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 Las nuevas condiciones
 en las relaciones
 del trabajo y la
 accion politica en Chile

 GUILLERMO CAMPERO Q.

 Este articulo pretende reflexionar acerca de los procesos que se han veri-
 ficado en el sistema de relaciones del trabajo en Chile a partir del
 Gobierno militar (1973) y c6mo esto se relaciona con el rol de los sindi-
 catos y partidos en la actualidad, pero sobre todo en el futuro, ante la
 posibilidad de un eventual reemplazo del regimen imperante. La pre-
 ocupaci6n del trabajo esta centrada especificamente en lo que se refiere
 a la case obrera, a sus sindicatos y a los partidos de izquierda.

 La idea central que informa nuestro razonamiento proviene de la inter-
 pretacion de lo que, a nuestro juicio, fue la naturaleza de las relaciones
 entre la clase obrera, los sindicatos y los partidos de izquierda hasta
 1973. La caracteristica principal que encontramos es la existencia de un
 modelo de mediaciones institucionalizadas entre las demandas obreras y el
 Estado, particularmente sus organos economicos y juridicos. Estas me-
 diaciones estaban constituidas por los sindicatos y los partidos, los cuales
 tenian: acceso, por medio de la negociacion y la presi6n, a la formacio6
 de decisiones econ6mico-sociales en el marco de un regimen democratico-
 liberal. El Estado chileno habia logrado jugar un papel de tipo distri-
 butivo y de agente del desarrollo, fruto de los procesos de clase anti-oli-
 garquicos que se insinuian ya a fines del siglo xix pero clue consolidan,
 en definitiva, en 1920. 1 Este proceso antioligarquico hace emerger a
 las capas medias como actores politicos de importancia en unt cuadro en el
 que una muy incipiente burguesia local, ligada y dependiente de diversas
 formas al capitalismo extranjero, requiere de ellas por su debilidad para
 realizar ese proceso por si sola. Estas capas medias son un actor social
 que se define esencialmente por su rol politico e intelectual que no por
 su significaci6n en el proceso eco6nomlico. De alguna manera este sector-

 1 En este articulo nos referimos solo de esta epoca en adelante.
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 social asume cl papel de "clase politica" y administradora lo quc hace
 que el aparato de Estado sea para ella su campo de desarrollo y. de mo-
 vilidad social. La racionalidad estatal es un principio al que apela como
 elemento ideologico que sustente sus esfuerzos por ampliar, cada vez
 mas, el espacio de su acci6n. De esta forma se genera progresivamente
 un aimbito de acci6n institucional de importancia que la dependiente
 burguesia chilena incapaz de instaurar una dominaci6n propia y directa
 sobre el conjunto de la sociedad, requiere aceptar y desarrollar para con-
 seguir un consenso fundamental. Este mismo proceso permite tambien
 a la clase obrera -en ese momento viviendo la desarticulaci6n de la crisis
 del salitre y recien iniciando la fase de industrializaci6n de la explotaci6n
 cuprifera- introducirse, por medio de sus luchas, en el sistema politico,
 jugando un papel de soporte a un movimniento de democratizaci6n que
 se expresaba para ella en la posibilidad de actuar en un marco institu-
 cional que acogia sus reivindicaciones aun cuando limitativamente.

 Por otra parte, su incorporacion a un campo institucional de acci6n
 le permite recuperar alli elementos para una lucha de caracter nacional
 que tenia un arraigo como consecuencia de la explotaci6n extranjera del
 salitre. Este Estado que no era sin embargo proclive al movimiento
 obrero y que no dud6 en reprimirlo en diversas ocasiones, a la vez
 constituira un logro democratico en la perspectiva de una acci6n politica.
 El Estado y el sistema politico se convierten pues en un campo de accion
 donde las clases fundamaentales se enfrentan como lugar principal de
 encuentro. Este fen6meno que es cornun, en principio, para lo que
 podria denominarse la forma estatal democratico-liberal, en Chile logra
 tin desarrollo relativo mayor que en la mayoria de los paises latinoame-
 ricanos. De alguna manera, en Chile, las clases tendian a coincidir mas
 directamente que en otros paises latinoamericanos con sus expresiones
 politicas; de ahi que la mediaci6n institucional de la lucha de clases apa-
 rezca relativamente mas desarrollada que en aquellos. Todo lo cual le
 conferia al aparato estatal esa imagen de autonomia relativa que se expre-
 saba en la fortaleza de la ideologia institucionalista que privaba en la
 sociedad y en el hiper desarrollo de una capa media tecnico-burocratica
 que administraba el aparato estatal.

 En esta relaci6n de clases, la burguesia -apoyada en el capital ex-
 tranjero- lograba, sin embargo, imponer en lo fundamental una hege-
 monia ideologica y politica a condici6n de participar en una 16gica demo-
 cratico liberal que, en sus formas practicas, resultaba mas sofisticada que
 en la mayoria de las naciones latinoamericanas y que, incluso podia jugar
 un rol restrictivo para esa clase dominante. Por ello, esta burguesia
 (dependiente en lo fundamental de su articulaci6n con el capital extran-
 jero y por tanto de burguesias extranjeras) no podia convertir total-
 niente al Estado en una simple base de apoyo a la dominaci6n exterior.
 Las propias condiciones del enfrentamiento de clases hacian que el Es-
 tado jugara un importante rol de integraci6n de la naci6n, por lo que la
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 existencia de una realidad interna que se oponia a un dominio exterior
 absoluto y directo, se expresaba tanto en un requerimiento de "concien-
 cia nacional" a la burguesia como en un papel distributivo del propio
 Estado. La existencia de una ideologia de "racionalidad estatal nacional"
 r.o era una realidad tan debil como para ser aplastada por la logica de la
 acumulacion capitalista a escala mundial con demasiada facilidad.

 Por esta raz6n, la historia de la sociedad chilena no puede ser expli-
 cada exclusivamente por su inserci6n en el desarrollo capitalista inter-
 nacional como en el caso de "sociedades factorias", sino que debe ser
 explicada como una articulacion entre esa circunstancia y los procesos
 estructurales y de clase a su interior.

 En definitiva, en Chile, la clase dominante (su burguesia dependiente)
 y el proletariado, se involucran, mas que en muchos otros paises de la
 region, en un campo propiamente estatal e institucional de lucha. El
 Estado tiene una autonomia relativa, fruto de las caracteristicas de
 las clases y de sus relaciones aunque nunca asume el papel de organizador
 o corporativizador de burguesia y proletariado respectivamente en el
 grado en que se produjo en los casos mas clasicos del llamado populismo
 latinoamericano. El resultado es un sistema politico institucional com-
 plejo que ofrece las mediaciones principales a la lucha de clases, que
 expre&aba lo fundamental de la correlaci6n de fuerzas de esa relaci6n
 de clases y donde el campo de accion es principalmente el sistema estatal
 de decisiones.

 La relacion entre clase obrera, sindicatos, partidos y Estado es, en
 este cuadro, una relacion fuertemente institucional, es decir, involucrada
 formalmente en un sistema politico mas bien consensual, donde las crisis
 que derivan de la lucha de clases provocan consecuencias en las relaciones
 lce fuerz-ls, las que encuentran rearticulaci6n casi siempre dentro del mis-
 mo sistema politico. Este proceso tiene, sin embargo, rupturas, donde la
 violencia no es ajena y en que el modo institucional de formaci6n de
 decisiones se restringe como en la epoca de Gonzalez Videla y de la ile-
 galizacion del partido comunista.

 Este cuadro logra una base de realizaci6n material y politica defini-
 tiva despues de 1938, cuando el proceso de sustituci6n de importaciones
 postcrisis del 29-30 se realiza bajo la intuicion del Estado y en la circuns-
 tancia de un gobierno populista. La emergencia de una clase obrera
 industrial manufacturera est,i, pues, asociada desde su inicio a la inicia-
 tiva cstatal y, por tanto, ligada a ese espacio de lucha y negociacion que
 aquel constituye.

 El desarrollo de la actividad economica en la indlstria y en la mineria
 esta3 directamente imbricado con la formacion de decisiones al nivel

 estatal; por lo tanto las relaciones laborales y, consecuentemente las
 demandas obreras y sus soluciones, tenian que encaminarse hacia meca-
 nismos de involucramiento en ese ambito. La obtenci6n de logros o con-

 quistas obreras eran, casi siempre, objeto de una ley o de alguna forma
 8
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 de reconocimiento institucional. De ahi la importancia de las mediaciones
 sindicales y partidarias en 6rganos estatales como el Congreso, los minis-
 terios u otros.

 El rol de los sindicatos y los partidos estaba afianzado en las bases
 mismas del sistema politico chileno y obedecia a su logica. Sin embargo,
 no es correcto afirmar que este rol se reducia unicamente a la media-
 cion de reivindicaciones economico-juridicas. Sobre la base de esta ca-
 pacidad de mediacion se levanto progresivamente una organizacion sin-
 dical y partidaria que formulo una convocatoria ideol6gica de tipo clasista
 que culmino en 1953 con la fundacion de la CUT (Central Unica de
 Trabajadores) y, en la misma epoca, con la Unidad Politica del Partido
 Socialista y el Comunista en frentes de accion programatica. La imbri-
 cacion de la esfera reivindicativa con la esfera ideologico-clasista se logra
 a traves de los partidos, los cuales juegan el doble rol de nexos de la
 accion sindical con el sistema estatal de decisiones y, a la vez, el de for-
 muladores de estrategias politicas de mayor alcance. Estas iiltimas se
 expresan en su maiximo nivel en las elecciones parlamentarias y presiden-
 ciales. La idea fuerza es "la conquisa del gobierno para los trabajadores".

 En consecuencia, tanto por el rol mediador al nivel reivindicativo,
 como por el rol politico general, los partidos de izquierda se relacionan
 con los sindicatos y estos con la base obrera en terminos del Estado. La
 lucha de clases aparece intermediada por las instituciones, en definitiva,
 por el sistema politico. Ello colabora a dibujar la imagen de autonomia
 relativa del poder estatal. Para la clase obrera todo este conjunto de rea-
 lidades historicas se le presenta como un sistema de relaciones politicas
 donde es necesario apoderarse del "poder puiblico" o establecer una alian-
 za con este, para que, a partir de alli, pueda ejercerse una acci6n insti-
 tucional en su favor. Aun cuando existe una conciencia obrera en termi-
 nos de clase bastante extendida ella esta fuertemente implicada por la
 logica institucional. De alli entonces que los obstaculos que se presentan
 a su proyecto de alianza o de ocupacion del poder piblico sean vistos
 tambien, en una importante medida, como institucionales, sin lograr des-
 entranar totalmente su contenido de clase.

 La historia de la clase obrera chilena y especialmente la de los uiltimos
 cuarenta afnos es una historia que no se independiza de los partidos ni
 de los sindicatos. Son escasos los momentos en que se producen movi-
 mientos sociales "puros", eclosiones donde las masas rompen su trayec-
 toria institucional.

 La experiencia de la Unidad Popular (1970-1973) mostr6 algunos
 procesos que tendieron a resquebrajar el modelo descrito. Ellos se die-
 ron esencialmente como formas de sobrepasamiento del marco politico
 y sindical por las bases obreras. Sin embargo, para el grueso de la clase
 obrera, a nuestro juicio, la experiencia de Allende y la UP constituyo el
 punto mas alto logrado en la perspectiva de una alianza con el "poder
 publico". Por esta raz6n los partidos y los sindicatos adquirieron mas
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 que nunca el rol de principales mediaciones con el sistema de decisiones.
 Los sobrepasamientos que se produjeron fueron mas el resultatdo de su
 incapacidad (politica y organica) para resolver o conducir una presi6n
 que ahora era masiva e ideologicamente alentada, que el resultado de una
 perspectiva mas desnuda de clase en terminos puros que cambiara el
 campo de accion y desestimara la acci6n sobre el gobierno, pasando
 entonces por sobre toda mediaci6n institucional. Esta ultima expresion
 existi6 pero se localizo mas bien en algunos sectores de la pequeia
 empresa que no correspondian al nuicleo esencial del sindicalismo orga-
 nizado y que tradicionalmente estuvieron mas bien marginados de los
 mecanismos que'hemos presentado.

 En consecuencia, pese a la naturaleza esencialmente diferente del re-
 gimen de Allende y al grado superior a que llego el enfrentamiento de
 clases, los tres afios (70-73) no fueron suficientes para que la conduc-
 cion sindical y partidaria cambiara totalmente las relaciones mediadoras
 (y sus formas populistas-legalistas) entre base obrera, sindicatos y par-
 tidos, ni tampo trasladara el campo de accion fuera del sistema politico.
 Fue la burguesia la que rompi6 primero con esta logica, y fue ella la
 que, abjurando del Estado democratico-liberal, puso a la clase obrera,
 a sus organizaciones sindicales y a sus partidos en la posici6n de defen-
 derlo. Al mencionar esto no estamos insinuando una critica a la direc-
 cion sindical y politica al respecto. Lo que nos interesa es mostrar la
 persistencia, aun en condiciones de desintegraci6n del regimen democra-
 tico-liberal, del modelo de relaciones sindicatos-partidos que se instaura
 como resultado de las condiciones historicas especificas en que se realiza
 la industrializaci6n sustitutiva, base material del sindicalismo organizado
 en Chile. Este modelo define una dependencia de la burguesia y de la
 clase obrera respecto del Estado, el cual se constituye en el campo de
 accion privilegiado y donde la lucha de clases esta intermediada por el
 sistema politico. De ahi el rol de mediaci6n de partidos y sindicatos.

 El derrocamiento del regimen de la Unidad Popular inicia en Chile
 una etapa totalmente nueva. En primer lugar, el regimen democratico-
 liberal es destruido en practicamente todas sus expresiones instituciona-
 les. Las necesidades de supervivencia y desarrollo del capitalismo en
 Chile se imbrican con los requerimientos actuales de la acumulaci6n capi-
 talista a nivel mundial de manera casi total. Para ello resulta inadecuada
 la superestructura politica e ideologica que existi6 en el pais hasta 1973.
 El modelo democratico liberal relativamente avanzado que tenia Chile
 se demuestra contradictorio con las exigencias de desarrollo del modo
 capitalista en su fase actual. El Estado protector de una burguesia
 ineficaz y de una industrializaci6n a menudo no competitiva debe desa-
 parecer. Se ingresa en una fase de intemacionalizacion (o transnaciona-
 lizacion) de la economia, donde las nociones de mercado interno y de
 acumulaci6n autocentrada pierden mucho de su significaci6n. En conse-
 cuencia, el principio de la "naci6n" como entidad del desarrollo cede lugar-
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 al de intercambio competitivo o mercado transnacional. La especializa-
 ci6n de las llamadas ventajas comparativas consiste en una funcionali
 zaci6n de la actividad economica del pais al sistema capitalista mundial.

 En terminos concretos hay varios hechos que cambian la base material
 y las condiciones politicas e ideologicas en que se fundaron las relaciones
 del trabajo en Chile hasta 1973:

 I) El Estado se ha restringido sustancialmente como un espacio de
 negociacion y lucha para las clases populares. Su forma actual
 de intervenci6n consiste en obstaculizar la capacidad de los sindi-
 catos de influir en las decisiones economico-sociales y anular la
 de los partidos.

 II) No existen instancias institucionales o politicas de nivel nacio-
 nal (ni sindicales, ni gubernamentales) que se constituyan como
 referentes de una problematica de desarrollo del pais que enmar-
 que las demandas obreras y las respuestas del gobierno. En otros
 terminos se ha localizado al nivel micro lo fundamental de las
 relaciones laborales.

 III) No existe practicamente un sistema politico abierto. La forma-
 cion de decisiones politicas esta altamente concentrada y en la es-
 fera economica ocurre lo mismo en cuanto a las definiciones que
 liberalizan su funcionamiento y determinan su ritmo.

 IV) Desde el punto de vista ideologico las necesidades sociales como
 el empleo, la redistribucion, la subsistencia, etcetera, no consti-
 tuyen objetivos econo&nicos propiamente tales sino resultantes
 posteriores y probables de un cierto proceso economico, trans-
 formado, a su vez, en ideologia o racionalidad dominante.

 V) El Estado pretende abandonar su papel de agente del desarrollo
 y confiar esto a "las fuerzas del mercado" en un contexto de
 transnacionalizacion de este que responde a una nueva division
 capitalista intern?cional del trabajo.

 Las consecuencias de la actual situaci6n se expresan en un cambio de
 practicamente todas las condiciones anteriores en que se desarrollan las
 relaciones del trabajo y por tanto modifica las caracteristicas estructu-
 rales en que se fund6 el modelo de mediacion sindicatos-partidos-Estado.

 Despues de la instauraci6n del regimen militar los sectores econ6micos
 de la manufactura sustitutiva han sufrido grandes deterioros. Muchas
 empresas han debido quebrar o reducir su personal para subsistir. En
 otros casos se han trasladado a otros paises o sus activos han sido trans-
 formacdos y trasladados al sector financiero., La politica general pre-
 tende eliminar los proteccionismos y abrir las puertas a los productos
 del extranjero y las transnacionales. Conjuntamente con esto se incen-
 tiva las exportaciones que obtengan ventajas comparativas relativas en
 el mercado mundial abriendo asi nuevas actividades antes no privilegiadas
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 o dinamizando otras. Esto se da particularmente en el sector forestal,
 fruticula y vinicola, en algunos productos agricolas y alimenticios y en
 algunos rubros industriales y mineros tradicionales. En definitiva, se
 ha producido un ordenamiento estructural de la economia que a su vez
 ha generado un reordenamiento de la fuerza de trabajo. Por una parte
 ha disminuido el empleo industrial (de la manufactura sustitutiva espe-
 cialmente y de la construccion) expulsando asi a importantes contingen-
 tes de obreros hacia el area de los servicios marginales o la cesantia di-
 recta. 2 Por otra parte ha abierto algunas nuevas fuentes de actividad
 productiva (todavia escasas) y de servicios en areas no tradicionales que
 han reclutado nueva fuerza de trabajo o recuperado alguna de la expulsada
 de otros sectores. Todo esto afecta la base misma del sindicalismo orga-
 nizado mas importante del pais. No puede olvidarse que una parte muy
 esencial de la fuerza de la CUT estaba afincada precisamente en el sector
 de la manufactura sustitutiva y de la construcci6n. En consecuencia, se
 ha desarticulado progresivamente una parte importante de la base estruc-
 tural del sindicalismo chileno en sectores de gran relevancia por su ca-
 pacidad de movilizaci6n politica. Ello no solo implica la eliminacion
 cuantitativa de una cierta fuerza de trabajo sino que significa tambien
 que la herencia, la tradicion de los modelos de accion sindical que antes
 prevalecieron se veran disminuidos en su capacidad de reproducirse.
 Sobre todo dado el descabezamiento a nivel de la dirigencia sindical que
 precedi6 al desempleo masivo. Si el proceso de crisis de la industria
 sustitutiva persiste, se habra producido cuantitativa y cualitativamente
 una transformaci6n que puede ser muy importante en la base material
 e ideologica del sindicalismo chileno.

 De otra parte, el desarrollo de sectores exportadores que puedan al-
 canzar un alto grado de productividad y que, por tanto, podran generar
 polos de trabajadores de ingresos relativamente altos, en el ,marco chileno,
 podrian contribuir a un proceso de dualizaci6n muy marcado en la clase
 obrera, lo que se expresaria no solo en condiciones sociales distintas, sino
 en practicas sindicales probablemente diferentes.

 A ello habria que agregar otro hecho de gran relevancia. Al restrin-
 girse el Estado como campo de acci6n, los partidos han perdido este rol
 de mediaci6n con aquel, que constituy6 su modelo hist6rico de relacion
 con los sindicatos. No existen hoy 6rganos economicos, juridicos o poli-
 ticos del Estado que jueguen un papel de regulacion o de espacio de toma
 de decisiones que afecten las relaciones laborales (salvo para reprimirlos).
 Estas han sido trasladadas cada vez mas al ambito de la empresa estre-
 chando asi progresivamente el campo de accion. La situaci6n de ilegalidad,
 los apremios para subsistir como organizaciones, en el caso de los partidos,
 dificulta aiun mas su capacidad para influir en esta nueva situaci6n. El

 2 Se puede consultar al respecto el cuadro estadistico que aparece al final del texto,
 torado del Anuario Estadistico de la OIT, pag. 377, aiio 1977.
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 sindicato se ve empujado, en la practica cotidiana, a la alternativa de ges-
 tionar directamente sus reivindicaciones ante la parte patronal en un micro
 espacio que es la empresa. Las caracteristicas de esta negociacion se pre-
 sentan desprovistas de un marco de referencia nacional. Hoy dia no es
 siempre posible argumentar en las demandas sindicales a nombre del des-
 arrollo nacional o vincular los requerimientos obreros con la realidad de
 una correlacion de fuerzas que tiene expresion en el sistema politico de la
 sociedad. Estos referentes han sido eliminados por el regimen militar o,
 al menos ideologicamente perseguidos y transformados en desviaciones
 "politicas".

 Esto uiltimo merece una particular atenci6n puesto que afecta directa-
 mente la esfera de lo ideol6gico en el sentido de que la clase obrera, si
 bien se encontraba, en muchos aspectos, bajo la hegemonia cultural de la
 burguesia -como el resto de la sociedad- habia logrado hist6ricamente
 desarrollar algunos importantes valores que se introducian en esa domi-
 nacion. Asi es como, aun cuando nunca logr6 hegemonizar la lucha ideo-
 logica, si existian ciert( s ras-os de reconocimiento a principios del prole-
 tariado y del movimiento popular en el consenso dominante.

 Esto se miraba como "conquistas" obreras y populares en lo que se
 refiere a sus expresiones en el campo de lo econ6mico-juridico. Pero
 sobre todo, el proletariado habria conseguido una legitimacion no des-
 preciable de sus acciones y organizaciones sindicales, asi como de muchos
 de sus planteamientos politicos (desarrollo, independencia nacional, etc.),
 en el contexto de la "cultura nacional". De este modo los partidos y los
 sindicatos pertenecian al patrimonio cultural ideologico nacional. Eran
 parte de su historia.

 El regimen militar, no solamente ha generado un proceso de reordena-
 miento en el desarrollo de las fuerzas productivas sino que tambien (y
 tal x-ez fundamentalmente) ha provocado una regresion en el nivel de la
 inserci6n de los valores proletarios y populares en el consenso de la socie-
 dad. La consecuencia de esto es que las referencias, las articulaciones
 que lograba la clase obrera a traves de sindicatos y partidos- entre sus
 demandas, su politica y los intereses nacionales aparece hoy disminuida,
 bloqueada. No puede olvidarse que el marxismo y sus formulaciones
 concretas en Chile (los marxistas, sus acciones, sus programas, sus par-
 tidos) han tratado de ser mostrados como la anti-patria, como una sub-
 cultura atentatoria de "la chilenidad". Esto pues, muestra que, en el
 terreno de la Iucha ideologica, la hegemonia de la burguesia monopo-
 lica se hizo mas fuerte, sobre todo en un principio. El proceso posterior
 ha mostrado como ello se ha resquebrajado y como han surgido oposi-
 ciones ideologicas, pero en estas contestaciones la presencia de los valores
 proletarios y del movimiento popular no logran auin recuperar el espacio
 que habian logrado. Hay todavia una desarticulaci6n de la conciencia
 obrera que requiere de un proceso complejo de lucha para reconstituir
 un nivel de unidad de esa conciencia, un nivel de coherencia que le per-
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 mita ex!lresarse mas nitidamente en el contexto de las oposiciones que
 se levantan a la hegemonia de las clases dominantes.

 El sindicato esta entorces obligado en su actividad cotidiana a asumir
 una logica de acci6n que se encuadra practicamente en los limites de la
 organizacion-empresa. Sus medios son, en la mayoria de los casos, los
 medios con que cuenta en ese nivel. Aunque agrupaciones de sindicatos
 logran realizar reivindicaciones colectivas, ellas no son la modalidad pre-
 dominante. A su vez, el patr6n no esta requerido de adoptar una racio-
 naiidacd "del interes nacional". No hay un Estado distributivo que se lo
 exija. Hoy dia su racionalidad es la subsistencia en la competencia de
 un mercado transnacionalizado.

 Todo ello obliga a la clase obrera a proveerse de nuevos mecanismos,
 de una nueva logica que ya no logra ser la de contar esencialmente con las
 mediaciones politicas anteriores con tal Estado, ni la de recurrir explicita
 y legitimadamente a un principio nacional de referencia que permita ligar
 la reivindicacion obrera con el desarrollo del pais como exigencia politica
 .vlidara al interior del Sistema de relaciones laborales.

 En cierta medida, para una gran mayoria de la clase trabajadora, hay
 un enfrentamiento mas directo de clase contra clase, pero atomizado,
 desarticulado y, por lo tanto, carente de su caracter mas fundamental
 de relaci6n de clases. Enfrentamiento directo a nivel del lugar de trabajo
 casi sin mediaciones, pero bloqueado persistentemente cuando busca ex-
 presarse a nivel de la sociedad. Esta realidad presenta otra dificultad
 importante para la accion de los partidos populares de clase. En efecto,
 por ura parte han perdido el rol mediador anterior porque el Estado
 es un campo de accion y negociaci6n restringido y porque ademas estan
 ilegalizados como organizaciones politicas de izquierda, pero, por otra
 parte, el discurso de estos partidos necesariamente tiene que poner de
 manifiesto una problematica de clases a nivel de la sociedad sin poder
 ligar facilmente -como antes- ese discurso con acciones a nivel de las
 reivindicaciones inmediatas por la forma desarticulada en que estas se
 presentan. pero sobre todo porque en las condiciones de lucha por la
 subsistencia y en circunstancias represivas, las bases obreras dificilmente
 pueden movilizarse en terminos de colectivizacion politica de sus reivin-
 dicaciones con la fluidez que ese nivel de la acci6n requiere. Esto puede
 hacer que ambas esferas se disocien, lo que restringe la capacidad de
 movilizacion politica, sobre todo en un medio donde la regresion ideol6-
 gica ha tenido -como en todos los casos historicos- efectos no des-
 preciables.

 La realidad de desarticulaci6n, sin embargo, no es absoluta, puesto que
 existen nucleos de direccion obrera tanto de izquierda como centristas
 que han logrado ocupar un papel importante en la lucha por la recupe-
 racion democratica y que han demostrado tener una capacidad de accion
 y movilizacion nacional. Esto se ha visto en los documentos de reivin-
 dicaci6n por objetivos globales de mas de cien federaciones y sindicatos
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 y por las continuas demostraciones de resistencia puiblica que ellas des-
 arrollan. En todo caso, estas expresiones son aun esfuerzos que no lo-
 gran articular al conjunto de la clase obrera en terminos efectivos, si
 bien sus planteamientos son, con seguridad, sentidos y participados por
 una mayoria de aquella. Por otra parte, son las fuerzas sindicales de
 centro las que tienen relativamente mayor posibilidad de una accion de
 este tipo, lo que hace que los partidos y la dirigencia sindical de izquierda
 deban enmarcarse en los contextos politicos que ello significa. En este
 sentido hay que recordar que el centrismo tambien se ha manifestado en
 el campo obrero contra la accion partidaria del tipo existente hasta 1973.

 Es posible, sin embargo, que estos nuicleos de dirigencia sindicai con-
 testataria, pudieran desatar, en ciertas circunstancias, una nlovilizacion
 de envergadura que recuperara capacidad e iniciativa politica para la clase
 obrera. En este caso, la izquierda debera ser capaz de disefiar formas
 organicas, ideologicas y politicas capaces de situar una perspectiva de
 clase en un tal movimiento, cuyo signo fundamental sera probablemente
 nlas bien democratico y nacional.

 Esta orientacion no dependera tanto del caracter centrista de los nl-
 cleos de direccion sindical que aparecen hoy mnas activos puiblicamente,
 sino que sera el resultado de una lucha por reconquistar un mercado de
 trabajo, una capacidad de consumo y una institucionalidad, que aparecen
 quebradas por la funcionalizaci6n de la economia chilena al sistema capi-
 talista mundial, la que se sustenta en un regimen de dictadura. Por tanto,
 la cuesti6n nacional y la cuesti6n democratica recubriran el discurso de
 clases de mutiples formas. Aunque este discurso no desaparecer{i, tendra
 que "situarse" en ese marco.

 En circunstancias como las actuales en que el discurso clasista esta
 restringido materialmente y reprimido 'ideologicamente como poder de
 convocatoria directa a nivel de la sociedad, surgen mecanismos de me-
 diaci6n como la Iglesia que se constituyen en portavoces de unas masas
 desarticulladas con respecto al poder de Estado y al poder de la fraccion
 monop6lica de la burguesia que domina. Pero esta mediacion hace un
 enfasis en las condiciones de indefension, de desposesi6n de las masas
 populares y no considera necesariamente a la clase obrera como sujeto
 productor, como sujeto de relaciones de clase. De esta manera el principio
 de identidad de la clase obrera se lo subsume en un contenido ideologico
 mas ambiguo y, por tanto, no restablece el referente clasista que consti-
 tuyo antes el desarrollo partidario alcanzado hasta 1973.

 Este marco de situaciones estructurales e ideologicas que hemos des-
 crito plantea enormes desafios a la acci6n que los partidos de izquierda
 deben enfrentar ahora y en el futuro en lo que se refiere a sus articula-
 ciones tacticas y estrategicas con la clase obrera.

 Si, como parece evidente, la caida del regimen militar sera el resultado
 de una amplia alianza de clases que se identifique como la oposicion de
 la naci6n al imperialismo, a la funcionalizaci6n plena de la economia al
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 sistema capitalista mundial y a sus representantes en el seno del pais, la
 posibilidad de que las formaciones politicas de izquierda recuperen la he-
 gemonia de conducci6n del proletariado estara condicionada en parte
 significativa a la capacidad que tengan de reformular su concepci6n del
 fenomeno sindical en si mismo. En efecto, no es posible suponer que una
 restituci6n del proceso democratico en Chile sera simplemente una vuelta
 a las condiciones materiales e ideologicas de 1973. Las transformaciones.
 estructurales en la economia y en la politica han sido de tal magnitud
 que el modelo de relaciones clase-sindicato-partido-Estado tendra nece-
 sariamente que corresponder a la nueva realidad.

 dCuales seran estos nuevos paraumetros?
 En primer lugar, los reordenamientos estructurales de la fuerza de

 trabajo son hechos que tienen muchos aspectos irreversibles en el me-
 diano plazo. En efecto, la desarticulaci6n de la industria sustitutiva
 -como dijimos antes- no solamente tiene efectos cuantitativos (dismi-
 nuci6n del empleo industrial) sino que cualitativos (eliminaci6n de con-
 tingentes obreros politizados y formados en el modelo de mediacion sin-
 dicato-partido-Estado que existio hasta 1973). Aun cuando se iniciara.
 un proceso de reconstituci6n de una industria sustitutiva esto no impli-
 caria necesariamente reconstruir cualitativamente a una clase obrera

 equivalente en su modelo de accion a lo interior. La herencia del sindi-
 calismo de mediacion se conjugaria con una fuerza de trabajo que ha
 adquirido una experiencia obrera nueva, surgida en esta conyuntura, para
 dar lugar a una realidad diferente que articularia los antiguos metodos
 de lucha y los aprendidos en su practica actual.

 En segundo lugar la experiencia ideologica por la que atravesaron las
 clases, durante la UP y en este periodo de regimen militar, les ha mos-
 trado el espacio de acci6n de clase que puede ser el Estado y el sistema
 politico, por lo que la nocion de neutralidad relativa de las instituciones
 no es ya un elemento que la burguesia y las capas pequefio burguesas.
 esten dispuestas a proclamar como antes. En consecuencia, existiran pro-
 bablemente limitaciones y restricciones a las posibilidades de destrrollo-
 que, para los partidos de la izquierda, representa un sistema politico
 relativamente abierto que pueda convertirse en un campo de influencia
 en la formacion de decisiones que afectan a las relaciones del trabajo.
 y por tanto a las relaciones sociales y politicas. De este modo, la supera-
 ci6n de la desarticulaci6n de la accion obrera a nivel de la sociedad no
 encontrara facilmente su punto de unificaci6n en el nivel de una acci6n
 que, mediada principalmente por partidos, converge en el Estado, lo que
 redefinira, en este aspecto, el rol de las formaciones politicas y posible-
 mente otorgue a los propios sindicatos un papel de intervencion mas
 directa sobre el sistema politico. Movimiento obrero (perspectiva poli-
 tica de clase) y sindicalismo probablemente se manifestaran menos ex-
 plicitamente ligados que en su historia anterior.
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 En tercer lugar, las exigencias de levantar una estrategia economica
 capaz de resolver el desempleo, la pauperizaci6n actual de las masas;
 capaz de garantizar los intereses de una amplia alianza de clases y, en
 definitiva, de asegurar un modo democratico de enfrentar la fase post-
 regimen militar, requerirta de restricciones y prioridades concertadas
 respecto de la demanda de satisfaccion econ6mica y social de las masas
 en general, lo que obligara a prescindir del "populismo de izquierda"
 que constituyo un contenido importante del modelo mediador de rela-
 ci6n clase-obrera-sindicato y partido a que nos hemos referido.

 Ademas, la compatibilizaci6n de una politica nacional de desarrollo,
 por la propia base de clases de la alianza, no podra proponerse en el corto
 plazo un modelo de ruptura total y absoluta con las condiciones de inser-
 cion en el sistema capitalista internacional de acumulacion y de divisi6n
 del trabajo en que hoy dia se halla el pais. Lo contrario requeriria una
 articulaci6n con el campo socialista de una magnitud semejante a la de
 Cuba que permitiera viabilidad a una tal opcion. En estas condiciones,
 ciertas politicas actuales probablemente tenderan a permanecer y afectaran
 el ritmo de una posible recuperacion de cierta industrializaci6n sustitu-
 tiva. Esto llevara, entre otras cosas, a que se sigan desarrollando nuevos
 sectores obreros en las areas de la exportaci6n y a que crezcan los contin-
 gentes de servicios que se ligan al comercio exterior etc. La composicion
 estructural de la clase obrera y del conjunto de las clases tendra entonces
 nuevos reordenamientos y formulara nuevos requerimientos a la organi-
 zaci6n y a la estrategia obrera de los partidos de izquierda.

 En sintesis, el proceso que ha vivido Chile en estos ultimos casi cinco
 anos ha trastocado de manera importante muchas de las bases materiales
 e ideologicas en que se asento la concepci6n misma de la cuesti6n sindicaI
 por los partidos, lo que exige una profunda reflexion acerca de las nuevas
 condiciones que han surgido para rearticular los modelos de relaci6n entre
 las formaciones politicas, las organizaciones obreras y la clase obrera
 misma, en la perspectiva de recuperar la hegemonia de conduccion los
 partidos de izquierda. Estas reflexiones, aun muy gruesas y a menudo
 conjeturales, pretenden mas que sistematizar toda la realidad, proble-
 matizar en la perspectiva de enfrentar el desafio.
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 E M P L E O

 INDICES DE TRABAJADORES OCUPADOS: OBREROS Y EMPLEADOS

 (Estadisticas de establecimientos)

 (1970 = 100)

 311-312 313 314 321 322-324 323 331 332 341 342

 Cuero, Papel, Impren-
 Ali- Vestido. articu1os a- Mobi- articulos tas, edi-

 Fecha1 mentos BeLidas Tabaco calzado de cuero dera liario de papel toriales

 1967 105.2 90.0 111.8 102.7 109.8 112.4 132.8 74.1 99.1 97.6
 1968 105.1 92.2 111.9 102.5 106.1 117.5 135.8 83.5 109.9 99.2
 1969 101.3 99.7 107.3 102.1 100.3 104.4 101.8 91.0 102.0 96.6
 1970 100.0 190.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 1971 101.6 97.2 102.4 100.5 96.9 94.5 99.7 81.8 100.3 96.9
 1972 114.3 112.5 134.4 122.7 98.1 94.7 96.4 80.7 108.0 113.1
 1973 120.7 123.4 152.6 125.5 95.0 101.9 91.7 77.5 102.0 118.7
 1974 115.3 120.6 158.5 117.0 89.1 101.8 88.0 95.4 105.1 114.4
 1975 119.5 106.8 151.4 98.9 80.1 94.5 76.7 90.6 110.8 98.9
 1976 127.5 91.0 106.5 82.6 77.3 95.5 68.2 82.0 97.3 88.0

 351-352 353-354 355 36  37 381 382 383 384 390

 Refine-
 rias y deri Produc- In- Ma-

 Pro- vados del tos mi- dustrias Ma- quinaria Mate- Otras
 ductos petroleo Produc- nerales meta- Produc- quina y apara- rial de industrias
 qui- y del tos de no me- lurgicas tos me- ria (no tos elec- trans- manu-

 Fecha1 micos carbon caucho tdlicos bdsicas tdlicos electrica) tricos porte factureras

 1967 77.4 109.6 73.9 112.4 95.7 95.6 93.5 87.5 89.4 109.5

 1968 85.1 107.0 85.4 106.0 97.3 102.1 89.9 96.9 79.2 112.9

 1969 F56.2 105.6 89.7 104.2 97.0 100.1 86.8 103.6 81.6 106.6

 1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 1971 100.4 99.8 94.6 94.6 100.2 100.0 84.6 93.6 86.6 89.1

 1972 117.5 98.7 115.1 104.8 108.7 92.4 89.7 93.6 81.2 83.7

 1973 118.9 103.3 121.9 114.3 115.7 103.6 131.4 97.8 78.8 90.6

 1974 118.3 104.6 112.5 118.3 113.5 108.8 110.8 96.3 72.9 79.2

 1975 116.8 102.0 107.2 111.8 110.2 105.0 101.1 88.1 66.7 83.7

 1976 104.2 84.3 99.3 87.7 96.8 92.8 69.1 72.2 61.5 71.1

 1972 117.5 98.7 115.1 104.8 108.7 92.4 89.7 93.6 21.2 83.7

 1 Abril de cada aio.
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