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Compromiso intelectual y construcción de memoria: la revista Crisis 

tras el golpe de estado de 1973 en Chile 

 

Facundo Lafalla1 

Resumen 

El artí culo aborda el modo en que la revista Crisis (Buenos Aires, 1973-1976) cubrio  la 
situacio n de Chile abierta tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. A partir 
de herramientas del ana lisis del discurso, se recurre a la nocio n de hilo discursivo para 
nuclear tema ticamente los textos publicados por la revista sobre la coyuntura chilena. 
Posteriormente, se analizan los artí culos de Crisis como discursos que se relacionaron 
activamente tanto con el campo cultural latinoamericano como con el orden social y 
polí tico de su tiempo. Conceptos como compromiso, novedad y memoria permiten 
analizar el modo concreto en que los discursos permitieron a la revista posicionarse en 
los conflictivos an os de su publicacio n.  
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Intellectual commitment and memory construction: Crisis magazine 

after the 1973 coup d'état in Chile 

Abstract 

The article examines how the Crisis magazine (Buenos Aires, 1973-1976) covered the 
unfolding situation in Chile following the coup d'e tat on September 11, 1973. Utilizing 
tools of discourse analysis, the notion of discursive strand is employed to thematically 
organize the texts published by the magazine regarding the Chilean circumstances. 
Subsequently, Crisis articles are analyzed as discourses that were actively related both 
to the Latin American cultural field and the social and political order of their time. 
Concepts such as commitment, novelty, and memory allow us to analyse the specific 
manner in which these discourses enabled the magazine to position itself during the 
tumultuous years of its publication.  
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La experiencia de la Unidad Popular (1970-1973) y el derrocamiento de su gobierno en 

septiembre de 1973 fueron uno de los temas que cubrio  con recurrencia la revista 

argentina Ideas, letras, artes en la Crisis, ma s conocida como Crisis. Esta publicacio n se 

edito  en Buenos Aires, estaba dirigida por Eduardo Galeano y llego  a publicar cuarenta 

nu meros en su etapa fundacional, que trascurrio  entre mayo de 1973 y agosto de 1976, 

a la par de los conflictivos an os del “tercer peronismo” (1973-1976) y de los primeros 

meses de la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976. 

Escritores y escritoras latinoamericanas nutrieron la revista, como Gabriel Garcí a 

Ma rquez, Ernesto Cardenal, Mercedes Lo pez-Baralt, Mario Benedetti y Roberto 

Ferna ndez Retamar o los locales Ricardo Piglia, Beatriz Seibel, Oliverio Girondo y Julio 

Corta zar. Este mosaico autorial sumado al impacto de la Revolucio n Cubana en el campo 

cultural, a la particular interrelacio n abierta a partir de la de cada de 1960 de e ste con 

el campo de lo polí tico y a la situacio n polí tica especí fica que atravesaba la Argentina en 

los an os de la publicacio n daba cuenta del rol del intelectual comprometido que buscaba 

expresar Crisis (Ponza, 2020, pa g. 34; Sondere guer, 2008, pa g. 15). 

La cobertura del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile y la dictadura 

militar que prosiguio  fueron objeto de atencio n por parte de la publicacio n. Entre los 

mu ltiples nu cleos tema ticos que pueden ser identificados a lo largo de las pa ginas de 

Crisis, las referencias a la situacio n en Chile –contempora neas a la produccio n de la 

revista– pueden constituirse como un hilo discursivo2 para el ana lisis testimonial. 

Algunos de los artí culos que lo componen sera n analizados en el presente artí culo. 

Un adelanto en castellano de Tereza Batista Cansada de Guerra, de Jorge Amado, 

aparecio  en el nu mero 5 de Crisis. La novela del brasilen o era presentada con su tí tulo 

original en lengua portuguesa. Antecedí a al fragmento de la obra, una entrevista 

realizada al escritor por Jorge Lafforgue. Junto al “reportaje” y al adelanto editorial, 

                                                             

2 Siegfried Ja ger define los hilos discursivos como los “procesos discursivos tema ticamente 
uniformes” (Wodak & Meyer, 2003, pa g. 80). Se trata de herramientas puramente analí ticas que 
permiten operacionalizar un nivel intermedio que se ubica entre la estructura de los discursos 
y un texto —o una parte de e l—, al que Ja ger denomina fragmento discursivo (2003, pa gs. 80-
81). 
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Crisis publicaba una reproduccio n facsimilar de una carta del escritor a Lafforgue 

fechada el 11 de julio de 1973 en la que relata la trastienda de la construccio n de la 

entrevista. Presentada en el í ndice como un “cuestionario”, el intercambio publicado se 

habí a realizado en modo epistolar y habí a sido respondido entre las ciudades de Lisboa, 

Salvador y Rí o de Janeiro. En la entrevista, el novelista repasaba su trayectoria, el 

panorama literario brasilen o y latinoamericano y la situacio n polí tica continental de su 

tiempo. En este u ltimo tramo, Amado se referí a al Chile de Allende como “una esperanza 

inmensa, una experiencia nueva, cristal y acero” (Lafforgue, 1973, pa g. 37). El quinto 

nu mero de Crisis habí a sido publicado en Buenos Aires a principios de septiembre de 

1973, con anterioridad al golpe de estado en Chile. 

En el nu mero siguiente, de octubre de 1973, Crisis cubrio  de forma extensa el panorama 

abierto en Chile tras el golpe de estado que produjo la caí da del gobierno de la Unidad 

Popular. Las primeras lí neas de su portada anunciaban: “Informe sobre Chile: 

esperanza, crimen y caí da. La viuda de Allende habla para Crisis” (Ideas, letras, artes en 

la Crisis, 1973, portada) 

El informe comenzaba con una extensa cronologí a realizada por Gregorio Selser que 

daba cuenta de los acontecimientos relevantes vinculados al ascenso a la presidencia de 

Salvador Allende, su gobierno y su destitucio n y muerte, desde octubre de 1969 hasta 

el 11 de septiembre de 1973. 

Crisis recogí a un grupo de coplas de protesta que referí an al avance militar contra el 

gobierno de la Unidad Popular. Algunas eran ano nimas, mientras que otras pertenecí an 

a la cancio n compuesta por Sergio Ortega Alvarado y el conjunto Quilapayu n, “El pueblo 

unido jama s sera  vencido”. Estas “Canciones de la resistencia” eran acompan adas por 

breves narraciones de intelectuales como los escritores argentinos Julio Corta zar y 

Ernesto Sa bato, el poeta espan ol Rafael Alberti –en el exilio por su afiliacio n al Partido 

Comunista– o el editor Arnaldo Orfila Reynal. Corta zar ensayaba una reivindicacio n 

latinoamericanista de Allende al ligarlo con Jose  Martí  y Ernesto Guevara y denunciaba 

una “miserable coalicio n de los do lares” (Informe sobre Chile: esperanza, crimen y 

caí da, 1973, pa g. 68). En tanto, Sa bato afirmaba que “el doctor Allende ha[bí a] pagado 



87 
 

por el excesivo respeto que mantuvo por todas las libertades” (Informe sobre Chile: 

esperanza, crimen y caí da, 1973, pa g. 68). Orfila Reynal relato  su u ltimo encuentro con 

Allende, en el que e ste le pedí a “ayudar en el trabajo de hacer libros para Chile” (Informe 

sobre Chile: esperanza, crimen y caí da, 1973, pa g. 72).  

Junto a mu ltiples fragmentos de discursos del presidente Allende, Crisis destacaba una 

entrevista exclusiva: “Hortensia Bussi, viuda de Allende, habla para Crisis”. El periodista 

uruguayo Gonzalo de Freitas habí a realizado la conversacio n telefo nicamente el 18 de 

septiembre cuando su interlocutora ya se encontraba refugiada en Me xico. Las palabras 

de Bussi se referí an a la situacio n polí tica inmediatamente anterior al golpe de estado y 

a las denuncias que la Junta Militar efectuaba sobre la existencia de un arsenal en la 

residencia presidencial en la que se habí a encontrado ella al momento del ataque al 

Palacio de la Moneda. “¡Co mo serí a el arsenal que yo tuve que salir arrancando! Nos 

bombardearon por aire y tierra. Aquello era horrible [...]. Al principio no sabí a que  hacer. 

Salí  con lo puesto. Despue s nos saquearon” (Informe sobre Chile: esperanza, crimen y 

caí da, 1973, pa g. 67). Al final de la entrevista, Hortensia Bussi destacaba el desafí o 

polí tico que se abrí a tras el golpe: “Confí o en la capacidad de lucha del pueblo chileno y 

en el ejemplo que dio  Salvador Allende al morir luchando” [sic] (Informe sobre Chile: 

esperanza, crimen y caí da, 1973, pa g. 67). Este cierre fue lo que retomo  Crisis para 

titular el artí culo: “Murio  combatiendo” (Informe sobre Chile: esperanza, crimen y 

caí da, 1973, pa g. 67).  

El Informe tambie n incluí a una pequen a cro nica histo rica sobre la matanza de obreros 

en la escuela Santa Marí a de Iquique en 19073. La centralidad que en este fragmento 

                                                             
3 En diciembre de 1907, la ciudad de Iquique fue el centro de reunio n de obreros de diversas 
actividades de la entonces provincia de Tarapaca , norte de Chile. Trabajadores ferroviarios, 
portuarios, salitreros y de otros rubros se declararon en huelga y se movilizaron hacia Iquique 
en el contexto de devaluacio n monetaria. Segu n Eduardo Deve s Valde s “la devaluacio n 
progresiva del peso -con los consiguientes desequilibrios- parece ser la ma s importante causal 
de un malestar colectivo que todos los grupos trataron de descargar sobre el Gobierno” (Deve s 
Valde s, 1989, pa g. 44). Sergio Grez Toso (2007) explica que la suba de los precios de los 
alimentos desencadeno  reclamos de aumento salarial, a los que se sumaron otros como el pago 
del salario en moneda (y no en fichas), medidas de proteccio n laboral y escuelas para los 
obreros. La concentracio n de los huelguistas en la Escuela Domingo Santa Marí a y en la 
adyacente Plaza Manuel Montt de Iquique fue reprimida el 21 de diciembre por el general Silva 
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ocupaban las acciones de obreros de nacionalidades sudamericanas daba cuenta del 

cara cter latinoamericanista que Crisis ofrecí a a la lectura de los procesos histo ricos, el 

pasado y el inmediato: 

los militares tení an ordenes de disparar y las balas no discriminarí an entre 

chilenos y extranjeros [...] 

La respuesta de los trabajadores extranjeros fue instanta nea: argentinos, 

peruanos y bolivianos se negaron a desertar [de la huelga]. Estos u ltimos 

respondieron a su co nsul: 

–Con los chilenos vinimos, con los chilenos morimos. (Informe sobre Chile: 

esperanza, crimen y caí da, 1973, pa g. 65). 

Con este relato, Crisis intentaba entroncar dos procesos histo ricos separados por ma s 

de seis de cadas, pero caracterizados ambos por la represio n estatal, como fueron esta 

matanza y el golpe de estado del 11 de septiembre. 

La continuidad histo rica de la represio n se plasmaba en la republicacio n de testimonios 

ya contempora neos de tres personas torturadas. Se trataba de los relatos de los 

militares antigolpistas Juan Ca rdenas Villablanca y Pedro Lagos Carrasco y de la 

campesina mapuche Margarita Paillal, que habí an sido divulgados por el semanario 

Chile Hoy en las tres ediciones anteriores al golpe. Los mismos daban cuenta de “la 

quiebra de la legalidad por parte de los mandos reaccionarios de las fuerzas armadas” 

(Informe sobre Chile: esperanza, crimen y caí da, 1973, pa g. 70) aun antes de la 

destitucio n del gobierno constitucional. 

El nu mero 65 del semanario Chile Hoy habí a salido el 7 de septiembre de 1973 y la foto 

del rostro de Paillal cubrí a tres cuartas partes de su portada. Junto a la imagen, el tí tulo 

“Torturas en Cautí n” anunciaba una “entrevista a una dirigente campesina” en letras 

menores (Chile Hoy, 1973, portada). Recuerda la periodista Faride Zera n: 

                                                             
Renard tras el pedido de desalojo del intendente Carlos Eastman. El saldo de muertos resulta 
indeterminado. Grez Toso afirma que “el gobierno reconocio  solo 126 muertos y 135 heridos, 
[mientras que] la prensa obrera y diversos testigos elevaron varias veces esa cantidad” (Grez 
Toso, 2007). 
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Margarita Paillal tení a 30 an os, era madre de siete hijos, y habí a viajado a 

Santiago, junto a otros dos dirigentes mapuche, para denunciar ante el 

presidente Allende los allanamientos, detenciones y torturas en contra de 

campesinos de la zona cercana a Temuco, cometidos por un grupo de las Fuerzas 

Armadas a cargo del coronel Pablo Iturriaga, y del comandante de la Fuerza 

Ae rea Rigoberto Pacheco, quienes durante cuatro dí as habí an ocupado a fines de 

agosto de 1973, la ex casa patronal del Centro de Produccio n “Jorge Ferna ndez”, 

en la provincia de Cautí n , al sur de Chile (Austin Henry, Sale m Vasconcelos, & 

Canibilo Ramí rez, 2020, pa g. 13). 

Chile Hoy fue una publicacio n de tirada semanal editada en Santiago entre 1972 y 1973. 

Estuvo dirigida por Marta Harnecker, reconocida teo rica y divulgadora marxista que 

habí a sido, en su juventud, militante de Accio n Cato lica. A raí z de una estadí a de estudios 

en Francia, conocio  a Louis Althusser. Afirma Aldo Marchesi que, a su regreso a Chile, 

Harnecker, “ya practicante del althusserianismo, se vinculo  con los sectores ma s 

rupturistas del Partido Socialista” (2019, pa g. 127).  

Desde sus pa ginas, Chile Hoy se constituyo  en una publicacio n que buscaba cobijar las 

discusiones que se daban entre distintas corrientes de la izquierda chilena. A diferencia 

de Crisis, en Chile Hoy existí a un intere s marcado por la participacio n de acade micos que 

el semanario tendí a a equilibrar con la colaboracio n de periodistas (Marchesi, 2019, 

pa g. 126). Junto a Harnecker, Theoto nio dos Santos, Pí o Garcí a, Ruy Mauro Marini y 

Alberto Martí nez formaban parte del comite  editor del semanario4. Como advierten 

Danny Monsa lvez Araneda y Maí ra Ma ximo Nascimento, se trataba de “intelectuales 

miembros del Centro de Estudios Socioecono micos de la Universidad de Chile (CESO) y 

cuyas carreras empezaban a destacar en el campo de las ciencias sociales en Ame rica 

Latina” (Monsa lvez Araneda & Ma ximo Nascimento, 2022, pa g. 46). Este perfil teo rico 

se traslucí a en las pa ginas de la revista, que se combinaba con el seguimiento de la 

coyuntura polí tica y con un afa n de masificar las discusiones en torno a “los problemas 

                                                             
4 También integraron dicho comité Enrique París y Jaime Barrios, aunque no formaban parte 
del mismo en el momento de publicación del número 65 que se analiza. 
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de la dependencia, el imperialismo, el doble poder y la construccio n de una nueva 

institucionalidad popular no burguesa, el avance fascista autoritario y la amenaza de 

una guerra civil” (Marchesi, 2019, pa g. 126). 

El fuerte componente teo rico de la publicacio n trasandina contrastaba con el cara cter 

antiintelectualista de Crisis, que Jose  Luis De Diego lo ha identificado como parte de su 

posicionamiento nacionalista5 (De Diego, 2003, pa g. 48). Ambas publicaciones 

compartí an el tratamiento de la urgencia, de los temas de actualidad por lo que las voces 

tomadas de Chile Hoy no fueron las voces acade micas sino las de las y los protagonistas 

o testigos de acontecimientos que buscaban ser resaltados. El testimonio republicado 

por Crisis y tomado del semanario santiaguino denunciaba los tormentos cometidos por 

las fuerzas armadas a integrantes de comunidades rurales de la Araucaní a chilena. En 

palabras de Paillal: “esos campesinos eran cientos y a todos los llevaban a la casa y los 

torturaban. Esa casa era para ellos el centro de sus fechorí as, para aduen arse de todo y 

castigar a los campesinos allí ” (Informe sobre Chile: esperanza, crimen y caí da, 1973, 

pa g. 70).  

En el nu mero siguiente, de noviembre de 1973, Crisis publico  el artí culo “Chile: venid a 

ver la sangre por las calles”, donde transcribí a treinta y dos testimonios “recogidos, en 

diversos lugares, por cronistas necesariamente ano nimos” (Chile: venid a ver la sangre 

por las calles, 1973, pa g. 68). 

Siete de los relatos correspondí an a trabajadores de la comunicacio n, como periodistas, 

locutores, imprenteros y cineastas. Las voces del artí culo relataban la intervencio n de 

                                                             
5 La correcta identificacio n de Di Diego de elementos antiintelectualistas puede ser 
complementada por la existencia de un doble juego por el que Crisis, por un lado, reivindicaba 
el cara cter de compromiso polí tico y social de sus escritos y, por otro, reafirmaba la importancia 
literaria de la produccio n publicada. Gabriel Montali ejemplifica esta presencia como parte del 
debate intelectual entre el esteticismo y el deber de compromiso polí tico a trave s de los 
argumentos que daba David Vin as en el primer nu mero de la revista y en el distinto tratamiento 
que recibieron Arturo Jauretche y Alberto Girri en los nu meros 5 y 40, respectivamente 
(Montali, 2015). Para Nicolas Sebastia n Welschinger Lascano, se trata ma s bien de “una 
operacio n compleja [de la revista Crisis] que ma s que declararse ´antiliberal` o ´antiintelectual` 
a secas apunta al objetivo de propiciar debates, pole micas” (Welschinger Lascano, 2009, pa g. 7). 
Puede afirmarse que la heterogeneidad y ausencia de linealidad en este sentido remarcaban el 
cara cter pretendidamente plural de Crisis. 
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radio Agricultura, el ataque ae reo a las radios Horizonte y Magallanes, los bombardeos 

terrestres contra el edificio del diario Puro Chile y la quema del archivo de Chile Films y 

de los libros de la editorial Quimantu . 

Cuatro testimonios reproducí an la experiencia obrera de la Industria Sumar durante el 

golpe de Estado. Sumar era un conjunto de plantas que habí a sido expropiado a sus 

anteriores duen os en mayo de 1971 por el gobierno de la Unidad Popular y paso  a ser 

controlado por administradores escogidos por el Estado (Garce s & Leiva, 2005, pa g. 41). 

La revista transcribí a: 

Apenas supimos de la subversio n de los marinos en Valparaí so, los dirigentes 

ordenamos una asamblea general. [...] Las direcciones polí ticas ya habí an sido 

despedazadas y destruidos los locales partidarios. Pero dentro del panorama 

ma s o menos negro hubo una sorpresa que nos dio nueva vitalidad: fue cuando 

vimos ingresar un gran contingente de camiones y camionetas con alimentos 

para la resistencia larga (Chile: venid a ver la sangre por las calles, 1973, pa g. 70). 

En la pa gina siguiente, reproducí a: 

En forma intempestiva fuimos atacados desde el aire por aviones y helico pteros. 

Junto al ataque desde el aire, la fa brica fue rodeada por los carabineros y 

militares, quienes de inmediato empezaron a disparar desde todos los frentes 

(Chile: venid a ver la sangre por las calles, 1973, pa g. 71) 

Y volví a luego a remarcar las condiciones de lo que identificaba como la resistencia al 

golpe de Estado: 

Ya eran cerca de las siete de la tarde y so lo queda bamos seis compan eros en el 

interior de la planta. Nuestras bajas eran ma s de un centenar, pero tambie n las 

de los militares sumarí an el mismo nu mero. Con todo, no habla sido una batalla 

desigual. En ese instante llego  un dirigente del Partido Socialista [...]. Se nos dijo 

que debí amos abandonar el local e internarnos en la Poblacio n La Legua, para 

seguir allí  la resistencia. Fue lo que hicimos. Lo que paso  en la poblacio n es ya 

otra historia (Chile: venid a ver la sangre por las calles, 1973, pa gs. 71-72). 
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Estas voces, identificadas bajo el nombre de “David, trabajador de ´Sumar’”, daban 

cuenta de la represio n en las fa bricas que acompan o  la destitucio n del re gimen 

constitucional y de la resistencia que encararon los obreros de la compan í a 

nacionalizada, así  como de la implantacio n de esta lucha en las barriadas circundantes. 

La publicacio n de estos testimonios en el se ptimo nu mero de Crisis se corresponde con 

la asercio n de Adam Fishwick que identifica a Industrias Sumar como “uno de los 

u ltimos reductos de la resistencia armada al golpe militar de 1973” (2018, pa g. 55). 

La experiencia obrera tambie n fue acompan ada de fragmentos de testimonios de 

militares que opusieron resistencia al golpe de Estado, trabajadores y trabajadoras de 

la comunicacio n y la cultura y de personas extranjeras que fueron objeto de 

persecucio n. “Elizabeth, empleada uruguaya” relataba co mo fue amedrentada por una 

patrulla militar en su casa a raí z de una denuncia de sus vecinos: “por la radio decí an a 

cada instante que se debí a delatar a los extranjeros, pues habí an llegado a Chile a matar 

a los chilenos” (Chile: venid a ver la sangre por las calles, 1973, pa g. 70). 

Quienes expusieron y recogieron los testimonios se hallaban en lo que Walter Benjamin, 

en sus Tesis sobre el concepto de historia, llama “instante de peligro” (2005, pa g. 40). 

Benjamin situ a el concepto de peligro como elemento constituyente del campo de la 

memoria al constituirlo en una “categorí a hermene utica” (Mate, 2006, pa g. 31). Reyes 

Mate avanza en la definicio n de peligro del siguiente modo: 

Que  entendemos por peligro: la amenaza de la existencia, sea por la aplicacio n 

de una violencia externa, sea por interiorizacio n por parte de la ví ctima del 

mecanismo opresor. Esa violencia amenaza al individuo singular, a todo un 

pueblo, a los contenidos que se quieren trasmitir y a la tradicio n que los trasmite 

(Mate, 2006, pa g. 116). 

Los testimonios recogidos por la revista Crisis operaban como una denuncia a la 

violencia represiva de la dictadura chilena. Dicha denuncia y el reconocimiento de la voz 

de quienes resistí an y sufrí an la represio n permití a a Crisis construir una memoria al 

calor de los hechos. “Son versiones directas de los acontecimientos que constituyen, hoy, 
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el luto de Chile y de Ame rica Latina” (Chile: venid a ver la sangre por las calles, 1973, 

pa g. 71) anunciaba Crisis al presentar los testimonios desde Chile.  

Del mismo modo lo harí a la revista en enero de 1974, cuando publico  “La cancio n 

po stuma de Ví ctor Jara”. Este artí culo introducí a un poema escrito por el cantautor 

durante su detencio n en el entonces Estadio Chile, pocos dí as antes de ser asesinado 

por el eje rcito. El poema se titulaba “Estadio Chile” y era presentado con una 

descripcio n sucinta de las condiciones en que Jara habí a escrito su u ltima cancio n, de la 

que no llego  a componer mu sica. “Manos amigas lo han hecho llegar a Crisis” (La cancio n 

po stuma de Ví ctor Jara, 1974, pa g. 32), concluí a la publicacio n. 

En el nu mero 12 de abril de 1974, Crisis presentaba entre sus tí tulos de portada “Un 

cuento y un artí culo de Garcí a Ma rquez”. Junto al cuento “Ojos de perro azul” –publicado 

originalmente en 1950– la revista presentaba el artí culo “Chile”, firmados ambos por 

Gabriel Garcí a Ma rquez. Al presentar este u ltimo, la revista remarcaba que poseí a la 

exclusividad de publicacio n del texto original, por la cual habí a pagado en febrero de 

1974, dos meses antes de la publicacio n. Anotaba: “Derechos para la Argentina 

adquiridos con exclusividad por Crisis” (Garcí a Ma rquez, 1974, pa g. 73). Crisis lo 

afirmaba en pole mica con el diario La Opinión, que habí a difundido una traduccio n del 

france s de la versio n publicada por el semanario parisino Le Nouvel Observateur. 

En “Chile”, el autor se detení a en los orí genes y el desarrollo del golpe de estado de 

septiembre de 1973. A partir de la narracio n de una cena entre militares chilenos y 

generales estadounidense ocurrida en 1969, el colombiano desplegaba su ana lisis sobre 

los orí genes y la ejecucio n del golpe, en el que incluí a los posicionamientos de los 

distintos actores institucionales y de las clases sociales a lo largo del proceso. El relato 

de los hechos concluí a con una consideracio n que buscaba poner de relieve ante los 

lectores del mundo la situacio n del paí s sudamericano: 

“El drama ocurrio  en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia 

como algo que nos sucedio  sin remedio a todos los hombres de este tiempo, y 

que se quedo  en nuestras vidas para siempre” (Garcí a Ma rquez, 1974, pa g. 73) 
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Mediante enunciados atravesados por la peligrosidad de las circunstancias abiertas tras 

el golpe de estado de 1973 –o incluso, antes, como lo demostraban las referencias a las 

asonadas militares previas–, Crisis buscaba construir una memoria de su propio tiempo 

para que la narracio n sobre dicho presente evitara convertirse en un fragmento de un 

relato histo rico dominante. El golpe de Estado y sus consecuencias operaban en los 

sujetos cuya voz rescataba Crisis como la “experiencia significativa de vida” (Beverley, 

2010, pa g. 22) que identifica Beverly como caracterí sticas de los discursos 

testimoniales. 

La recuperacio n de estos testimonios remite a la concepcio n expuesta por Walter 

Benjamin de “tiempo del ahora” (2005, pa g. 51), que posibilita la recuperacio n en el 

presente de un pasado de ausencias y de derrotas. La nocio n de memoria que se abre a 

partir de ello implica no solo concebir la realidad histo rica como facticidad –como 

olvido de las derrotas y de las y los ausentes– sino entenderla como posibilidad de 

recuperar en el presente los proyectos que la conflictividad histo rica ha sepultado y 

negado. La rememoracio n del pasado inmediato buscaba transformar el propio tiempo. 

Sostiene Enzo Traverso al comentar las Tesis... de Benjamin que la vuelta al pasado –en 

este caso, al pasado reciente de Crisis– resulta necesaria para que se recuperen “las 

esperanzas de los vencidos” (Traverso, 2022, pa g. 528).  

La construccio n de las narrativas de memoria no fue el u nico modo de intervencio n de 

Crisis en su realidad. Tambie n operaron en la seleccio n discursiva analizada estrategias 

vinculadas a la bu squeda de legitimidad en el campo cultural. La entrevista a Jorge 

Amado, la publicacio n del facsí mil de su carta a Lafforgue, el adelanto de su novela; el 

testimonio de Arnaldo Orfila Reynal, antiguo editor de las editoriales EUDEBA, Fondo 

de Cultura Econo mica y Siglo XXI, o el trabajo periodí stico de Gabriel Garcí a Ma rquez 

sobre el re gimen chileno operaron como decisiones editoriales que permitieron a la 

revista entrar en juego con las reglas del campo cultural de su momento histo rico. En 

este sentido, el reconocimiento en Crisis de figuras destacadas del campo cultural iba 

acompan ado del compromiso polí tico que los enunciados de dichas figuras implicaban. 

Del mismo modo, la referencia a determinadas publicaciones perio dicas del campo 
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cultural latinoamericano o mundial colaboraba con la afirmacio n del compromiso 

polí tico de la misma Crisis. Fue constante que los colaboradores de Crisis reivindicaran 

la experiencia de la Unidad Popular y se posicionaran como denunciantes de la 

dictadura que la derroco . Tambie n emergí a la actitud de darle voz a los sin voz, presente 

en los testimonios a los torturados en Chile. Esta actitud de reconocimiento se reiteraba 

con la publicacio n del mensaje de Hortensia Bussi, que agregaba, adema s –algo tambie n 

reconocible en los discursos antes mencionados– la idea de novedad. 

La publicacio n de hechos recientes de forma inmediata, con cara cter de noticia, es una 

caracterí stica central de una publicacio n perio dica como Crisis. Beatriz Sarlo afirma que 

las revistas "rinde[n] un tributo al momento presente justamente porque su voluntad 

es intervenir para modificarlo” (1992, pa g. 10). En Crisis, la construccio n de la memoria 

ligaba el pasado –mediato o inmediato– con el calor de los conflictos de su presente. La 

voz de Hortensia Bussi, el poema de Ví ctor Jara o la denuncia de lo que estaba 

sucediendo en Chile operaban como aportes de la revista a la discusio n de la coyuntura. 

En la misma lí nea que Sarlo, Horacio Tarcus resalta que las revistas culturales buscan la 

“intervencio n en los debates culturales del presente” (Tarcus, 2020, pa g. 24). 

Intelectuales, compromiso, memoria, novedad pueden ser leí das como palabras clave 

del posicionamiento de la revista Crisis en el campo cultural y en su orden social e 

histo rico. En e l, la situacio n abierta en Chile con el golpe de estado de 1973 resultaba 

imposible de eludir. 
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