en la formación de las le-
yes, declarar la guerra, conducir las relacio-
nes internacionales, declarar el estado de
asamblea o de sitio, etc.

EI Consejo de Ministros, presidido por el
Presidente de laRepública, adoptará las reso-
luciones generales en materia de orden eco-
nómico, político, social y administ¡ativo. co-
ordinando la actividad de los Ministros.

Régimen administrativo

La Administración del Estado comprende
todos los orgzurismos y entidades, cualquiera
que sea su naturaleza jurídica, que desarollan
actividades de interés común y que actúan
con atribuciones y facultades propias del Es-
tado.

La autoridad del Presidente de la Repúbli-
ca se extiende.a todo cuanto tiene por objeto
lograr que la Administración cumpla adecua-
damente las finalidades de bienestar-común
que se asignan a los Servicios y Entidades
que la componen.

LaLey determina el número, identidad y
atribuciones de los Ministros y Viceministros
de Estado; fija las normas generales que de-
ben orientar la creación, establecimiento y
funcionamiento de los Servicios Públicos; y
consagra los derechos y deberes fundamenta-
les de los trabajadores del Estado.

Son materia de Ley las relativas a la na-
cionalidad, la ciudadanía y derechos cívicos,
las garantías individuales, estado y capacidad
de las persollas, determinación de delitos y
penas, procedimientos penales y civiles, tri-
butos, organización y atribuciones del Parla-
mento, Poder Judicial, y otras materias que
dcben precisarse.

Son propias de la'potestad reglanrentaria
las materias relativas á la estructuración de
los organismos que integran la Administra-
ción del Estado, fijación de dotaciones de
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personal y sus remuneraciones conforme a
las bases establecidas por Ley.

El Presidente de la República podrá dele-
gar en los Ministros y Viceministros de Esta-
do, o en otras Autoridades superiores de la
Administración, el ejercicio de parte de su
potestad reglamentaria y parte de las atribu-
ciones que le conesponden según su investi-
dura, en materias que en cada casó deben se-
ñalarse específicamente y sin perjuicio de su
facultad para revocar las delegaciones de po-
der o de modificarlas.

Deberá nonnarse la probiclad administra-
tiva y responsabilidad funcionaria.

S e es tablecerá la participación organizada del
pueblo y de los trabajadores de la Administra-
ción del Estado en las decisiones de la Adminis-
tración y en la integración de los Organismos
cle Control de la actividad administrativa.

I-a Constitución establecerá las normas
básicas que regulen la actividad de control de
la Administración, tanto el control'de legali-
dad como el de conveniencia u oportunidad.

La fiscalización deberá ser, en principio, a
posteriori, con el fin de no retardar o entrabar
la actividad administrativa, y sólo por excep-
ción constituirá un control preventivo en ma-
terias de iniportancia como, por ejernplo: los
decretos con fuerza de Ley, reglamentos y
olros actos de similar relevancia.

Los organismos de control dehcrán tener
una dirección colegiada, en forma de un Con-
sejo integrado, por ejemplo: por los Jefes Su-
periores del Organismo, un delegado del Go-
bierno, de los trabajadores (CUT) y de los
funcionarios del propio Servicio. Este Conse-
jo tendrá competencia para orientar la políti-
ca de fiscalizaciÓn y resolver las materias
generales o de mayor importancia.

En el control preventivo de legalidad, se
mantendrá el recurso de insistencia.
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ADMINISTRA,CIOh{ TER.TTITOT{.NALI 2

La Comuna

El territorio nacional se organiza en uni-
dades geográficas, las-comunas, que serán
dirigidas por un Municipio que las adnlinistra
y planilica en su desarroilo.

El' Municipio está constituido por una
Corporación Municipal, elegida por todos los
ciudadanos por voto, libre, secre{o y propor-
cional, y por el Cabildo Vecinal, constituido

( ]  O  N S  T ' I T U C  I O N  A I , T - E N D  E

por representantes de todas las
organizaciones contunitarias y
ele trabajadores, empresas, ser-
vic ios y sindicatos.

La Corporaeión Municipal
liene por función la administra-
ción local, la elaboración del
plan de desarrollo de la Comu-
na y la aplicación del mismo,
una vez aprobado por las ins-
tancias superiores.

El Cabildo Vecinal tiene por
f unción representar ante la Cor-
poración Municipal los proble-
mas de lacomuna y sus posibles
soluciones, el control de las ac-
tividades del Municipio y la
aprobación del plan de desarro-
llo comunal

El Gobierno Metropolitano

En todos los conglomerados
urbanos de más de 300.000 ha-
bitantes, y quc comprendan dos
o más Comunas. habrá un Go-
bierno Metropolitano que coor-
dinará su adnlinistración v de-
shrrollo.

Su fünción esencial es atender los proble-
mas de desarollo físico de la ciudad.

El Gobierno meropolitano está censtitui-
do por un Cabildo metropolitano y por un
Comité lljccutivo elegido por dicho Cabildo.

lll Cabildo Metropolitano está integrado
por representantes dq todos los Municipios
que lbrman parte de la ciudad. Cada Munici.
pio elige a lo nrenos un rcprescntantc para
dicho Cabildo, distribuyéndose los integran'
tes del mismo en proporción a la población de
cada Contuna.

I 2.'Iexto incornnleto.
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La Provincia

Las Conrunas se agrupan en provincias,
que administran y planifiCan el desarrollo de
la misnla.

Los organismos administrativos de la pro-
vincia son el Intendenie y la Junta provincial.

El Intendente, designado por el presidente
de la República, es el órgano ejecutivo de la
Provincia y coordina los servicios públicos.

[.as Juntas Provinciales están presididas
por el lntendente y de la misnla lbrman parte,
en igual proporción, los representantes

a) de los servicios del Estado;

b) de los Municipios;

c) de las organizaciones de base: organis-
mos comunitarios y de trabajadores y enlpre_
sas.

I-a Junta Provincial aprueba el plan de
desarrollo de la Provincia y controla la acción
del Intendente.

La Región Económica Geográfica ,

La región es el marco geográfico de refe-
rencia para la tbrmulación y aplicación de los
qlangr de desarollo y constituye el área juris-
diccional de los servicios públicos.

I-,os érganos de la región son el Vicenli-
nistrcl Regional y el Consejo de Desarollo
Regional.

El Viceminisfro Regional es designado
por el Presidente de la ReprÍblica y está en_
cargado de coordinar, ejecutar y controlar los
planes de desarrollo regional.

El Consejo de Desarrollo lLegional está
compuesto por represenfantes de las Juntas
Provinciales y es el encargado de controlar la
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acción del Vicenlinistro y aprobar los,planes
de desarollo regional.

VIII
PARTIDOS POLII'ICOS

Permanecen vigentes las normas del lla-
mado "Estatuto de Garantías", suscrito entre
la Unidad Popular y el partido Demócra-
ta Cristiano después del 4 de Septiembre
de 1970 y antes de Ia elección del ttesidénre ¡nr el
Congreso Pleno -Artículo f de laConstitución po.
lítica agregado ¡ror la tey If l7.3g1 del 9 cte
Encro dc l97l. quc dirc:

"La Constitución asegura a toclos los ciuclacla_
nos el libre. ejercicio cle los der.echos políticos,
dcntro del sistelna democr.ático y republicano.'Toclos 

los chilenos pueclen agruparse libre-
meute en partidos políticos, a los Que se reconoce
la calidad de personas jurídicas de deiecho públi-
co y cuyos objetivos son concurrir de manera
clemocrática a clete¡minar la política nacional.

Los particlos políticos gozaráncle litrertad para
darse la organiz_ación interna que estirnen conve_
ruiente. par.a definir y moclificar sus cleclaraciones
de plincipios y ptogramas y sus acuerclos sobre
política concreta. para presentar.cancliclatos en las
elecciones de Regidores, Diputaclos, Senadores y
Presiclcnte cle la República. para mantcner secie_
tarías cle pr.opaganda y medios de comunicación

. y, en general, para desanollar sus activiclades pro_
pias. La l-ey podrá fijar normas que tengan por
exclusivo objeto reglarnentar la intervención de
los partidos políticos en la generación de los po-

dcles Públicos.

I-os partidos políticos tendrán librd acceso a
los niedios de difusión y cornunicación social dc pro.
pie<lad cstatal o contlrlaclos ¡r:r el Estaclo, en las concli_
ciones que la Ley determine, sobre la base cle
gariiutizar una aclecuada expresión a las distintas
cou'ientes cle opinión en proporción a los sufra-
gios obtenidos por cada una en la últim¡i elección
general cle Diputados y Senadores o Regiclores".

Intercalar el siguiente inciso antes del últi-
mo del actual artículo 9" de la Constitución,
que se nlantiene:



'll-os partidos políticos podnín agluparse en
paltidos f-edelados siempre que acepten uu pro-

graina cornún y sirni lares clef iniciones polít i -

cas  bás icas .  Los  par t idos  fec le rac los  (y  las
confedelaciones cle partidos) cleberán tener una
mesa clirectiva cornún. Los partidos asociados en
l'ecleraciones sólo podrán presentar candidatos en
la lista común que para tales efectos confeccio-
nará  la  mesa d i rec t i va  cent ra i  de l  par t ido

fcdelado".

Substituir el artícul o 25 de la vigente
Constitución por el siguiente:

"En las elecciones par'lanentat'ias y municipa-

les se emplear'á un proceclirniento que clé pol le-
sultado, en la práctioa, una et'éctiva ploporcionah-
clacl en la replesentación cle las opiniones y cle los
partidos políticos, o federaciones o confeclei'acio-

nes.cle part idos, en su caso". _

IX
FUERZAS ARMADAS

Se mantienen los criterios ya aprobados e
incorporados a la Constitución vigente. Es
decir:

ART. 22.- La fuerza pública está consti tuida
única y exclusivarnente pol las Fuerzas Armadas
y el Cuerlxr cle Calabineros, instituciones escnciahncn-
te plofesionales. jerarquizadas, cl iscipl inadas,
obeclientcs y no deliberautes. SóIo en vit'n¡cl de una
I-ey ¡ncü'á fijarse la clotación cle estas institucionss.

" L.a incolporación cle estas dotaciones a las
Fuel'zas Armadas y a Carabineros.sólo podró ha-
cerse a través de sus propias escuelas i l tst i tucio-

nales especializadas. salvo Ia del personal que

deba curnplir funciones exclusivamente civiles.

ART. 23.- Tocla resolución que' uctt¡clare el
Presiclente de la República, la Cárnara dé Diputa-
dos. cl Senaclo o los ll'ibunalcs cle .lus,Licia. ¿
presencia o requerimiento de un ejór.cito, de un
jel'e al frente cle fuerzá armada o cle alguna re-
unión clel pueblo que, ya sea con allnas o sin ellas.
<lesobedeciere a las autol'idades, es nula de clele-

Cho y no puede proclucir efecto alguno.

C O N S  T I T U C  I O N  A L L E N D E

EI Estado se preocupará de posibilitar la
cmtribución de las FF.AA. al desarrollo eco-
nómico del país, en la planificación nacional,
sin perjuicio de su labor esencial de defensa
de la soberaníay la integridad de las fronte-
ras. A las instituciones encargadas del Orden
Público, Carabineros e Invesligaciones, debe
corresponderles, junto a sus tareas específi-
cas, una amplia latlor social,

x
PRINCIPIOS DE A ECONOMIA

La Economía está'enteramente al servicio
del pueblo. Corresponde al Estado promover,
orientar y llevar a cabo el desarrollo econó-
nico nacional y velar por el crecimiento
equilibrado de las diversas regiones geográli-
co-ecónónricas.

I-os productores privados colaboran en la
realizaciór1 de los planes y en la consecución
de las metas de la econonría. de acuerdo a las
directivas que establecen los organisntos de
plani l icación.

Se garantiza la propiedad y gestión priva-
da de la pequeña y nlediana empresa, en los
térnl inos quc determine la Ley.

No podrá scr nacionalízadala pequeña y
mediana propiedad rustica y la pequeña o
mediana empresa industrial, pesquera, nline-
ra, conlercial o de servicios.

Iln el caso de que confornle a la Ley una
enlpresa fuere nacionalizada, la indenm.iza-
ción deberá pagarse en forma previa, al con-
tado y según el valor de libros establecido al
3l de diciembre del año arlterior al de la
exprt)piación.

l-os prcdios rusticos cuya superflcie culti-
vable sea igual o inferior a 40 hectáreas de
riego básico, no podráu ser expropiados para
llnes dc trclorma agraria sino por las causales
de abandono o mala explotación, imputables
al propietario. En estos casos, la indenmiza-



ciór-r se determ.inará de conlbrmidad a lo dis-
puesto en el inciso siete de Art. 10 N" 10 de la
vilente Constituciónr3, se pagarápreviamen-
te y al contado, y no podrá tomarse posesión
material del predio hasta qüe la resolución
expropiatoria se encuentre ejgcutoriada.

Industria y Comercio

La actividad económica nacional se desa-
rrolla a través de las áreas social, mixta y
privada.

Constituyen el área social las empresas de
carácter básico o preeminente para la-vida
económica nacional, en que la propiedad per-
rcnece a la sociedad en su conjunto y cuyo
titular es el Estado o alguno de sus organis-
nros dependientes.

Constituyen el área mixta aquellas empre-
sas en que el dominio pertenece en parte al
lrstado o a organismos o entidades que de él
dependen, dent¡o de las proporciones que la
Ley determine, y que aun t€niendo carácter
básico y prominente, para la econo¡nía del
país. están suietas a factores tecnológicos, de
comercialización u otros que aconsejen la
a'soci ac ión entre capi tal púbíl ico' y pri vado.

Constituyen el fueaprivada las empresas
no incluidas en alguna de las dos áreas ante-
riores.

Se prohíbe la existencia rJe nronopolios,
cualquiera que sea la forma que adopten. Sólo
el Estado o sus organismos dependientes po-
drán concentr¿lr total o parcialmente activida-
des econónricas.

Formarán parte del área de propiedad so-
cial las enlpresas que desarrollen su actividad
en alguno de los siguientes rubros:

1. La gran minería del cobre, del hierro,
del salitre, del carbón y de otros minerales
que la f.cy scñale;

2. Los bancos, los seguros y reaseguros,
con exclusión dc las cooperativas:

3. l,as de transporte ferroviario, en trenes
urbanos o interurbanos; :

4. Las de transporte aéreo y marítimo, de
pasajeros y de carga, por redes de servicio
regular que cubran la mayor parte del territo-
rio nacional:

5. Las destinadas a proporcionar servicio
público de comunicaciones por teléfono, co-
rreo, telégrafo y canales radiales, télex, y to-
dos los medios tecnológicos que sirvan a este
efecto:

13. 'Cuando se trate de expropiación de preclios rristicos, la indemnización será equivalente al aúalúo vigente para los
efectos de la conh'ibución territorial, más el valor de las mejoras que no estuviesen comprendidas en dicho avalúo

t . . . ,
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6. Las actividades de conrercio exterior;

7. Las destinadas a la generación, transmi_
sión y distribución de electricidad, salvo los
casos que exceptúe la Ley;

, .8. Las relativas a la producción y distribu-
ción de'gas natural o licuado pata uso com_
bustible;

9. Las destinadas a la extracción, produc-
ción y refinación de petróleo crudo, ó al ra_
tamiento de gas natural y a la producción de
materias primas básicas derivadas directa_
nlente del petróleo, del gas natural y del car-
bón;

10. Las clestinadas a la prorJucción de ee-
luft:sa, papel, cemento, aceio, salitre, yodo y
a la industria química pesada;

11. [,a producción de armamentos v ex-
plosivos y otras que la Ley considere esencia_
les para la det'ensa nacional;

12. Las dq distribución mayorista de bie_
nes de consumo esencial; ,

13. Las que determine la Lcy.

Agricultura

- 
. La política nacional ágraria pone fin al' latil'undio, mejora la conáiciónlmaterial y

moral de los campesinos y procura la más
raciural utilización de los reCursos agrícolas
y el pleno abasteciniento del país lon su
producción agropecuaria. .

La actividacl agrícola se desarrolla a través
de tres áreas: reforntada, estatal y privada.

. Constituyen el área refornrada aquellas
tieras expropiadas por el Est4do cuyó régi_
men de propiedad y administración se entre_
ga a los campesinos a través de las ibrmas
quc la Lcy establece.

Constituyen el área estatal agrícola aoue_
llas tierras que el Estado cultivtdirectanien_
te.

Constituyen el iárea privada aquellas tie_
rras no incluidas en las dos ¿íreas anteriores.

Minería

pn-nateria de propiedad y régimen de la
actividarl minera, se conservan loi principios
ya aprobados por el Gobierno de la Unidad
Popular y el Congreso Nacional.

Son propiedad del Estado todas las rique-
zas básicas del suelo, del subsuelo, del fondo
del mái dent¡o de las 200 millas de mar terri_
torial.

Planificacióri nacional

Para el cumplimiento de sus f'unciones
económicas, el Estado dispone del Sistema
Nacional de Planificación cüya rnisión es pla_
nificar, qoordinar y controlar la actividad
económica y social del país. Este sistema ten_
drá carácter ejecutivo. Los organismos de los
trabajadores tendrán una participación funda_
mental en el sistema de pianificáción.

El Sistema Nacional de planificación el4_
borará un plan de la economía nacional que
contendrá los objetivos de desarroilo econó_
ntigo,.y1ol programas y proyectos que impul-
sará el Gobierno durante el respectlvo p.río_
do presidencial. Este plan se evaluará'y ac_,
tualizará anualmente. Tanto el plan general
conto lo_s pleures anuales deberán ser iproba-
dos por Ley.

. .El sistema de planificación es dirigido por
el Presidcnte de la República y estará integra_
do por el Consejo dé Desarollo Económlco-
Social, de carácter consultivo, en el que esta_
rán representados los organismos de-trabaja-
dores y los_pequeños y mediano, 

"*pr"ruribsprivados. La planiticación se estruóturará a
nivel central, sectorial,,regional, comunal y
de las empresas del iárea social.

El Plan de Ia Economía Nacional es de
carácler inrperativo para las entidades det Es_
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' tado. Bl sector privatlo lormula sus planes.de

;;-;;tót Y de inuersiones dentro de las
';'ti.*;;i;".i 

establecidás poi el.plan de la

ecotronría nacional'

El plan es rJemocrático en su gestación'

..;""1';; sú formulación y descentralizado

en su ejecución'

Sistema financiero

El Sistema Financiero está al servicio del

Sisteila Nacional de Planificación'

ntribuir a la creación de la
Su misión es co 

ción
bas!-material y técnica para la construo

tJe una nueva econontía-social; asegurar los

ionáo, monetarios indispensables para satis-

il;t";;;;;iiooott ri'ancieras del país; es-

;iÑ;;;i;.sarrollo de las fuerzas producti-

uas y et aumgnto de la productividad del tra-

Uoio ,o.iur; favorecer li coordinación de los

ol¿mes de la economía nacional; refbrzar el
tár;ñ;6iedad 

social y propender al,auto-

linanciamiento y la creación de excedentes

en las empresas que la integran; asegurar los

,..**outi..esariós para satisfact:,I,o*^l.t"tti-

,la.ler rociules, cqlturales' s-anitaria:' e-lc" co-

ffiñil; iat ¿" la defensa externa Y la
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seguridad interior' Y
esúmular el ahorro

de ias personas.

El Sistema Fi-

nanciero está com-
puesto Por el Presu-

nuesto Estatalt las

tinontot de las em-
presas del área de

nroducción social Y
: 

nlixta; los fondos Y
feservas de la acti-

vidad aseguradora
del Estado; lof fon-

. clos Y reservas del

Sistema de Seguri-

dad Social Y el sal-

consolidado del crédiro y tte la activi- '

financiera del sector booperativo y priva-

trunlento financiero de
El crÚdito cs un instrunlcllto ll lrarrrttl"^:-

"-;;;;J 
social. predontinantcncnte.al set-

'ui.io 
¿. la inversión y producciÓn naclonar'

La producción creciente dc bienes y servi-

,ioJJt"i¡ nnuidad de todo el sistema Finan-

ciero.

' 
- tJl cumplimiento de los planes de desarro-

llo debe apoyarse en un Plan Financiero que

abarca toda la economía' .

El Presupuesto Esmtal cs el elemenlo cen-

.,roiJ. .nordinación del Sistena Financiero'

La asignación presupuestaria es centrali-

,",lil. 
"¡.c"ciO" 

financiera es descentrali-

z.ada.

El Sistema Financiero garantiza ul '?-ltto

régirnen cle cconomía de recursos' la -lucha
contra los gastos supertluos' la consolidación

üi;ilfft* financiera' la simplificación v

reducción tle los costos en las actividades del

Estado.

do
dad
do.



En los casos en que a través del Sistema
Financiero se otorgan subvenciones o subsi-
dios estatales, éstos son públicos, directos y
únicos.

Las norntas que regulan el funcionamien-
to del Sistema lrinanciero son obligatorias.
Su infiacción o inobservancia son penadas.
conforme a la Ley.

No obstante, el Fstado respeta el principio
de'excepción que emane de compromisos con-
traídos por nuestro páís en tratados interna-
cionales bilaterales, regionales o multilatera-
les.

Las Tesorefías del Estado no pueden efec-
tuzn ningún pago sino en virtud 

-de 
un decre-

to expedido por autoridad competente, en que
sc exprese la Ley o la parte del Presupuesto
que autorice aquel gasto.

Se exceptúa el caso tle gastos destinados a
atender necesidades impostergables deriva-
das de calamidades públicas, en la forma que
dcfina la Constitución.

Sistema tributario

El Sistenla Tributario es el coniunto de
norr¡ras que establecen y regulan lairelacio-'
nes entre el Estado y los contribuyentes, tlc-
terminando el monto, medida, naturaleza y
oportunidad de pago de las prestacionr, .on
que éslos deben concurrir al financianriento
de los fondos estatales.

Stllo en virtud de l-ey, o de decreto con
fuerza de Ley dictado por el Presidente de la
República en uso de facultades delegadas por
el Congreso, pueden establecerse impuestos
o modif icarse o suprimirse los existentes. Co-
rresponde exclusivamente al Presidentc de la
República la iniciativa legislativa en ntaterias
tributarias.

El Sistema Tributario se estructura sobre
la base de un número limitado de srandes

C O N S : T I T U C I O N  A L L E N D E

impuestos, de base imporrible amplia y gene:
ral y de administración sencilta.

El Sistenra Tributario integra todas las
cargas inrpositivas bajo ün régimen único de
fiscalización, recaudación y cobro.

El Sistema Triburario, subordinado al Sis-
tenla Nacional de Planificación, actúa como
regulador de la economía. orienta y canaliza
la invcrsién y el ahorro, limita la rentabilidad
y el capital de las empresas del rírea privada,
estimula o desestimula el consumo, reduca
presiones inllacionarias, limita la propiedad
privada de los medios de producción.

El Sistema Tribut¿rio estimula el sistenla
cooperativo y la organización colectiva del
trabajo tanfo en Ia industria conlo en el agro.

La Constitución asegura igual reparticióIl
de las cargas públicas. A igual situaciónjur!
dica corresponde igual'imposición o grava-
I l len.

El Sistema Tributario grava en forma ade-
cuada todas las manifestaiiones de riqueza o
poder contributivo de las personas y empre-
sas, pref-erentemente a través de la imposi-
ción directa, diferenciando cntre rentas del
traba.jo y rentas del capital.

Los inrpuestos se establecen en relación a
la capacidad de prestación de los contribu-
yentes, en fbrma proporcional o progresiva
según lo determine la Ley. Esta contem-
pla, asimismo, las disposiciones necesarias
para asogurar a todos los habitantes del pafs
un nivel nrínimo de ingresos libre de impues-
to.

tll Sistema Tributario es. en su conjunto,
progresivo, a fin de que los impuestos cunr-
plan su papel redistribuidor de la renta nacio-
nal. Los inlpuestos indirectos consultan en su
diseño lc¡s mecanismos que reviertan o ate:
nucn su carácler regresivo.
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El Sistenra Tributario no accpta privile-
gios o exenciones personales. La Lcy. sin
cmbargo, puede establecer para dcl.ermina-
das ramas o sectores económicos disposi-
ciones de -excepción, creando normas de fo-
ntento o incentivos tributarios de carácter
temporal, decrecientes, condicionados y re-
vocables.

l-as .empresas del área de producción so-
cial y mixta deben estar al''ectas a la mis-
ma tributación Que las empresas del área pri-
vada.

[,a evasiótr y el'l iaudc tributarios soll coll-
ligurados y sancionados como delitos econó-
nl icos.

Protección del sistema ecológico

El Estatlo efectúa y requiere el saneamien-
to del anrhiente en todos los ámbitos dc la
actividad humana, para evitar lcls riesgos físi-
cos, quírtticos y biológicos.

XI
CONSI' ITUCIONAI,IDAD

Y LEGALIDAD

El actual sistema legislativo, tan confuso,
abundante, contradictorio y anacrónico, es re-
emplazado por otro que se caracteriza por su
sencillez, claridad, sistematización y adapta.
bilidad a las cambiantes condíciones de la
vida social. Se procura, ante todo. que llegue a
ser expresión dc una organización social iguali-
taria, justa y fluida, elimillúrdo las vc'ntajas de
algunos grupos y las postergacionos de otros.

La organización jurídica del llstado se
basa en el respeto por parte de autoridades,
funcionarios y ciudadanos de las normas
ccurslil ucionale's y legales.

Las autoridades ejercen sus atribuciones
constitucionales y legales en la fbrnta que se
indica en t:l párrafo final de la parte relat.iva a
Estado. Gobierno y Soberanía.

28

Los I'uncionarios rJesempeñan sus funcio-
nes dentro de los marcos legales, teniendo en
vista quc su misión es la de prestar con efi-
ciencia y pon diligente iniciativa los servicios
quc detien a la comunidad.

. Las autoridades de Gobien-ro y funciona-
rios son responsables de los abusos y excesos
que coinetan y de.las omisiones y lcnidades
en que incurran. Si con esto causaren perjui-
cio de.cualquier clase a algún ciutiadano, el
Estado asunle la obligación de rcpararlo, sin
pc{uicio dc su dereclrcl a recurrir cn c(rttra dc
los responsables.

[.a lunción pública no puedc scr para las
autoridatles o luncionarios fuentc dc otro be-
nellcio o vent.aja que las quc la Lc¡ lcs asigne
expresanlente a título Or ra*una.¿citin.

La Procuraduría General tie la República
vela por el respeto de la legalidatl ¡ de la
scguridad jurídica, tanto por parte dc los lun-
cionarios como por parte de los ciutladanos,
está cncargatla de garantizar los dcrcchos de
los ciudadanos y dirige la lucha cont¡a la
dcl incucncia

l.a Proiuraduría Gencral de la Itepública
está dirigida por un Procurador (lcneral de-
signado por la Cámara de Diputatl()s a propo-
sición tlcl Presidente de la República. hecha
por éste al comenzar su período ¡ cesará en
su cargo al asumir n¿¡c¡ p¡ss,idcntt'.

Dcl Procurador General depcntlcriin pro-
curadorcs tlcsignaclos y removidrrs librcmen-
tc por é1, quc desempcñarán sus luucioncs en
la lbrnla quc la Ley deternril.lc v quc respon-
den anle el llrocurador General ¡ deben obe-
diencia a sus instrucciones.

Todo enriquecimiento no originado en un
trabaio lícito o en otra fuente de ingrcsos es:.
pccialnente prevista por la Ley. ce derá en be-
nef ic io del l lstado. La Ley deternt inará
los casos y lbruas de aplicación de estc princi-
pi0.



Lg l-ey establecerá un sistenra de fiscali_zación de la eficiencia.de fu. o.lunlrrnJ* yservicios del Estado y del correc;;;;;;;;"_ño.de sus lüncionarioi, en eiq¡rji!fi;;;
ticipación los ciu<Jadanos.

XII

, La función jurisdiccional debe contar conla. organizac¡ón ioónea p; ,*g";;;'ü"."1u
labor atcance a rodos los núcteos ;;l;i;;¿_

rriloriales de la conlullidarj, incluso cn ntate_rias de mínima cuanría v or'i"t"¡J, .;il;i.-rio, en forma democrátíca, ,_ñ;.-;;;;r.

, 
La.función de juzgar es dcscmpeñada por

:?:.Ttr"rles perienec,enres a atgunos de losslgutenlcs sisl.emas:

lrib_un-al Consrirucional ; iribunales Ordi_nari.o¡ de Jusricia; Tribunales rJ" b d;;;;_so A<IninisrraÍi vo; rribunaü'A;i,;ffi;_
es de Elecciones, y los demás q;;';;;;ü"i.I-ev.

C O ' N S T I T U C I O N  A L L E N D E
'l'ribunal 

Constitucional

. Se nlantiene su estructura y funciones ac_luales;pero se le obrgan nu"uu, fu"uli-uÁ, ose hacen nrás explícitas oras qu" Vo pó-*i 
"nlos siguienf es téiminos:

^..^l: 
FS.ultad para conocer de los vicios enque se incurra en lo.s proceoimienñ;;

refo¡yar la Consütucron; srn perjuicio de loestabtecido en la tera c) ¿et v'itJriüri,i. igb  r4 .

2.- Recurso sobre
inaplicabilidad por in-
constitucionatidad:

3.- Facultad para co_
nocer de las contiendas
de contpetencia enre
I as autoridarJés políticas
y administrativas y los
Tribunalcs de Jusüóia;

4.- Facultad para co_
nocer de los recursos de
amparo de las garanúas
constiLucionales no en_
tregados por Ia Lev a
otro Tribunal.

.lusticia Ordinaria

. Se mantienen los principios de indepen_
j..n.j o: Iegal i dad, inamo vi I iá a,f V r.rp"rr"r"Ui -ti<t1{ oe ios JuecQs, srn perjuicio de Ias mo-dalidadcs que la Consritucidn ;;;ü.r_*. "'

_ y:Corre Suprema de Justicia riene la Su_pcrinf endencia tl irecti.ini ca .d e ";¡ "; r; ;"" ".13.:"#:f :ffi :,'"".:l?;de Ia S.uperin rendenci a Cori....ion uüü ;;:,de aplicar medidas disciptinaria;;'ñ;."*_
plazar o modificar la senfencia r..p..i,"á. 

"

ffi:';,"""::j.ffi:iáiÍiÍ+ffiil;iüffJ'H:j:H:.:*,3,1'""*.r1aalpIebiscito,sin
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Sus integri,,rtos r oll nonbrados por la Cá-

nrara rJe l)iputados, a propuesta en terna del

Presidente áe la República' Uno de los -inte-
grantes tlebe ser aboga<Io ajeno al Poder,'Iudi-

iiul. Duton lQ años en sus cargos' pudiendo

ser confirmados en ellos' Los Ministros deben
jubilar a los 65 años de edad.

Las Cortes de Apelaciones mantienen su

estructura y atribucionss, ¿s¡¡¿les.

Los Tribunales de Letras de Mayor Cuaq-
. tía se mantienen con su actual escalafón, es-

tructura Y l'unciones'

Habrá al nrenos un Tribt¡nal Vecinal en cada
' distrito, para juzgar las conductas o hechos

que dañeñ o al-teren la pacifica y armúrica convi-

vencia social, cuyo conocimiento no esté entrega-

do por la Ley a otro tribunal. En los casos en
' 

que juzguen infracciones a normas legales

én¿ian ásesoría letrada: Sus integrantes serán
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elegidos democráticamente por los residentes

er-r él disttito. La l-ey reglamentará la organi-

zación y atribuciones de estos Tribunales'

Habrá Tribunales especiales del Trabajo'

de la Familia, Militares y demás que establez-

ca la Ley.

Tribunales de lo Contencioso
,ddministrativo

Se contpondrán de un Tribunal Supremo

Adrninistrativo y de Tribunales Administrati

vos de primera instancia con asiento en las

sedes de Cortes,de APelaciones

Corresponde a los Tribunales Administra-

tivos dc pritnera instancia:

a) Conocer de las causas administrativ¿rs'

Se entiende por tales aquéllas en que es parte

la Administración y que se solucionan me-
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diante normas y principios del Derecho Ad-
nlinisrativo.

b) De las acciones de cobro de perjuicios
por actos u omisiones de la Administración.

No se extiénde.la competencia de estos
Tribunales a los actos gubernamentales de
carácter polí[ico.

El Tribunal Supremo Administrativo co-
noce, en segunda instancia, de las apelacio-
nes deducidas contra las sentenbias defi-
nitivas de los Tribunales Administrativos. En
única instancia, conoce del recurso de inter-
pretación de actos administrativos v de las
contiendas de conlpetencia entre órganos y
lunciona¡ios de Ia Administración.

EI agotamiento de la vía administ¡ativa es
condición previa para admitir la acción procesal
ante los Tribunales Administrativos.

. La Corte Suprema Administrativa rlictará
Autos Acordados para regular los recursos, el
procedimiento y Ia ejecución de las senten-
cias ejecutoriadas emanadas de esta judicatu-
Íít.

Tribunales Calificadores
de Blecciones

El sistema lo compone el Tribunal Califi-
cador de Elecciones y los Tribunales Califi-
cadores Provinciales.

En la integración del Tribunal Calificador,
uno de los Ministros de la Corte Suprema y el
Ministro de la Corte de Apelaciones de San-
tiago son reemplazados por un ex presidente
o ex vicepresidente de la Cámara de Trabaja_
dores y por un miembro del Tríbunal Coniti-
tucional.

El Tribunal Calificador de Elecciones ten_
drá nuevas facultades para:

a) Conocer de la suspensión o ffrdida del
ejercicio del derecho a sufragio (Art. 8" de la
Constitución vigente ls.

b) Conocer reclarnos relativos a los re"
quisitos para ser elegidos parlamentarios
(Art .27")16.

.c) Conncer de: las inhabilidades sobre-
vinientes (Art. 31")r7 .

Criterios interpretativos de la Ley

Fn la interpretación y aplicación de la Ley
cada Juez es soberano para aplicar las reglas
de hermenéutica que, de acuerdo con su récta
qonciencia y. su conocimiento científico v so-
cial, sean la más apropiadas a su vocación de
just ic ia.

l

EI Egtado mantiene un sistema nacional
de atención jurídica, que asegura a todos los
habitantes de la República el ejercicio efecti-
vo de sus derechos. La Ley puede establgcer
la gratuidad de esta atención.

::
l5' 'Se suspende el clerecho a. suli'agio: 1". Por ineptitucl f'ísica o rnerital que irnpicla obr.ar libre y refle;iivarnente, y 2".Por.hallalse piocesaclo el ciuclaclano colno róo de delito qu" rrr"."r"u ¡rna aflictiva. Se piercle la caliclad deciudadanoconderechoasutl 'agio:1" 'Porhaberpercl iclolanai ional idadchi lena.y2..por.conál,t*¡*náuni", iuu.

Ljt que por esta.causa hubieren percliclo la cali<jad cle ciuclaclano. poclráir solicitar su rehabilitación del Senaclo,,.1 6' "Para ser elegido Diputaclo o senador es necesario terer los rcquisiLr ¿e 
"iu¿aáan;c|-';;;."i¡];;"ruffio, .uu",IeeI y escribir y no habel sido condenaclo jarnás por clelito que ir-r"r"r"u p"nu uf-liotiva. Además, al momento cle su

.- :l:oiól' los Dipurados deben tener 2l años cumpridos. y los senactores, 3.5".
17' "cesaráenelcalgoelDiputadoosenaclorqueseaüenmledelpaísporrnáscletreintadías,sinpe¡nis<ldelacámara

a que pertenezca! o' en receso' cle su Presielente. Sólo leyes especiales poclrán autorizar.la auiencia por más cle unario' Cesará también en su cargo el Diputaclo o Seuaclor que, clurante su ejercicio, celebrale o caucionale contratoscon el Estado;y el que actuare como abogaclo o manclatario en cualquieráase clejuiciospendieni.r 
"o¡tr""r 

nir"o,o colno procuradoi o agente en gestiones particulares de carácter administr.ativo".
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Contraloría General
de la Repútrlica

La Contraloría General de Ia República
debe ser modernizada, y establecer su in-
terrelación con las Superintendencias clc Ban-
cos, Sociedades Anóninlas y Previsión So-
cial. No es de la competenciq de la Contralo-
ría el control jurídico preventivo de los actos
de Adnrinistración.
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I-as reclamacio-
nes  de  empleados
públicos por la vía
jurisdiccional deben
ser preparadas con el
previo reclamo a la
Contraloría General
dc la República.

L,a Contraloría es
u11 organismo de
control financiero y
t iene la  s igu ien te
compelencia:

1.-  Tr ibunal de
Cuentas Fiscales.

2 . -  F u n c i o n e s
Administrat ivas de
inspección (sunra-
rios).

3.-  Fiscal izar la
contabilidad.

4.- Fiscalizar el
debido ingreso e in-
versión de fondos de
las entidades públi,
c a s ,  j u b i l a c i o n e s ,
desahucios, etc.

5.- Llevar el re-
gistro y hoja de vida
de todos los funcio-
narios del Estado.

6.- Ilvacuar informes jurídicos, contables,
adniinistrativos que le pidari los .Tefes de Ser-
vicio y Ministros de Estado, y que no hayan
sido expedidos por el Consejo de Defensa del
[istado.

7.- Actuar como Archivo General, ordena-
do y clasilicado de los Dccretos Suprenros y
resoluciones de lós Jefes de Servicio.


