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Las revistas de la extrema derecha chilena: 
entre el antiallendismo y el antiperonismo 

Gabriela Gomes

“La sintaxis de la revista rinde un tributo al momento presente justamente 
porque su voluntad es intervenir para modi�carlo. Y los aciertos o los errores 
de esa apuesta saltan literalmente a la vista en la primera ojeada: los índices 

de las revistas (como los catálogos de una editorial) son testimonios frente a 
los cuales el historiador debe precaverse del placer del anacronismo. 

Razones a�nes a las que privan a las revistas de su aura, las convierten en 
testimonios perfectos para la periodización. Surgida de la coyuntura, la sin-
taxis de una revista informa, de un modo en que jamás podrán hacerlo sus 
textos considerados individualmente, de la problemática que de�nió aquel 

presente” (Sarlo, 1992: 10).

Tras el triunfo electoral de la Unidad Popular en 1970, la revista Portada primero 
y luego el semanario Qué Pasa (QP) se constituyeron en órganos de expresión 
de las derechas chilenas que apostaron por una salida autoritaria y allanaron 
el camino que culminó en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. 
Siguiendo la perspectiva de Girbal-Blacha y Quatrocchi Woisson (1999), 
consideramos a dichas revistas actores políticos, ya que en tanto formadoras 
de opinión operaron en la esfera pública como interlocutores de la nueva de-
recha política caracterizada por la mixtura del neoliberalismo de la Escuela de 
Chicago y el pensamiento católico tradicional y corporativista presente en el 
Partido Nacional y el movimiento gremialista (Cf. Valdivia Ortiz de Zárate, 
2008). El anticomunismo operó como principio articulador de dichas familias 
ideológicas (Bohoslavsky, 2012), centradas en desacreditar y desestabilizar al 
gobierno de Allende. 
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El objetivo de este artículo es analizar cómo Portada y QP se posicionaron 
frente a los acontecimientos de la Argentina en el período que va desde el #n de 
la autodenominada Revolución Argentina al regreso de Juan Domingo Perón 
al gobierno (1969-1974). Para ello se privilegiará el análisis de contenido de 
dichas revistas atendiendo principalmente a la sección “Semana Internacional”, 
donde los sucesos argentinos eran seguidos con atención. Nuestra hipótesis 
apunta a que la estrategia discursiva antiperonista de Portada y QP contribuyó a 
desacreditar al gobierno de Allende y a desestimar su in%uencia en el Cono Sur. 
En ese sentido, bajo el contexto de la Guerra Fría, ambos medios legitimaron a 
la Revolución Argentina, por considerar que los militares habían “rescatado” al 
país del “dictador”–en clara alusión a Perón–. Esto con#rma las simpatías del 
semanario por los gobiernos autoritarios destinados a clausurar la movilización 
popular y las economías “populistas” de la región. En ese sentido, los “usos” 
del antiperonismo preconizados por ambas revistas no solo aludían al clima de 
“caos” social que se vivía en Chile desde el triunfo de la Unidad Popular sino 
que retroalimentaban el discurso antiallendista.

El presente artículo se divide en tres partes. En la primera se presenta 
una caracterización general de las revistas y se aborda su posición respecto del 
gobierno de Allende. Luego se analizan sus miradas frente a la Revolución Ar-
gentina, y por último se revisa su pronunciamiento frente al regreso de Perón.

Las revistas políticas y culturales de amplia difusión ofrecen un interesante 
escenario para el análisis de los procesos socio-históricos. Este tipo de publica-
ciones fueron denominadas “de debate y de combate” (Girbal-Blacha y Qua-
trocchi Woisson, 1999: 13-27) por actuar en el terreno político, especialmente 
en tiempos de crisis. Asimismo, las revistas se constituyen como portavoces de 
los ideales de una generación y hacen “públicos” los actos y decisiones de un 
grupo de intereses, ya que suelen aparecer como generadoras o transmisoras 
de cambios signi#cativos en la esfera pública, asumen relieve –desde esta pers-
pectiva– como historia y como texto (King, 1989: 12). Asimilan la realidad del 
público al que se dirigen y con el cual se identi#can y operan directamente 
sobre dicha realidad en la medida en que reproducen determinados valores, 
creencias e ideologías (Muraro, 1997). Asimismo, 

... entre las modalidades de intervención cultural, la revista pone el acento 
sobre lo público, imaginado como espacio de alineamiento y con%icto. Su 
tiempo es, por eso, el presente. Aunque luego la historia pueda desmentirlo, 
las revistas no se plantean para alcanzar el reconocimiento futuro […] sino 
para la escucha contemporánea (Sarlo, 1992: 9).
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Siguiendo a Van Dijk (1980), asumimos que los textos –en este caso las re-
vistas– expresan instancias posibles de las ideologías de sus hablantes/redactores. 
Si prestamos atención al contenido, un análisis semántico del discurso tendría 
que producir algo como una “ideología subyacente”. Sin embargo, como señala 
este autor, el asunto es más complejo, ya que el análisis semántico es incapaz 
de diferenciar los contenidos ideológicos y los no ideológicos de un texto –si es 
que puede realizarse tal distinción–. Si bien el texto “muestra” discursivamente 
ideología, son los individuos quienes “tienen” ideologías. En tal caso, resulta 
menester considerar la importancia del contexto social, ya que este determina 
los aspectos de producción del discurso y su comprensión (Van Dijk, 2005).

Las revistas de derecha en Chile: respuestas  
a la modernización y radicalización (1964-1973)

El avance del reformismo en Chile en la década de 1960 alentó la movilización 
social de las bases, interpretada por las derechas como la “puerta de entrada al 
comunismo”. Como reacción a dicho proceso, en la Universidad Católica (uc) 
surgió en 1966 el Movimiento Gremialista, fundado por Jaime Guzmán.1 Entre 
sus círculos académicos y estudiantes adquirieron notable in*uencia tres refe-
rentes del corporativismo católico vinculados ideológicamente al franquismo: 
los +lósofos Osvaldo Lira y Julio Philippi, y el historiador Jaime Eyzaguirre. 
El gremialismo se opuso a la “politización demócrata cristiana” de la Iglesia 
católica y de la uc. Bajo el discurso del apoliticismo, preconizó el reemplazo del 
orden democrático por uno autoritario y corporativista inspirado en el primer 
franquismo. Hacia 1973 el gremialismo se fue inclinando hacia la noción de 
una “democracia protegida” y a la reivindicación de un capitalismo libre y un 
corporativismo antiestatal.

1  Jaime Guzmán fue partidario del conservadurismo, crítico de la democracia liberal, opositor 
al pdc y miembro de Tradición Familia y Propiedad. Su activad política empezó en la uc como 
estudiante de Derecho y luego ejerció como profesor de Derecho Constitucional. Fue miembro 
del consejo editorial de las revistas Qué Pasa, Ercilla y Realidad, columnista de los diarios  
El Mercurio, La Tercera, La Segunda, miembro del Directorio de la Corporación de Televisión 
de la Universidad Católica. Fue el principal asesor del régimen militar, primero de la Junta de 
Gobierno, luego del Estado Mayor Presidencial y después de la Secretaría General de Gobierno. 
Se encargaba de las tareas de propaganda política, la redacción de los discursos de Pinochet, 
dirigir la Comisión de Estudios que estudiaba las bases institucionales para la Constitución de 
1980 (Correa Sutil, 1985; Jara Hinojosa, 2008). 
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En 1962 estudiantes de la uc fundaron la revista Fiducia, y en 1967 for-
maron la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad. 
Fiducia acusó a los sectores progresistas en la Iglesia, especialmente los centros 
dirigidos por los jesuitas, de estar vinculados con los comunistas. En 1968 surgió 
la revista Polémica Económico-social por iniciativa de un grupo de economistas 
de la uc, entre los que se destacaron Pablo Baraona, Paul Aldunate, Sergio de 
Castro y Emilio Sanfuentes, quienes ocuparían cargos gubernamentales en 
la cartera de Economía durante la dictadura. Sus páginas fueron destinadas 
a temas económicos en clave monetarista. En 1958 se creó Tizona –se editó 
solo ese año– y en 1969 reapareció y se publicó con mayor regularidad. Fue 
una publicación vocera de la Armada y grupos empresariales católicos inte-
gristas que criticaron la reforma agraria de Eduardo Frei y promovieron la 
interrupción del orden democrático. En 1969 se creó la revista Portada, cuyos 
editores eran partidarios del nacionalismo y estaban vinculados al hispanismo 
y al Opus Dei. Portada fue la publicación que mejor mostró la con'uencia 
entre corporativismo, nacionalismo y neoliberalismo. En sus páginas aparecía 
la in'uencia tanto de Eyzaguirre como de Jorge Prat y la revista Estanquero. Se 
a(rmaba que los cuerpos intermedios como la familia, los gremios y sindicatos, 
las universidades, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los municipios deberían ac-
ceder a la representación política hasta entonces monopolizada por los partidos. 
Se defendía un orden político-social basado en postulados corporativistas, y 
la in'uencia neoliberal en lo económico. Esta fusión fue posible porque para 
Portada nacionalismo no era sinónimo de estatismo: por el contrario, la inter-
vención del Estado en el campo económico y social era entendida como un 
signo totalitario. Nacionalismo signi(caba el respeto a la propiedad privada, la 
libre empresa, garantía de unidad nacional y el rechazo a las ideas extranjeras. 
Todo esto lo llevó a considerar necesario reemplazar el sistema democrático 
por uno autoritario (Cf. Ruiz, 1992: 106-112). 

La aparición de QP y Portada debe ser comprendida en el marco de un con-
junto de publicaciones que emergieron durante los años sesenta, tras el triunfo 
de la Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva, que implicó la pérdida 
del control del aparato estatal por parte de la derecha tradicional (Correa Sutil, 
2005). QP fue heredera del grupo intelectual neoliberal que integró la revista 
Portada y comenzó a circular en abril de 1971, momento en que asumió su 
lucha contra el marxismo.2 En la gestión empresarial de la revista colaboraron 

2  
QP fue publicada por la editorial Portada hasta marzo de 1973 y luego por la editorial Lord 

Cochrane, del grupo Edwards, en convenio con Ediciones Portada. QP n° 139, 21/12/1973.
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Emilio Sanfuentes y Hernán Cubillos, empresario vinculado a El Mercurio 
(Ruiz, 1983: 14). QP siguió las pautas del “nuevo periodismo”, con un estilo 
comparable al de las revistas argentinas Primera Plana, Panorama y Con!rma-
do.3 El equipo de QP estuvo dirigido por el abogado e historiador Gonzalo Vial 
Correa, quien también dirigió Portada. Fue discípulo de Jaime Eyzaguirre y 
Mario Góngora y se desempeñó como ministro de Educación durante la dicta-
dura (1978-1979). En el comité fundador se encontraban el historiador Jaime 
Martínez, decano de la Facultad de Letras de la uc (1975-1979) y discípulo de 
Eyzaguirre; Joaquín Villarino, quien después del golpe fue director de Ercilla; 
Jaime Guzmán; Cristian Zegers, subdirector de El Mercurio de Santiago y 
director de La Segunda (ambos del mismo consorcio periodístico); Fernando 
Silva, historiador y discípulo de Eyzaguirre; Arturo Fontaine, subdirector de 
El Mercurio antes del golpe y director hasta 1982. Entre los colaboradores ha-
bituales estuvieron Víctor Manuel Muñoz, Silvia Pinto –diputada del Partido 
Nacional y directora del diario o+cialista El Cronista después del golpe, y Mario 
Arnello, también diputado del Partido Nacional y antiguo miembro del Partido 
Acción Nacional liderado por Jorge Prat.4 El equipo económico de QP estuvo 
integrado por economistas de la Escuela de Chicago como Sergio de Castro, 
Emilio Sanfuentes, Hermógenes Pérez de Arce (colaborador de El Mercurio) 
y Orlando Sáenz (presidente de la Sociedad de Fomento Fabril). Entre los 
colaboradores del área se encontraron Pablo Baraona, Álvaro Bardón y Jorge 
Cauas (Ruiz, 1983:12-13).

En sus páginas escribían periodistas e intelectuales católicos e integristas, 
y economistas promotores de la Escuela de Chicago y militantes del gremialis-
mo, que se formaron en la uc y que habían participado en Portada. Ese grupo 
estaba dotado de gran unidad en el pensamiento y opciones políticas. QP se 
abocó a difundir la alternativa gremialista, criticar el desempeño económico 
del gobierno de la Unidad Popular, promover el rol subsidiario del Estado bajo 
el credo del libre mercado y favorecer un programa antidemocrático. Hasta 
1973 QP reprodujo el esquema doctrinario de Portada, ya que aparecían las 
mismas +guras emblemáticas: Prat y Eyzaguirre, a los que agregaba al general 
Franco. QP simpatizaba con el catolicismo integrista, el neoliberalismo y con 

3  Sobre la in0uencia del “nuevo periodismo” en esas revistas argentinas ver Taroncher Padilla 
(2004: 213-225).
4  El Partido Nacional se formó en 1965 –producto de la fusión del Partido Liberal, el 
Conservador y Acción Chilena–, tras el pobre desempeño de la derecha en las elecciones 
parlamentarias de ese año. Si bien sus miembros adherían a la “democracia orgánica”, defendían 
la institucionalidad liberal y reivindicaban al capitalismo.
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“los regímenes que aplican sus políticas en América Latina: Brasil y Argentina” 
(Ruiz, 1992:112). QP se de#nió como una revista cultural, ya que cubría una 
gran pluralidad temática: arte, historia de Chile, literatura, #losofía. Contó con 
críticos especializados en teatro, música, cine, deportes, televisión, etcétera. Su 
tirada era regular, incluso luego del golpe fue una de las pocas “voces” autoriza-
das para difundir información, y continúa vigente en la actualidad.5 QP contó 
con amplia difusión y apuntó a lectores de clase media y alta, conservando su 
carácter elitista. QP destinaba un espacio signi#cativo a las noticas que referían 
a los grandes empresarios, los políticos, los militares y la farándula. Esta última 
operó como “culto” a la diferencia y al privilegio, legitimado a través del éxito y 
la fama. En cambio, las referencias a los partidos de izquierda se concentraban 
en el “extremismo”, mientras que el sindicalismo y las problemáticas sociales 
que afectaban a los “pobladores” no llamaban la atención de QP (Ruiz, 1983). La 
revista atendía las problemáticas “típicas” de la juventud. La liberación sexual, 
el consumo de drogas, alcohol, el uso “indiscriminado” de la píldora anticon-
ceptiva y las denuncias juveniles contra los movimientos antidemocráticos 
eran los indicios de la crisis de valores morales y de una juventud “degradada”.*

Entre 1970 y 1973, los principales temas de información apuntaron a se-
ñalar el fracaso internacional del marxismo, la necesidad de orden interno, la 
violencia izquierdista –y en menor medida la ejercida por el grupo paramilitar 
Frente Nacionalista Patria y Libertad–, los “ataques” a la democracia por parte 
de la Unidad Popular y su incompetencia en el gobierno. El neoliberalismo se 
difundió a partir de las críticas al socialismo y el estatismo de la Unidad Popular. 
Al igual que Portada, QP criticó a la Iglesia por su intervención política, su juicio 
acerca de los problemas sociales y las conexiones entre cristianos y marxistas.

En cuanto a su #losofía, QP decía fundamentarse en la “unidad nacional” 
de los chilenos: 

... cuando destacamos la historia de la patria, las glorias del ejército, las 
bellezas de nuestro campo, de nuestros pueblos, de nuestro arte antiguo y 
moderno, los éxitos de nuestros artistas, los o#cios humildes o exaltados 
de los connacionales, en verdad repetimos el mismo mensaje: que todos 
los chilenos (y no solo aquella mitad que extermine a la otra) podemos 
vivir en Chile en paz, en progreso, en justicia y en dignidad […] nuestras 
páginas han recogido crónicas sobre todas las tendencias nacionales, desde 

5  Ver http://www.quepasa.cl.
*  El artículo de Magdalena Broquetas permite apreciar cómo la extrema derecha planteó cuestiones 
muy similares en ese período. El texto de Martín Vicente da cuenta de cómo algunas revistas y 
diarios de la Argentina caracterizaron al gobierno de Allende. [N. del E.].
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el mir hasta Patria y Libertad. Por eso, semana a semana dos políticos 
opositores y dos de gobierno contestan una misma pregunta –en la sección 
“Cara a la Opinión”.6

Según su autode'nición, QP era un órgano de expresión libre e indepen-
diente, que garantizaba seriedad, imparcialidad, pluralidad y un periodismo 
crítico y comprometido con la búsqueda de la verdad. 

La Revolución Argentina mirada desde Chile: recelos  
y admiración

Portada y QP siguieron una estrategia discursiva en la que combinaron la crítica y 
la admiración respecto del gobierno militar argentino. Los temas que suscitaron 
mayor atención fueron los con(ictos limítrofes, el control del espacio patagónico 
y la coyuntura política de ambos países. Si bien simpatizaban con gobiernos 
autoritarios, Chile aparecía como “víctima” de los planes “expansionistas” de 
los militares argentinos. Mientras señalaban la inoperancia de la Revolución 
en Libertad para frenar el “avance” militar argentino, el aumento de militares 
y el desarrollo de infraestructura en la Patagonia fueron percibidos como una 
conspiración de Juan Carlos Onganía para “apoderarse” de la zona austral. 

Durante el onganiato se promovió una extensa tarea de plani'cación del 
desarrollo y la seguridad. Para ello se creó el Sistema Nacional de Planeamiento 
y Acción para el Desarrollo, que estableció un proceso de regionalización cuyo 
propósito era garantizar la expansión económica y la adecuada utilización de los 
recursos naturales. El territorio nacional se dividió en 8 regiones en el siguiente 
orden de prioridad: Patagonia, Comahue, Cuyo, Centro, Noroeste, Noreste, 
Pampeana, Área Metropolitana.7 En comparación con las siete restantes, la Pata-
gonia se convirtió en la “niña mimada” de los militares desarrollistas, tanto por 
su rica dotación de recursos naturales como por su ubicación estratégica, que la 
convirtió en un escenario privilegiado para los intentos estatales de plani'cación 
regional y para la inversión pública y privada orientada a la infraestructura.8 En 

6  
QP, n° 100, 15/3/1973, p. 5.

7  Decreto n° 1907, reglamentación de la Ley 16964, Boletín O"cial, 04/04/1967.
8  Esta obsesión territorial por el espacio patagónico no era nueva sino que fue difundida por 
grupos nacionalistas a partir de los años veinte, quienes lo veían como un depósito inagotable de 
recursos y potencialidades que le permitiría a la Argentina alcanzar el desarrollo que ameritaba. A 
partir de los años treinta, “se expandió una visión nacionalista del sur, comenzó a difundirse que 
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términos geopolíticos, el vacío poblacional, la carencia de infraestructura, el 
desarrollo inarmónico y la falta de integración de las regiones de la Patagonia 
y Comahue con el resto del país alertaban a los militares nacionalistas sobre el 
proceso de “chilenización” creciente de estos espacios. Resultaba preocupante 
su “penetración clandestina”: según el general Villegas, “cálculos estimativos 
hacen llegar el total de chilenos al 30% sobre una población total apreciada de 
700.000 habitantes al sur del río Colorado” (1969: 254).9 Uno de los indicios 
de la “falta” de argentinidad de la zona austral era la ausencia de festividades 
patrióticas: “el día en que el 25 de Mayo y el 9 de Julio no sean solo *estas 
administrativas, sino que superen en brillo y adhesión popular al 12 de Febrero 
y 18 de Septiembre, *estas chilenas, ese día podremos estar seguros que la Pata-
gonia y en especial la zona de frontera en ella contenida, se han efectivamente 
nacionalizado e integrado al resto de la Nación Argentina” (Villegas, 1969:256). 

Para los militares nacionalistas, la colectividad chilena fue percibida como 
un enemigo interno que servía a los intereses del Estado Mayor chileno (Bo-
hoslavsky, 2009:48). En consecuencia, los militares propusieron aumentar la 
vigilancia militar en la frontera para evitar el “avance” chileno y apostaron a la 
integración del espacio austral con los grandes centros urbanos fomentando el 
aumento demográ*co, “a *n de dotar al país de unapoblación más numerosa, 
estable y regionalmente equilibrada” e impulsar “la inmigración con carácter 
selectivo, procurando mantener la actual composición étnica de la población”.10

la Patagonia era una fuente rica en energía lo cual implicaba la decisiva participación del Estado 
en la actividad económica y promoción del patriotismo” (Bohoslavsky, 2009: 51). La Patagonia 
era la región más importante del país, la que requería más vigilancia y la que estaba más expuesta 
al riesgo. Se amplió la intervención pública de diversas maneras:la creación de monumentos, 
el a*anzamiento de los medios de transporte aéreos, ferroviarios y viales, empresas públicas de 
producción de energía (gas, carbón, petróleo, hidroeléctrica), la instalación de cuarteles militares 
y la creación de Gendarmería Nacional, en 1938, y de la Gobernación Militar de Comodoro 
Rivadavia, en 1944. Torres petroleras, represas hidroeléctricas y minas de carbón cubrieron la 
Patagonia, desplazando (no reemplazando) a la primigenia orientación ganadera de la región 
hasta mediados de 1980 (Bohoslavsky, 2009: 52-55).
9  Los chilenos eran considerados portadores de enfermedades infectocontagiosas, cuyo 
“de*ciente estado general de salud” incidía para que el personal y los medios destinados a la 
atención sanitaria de los argentinos fueran derivados hacia los extranjeros: “la capacidad asistencial 
en la Patagonia está ocupada el 80% por chilenos y el 20% de argentinos” (Villegas, 1969:263).
10  Decreto N° 46, Boletín O"cial, 29/06/1970. En el marco de la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, entre 1960 y 1970 se produjeron nuevas reinterpretaciones políticas e historiográ*cas 
sobre la “Patagonia trágica” en los tiempos de Yrigoyen. Bohoslavsky (2009:132-146) señala que 
los hechos pasaron de estar caracterizados como asesinatos ordenados por la “clase dominante” 
y el Partido Radical, a la intrusión chilena en el territorio argentino y hasta como el inicio de la 
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Estas aseveraciones y líneas de acción política se dieron en un contexto en 
que se intensi#caban los con$ictos limítrofes entre la Argentina y Chile. En 
diciembre de 1966 la Corona británica emitió su fallo sobre el litigio entre ambos 
países por la zona de Río Encuentro, que favoreció a la Argentina. En agosto de 
1967 se produjeron nuevos incidentes por el canal de Beagle y en diciembre de 
ese año Chile recurrió unilateralmente al árbitro británico en virtud del artículo 
5º del Tratado General de Arbitraje chileno-argentino, suscrito en 1902. Pese 
a dichos con$ictos, en enero de 1970 Onganía visitó al país trasandino para 
inaugurar de forma conjunta la ruta provincial pavimentada que une Mendoza 
con Valparaíso. Asimismo, Onganía emprendió una sucesión de visitas a la 
región patagónica, ya que su gobierno avanzaba en la instalación de la empresa 
de Aluminio Argentino –fundada en junio de 1970– y la Central Hidroeléctrica 
Futaleufú en Chubut, que comenzó a construirse en 1971. 

Dichas visitas despertaron la exaltación nacionalista de la revista Portada, 
que consideró que se trataba de una “conspiración” del gobierno militar ar-
gentino para controlar toda la zona austral. Portada promovió el “estado de 
alerta”, a#rmó que la presencia de Onganía ponía en “peligro” la integridad del 
territorio nacional. Asimismo, acusó al gobierno de Eduardo Frei Montalva de 
“inoperante”, por no haber impulsado el despegue económico de las provincias 
de Chiloé, Aisén y Magallanes, a las que solo se tenía en cuenta para los cálculos 
electorales. La falta de obra pública, infraestructura y una adecuada estrategia 
de desarrollo forzaban a la mano de obra de la isla de Chiloé a emigrar en masa 
hacia la Argentina, en lugar de hacerlo a sus vecinas Aisén o Magallanes, ya 
que estas no ofrecían oportunidades laborales. Se denunció la falta de apro-
vechamiento de los ríos Vodadagüe, Riñihue, Yelcho, Palena, Cisnes, Aisén, 
Baker, Bravo y Pascua, que constituían la reserva energética más importante 
del país: “aunque a remolque de la iniciativa de Onganía, sería oportuno que 
una pequeña parte de la imaginación o#cial tomara con audacia la tarea del 
desarrollo austral”.11 Portada criticó al gobierno democratacristiano porque 
se ocupaba de formar comisiones para discutir soluciones estratégicas para 
el desarrollo, mientras que los militares argentinos avanzaban en el “control” 
patagónico: “más que alarmarnos por lo que hace el vecino a #n de desarrollar 
su propio suelo, el viaje y los planes de Onganía –la utilización de las aguas del 

actividad guerrillera. Incluso la interpretación conspirativa que defendió la corporación castrense 
en 1970 habló de carabineros chilenos disfrazados de revolucionarios. Se trataba de mostrar que 
las huelgas australes fueron producto de maniobras del gobierno chileno para apropiarse del 
territorio argentino (Cf. Bohoslavsky, 2009: 124).
11  Portada,n° 4, 1969, p. 20.
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río Futaleufú para la construcción de una planta de aluminio, por ejemplo– 
deberían ser banderillas clavadas al gobierno para animarle a encarar nuestros 
problemas en la parte chilena”.12

Según Portada, Frei Montalva había malgastado tiempo, dinero y energía 
en obras para el centro del país en lugar de priorizar las inversiones en la zona 
austral. Ante la inoperancia del gobierno chileno para a$anzar la presencia estatal 
en la zona austral, Portada promovía el fomento de la iniciativa privada para 
frenar el avance militar argentino: “no podemos, pues, continuar mirando al 
ombligo del país, que es la zona central, y mitigar ciertos escrúpulos con perió-
dicos arrebatos de fervor patriótico cuando sospechamos que Argentina intenta 
acercarse a nuestro tan mal guardado y peor aprovechado tesoro austral”.13 Las 
simpatías de Portada por el autoritarismo y el nacionalismo la llevaron a destacar 
positivamente el “impulso” al desarrollo mediante políticas de libre mercado y 
la capacidad “creadora” del gobierno de Onganía.

Los dictadores argentinos (primero Roberto Levingston y luego Alejandro 
Lanusse) lograron un buen entendimiento con Allende, pese a las resisten-
cias que nacionalistas de ambos países ponían con motivo de la existencia 
de con%ictos limítrofes. A mediados de 1971 se iniciaron las tratativas entre 
Allende y Lanusse con el objetivo de encontrar una solución a esos problemas 
de límites. Básicamente, ambos mandatarios necesitaban del apoyo de aliados 
externos para ganar prestigio frente a los nacionalistas locales y contrarrestar 
el “expansionismo” brasileño (cfr. Cisneros y Escudé, 2000). QP presentaba la 
cuestión limítrofe como un desafío para Allende, ya que “permitirá con$rmar 
si es capaz de mantener al país dentro del marco jurídico tradicional de las 
relaciones exteriores, sin aislamientos, ni rupturas precipitadas”. Por su parte, 
a Lanusse el acercamiento con Allende le “permitiría sumar simpatías de ciertos 
sectores de la izquierda peronista y no peronista”.14

Lanusse puso en marcha el “tiempo político” mediante el Gran Acuerdo 
Nacional (gan). Su preocupación era lograr una estrategia para la transición 
negociada hacia la democracia, en la que los militares pudieran ofrecer una 
alternativa al retorno de Perón. Teniendo en cuenta el crecimiento de las 
fuerzas de izquierda en el Cono Sur (el mir y el triunfo de Allende en Chile, 
la emergencia de Tupamaros en Uruguay y la Alianza de Liberación Nacional 
en Brasil) el objetivo de Lanusse era sostener la estabilidad social. Asimismo, 
el gan representó la estrategia original del sector “más político” de las Fuerzas 

12  Portada, n° 4, 1969, p. 19.
13  Portada, n°4, 1969, p. 20
14  

QP, n° 14, 22/7/1971, p. 8-9
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Armadas, que buscó rede"nir la relación existente entre el sistema de domi-
nación social, la forma de representación política y el poder estatal. QP valoró 
positivamente la apuesta por el gan; sin embargo, criticó haber cedido a las 
presiones de los peronistas y el rápido retorno de los militares a los cuarteles. 
QP consideró que Lanusse había errado al declarar una amnistía política amplia, 
que no solo incluía a los peronistas sino también a los comunistas. Según la 
revista, las querellas fraccionales y ambiciones individuales que predominaban 
en el arco político opositor al régimen favorecían al “exdictador” Perón. QP 

observaba expectante al o$cial Francisco Manrique –ex ministro de Bienestar 
Social durante la gestión de Levingston–, quien se postuló como presidente 
por la Alianza Popular Federalista junto a Martínez Raymonda. Sin embargo, 
se lo consideraba “carente” de carisma, cosa que le complicaría su llegada a los 
corazones de las “masas”.15

QP difundió la idea de que el triunfo de la Unidad Popular condujo a la 
sociedad chilena a un “callejón sin salida”, y que la “fragilidad” del sistema 
político no pudo protegerla del “avance” del marxismo. En cambio, en la Ar-
gentina, fueron los militares los que no consiguieron “proteger” a la sociedad 
del retorno del “dictador”. Para QP, la debacle de la Revolución Argentina 
obedeció al extremo personalismo que ejerció Onganía y a que su sucesor, 
Levingston, carecía de prestigio y apoyo militar, y terminó por deslizarse en la 
“pendiente revolucionaria”. El desencanto de QP con el fenómeno trasandino 
se debió a que los militares no llevaron adelante una “verdadera revolución, 
permanente y duradera”, sino que esta degeneró en un mero gobierno de 
facto que más allá de “algunas obras públicas o empresas espectaculares”, no 
concretó cambios trascendentales. La ine$ciencia militar provocó contracción 
económica, desabastecimiento de alimentos y descontento social. Por tanto, 
no generó “contrapartidas” que compensaran “el precio del avasallamiento de 
la Constitución, la cancelación de los partidos políticos y la suspensión del 
Congreso”.16 Así como la “ofensiva peronista” y las presiones del “caudillo” 
desde el exilio mermaron la “autoridad” de los militares, la Unidad Popular 
se veía “sobrepasada” por la movilización popular que había incitado, parecía 
que la “crisis de autoridad” trascendía la cordillera. Según QP, tanto la Uni-
dad Popular como “el dictador” trasandino –quien desde el exilio incitaba el 
accionar de los ultraizquierdistas–, eran los culpables de la violencia y de la 
corrupción moral de los jóvenes. 

15  
QP n° 8, 16/6/1971, p. 26.

16  Ibídem, p. 25
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“Cámpora al gobierno, Perón al poder”

En noviembre de 1972 Perón regresó a la Argentina para sellar un acuerdo 
de gobernabilidad con los principales partidos, la cgt y la corporación de los 
empresarios “nacionales”, la cge. QP manifestó lo siguiente: “Perón viene […] 
a decir que vuelve”.17 Para la revista el regreso del “exdictador” implicaba un 
golpe mortal para dos grupos que “robaban” adherentes al peronismo sin Perón: 
Nueva Fuerza del exministro de Economía Álvaro Alsogaray (de derecha “razo-
nada” y en economía, partidaria de plena libertad de mercado) y la candidatura 
presidencial de Francisco Manrique.18 Entre los “damni*cados” QP señaló a los 
defensores del “modelo chileno”, esto es, la izquierda del peronismo. Asimismo, 
su regreso implicaba la “clausura” del programa de rehabilitación democrática 
trazado por Lanusse.19

La lectura sobre Perón se insertaba en una perspectiva histórica sobre su 
*gura, según la cual este representaba una “amenaza” para Chile desde antaño. 
En el n° 84 QP recordaba que en enero de 1936 Perón había sido agregado militar 
en la embajada argentina de Chile, para obtener clandestinamente información 
sobre los planes expansionistas chilenos en el sur del país. El cometido culminó 
con la denuncia de espionaje por parte del gobierno chileno. Por otra parte, se 
acusó a Perón de corrupto y de mantener una buena vida a costa de “la masa 
*el y esperanzada” que aguardaba la llegada de su “líder”: “Perón se traslada a 
la lujosa residencia adquirida para él y sus partidarios en el tranquilo barrio de 
Vicente López (93.000 dólares), a diez cuadras de la casa-habitación de Lanusse” 
(el destacado es nuestro).20

Van Dijk plantea que la información implícita de un texto no sirve única-
mente para de*nir su coherencia global o local, también puede estar señalada 
en el texto mismo a través de títulos, sumarios, oraciones temáticas, etcétera. 
Los signi*cados subyacentes implícitos o explícitos de un texto pueden estar 
señalados en las estructuras super*ciales, por ejemplo a través de recursos 
expresivos grá*cos, muy comunes en los diseños periodísticos. En la tapa de 
QP de 1972 se tituló “El mir ¿vuelve el fusil?” y como subtítulo “El regreso de 
Perón”.21 Posteriormente QP publicó: “Perón amenaza con la guerra civil para 

17  
QP, n° 83, 15/11/1972.

18  
QP, n° 84, 23/11/1972, p. 44

19  
QP, n° 83, 15/11/1972, p. 37

20  
QP, n° 84, 23/11/1972, p. 44.

21  Ibídem, p. 1.
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el caso de serle desconocida su hipotética victoria”,22 “Perón aglutina a sectores 
burgueses junto a banderas que hacen terrorismo bajo la misma bandera”.23 
Según las reglas discursivas, tanto si la información fue expresada previamente 
en el texto, como si es “dada por supuesta”, forma parte del sistema de creencias 
del hablante (Van Dijk, 1980: 47-48). QP construyó un paralelismo entre el 
“regreso armado” del mir a la esfera pública, la vuelta de Perón a la Argentina 
y la violencia armada. 

Las elecciones del 11 marzo de 1973 dieron como resultado el triunfo 
de Héctor Cámpora por el Frente Justicialista de Liberación, con cerca del 
50% de los votos. En cuanto a los partidos que aspiraron a convertirse en los 
sucesores de la Revolución Argentina, el brigadier Ezequiel Martínez (Alianza 
Republicana Federal) obtuvo el 2,5% de los sufragios, mientras que el capitán 
Francisco Manrique (Alianza Popular Federalista) consiguió el 14,1%. Si bien 
Lanusse sostuvo que las Fuerzas Armadas serían legalistas y que respetarían los 
resultados de las urnas –triunfara o no el peronismo–, al mismo tiempo alertaba 
a la civilidad acerca del peligro de su triunfo: 

En las elecciones se puede ganar de6nitivamente la existencia de una 
auténtica democracia, en libertad, con paz con justicia social y dignidad 
humana. Pero en el sufragio también puede resultar que la república 
pierda y se sumerja en la anarquía, la obsecuencia, la delación, la corrup-
ción, el engaño, el mesianismo, el envilecimiento de las instituciones, el 
cercenamiento de las libertades, la implantación del terror y la tiranía o la 
subordinación a la voluntad omnímoda del hombre.24

Para QP, el fracaso de Lanusse en la conducción de la Revolución Argentina se 
debió a que “tras él no había un equipo coordinado al estilo gaullista capaz de 
ofrecer una alternativa solvente al marxismo”.25 En la Argentina, por el contra-
rio, no había cabeza visible para erigirse en depositaria de ese anhelo legítimo 
de “democracia en libertad con justicia social”. Según QP, la nueva victoria 
peronista obedeció, por un lado, al colapso de la administración castrense por 
el descontento popular, y por el otro, a que la juventud “anárquica” fue incapaz 
de crear un sistema que pudiera reemplazar al justicialismo. Tras la victoria 
peronista, en el n° 102, QP se propuso dar a conocer el “pasado obsesionante” 

22  
QP, n° 99, 8/3/1973, p. 45.

23  
QP, n° 100, 15/3/1973.

24  Ibídem, p. 37.
25  Ibídem.
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de Perón. Allí se destacó que en 1950 se había convertido en el “precursor” del 
desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo: 

... como militar nacionalista, “no alineado”, antiimperialista y campeón 
de la justicia social, Perón fue el precursor directo de Nasser y, en Latino-
américa, de los militares peruanos. Y nadie, ni aun sus “enemigos”, podrá 
por otra parte negarle su mejor éxito: el intenso sentido de dignidad, de 
solidaridad y de poder que dio a sus descamisados.26

Sin embargo, para desacreditar a su gobierno se sostuvo que Perón provocó 
el “completo aherrojamiento de la prensa y la radio” y que el “despilfarro”, la 
“corrupción” y el “mal manejo de la economía” provocaron el colapso del país 
en septiembre de 1955, a%rmando: “esta vez los descamisados no salieron a la 
calle. Quizá faltó Evita. Quizá sobró in&ación”.

... con increíble despilfarro de recursos %scales y de divisas (que canalizaba 
la gigantesca “fundación” de Evita), pero otra parte importante se dilapidó 
en burocracia en proyectos insensatos (como la “bomba atómica argen-
tina”) o en robos lisos y llanos. Y esto nos lleva a la corrupción que fue 
rampante en la Argentina de Perón […] surgieron sujetos oscuros que se 
hicieron archimillonarios, como el “mago” Miranda, el exenfermero Jorge 
Antonio, Juan Duarte (hermano de Evita) y muchos otros.27

QP acusó a Perón de haber acumulado fortuna en el extranjero por ser “uno 
de los primeros accionistas de la Mercedes-Benz”, fondos que “supuestamente” 
había utilizado para sostener su movimiento y para “sobornar” a los militares en 
julio de 1955 con un banquete que ofreció en su honor: “bajo el plato de cada 
asistente había una orden por un ‘Lincoln’ (de importación prohibida) último 
modelo”. QP sostuvo que luego de la muerta de Evita, Perón cayó en “excesos 
lamentables con niñas adolescentes, que su ministro de Educación Méndez San 
Martín era acusado de proporcionarle, con las que pasea en motoneta […] y 
a las cuales entretenía en forma no tan deportiva en un refugio blindado”.28

El triunfo camporista había consagrado al sector más radicalizado del pero-
nismo, hegemonizado por Montoneros, que asumieron cargos en gobernaciones, 
ministerios y universidades. Sin embargo, el éxito electoral no se tradujo en 
éxito político, ya que el clima de movilización derivó en las “tomas”: “entre el 
4 y 15 de junio se produjeron casi 500 tomas de distinto tipo en todo el país y 

26  
QP, n° 102, 23/03/1973, pp. 37-38.

27  Ibídem. Resaltado en original.
28  Ibídem. 
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se han calculado unas 2000” para el período camporista (Svampa, 2003: 400). 
En ese clima de caos social y radicalización, Cámpora había signi%cado un 
“regalo del cielo” para la ultraizquierda, ya que “obtuvo la liberación de todos 
los terroristas presos en Villa Devoto, la misma noche del ascenso del “Tío” a 
la presidencia (25 de mayo); copó la Universidad (rector Puiggrós) y se apode-
ró de los ministerios del Interior y de Relaciones”.29 QP sostuvo que pese a los 
esfuerzos de los militares argentinos para erradicar su recuerdo y su in&uencia, 
el peronismo había obtenido un nuevo triunfo. Sin embargo, la revista añoraba 
un nuevo golpe militar:

El extremo peronismo mató a Aramburu, pero Rojas sigue vivo… y no 
se para en barras (una revuelta militar peronista fue sofocada por él y por 
Aramburu en 1956) […] ¿Se mantendrá en el gobierno la heterogénea 
coalición justicialista, en la que hay antiguos partidarios del nacionalismo, 
la tercera posición y la justicia social, hasta marxistas que quieren “usar” a 
Perón, pasando por terroristas, como los “montoneros” o el erp? ¿Estará 
Cámpora, el “obsecuente servidor” a la altura de su misión?30

Respecto de las relaciones internacionales, QP publicó una sección especial 
titulada: “Política Internacional: el peronismo tira líneas” en la que manifestó 
su preocupación por el futuro canciller argentino. QP sostuvo el “rumor” de 
que Perón sería el canciller de Cámpora, y que una vez que el peronismo em-
puñara el timón, la Argentina tomaría una actitud menos amistosa con Brasil, 
debido al desaire que le in&igieron los militares de ese país al deportarlo desde 
Río de Janeiro a Madrid en su primer intento de regresar a la Argentina. Su 
relación con la urss y Cuba sería menos deferente de lo que “imaginaban al-
gunos izquierdistas”. Tampoco se acercaría a Allende, ya que el propio Perón 
“descon%aba” de las relaciones de Lanusse con el presidente trasandino, a quien 
cali%có de “marxista burgués”. 

La gira del “caudillo justicialista” con%rmaba su opción por el tercerismo: 
“su tercera posición tenía mucho de antiestadounidense, pero tampoco era de 
apoyo al comunismo”.31 Según QP, las inclinaciones políticas de Perón eran 
perceptibles en función de los lugares a los que el “exdictador” visitó durante 
el %nal de su exilio: 

29  
QP, n° 133, 8/11/1973, p. 45.

30  
QP ,n° 102, 23/03/1973, p. 38.

31  Ibídem, p. 39.
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... se entrevistó con el presidente Velasco e hizo público su elogio a la 
revolución peruana –que al viejo estilo nasserista procura obtener divi-
dendos de ambas superpotencias– aclarando que tenía más a%nidad con 
ellas que con la cubana o cualquier otra. Posteriormente, en Europa, viajó 
a Rumania –cuyos desplantes irritan al soviet– y a la sede del Mercado 
Común Europeo en Bruselas. Informó sobre sus deseos de alcanzar hasta 
Pekín, pero no mencionó a Moscú.32

Una vez derrocado el gobierno de Allende, se evidencia un cambio en los 
términos con los que la revista se refería a Perón. Por ejemplo, se abandonó el 
concepto “dictador” que hasta 1973 fue de uso extendido y se lo reemplazó 
por “el macho”, “el líder” o simplemente “Perón”. La apuesta de QP era mos-
trar a Perón “viejo, cansado y agotado” e “incapaz” de garantizar la paz social 
y controlar a la juventud radicalizada. Por ejemplo, el asesinato del dirigente 
sindical José Rucci a manos de Montoneros a principio de 1973 alimentó 
ese tipo de declaraciones. A partir del 12 de octubre de 1973, cuando Perón 
asumió la presidencia, QP se abocó a reseñar los acontecimientos que con%r-
maban la “debilidad del caudillo” frente a los sectores “ultraextremistas” de la 
Tendencia Revolucionaria (Montoneros y Fuerzas Armadas Peronistas). Pese a 
la in*uencia que aún conservaba la izquierda peronista en el gobierno, para QP 

la designación de José Gelbard como ministro garantizaba que “la conducción 
económica sería capitalista”. 

Según QP, la “guerra interna del peronismo” se debatía entre dos bandos. 
Uno estaba compuesto por la cgt (“la cut argentina”), las 62 Organizaciones 
y la Confederación General Económica (integrada por los empresarios a%nes 
al gobierno) que habían suscrito con el gobierno el conocido “pacto social” 
–llamado Acta de Compromiso Nacional–, que %jaba la redistribución del 
ingreso, política de precios, ocupación, vivienda, gastos públicas, etcétera. El 
otro era la “ultraizquierdista terrorista”, responsable de la guerra interna del 
peronismo, y que había cooptado múltiples espacios estratégicos. QP destacó 
publicaciones como Ya, El Descamisado, Militancia, El Combatiente, Estrella 
Roja, etcétera. Sostuvo que la “ultraizquierda”, es decir “el llamado “peronismo 
de base” había fomentado células territoriales, “penetrando” en la “universidad 
con la jup [Juventud Universitaria Peronista], la juventud con la jp [Juventud 
Peronista]); los estudiantes secundarios con la ues [Unión de Estudiantes Secun-
darios] y los sindicalistas jóvenes con la jtp [Juventud Trabajadora Peronista]. 
La Agrupación Evita Perón “es uno de los más combativos exponentes de este 

32  Ibídem. 
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peronismo de base, sector femenino”.33 Al respecto, QP se preguntaba cuál era 
el fondo de la “guerra” entre la Tendencia Revolucionaria y sus adversarios 
internos del peronismo:

Simplemente que aquella piensa que la única solución es la revolución 
socialista y marxista-leninista-integral, sin paliativos ni etapas intermedias. 
Es la misma postura del mir chileno (cuyos contactos con la Tendencia 
son indiscutidos) y quienes no la comparten –la cge, la cgt, “las 62”, el 
Consejo Superior… eventualmente Perón mismo –son “revisionistas”, tal 
como para el mir lo era el Partido Comunista Chileno. El comunismo 
argentino se halla en postura idéntica a la de su colega chileno, pero al otro 
lado de los Andes los comunistas son (al menos en apariencia) una minoría 
sin importancia política. Es por esto […] que la “experiencia chilena” es 
un factor vital de la lucha interna argentina. Cada bando le tira al otro 
por la cabeza el fracaso de Allende: la Tendencia lo atribuye a “debilidad 
revisionista” unipopular; los enemigos de aquella, al “aventurismo” e “in-
fantilismo de la izquierda” del mir.34

Según QP la Tendencia inició la ola de violencia que derivó en una “guerra” 
contra la sociedad: “a cada momento caía asesinado, por razones políticas, al-
gún obrero, dirigente sindical, periodista, militar”.35 Además de los asesinatos 
políticos y secuestros: “los raptos de burgueses –en especial de ejecutivos de 
7rmas extranjeras– para pedir por ellos rescates millonarios, han pasado a ser 
cosa de todos los días”. QP destacó especialmente los secuestros del director de 
Swissair para América Latina, Kurt Schmidt y el de David Wilkie, presidente 
y gerente general de Amoco Argentina Oil Company, subsidiaria de la Stan-
dard Oil Company. QP anunció: “se aburrió el ‘macho’. Asesinatos y secuestros 
colman la paciencia del líder”, para enfatizar que Perón estaba decidido a 
ponerle mano dura a los “ultraizquierdistas”.36 En ese contexto, QP reproducía 
las palabras pronunciada del nuevo presidente Lastiri –utilizando como fuente 
el diario Clarín–: “A la violencia de donde venga, se responderá con la misma 
violencia”. Comenzaba la campaña de “depuración de los in7ltrados marxis-
tas” que alcanzaría a diversos jefes provinciales –entre ellos Martínez Baca, 
de Mendoza, y el propio Oscar Bidegain, en Buenos Aires– acusados de ser 
a7nes a la Tendencia. Se señaló que las provincias más con=ictivas eran Salta, 

33  
QP, n° 33, 8/11/1973, p. 45

34  Ibídem, p. 46.
35  

QP, n° 133, 8/11/1973, p. 47.
36  Ibídem, p. 45.
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La Rioja, Tucumán y Córdoba. Pese a ello, Perón estaba decidido a dar lugar 
a los exiliados chilenos “pero en la provincia de Misiones con 40ºC […] soy 
socialista –explicó Perón– pero no alocado”.37

Por otra parte, QP apuntaba a destacar las “incoherencias” de la gestión 
peronista. Por ejemplo, mientras que Perón apostaba al “desmonte de las po-
siciones marxistas” en las gobernaciones, “en el plano externo se acentuaba su 
apertura hacia el área marxista”, por ejemplo con Cuba, lo “que no solo es un 
balón de oxígeno para la as$xiada economía castrista, sino que vuelve a poner 
en jaque al bloqueo isleño”.38 El 1º de mayo de 1974, en la Plaza de Mayo, 
los Montoneros rompieron su relación con Perón luego de que los llamara 
“imberbes” y “estúpidos” (Svampa, 2003: 416). Al respecto, QP sostuvo que 
la identi$cación de los sectores juveniles con la “ultraizquierda extremista” 
desprestigiaba la autoridad de Perón y ponía en juego su prestigio personal.39 
Asimismo, QP a$rmó que los “ultras argentinos” distorsionaban la realidad de 
los acontecimientos trasandinos, difamando a los militares, desconociendo la 
“intensa labor” que estaban desarrollando para ganarle la “guerra” al marxismo.40

Conclusiones

Los grupos de extrema derecha en la Argentina y en Chile se caracterizaron por 
promover discursos antidemocráticos, denuncias conspirativas y decadentistas, 
que deben ser entendidas como autoimagen antes que como descripción del 
enemigo, “es decir, quienes lanzan estos discursos acusan a terceros de cometer 
lo que son sus propios pecados” (Bohoslavsky, 2009: 240). En ese sentido, 
cuando la revista Portada denunció los planes expansionistas de los militares 
argentinos, preocupados por a$anzar la soberanía en la Patagonia, en realidad 
re*ejaba el deseo de que fuera el gobierno chileno el que incrementara su apuesta 
por el control patagónico. El expansionismo que le criticaban a Onganía era el 
que hubiesen deseado de Frei Montalva. Asimismo, cuando QP se preguntó si 
Cámpora terminaría su mandato y subrayaba los “rumores” golpistas, se des-

37  Ibídem,p. 47.
38  

QP, n° 150, 08/03/1974, p. 51.
39  

QP, n° 159, 10/5/1974, p. 49.
40  En el n° 133, en la sección de Cartas de Lectores, QP publicó las declaraciones del conocido 
músico chileno Miguel Letelier, quien durante su estadía en Buenos Aires mencionó los rumores 
en la Argentina sobre la “falsa” situación que se vivía en Chile luego del 11 de septiembre (QP, 
n° 133, 8/11/1973).
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cribía al gobierno de Allende. Lo mismo cuando se cuestionó si la heterogénea 
coalición justicialista –que permitió el triunfo camporista– podría sostenerse 
en el gobierno, se estaba anticipando el destino de la Unidad Popular. Luego 
del golpe en Chile, QP difundió una imagen “gastada” de Perón, un líder polí-
tico débil cuyo gobierno había sido colapsado por la “ultraizquierda marxista 
leninista” y el caos económico. QP instaló la idea de que en la Argentina los 
“ultras” habían iniciado una “guerra” contra la sociedad argentina, así como 
los “ultras chilenos” lo hicieron con la propia, lo que apuntó a legitimar el 11 
de septiembre de 1973.

A lo largo de este capítulo hemos visto que el dramatismo fue un com-
ponente central del discurso de las revistas de extrema derecha para referirse a 
los acontecimientos socioeconómicos de la Argentina y de Chile. QP y Portada 
legitimaron a la Revolución Argentina porque salvó al país del “caos”, mientras 
que la Revolución en Libertad le abrió la puerta al comunismo. Sus simpatías 
por el gobierno de Onganía y su apuesta por un proyecto modernizador por 
vía autoritaria representaba el modelo que debía “replicarse” en Chile. Es 
posible a$rmar que la atención que dedicó QP al colapso de la Revolución 
Argentina apuntó a subrayar la debilidad represiva de los militares argentinos 
para “aplastar” al justicialismo. Desbordados por la radicalización popular, 
fueron incapaces de sostener una revolución “permanente y duradera”, lección 
que debían “aprender” sus pares trasandinos para “derrotar” al marxismo. El 
discurso antiperonista de Portada yQP sirvió para desacreditar a la Unidad Po-
pular. Acusaron a los gobiernos “populistas” de Allende y Perón de haber sido 
“devorados” por la movilización. 

Como hemos señalado antes,QP y Portada promovieron abiertamente el 
golpe de Estado en Chile. Reivindicaron a las Fuerzas Armadas, otorgándoles 
un carácter fundacional, en su tarea de “restaurar” la legalidad “quebrantada” 
por la Unidad Popular. Inmediatamente, legitimaron la intervención militar 
en las universidades, la proscripción a los partidos políticos e incluso negaron 
la violación de los derechos humanos. Convirtieron a los militares chilenos en 
los verdaderos “héroes nacionales”, que habían logrado “salvar al país de las 
garras del marxismo” y no descansaban en su “lucha” por derrotar al “enemi-
go comunista”. A $nales de 1973, ambas publicaciones mostraban cómo los 
militares habían logrado “mejorar” los índices macroeconómicos. Mientras la 
Argentina estaba inmersa en el caos social por el avance de los “extremistas”, 
en Chile la Navidad se vivía de manera “distinta”. 

Para $nalizar, cabe preguntarse ¿por qué Portada y QP siguieron de cerca 
el rumbo de los militares argentinos y no así el de los brasileños? Creemos 
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que una respuesta posible obedece al impacto de la Doctrina de Seguridad 
Nacional y las teorías contrarrevolucionarias de 1960 y 1970, que alimentaron 
la estigmatización del vecino como “enemigo interno”, caracterizado por su 
“voracidad territorial”. La cuestión fronteriza es lo que operó como telón de 
fondo en la preocupación con que ambas publicaciones siguieron la coyuntura 
política argentina. En las revistas de extrema derecha y la corporación castrense 
recobró fuerza la idea de que Chile fue “víctima” de sustracciones territoriales 
sistemáticas desde $nes del siglo xix. La Argentina y Perú serían los “vecinos-
enemigos” cuyos pasos era necesario seguir de cerca, porque lo que estaba en 
“peligro” era la “seguridad nacional”. Como señaló Bohoslavsky, desde mediados 
del siglo xix la cuestión patagónica se constituyó en el corazón de las relaciones 
argentino-chilenas, que estuvieron marcadas por enfrentamientos diplomáticos 
y aprontes bélicos alternados por décadas de convivencia pací$ca (2009: 47). En 
ese sentido, en 1960 recobraron fuerza las disputas historiográ$cas y políticas 
por los límites fronterizos.41 Se elaboraron o re3otaron “invenciones históri-
cas que procuraron justi$car el alarmismo, acelerar la carrera armamentista, 
legitimar la intervención política de las ff.aa. y fomentar en cada población 
nacional la idea de vivir en un territorio amenazado por el país trasandino” 
(Bohoslavsky, 2009 148). 

41  Estas reivindicaciones aparecieron en 1930 tras la obra de José Miguel Yrarrázaval Larraín 
en La Patagonia, errores geográ�cos y diplomáticos, que se reeditó en 1966. Allí se denunciaba la 
sustracción argentina de territorio, ya que el tratado de 1881 era nulo pues había sido $rmado 
bajo presión, y que Chile muy “generosamente” cedió la extensión en cuestión (Bohoslavsky, 
2009: 49). 
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