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 Procesos y bloques politicos
 en la crisis chilena
 1970-1973

 MANUEL A. GARRETON y TOMAS MOULIAN

 "Tomar distancias para comprender no al comba-
 tiente sino la batalla... El soci6logo viaja en el
 equipaje de los militantes, pero luego rehusa ser
 un memorialista y busca un sentido que no podia
 estar presente en la conciencia de los actores".
 (A. TOURAINE, La sociedad invisible).

 I. INTRODUCCI6N

 Este trabajo intenta especificamente una descripci6n y un analisis de los
 rasgos y procesos principales y de los actores politicos centrales de la
 lucha politica en el periodo 1970-1973 en Chile.1 No se trata pues de
 un intento de interpretaci6n global del proceso ni tampoco de una discu-
 sion de las muiltiples interpretaciones que existen al respecto.

 Este periodo ha sido objeto de un sinnuimero de analisis e interpre-
 taciones, dada su trascendencia y significado historico politico. Desde
 nuestra perspectiva, una interpretacion global y una tesis definitiva al
 respecto es aun un largo camino por recorrer si no queremos enredarnos

 1 Este trabajo en su versi6n preliminar fue presentado junto a otro estudio de los
 mismos autores al Taller de Coyuntura de CLACSO, Lima, enero de 1977. El
 otro estudio, titulado "Andlisis coyuntural y Proceso Politico Las fases del con-
 flicto en Chile, 1970-1973", no ha sido incluido en la presente edicion, debido
 a su extensi6n. Estos dos trabajos, independientes, pero de algfin modo comple-
 mentarios, forman parte de una investigacion mas amplia en que ambos autores
 participan, el Proyecto "Ideologia y Procesos Sociales en la Sociedad Chilena,
 1970-1973" y cuyos materiales de trabajo, elaborados por el equipo de investiga-
 cion (Manuel A. Garret6n, Leopoldo Benavides, Cristian Cox, Eugenia Hola,
 Eduardo Morales, Tomas Moulian y Diego Portales), ban sido la base indis-
 pensable de este estudio. Tales materiales abarcan una Cronologia del periodo,
 una Bibliografia, un Anexo Estadistitco y dos extensos Informes, editados a mi-
 meografo en junio de 1976 y abril de 1977. Esta investigacion ha contado con
 Grants del Social Science Research Council, la Fundaci6n Ford y el patrocinio
 de FLACSO. Obviamente, la responsabilidad es exclusiva de los autores. Se ha
 reducido en esta presentaci6n la bibliografia al minimo indispensable, conside-
 rando que ella ha sido incluida in extenso en los Informes citados.
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 en visiones y pol&nicas del pasado que estan prisioneras en concepciones
 ?que existian antes incluso del desencadenamiento del proceso.2 De ahi
 que el ejercicio indispensable de inmersion en la historia concreta del
 periodo sea previo a una tesis definitiva, si ella puede existir, y permita
 que los actores y procesos aparezcan en sus perfiles mas precisos y sea
 asi posible recuperar los significados mas finos de su accion. Para quie-
 nes quieran extraer de un proceso como el vivido en Chile en 1970 y 1973
 no la reafirmaci6n acritica de sus convicciones previas sino aquello que
 permite "entender" la historia y reformular sus propios proyectos ideo-
 logico politicos, insistimos que este ejercicio nos parece una condicion
 necesaria, aun cuando no suficiente y aun cuando el intento concreto de
 -estas paginas pueda adolecer de errores o insuficiencias.

 Es por ello que este ejercicio va acompafado de otro correlativo, cual
 es ubicarse en una perspectiva que intenta, aunque parcialmente, no
 asumir el punto de vista de un actor especifico. Una vez realizados am-
 bos, y una vez que se ha intentado comprender la racionalidad de los
 4otros actores, no desde el punto de vista exclusivo de uno de ellos, es
 que puede volverse a asumir iste.

 Pero no existen analisis "inocentes" de procesos sociopoliticos. Ello
 -nos obliga a ciertas aclaraciones. Hablamos desde una perspectiva que
 intenta recuperar el significado de un proceso para el movimiento popu-
 lar y repensar el proyecto ideologico politico de la izquierda. Hablamos
 tambien ex post, es decir, desde el significado que tiene la derrota del
 movimiento popular y sabiendo el caracter que asume un nuevo pro-
 yecto de dominaci6n. Esto permite ver el proceso, entonces, en forma
 ,distinta a como lo veiamos como actores inmersos en una lucha aun sin
 final, y permite recuperar significaciones que no estaban claras o que
 .aparecian obnubiladas durante el proceso mismo.

 Pese a que no hay "analisis inocentes" ya que todos ellos revelan o
 parten de un interes que los connota, y el nuestro ya esta sefialado, se
 requiere una nueva precisi6n.

 Tratamos de no caer presos de las orientaciones y categorias inismas
 con que los actores conceptualizaron el proceso. Ello llevaria a una rati-
 ficaci6n acritica de lo que siempre se afirm6, a confirmar profecias y
 proclamar "lo que hubo o no de hacerse". Nos apartamos parcialmente,
 entonces, de ciertas orientaciones que ven en el caso chileno la ratifica-

 .2 Pese a esto, los autores han adelantado algunas hipotesis tentativas de interpre.
 tacion en los siguientes trabajos: Tomais Moulian, "Lucha politica y clases so.
 ciales en el periodo 1790-1973" (FLACSO, Documento de Trabajo, 1976); Ma-
 nuel A. Garret6n, "Una perspectiva para el andlisis de los aspectos ideolkgico.
 politicos del periodo 1970-1973 en Chile" (FLACSO, Documento de Trabajo,
 1976) y "Elementos para el andlisis y la investigaciwn del proceso politico chi-
 leno 1970-1973" (Revista Latinoamericana de Sociologia, N9 2, 1975. pp. 119-145).

 .s En todo caso, este intento debe verse en referencia a "Andlisis coyuntural y pro-
 ceso politico..." (FLACSO, Documento de Trabajo, 1977).
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 ci6n de ciertas leyes generales, la particularizaci6n de una teoria, y que
 ven en el fracaso, entonces, desviaciones o modelos estrategicos errados,
 frente a los cuales se opone el modelo o la linea "correctos". En otras
 palabras, la crisis o frustraci6n de un proceso social, es tambien la crisis
 de las categorias con que fue analizado.

 La perspectiva elegida es analizar la lucha politica del periodo como
 el paso de una crisis parcial de la sociedad a una crisis total, a traves
 del desencadenamiento de la crisis del regimen politico. Para ello, una
 vez explicitada esta perspectiva, recorreremos los hitos fundamentales
 de la lucha politica, recapitulando posteriormente los procesos y la ra-
 cionalidad de los bloques politicos.4

 Desde ya queda claro el caracter del analisis, limitado al nivel politico.
 Entre algunas otras limitaciones particulares, debemos seinalar: a) que
 se deja de lado lo referente a la estructura economica propiamente tal
 y al desarrollo especifico de la crisis economica, asi como al contenido y
 significado concreto de las politicas especificas de Gobierno y, por lo
 tanto, al desarrollo de su programa; b) que se reduce el analisis de los
 actores sociales a sus expresiones puramente politicas y primordialmente
 partidarias; c) que no se concluye directamente el analisis de factores
 intenacionales ni de los actores en que estos factores se expresan.5

 1I. CRISIS SOCIAL PARCIAL Y PROYECTO SOCIOPOLiTICO DI LA UP

 Si bien el objetivo de nuestro trabajo es preciso y limitado, es evi-
 dente que hay detras de el un marco analitico mas amplio, dentro del
 cual aparece m/as claramente inteligible. No es nuestro interes ni cabe aqui
 entrar en una larga exposicion de ese marco, de modo que nos conten-

 4 Desde ya debe matizarse el concepto "racionalidad" en el sentido que el com-
 portamiento social en el periodo estuvo traspasado por elementos no siempre
 atribuibles a una determinada logica, sino producto de un clima proclive a las
 acciones "no racionales".

 5 Estos diversos elementos seran recuperados en la investigacion en curso ya men-
 cionada. Tales limitaciones se deben en parte a las preocupaciones especificas
 de los autores pero tambien a la naturaleza de este trabajo, dado que el caracter
 mismo de la crisis del periodo y del marco en que se desarrolla, privilegian ne-
 cesariamente este nivel del analisis.

 Respecto al analisis de los factores internacionales, la indiscutible intervencion
 norteamcricana en el proceso politico del periodo -ya suficientemente probada-
 no sera objeto de analisis particular en este trabajo. Ella constituye un marco
 general -que no puede dejarse de lado- de la lucha politica a traves de las es-
 trategias del "bloqueo invisible" y la mas explicita de la "desestabilizaci6n", dentro

 11
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 taremos con formular, sin siquiera justificarlas, algunas proposiciones
 que expresan sinteticamente sus puntos mas importantes. 6

 La sociedad chilena presenta en 1970 una crisis que caracterizaremos
 como de crisis parcial. Se trata de una crisis del tipo de desarrollo capi-
 talista dependiente, incapaz de asegurar un crecimiento constante, auto-
 sostenido y de reparticion equitativa de sus frutos, y de una crisis del
 Estado de compromiso, incapaz de asegurar una direccion politica esta-
 tal estable que resolviera la crisis de desarrollo. Hablamos de crisis
 parcial, en la medida que no existia una crisis del regimen politico demo-
 cratico.

 Hay en esta crisis, en lo que se refiere al problema de hegemonia,
 un triple aspecto que debe resaltarse.

 En primer lugar, la debilidad politica de las clases predominantes, que
 no pueden asegurar una conduccion politica directa y deben contentarse
 con una politica defensiva T sin crear hasta 1964 un "bloque defensivo"
 y ejerciendo su influencia politica a traves de los siguientes medios: a)
 utilizacion del poder parlamentario para "morigerar" los programas de
 los sucesivos gobiernos reformistas; b) participacion minoritaria en esos
 gobiernos, siempre como sustitutos del bloque de centro izquierda des-

 de las cuales hay momentos o hitos mais precisos o dramAticos, pero no puede ex-
 plicar por si solo los procesos internos de lucha politica a los que se refiere este
 trabajo. Vease al respecto, entre otros, "Covert action in Chile, 1963-1973". Staff
 report of the Select Committee to study governmental operations with respect to the
 intelligence activities" (Washington, 1975), y Richard Fagen, "The United States
 and Chile: roots and branches" (Foreign Affairs. Enero, 1975).

 6 Estas ideas han sido desarrolladas mis largamente en los Informes citados y en un
 borrador titulado "El desarrollo de la crisis parcial en Chile, 1938-1970". Desde un
 angulo complementario, el trabajo de Leopoldo Benavides, "Antecedentes hist6-
 ricos del periodo 1970-1973. El proceso de democratizacion en Chile", en el Informe
 de Investigacion, de abril de 1977, citado en nota 1.

 7 Para entender esta problematica puede elaborarse una tipologia de politicas de-
 fensivas. Esta se compone de dos clases principales: el bloqueo defensivo y el
 ajuste defensivo. El primer caso esta compuesto por dos variedades. Una de ellas
 serian las situaciones de "trasvasije", donde las clases predominantes modifican su
 representaci6n politica anterior, trasladandose desde el partido "tradicional" al
 partido "modernl", en general moderado y policlasista. La otra variedad es aquella
 en que no hay cambio de representaci6n; la Derecha entrega su apoyo a una alter-
 nativa centrista, para evitar el triunfo de la Izquierda, o de un reformismo radi-
 calizado. Forma un bloque politico con el centro, pero manteniendo ella la repre.
 sentacion que historicamente habia asumido. El otro tipo de politicas, la moda-
 lidad del ajuste defensivo, implica un grado mayor de restriccion de alternativas.

 Si se analiza con estas categorias la historia politica del periodo 1938-1964, se
 veri que la Derecha nunca aplico una politica de bloque defensivo y que solo el
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 agregado; c) influencia ideologica dentro del Partido Radical, que fue
 hasta 1958 la organizaci6n centrista hegemonica.

 En segundo lugar, y conectado a lo anterior, a partir de la ruptura del
 Estado oligarquico, el auge del reformismo significa la perdida de la
 direcci6n e iniciativa por parte de los representantes politicos de las cla-
 ses predominantes en manos de los partidos centristas. El exito de ese
 esquema y tambien su estabilidad reposaba sobre una condici6n estruc-
 tural que lo hacia organico: el reformismo llev6 adelan.te simultinea-
 mente la industrializacion y la democratizaci6n politica y social, creando
 de ese modo un terreno propicio para el entendimiento entre la burgue-
 sia, la clase obrera sindicalizada o politicamente representada y los sectores
 de capas medias ligadas a la industrializaci6n, al desarrollo del aparato
 estatal y a la urbanizacion.

 La fuerza politica promotora de la industrializaci6n es el Centro, que
 representaba en lo fundamental capas medias urbanas. Este realiza un
 conjunto de transformaciones burguesas que creaban condiciones para el
 desarrollo capitalista mas perfeccionado, pero ateniendose a los limites
 marcados por la estructuraci6n de las clases predominantes; esto es, sin
 modificar las relaciones sociales campesinas.

 A causa del perfil relativamente igualitarista del centrismo, las posibi-
 lidades de un crecimiento sostenido entraban en conflicto muchas veces
 con sus requisitos de legitimaci6n, pues debian responder electoralmente
 a una base amplia y diversificada.

 Pese a que el funcionamiento de la participari6n politica de masas y la
 movilizaci6n social activa provocaban restricciones en la aplicaci6n de
 politicas cuyo objetivo fuera asegurar a cualquier costo el crecimiento
 economico, esa contradicci6n potencial entre lo politico y lo economico
 permanece inactiva durante el periodo, en sus expresiones criticas al
 nivel politico.

 En la base de esto hay una compatibilidad general entre el esquema
 de democratizacd6n, con participacion y movilizacion crecientes, y el
 modelo capitalista de desarrollo econ6mico con industrializaci6n susti-
 tutiva.

 En tercer lugar, esta situacion se altera en 1964, donde el reformismo
 cambia de direcci6n politica a manos de la Democracia Cristiana que
 intenta un proyecto de modernizacion capitalista. La paradoja que
 enfrento el Gobierno de Frei fue que la nmodernizacion capitalista que

 58 tuvo exito en sus multiples tentativas de alternativa de poder propia. Entonces,
 del 38 al 58, durante veinte anlos cruciales de la industrializacion en base a la sus-
 tituci6n de importaciones, la Derecha debio conformarse con alternativas restringidas
 de poder politico. A diferencia de las variedades del bloque, donde las clases pre.
 dominantes se fusionan o constituyen una alianza en el Centro, las politicas de
 ajuste solo pretenden adaptarse, influir o abrirse un hueco dentro de un bleque
 5a constituido, al margen de la Derecha.
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 favoreci6 desencaden6 su propia decadencia. Por un lado, los movi-
 mientos de modernizaci6n del sector industrial que implicaron una favo-
 rable evolucion tecnologica creciente, monopolizaci6n e internacionaliza-
 cion de la economia provocaron, pese a ello, un distanciamiento entre
 la DC y sectores de la burguesia industrial. Por otro lado, ese mismo dis-
 tanciamiento se produce respecto a los sectores latifundiarios debido a la
 reforma agraria del periodo. Ambos sectores entonces, se reagruparon
 politicamente en la Derecha, la que buscara un camino propio a partir
 de una critica radical al sistema politico que es visto como un obstaculo
 al desarrollo capitalista. s

 Deslegitimacion del capitalismo e incapacidad de la DC de representar
 politicamente todos los sectores dominantes constituyen los resultados
 importantes del periodo 64-70.

 Pero crisis del capitalismo y su legitimidad y crisis del Estado de
 compromiso no significan necesariamente crisis de legitimidad del re-
 gimen politico democratico. Cualesquiera fueran las causas de esa legi-
 timidad del regimen politico democratico,9 lo cierto es que ella existia
 y asi ella mantenia a todas las crisis que hemos mencionado en estado
 latente hasta 1970 o, al menos, sin efectos pertinentes desestabilizadores
 al nivel politico.

 La estabilidad de la democracia en Chile desde 1938 a 1970 no re-
 posa de un modo decisivo en su legitimidad valorica. Ella esta tambien
 ligada al predominio politico centrista. Al reves de lo que algunos creen,
 las razones de ese predominio no habria que buscarlas en la especifici-
 dad de su discurso ideologico, que no tenia, frente a la democracia
 vigente, las reservas ideologicas de la Izquierda -preocupada de denun-
 ciar el caracter burgues de la institucionalidad- ni de la Derecha, dema-
 siado conservadora y estancada en la nostalgia de la Edad de Oro de la
 repuiblica semi centrista.

 Las razones del predominio politico centrista, casi constante desde 1938
 hasta 1970, habria que buscarlas en la compatibilidad entre su caracter
 organizacional y las condiciones politicas que crearon en Chile el Estado
 de compromiso.

 En el caso chileno ese Estado no solo se caracterizaba por la capaci-
 dad de articular desde arriba algunos de los intereses variados de una
 base social diversificada. Tambien se caracterizaba por el caracter demo-
 cratico, con participacion amplia, del regimen politico.

 Este tipo de legalidad democratica cumplia diversas funciones: a) Or-
 ganizaba la participaci6n de los grupos que podian acceder a la lucha

 8 El Programa de la Nueva Repiublica de Alessandri es una expresion de ello. Para
 un analisis detallado de la configuraci6n del proyecto politico derechista, Augnsto
 Varas, "La dindmica politica de la oposici6n durante el Gobierno de la Unidad Po-
 pular" (Santiago, mimeo, 1976).

 9 Ver a este respecto capitulo IV de este trabajo.



 PROCESOS Y BLOQUES POLiTICOS 165

 politica, limitandolos o excluyendolos en algunas etapas historicas, pero,
 en general, permitiendoles una cuota de poder de presion cada vez mas
 depurada; b) permitia institucionalizar el conflicto social en un doble
 sentido: lo sometia a un orden mas o menos universalista en lo formal

 y lo politizaba cada vez que era necesario, haciendolo objeto del juego
 aparentemente global de negociaciones; c) estaba disefiada para hacer
 indispensable la negociaci6n, principio estructurador que se expresaba
 institucionalmente en una distribucion contrabalanceada de atribuciones

 que parcelaba minuciosamente la capacidad de accion entre las diversas
 instancias del Estado. Por eso, y tambien por la vigencia de un sistema
 electoral proporcional, cuya funcion particular era generar el interes
 de los grupos por participar dentro del sistema pues cada uno podia
 en principio obtener una cuota de representaci6n, se hacia muy dificil
 la constitucion de mayorias claras de una sola fuerza, lo que multipli-
 caba las presiones al compromiso; d) determinaba el caracter gradual
 del proceso de cambios, a causa no solo de la dificultad de los procedimientos
 de elaboraci6n legal, sino sobre todo a causa de la complejidad del
 campo de fuerzas.10

 Este tipo de sistema politico, si bien orientado por la racionalidad de
 un sistema socioecon6mico capitalista, expresaba adecuadamente la exis-
 tencia de una estructura de clases bastante diversificada donde las capas
 medias tenian una gran importancia cuantitativa, tambien reflejaba la
 relativa diversidad de las representaciones politicas, una de cuyas mani-
 festaciones era la autonomia organizacional de las capas medias.

 Por otra parte, al ser la negociaci6n el principio basico de un orden
 politico con atribuciones contrabalanceadas y con un sistema electoral
 que buscaba la dispersion de la fuerza mas que la constituci6n de mayo-
 rias aut6nomas, el funcionamiento estable y eficiente de ese sistema re-
 queria de una condicion politica, el equilibrio centrico, lo que favorecia
 el rol politico crucial las capas medias.

 En este momento no nos interesa dilucidar si primero se produjeron
 los cambios de la estructura de clases, o si fueron las modificaciones del
 aparato institucional las que originaron, en primera instancia, esa signifi-
 cacion politica. Lo que constatamos es que tanto la diversificaci6n de la
 estructura de clases como los principios constitutivos del sistema politico
 crearon el espacio para que las capas medias y su expresi6n politica, el
 centro, jugaran ese rol.

 Desde el punto de vista de las fuerzas politicas, la estabilidad del siste-
 ma se basaba, entonces, en una gran medida, en el rol pendular jugado
 por el centro politico hasta 1964, en que el Partido Radical es desplazado

 10 Ver Francisco Cumplido, "Proyectos legislativos e institucionalidad juridica, 1964-
 1973" (FLACSO, Documento de Trabajo, 1976), y "Proyectos de cambio, multipar-
 tidismo y representacion proporcional. Chile (1964-1973)" (FLACSO, Documento,
 de Trabajo, 1977).
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 por un nuevo centro, la Democracia Cristiana. Ese papel pendular per-
 mitio la estabilidad, aun cuando la Izquierda, que era una fuerza ideolo-
 gicamente anti-sistema, fuera consolidando su importancia politica y cons-
 tituyera la unidad entre socialistas y comunistas.

 El hecho que el Centro apareciera para la Izquierda como una fuerza
 en disponibilidad, con la cual era posible integrar alianzas, constituia
 uno de los factores de incorporaci6n de esta al sistema, porque la hacia
 viable como alternativa de poder. Por otra parte, el rol pendular del
 Centro hacia soportable para la Derecha la participaci6n politica de la
 Izquierda, incluso hacia tolerables las alianzas de esta con el Centro, por-
 que estaba comprobado que la naturaleza ideolgica y politica de este
 uiltimo le otorgaban a esas alianzas un caracter transitorio. De hecho,
 eso habia sucedido tanto en 1938, como en 1942, como en 1946.

 Sin embargo, la Democracia Cristiana modifica, al asumir el Gobierno,
 en 1964, los papeles tradicionales del centro politico. Mientras el Partido
 Radical era, por lo menos desde 1938 hacia adelante, una organizacion
 pragmatica, que no pretendia fundar un nuevo orden social; la Demo-
 cracia Cristiana estaba imbuida del sentido de mision hist6rica, se sentia
 la portadora de una verdadera revolucion. Sin desarrollar todavia los
 aspectos que se refieren al caracter de este actor politico, debemos decir
 que esas convicciones generaron una profunda inadecuaci6n de la Demo-
 cracia Cristiana a las funciones de centro politico.

 Empujada por sus pretensiones mesianicas al aislamiento politico,
 despues del fracaso de sus pretensiones de absorber la base de la Derecha,
 tratando de aprovechar su panico a Ia Izquierda para movilizarla en
 una nueva direccion ideologica, y de absorber la base politica de la Iz-
 quierda, mediante una politica redistributiva y de reformas sociales, la
 Democracia Cristiana afronto en 1967 el impasse de su proyecto de "re-
 voluci6n en libertad". Debido al desgaste electoral expresado en los re-
 sultados de los comicios municipales de ese afio y los problemas surgidos
 en la politica economica, a causa de un desfase entre los niveles previstos
 y los niveles reales de alza de las remuneraciones y de inversi6n privada,
 el Gobierno DC vio estrecharse autn mas su margen de maniobra y nego-
 ciaci6n politica. Impedido de buscar una base organica de compromiso
 con la Izquierda, por la dinamica electoral presidencial que ya se insi-
 nuaba y por sus compromisos cada vez mayores con el sistema capitalista,
 e imposibilitado de buscar la alianza con la Derecha, morigerando su po-
 litica agraria, per no exacerbar sus contradicciones internas o por man-
 -tenerse como alternativa aut6noma, el Gobierno DC opta por sacrificar
 los aspectos innovadores o reformistas de su programa.

 De ese modo recorre la misma trayectoria de todos los Gobiernos que
 habian tenido un proyecto de cambio relativamente global o ambicioso:
 despues de la euforia de los primeros afnos, el peso de la legalidad politi-
 ca, disefiada para asegurar el caracter negociado, gradual y parcial del
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 cambio, terminaba por hacerse sentir. El respeto de este juego institu-
 cionalizado producia evidentemente retardos y discontinuidades en los
 procesos de cambio, tanto en los referidos a los aspectos arcaicos de la
 sociedad chilena, como en los referidos no ya a una democratizacion de
 la estructura, sino incluso a la modernizacion capitalista.

 Si se recorre la historia politica chilena desde el siglo 19 sorprende
 la ausencia de revoluciones politicas transformadoras del orden social,
 quizas descartando la revoluci6n que llev6 al poder a Portales. Mas alla
 del falso mito tejido en torno a el, es indiscutible que cre6 un Estado
 sometiendo y reduciendo a los caudillos militares, a los caciques regio-
 nales y a los jefes de familias propietarias a un orden politico general.
 La mayoria de los intentos revolucionarios posteriores, incluyendo la
 revoluci6n del 91, no buscaban transformar el orden social existente
 sino reducir Ia capacidad de acci6n presidencial. La accion autoritaria
 de Portales y despues los arrestos autoritarios de Balmaceda provocaron
 una obsesi6n por el equilibrio de poderes. En 1925, aunque cambia la
 Constituci6n en un sentido mas presidencialista, el principio del poder
 contrabalanceado se mantiene e incluso se perfecciona, porque al consoli-
 darse desde 38 para adelante un esquema de tres fuerzas, la negociaci6n
 y compromiso tienen el caracter de un requisito politico.

 Es evidente que lo que llamamos la obsesi6n del equilibrio de poderes
 no es ella una obsesion ideologica, una especie de fatalismo de Montes-
 quieu. En realidad ella representaba la expresi6n institucional del tipo
 de consenso que intenta generar el sistema politico. Una f6rmula contra-
 balanceada tiene la capacidad de absorber dentro del sistema una cierta
 variedad de grupos, haciendo que ellos -aun aquellos que niegan ideo-
 logicamente la legitimidad- se sientan participando de una competencia
 politica real, donde las minorias pueden tener algunos roles politicos
 significativos. En una sociedad fuertemente estatizada, y por ello su-
 perficialmente muy politizada, esta posibilidad de acceso a la participa-
 ci6n politica o al poder era considerada muy importante.

 Este analisis sobre los principios de la legalidad politica, donde roza-
 mos la historia politica del pasado, nos servira mas adelante para precisar
 el significado del proyecto sociopolitico de la UP, en el proceso de
 polarizaci6n politica del periodo.

 Volvamos ahora a la situaci6n en 1970. La crisis del desarrollo capita-
 lista dependiente y del Estado de compromiso en Chile parecia ofrecer
 s6lo dos alternativas viables. Por un lado, la reversi6n de los procesos
 de democratizaci6n y el impulso a la dinamica de acumulacion capitalista
 sin las interferencias de los elementos democraticos participacionistas o
 redistributivistas. De alguna manera, este era el intento de la alternativa
 de Derecha, que no puede imponerse en ese momento, debido a la legiti-
 midad del regimen politico, y es tambien el intento del regimen autori-
 tario militar, t partir de septiembre de 1973, una vez culminada Ia crisis
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 de legitimidad. Por otro lado, la reversion del esquema de desarrollo
 capitalista, alterando los contenidos de clase del sistema de dominaci6n,
 pero manteniendo vigente y desarrollando el proceso de democratizacion
 en su doble aspecto de tendencias igualitarias y regimen politico. En esto
 consiste el proyecto sociopolitico de "democratizacion no capitalista",
 intentado por las fuerzas de Izquierda agrupadas en la Unidad Popular
 (UP)) y conceptualizado como transicion al socialismo o "via chilena
 al socalismo".ll l guarda, frente al sistema social, un doble aspecto
 de continuidad y ruptura. Continuidad respecto a un proceso de demo-
 cratizacion reforzando tanto los aspectos redistributivos o igualitarios,
 como los relativos al regimen politico democratico. Ruptura en rela-
 ci6n al esquema de desarrollo capitalista dependiente. El contenido del
 proyecto social de la UP recogia sin duda las amplias aspiraciones des-
 arrolladas durante largos decenios por el movimiento popular y otros
 sectores de la sociedad y aparecia como solucion hist6ricamente posible
 a la crisis social. Este caracter inversionista del proyecto -no siempre
 comprendido y expresado por las organizaciones politicas en el periodo-
 quedara definitivamente comprobado cuando el regimen que se instala a
 partir de septiembre de 1973, deba implantarse sobre la base de desarti-
 cular no s6lo a la UP, sino a toda expresion o reivindicacion organica
 o politica de los sectores populares.

 Es evidente tambien que este contenido mismo del proyecto politico
 social de la UP entraba en contradiccion con determinados intereses

 capitalistas y sus vinculaciones externas. Desde el inicio, esta contradic-
 cion existe y los hechos que preceden el ascenso de Allende al Gobierno
 asi lo demuestran. 12 El caracter de la lucha politica entre estos dos blo-
 ques esta dado entonces por el enfrentamiento entre los intentos de rea-
 lizacion del Programa, por parte del Gobierno, y los de su anulacion o
 eliminaci6n, por parte de la Derecha. 13 Pero este contenido de la lucha

 11 Sobre el concepto de democratizacion no capitalista y sobre el caracter del Pro-
 grama UP, ver "Elementos para el andlisis...", art. cit. Sobre la Via Chilena al
 Socialismo, ver M.A. Garret6n y Felipe Agiiero, el trahajo con ese nombre, en el
 Diccionario de Terminos Latinoamericanos de Ciencias Sociales (CLACSO). Re-
 cordemos que los elementos centrales del Programa eran la expropiaci6n de los
 grandes monopolios privados nacionales y extranjeros y su incorporacion a un Area
 Social de la Economia que permitiera asegurar la reorientaci6n de la economni
 hacia los. intereses de las grandes masas populares y un conjunto de mcdidas des-
 tinadas a elevar el nivel de vida y de participaci6n social y politica de estas. A
 este respecto, Diego Portales, "La evolucion programatica de la Unidad Popular"
 (en Informe de Investigacion, op. cit., abril, 1977).

 12 Recuerdese el asesinato del general Schneider, Comandante en Jefe del Ejercito.
 Vease sobre estos aspectos: "El caso Schneider" (Documentos Especiales Qui.
 mantu, Santiago, 1972) y "Documentos Secretos de la ITT" (Ed. Quimanti San-
 tiago, 1972).

 18 Es evidente la insuficiencia analitica del termino generico "Derecha". Dado, sin
 embargo, el grado de institucionalizaci6n politica chilena, sus perfiles son mas
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 politica no explica, sin mas, el proceso de polarizaci6n politica y el con-
 siguiente desencadenamiento de la crisis del regimen politico. La elimi-
 nacion o anulacion del Gobierno, para imponer un proyecto alternativo
 al planteado por los sectores populares, choca inicialmente con la legiti-
 midad del regimen democratico y con la racionalidad de negociacion o
 neutralizaci6n del bloque del centro, sin el cual ninguna estrategia de derro-
 camiento podia prevalecer. Y es en tomo a esta problematica que se
 planteara la lucha politica del periodo.

 III. LOS HITOS FUNDAMENTALE S DE LA LUCHA POLiTICA

 Hemos dicho que el "escenario" de la lucha politica se constituye con
 la inserci6n de un proyecto de democratizacion no capitalista, en res-
 puesta a una crisis parcial de la sociedad, dirigido por los partidos po-
 pulares y semantizado y vivido como socialismo. En la medida que se
 atacan directamente los intereses predominantes de los sectores capita-
 listas, este es el nucleo de la lucha politica. Pero hemos senialado que
 ella se da inicialmente en el marco de la legalidad democratica y en con-
 diciones de division inicial de lo que constituira el bloque opositor. Para
 prevalecer por sobre la estrategia de neutralizaci6n o negociacion inten-
 tada por el centro politico -la Democracia Cristiana-, la estrategia
 de derrocamiento debera reconstituir la unidad politica del bloque oposi-
 tor y, asimismo, hacerse hegemonica en los sectores medios, rompiendo
 su lealtad con el sistema politico con el que se identificaban y plegando
 de esta manera a la Democracia Cristiana.

 Esta hip6tesis general nos permite distinguir tres grandes etapas de
 la lucha politica en el periodo.

 La primera, abarca la conyuntura que va desde la eleccion de Allende,
 en septiembre de 1970, a noviembre de ese mismo anio, en que fracasa,
 por prematura, la estrategia de derrocamiento, en este caso expresada
 como intento por impedir el ascenso de la Unidad Popular al Gobierno.

 La segunda, abarca desde noviembre de 1970 hasta octubre de 1972,.
 y est/a definida por el relativo predominio de la estrategia de neutrali-
 zaci6n por sobre la de derrocamiento.

 La tercera etapa va desde octubre de 1972 hasta septiembre de 1973
 y se define por el despliegue de la estrategia de derrocamiento.

 o menos nitidos. Sobre la interrelaci6n entre "derecha politica" y "derecha eco-
 nomica" en el periodo, vease Varas, op. cit.
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 A lo largo de estas tres etapas, la crisis parcial a que nos hemos refe-
 tido alcanzara tambien la legitimidad del regimen politico, permitiendo
 su quiebre y la instauracion del regimen autoritario militar.14

 La corta etapa que va desde el triunfo electoral de Salvador Allende,
 en septiembre de 1970, hasta su asunci6n a la Presidencia de la Repi-
 blica, el 4 de noviembre de ese anio, 5 gira en torno al problema de su
 advenimiento al Gobierno.

 Tempranamente, los sectores de Derecha, representados politicamente
 por el movimiento alessandrista, buscan una alternativa legal que impida
 la consagracion de Allende como Presidente, para lo cual necesitan el
 concurso de la Democracia Cristiana en el Congreso. Esta opta por
 un camino de negociaci6n con la Unidad Popular, que se expresa en el
 "Estatuto de Garantias", consagrado a nivel constitucional. Desde la
 Derecha surgen organicamente expresiones extremas que critican el
 empantanamiento legal de los partidos de derecha y centro16 y cuya
 accion culmina con el asesinato del general Schneider. En un clima con-
 mocionado y del que no estan ausentes los intentos de generar una crisis
 econ6mica, la Unidad Popular insiste en la tradici6n legal del pais y en
 ,el caracter de su programa como garantia de estabilidad democratica.

 Hay, tras estos hechos que culminan con el ascenso de Allende al Go-
 'bierno, algunos elementos que jugarian mas adelante un papel decisivo y
 que aparecen aqui en su primera versi6n: el aislamiento politico de la
 Derecha; la renuncia, por parte de la DC, a una solucion a corto plazo
 que atente contra su identidad organizacional y politica y el comporta-
 miento de las Fuerzas Armadas.

 Es posible interpretar estos tres feno6menos con una hip6tesis sobre la
 existencia de una doble legitimidad que opera en los actores politicos
 como selector de las alternativas de su acci6n: adhesi6n instrumental e ideo-

 logica a la democracia, como principio de organizaci6n y generalizaci6n
 <de la convicci6n que la sociedad chilena necesitaba cambios profundos.

 14 El analisis detallado de estas etapas globales y de sus subfases o coyunturas,
 puede verse en nuestro trabajo "Analisis coyuntural y proceso politico...", op. cit..
 del que hemos extraido la sintesis de este capitulo. Nos hemos limitado en este
 a una mera cr6nica esquematica o descripci6n secuencial de los grandes ejes,
 debiendo dejar de lado muchos acontecimientos cuyo tratamiento excederia el
 objeto de este trabajo, y posponiendo los elementos interpretativos para los capi-
 tulos siguientes.

 ^5 Para esta etapa, tambien, el trabajo de Eduardo Morales, "La coyuntura politica
 septiembre-noviembre, 1970", en el Informe de Investigacion, op. cit., abril, 1977.
 Recordemos que los resultados de las elecciones presidenciales fueron: Allende,
 3623%; Alessandri, 34.9% y Tomic, 27.8%.

 16 El 10 de septiembre se crea el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, diri-
 gido por el abogado Pablo Rodriguez, de importante desempeiio en actividades
 terroristas durante el periodo y vinculado al levantamiento militar del 29 de
 junio de 1973.
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 Los sectores de derecha saben que su alternativa necesitaba el apoyo
 de la DC. Esta sacrifica un interes de corto plazo que la habria llevado
 a participar en un Gobierno crecientemente represivo frente a la movi-
 lizaci6n de los sectores populares desplazados y cuya dinimica no habria
 podido controlar -alternativa que desde un inicio habria afectado su
 unidad interna-, por una que consiste en hegemonizar una naciente
 oposici6n. Asi, asume tanto la legitimidad del regimen politico como la
 aceptaci6n generalizada de los cambios necesarios. Al mismo tiempo, al
 centrar su accion en la aprobaci6n del Estatuto de Garantias, aparece
 capitalizando el liderazgo politico de los sectores medios que no habian
 apoyado a Allende, y perfilando el caracter institucionalista de su opo-
 sicion.

 La Derecha no puede, asi, en esta primera etapa, asumir el rechazo
 a las soluciones legales. Su aislamiento le provoca el desborde por
 parte de grupo extremos y la ubica necesariamente como fuerza de opo-
 sicion, subordinada a Ia DC. La busqueda de otra solucion estaba de
 alguin modo impedida, porque el comportamiento de las FFAA estaba
 acotado por la legitimidad seinalada. La intervenci6n de estas, margi-
 nadas por un largo periodo de la accion politica por lo tanto, incapaci-
 tadas de madurar un proyecto politico de consenso que no fuera la su-
 misi6n a los mecanismos operantes de sociedad politica, exigia condicio-
 nes de crisis social que no se daban en 1970, rms aun cuando aparecen
 posibilidades de soluciones negociadas de consenso en la elite politica.

 II

 La etapa que va desde el ascenso de Allende al Gobierno hasta la crisis
 de octubre de 1972, muestra que no es posible el analisis del periodo
 concibiendolo solo como una espiral de agudizaci6n de conflictos, sino
 mas bien como un proceso complejo en que se combinan coyunturas frias
 y calientes, momentos de lucha aguda con fases de interludio.

 Asi, entre el ascenso de Allende y el asesinato del ex Ministro Frei,
 Edmundo Perez, en junio de 1971, la escena politica gira en torno a las
 elecciones municipales de abril de 1971 y sus consecuencias -con lo que
 se favorece un clima de violencia verbal en Gobierno y Oposicion, prin-
 cipalmente la DC- y el despliegue de la estrategia de transformaciones
 economicas del Gobierno.

 En esta fase, la agitaci6n agraria en las provincias del Sur -expre-
 sada en ocupaciones de fundos y en entfentamientos entre campesinos y
 patrones- ejerce una triple presi6n al Gobiero entre diciembre de
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 1970 y marzo de 1971. Por un lado, los gremios patronales, desvincula-
 dos parcialmente de sus representantes politicos tradicionales, aun no
 sobrepuestos de su fracaso en impedir el ascenso de Allende, despliegan
 una estrategia corporativa buscanndo un "espacio" para la agricultura
 privada en un sistema con predominio del sector socializado. Por otro
 lado, la DC guiada -en un clima electoral- por su interes politico
 de convertirse en la alternativa uinica de oposicion, para lo cual necesita
 acotar la acci6n del Gobierno mostrando su capacidad exclusiva de ne-
 gociacion, plantea la tesis de la legalidad sobrepasada. Finalmente, las
 ocupaciones de tierra muestran al Gobiero los fermentos de moviliza-
 cion disponibles y las demandas por acelerar el ritmo de la Reforma
 Agraria. Frente a estas presiones, el Gobiero transforma las tomas en
 un medio de aceleracion de la Reforma Agraria y busca la persuasi6n
 frente a los campesinos. Asi, su respuesta es la masificacion de la Re-
 forma Agraria y la definicion de las reglas del juego, asignando un rol
 minimo y precario a los agricultores privados.

 Para la realizacion de las transformaciones economicas anunciadas

 en el Programa, que contemplaban la expropiacion de las grandes em-
 presas monop6licas, el Gobiero elige el camino de utilizar clausulas le-
 gales que le dan un insospechado poder y que le evitan el recurso per-
 manente a la negociacion. En un primer momento, tanto los sectores
 amenazados en sus intereses econ6micos, como sus aparatos de expresi6n
 politica e ideologica, son capaces de elaborar una respuesta a esta estra-
 tegia. Pero, cuando de la expropiaci6n de algunas empresas industria-
 les se pasa al mecanismo de comprar acciones bancarias por parte del
 Gobierno para nacionalizar los bancos, revelando asi una estrategia glo-
 bal, la DC buscara una movilizaci6n general contra esos intentos. A estas
 alturas, sin embargo, el intento de generalizar el conflicto politico entra
 en contradiccion con las tacticas adaptativas de los sectores economicos
 afectados que, temerosos de un endurecimiento, venden sus acciones.

 El enfrentamiento de estos y otros problemas iniciales, entre los que
 se cuentan las primeras confrontaciones entre el Gobierno y el Poder
 Judicial, 17 el comienzo del proceso de nacionalizaci6n del cobre y el sur-
 gimiento prematuro del tema de la sedicion, se hace en un marco elec-
 toral caracterizado por la dureza de las relaciones entre la UP y la DC
 y la relativa apatia politica de la Derecha. La UP enfrenta el desafio
 en las elecciones de ampliar su base inicial de sustentaci6n y para ello
 no tiene otra alternativa que mostrarse dispuesta a cumplir sin transac-

 17 Ellas se originan en el Proyecto presentado por el Gobierno sobre Tribunales
 Vecinales, en el rechazo de la Corte Suprema a la inlabilitacion de un senador
 derechista que la Fiscalia Militar suponia implicado en el asesinato del general
 Schneider y en el discurso politico del presidente de la Corte Suprema en la
 inauguraci6n del Afio Judicial.
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 ciones el Programa ofrecido, so riesgo de frustrar a su propia base po-
 pular y perder la oportunidad de atraer a otros. La DC, en la que existen
 internamente versiones diferentes respecto a la UP, busca conquistar el
 liderazgo opositor. Tanto para mantener una linea de oposicion como
 para articular una posible alianza con la izquierda, necesita mantener
 intacto su poder electoral. El Gobiero y la UP buscan en esta fase
 ampliar su autonomia. La DC presiona por neutralizarlos.

 El resultado de las elecciones municipales de abril de 1971, en las
 que hay un importante crecimiento de la UP respecto de su base de
 apoyo, alcanzando alrededor del 50% de los votos -crecimiento capita-
 lizado por el Partido Socialista--, un profundo debilitamiento del Par-
 tido Radical y una estabilidad politica de la Derecha y la DC, genera
 procesos de reajuste parcial en el Partido Radical y un intenso debate
 en la DC, que abandona el tema de la ilegalidad de las acciones de
 Gobierno y reafirma ciertas tematicas revolucionarias. Para la DC se
 trata ahora de Ilevar a la UP al juego politico tradicional, que regule
 las aspiraciones reformistas.

 Sin embargo, la UP mantiene su estrategia de transformacion econo-
 mica. La expropiaci6n de monopolios en el sector textil, acompafiada
 de una movilizacion obrera, es un indicador de ello. Esto se realiza ante
 un bloque opositor desarticulado por un esquema politico tripartito.
 Este mismo esquema impide por ahora que las tendencias desinstitucio-
 nalizadoras -enfrentamiento ahora ocasional en el campo o surgimiento
 de brotes de guerrilla rural, perseguida por el Gobierno- lleguen al
 desborde.

 Para la Derecha, las elecciones hacen evidente la necesidad de rom-
 per el esquema tripartito, empujando hacia la polarizacion, lo cual puede
 facilitarse ahora por el agotamiento de la estrategia corporativa y adap-
 tativa de los grupos econ6micos afectados por la politica de transfor-
 maciones economicas del Gobierno. El Partido Nacional lanza entonces

 la consigna de un "Frente de Ideas" con la DC y, mientras esta tantea las
 posibilidades de compromiso, la Derecha busca constituir nuevas tema-
 ticas politicas que generen iniciativas opositoras que desborden la accion
 de ia DC. Asi, hacia el final de esta fase que termina con el asesinato
 de Edmundo Perez, se quiebra parcialmente el esquema tripartito, al
 vencer la Oposici6n unificada en las elecciones unipersonales de la Uni-
 versidad de Chile.

 Sin embargo, hasta este momento la UP actfia en medio de una opo-
 sicion desarticulada, sin que operen en contra del Gobierno las imagenes
 que posteriormente generaran la lucha politica agudizada y el desarrollo
 de la crisis de funcionamiento de la sociedad. Su accion transformadora
 representa aun un fuerte atractivo para aquellos sectores de la DC mas
 sensibles a lo popular.
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 III

 Es en este contexto que ocurre el asesinato de Edmundo Perez, ex
 Ministro del Gobierno de Frei y representante de los sectores "duros"
 del "freismo", a manos de un pequefio grupo de ultraizqu?erda, VOP,
 no vinculado a la UP, permeable a las infiltraciones y sin consistencia
 ideologico politica.

 Este hecho reflota la tematica de la incapacidad del Gobierno para
 encauzar el orden putblico, favorece un clima emocional para el acerca-
 miento entre la DC y la Derecha y deja al Gobiero y a la UP por pri-
 mera vez a la defensiva desde el punto de vista politico.

 Como resultado de este clima, la Oposici6n se unifica en torno a un
 candidato DC en las elecciones complementarias de Valparaiso, en julio
 de 1971. Para la UP, el bloque opositor aparece como consolidado, sin
 percatarse de que la complejidad del cuadro politico llevara a la DC a
 nuevas politicas pendulares.

 Es en esta epoca que se producen importantes reajustes en el cuadro
 politico. Por un lado, la situaci6n de desconcierto en que quedan el Go-
 bierno y la UP, tienen como correlato los primeros perfiles de discrepan-
 cias internas que aparecen a prop6sito de un documento de la Comision
 Nacional Agraria del Partido Socialista, que rechaza la posibilidad de
 un transito institucional al socialismo, el que da origen a una rectifica-
 ci6n de la Direcci6n de ese Partido, que plantea como respuesta la tesis
 de un plebiscito para abrir institucionalmente espacio a las reformas
 politicas.

 Por otro lado, el debate interno de la DC da origen a la escision de
 un sector que, junto con algunos dirigentes del MAPU, partido de la
 Unidad Popular, constituyen un nuevo Partido, la Izquierda Cristiana,
 que pretende ser un "cauce revolucionario para los cristianos". Por uil-
 timo, en el seno del Partido Radical, estallan las diferencias entre aque-
 llos sectores que buscaban definir al Partido como una organizacion so-
 cialdemocrata y aquellos cuyo interes central era la incorporaci6n plena
 a la UP, aun pagado el precio ideologico de la narxistizaci6n. El resul-
 tado de ello es la creacion del Partido de Izquierda Radical, PIR, como
 fuerza socialdemocrata que reivindica para si un rol critico dentro de
 la UP y cuya lealtad con el bloque de Gobierno dependia de que este
 modificara su estrategia de transformacion econ6mica.

 Esta expansion relativa y condicionada de la UP mostrara sus debi-
 lidades mas adelante, con la incapacidad de la Izquierda Cristiana de
 seguir absorbiendo base popular de la DC y con el realineamiento del
 PIR junto a la DC.

 Junto a este reajuste del campo politico en el que la DC, despues de
 triunfar en las elecciones de Valparaiso, niega un pacto con la Derecha,
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 el Gobierno intensifica la lucha por constituir el Area Propiedad Social,
 tanto en el piano institucional, donde se producen los primeros enfrenta-
 mientos con la Contraloria que se niega a acoger los decretos de expro-
 piaci6n, como en el piano social, con la movilizaci6n obrera en torno a
 las expropiaciones. Sin embargo, aqui aparece en forma precaria una
 nueva estrategia opositora: oponer a la movilizacion de los obreros, la
 movilizaci6n de los empleados de los estratos medios de las empresas.

 Hacia fines de julio de 1971, surgen por primera vez alusiones en los
 diarios a un problema que sera central en el desarrollo de la crisis poli-
 tica: el desabastecimiento. La UP responde inicialmente con una estra-
 tegia de movilizacion de masas, creando las Juntas de Abastecimiento
 y Precios (JAP), organismos de base que pretenden canalizar la defensa
 del abastecimiento popular.

 Como consecuencia de la escisi6n de sectores izquierdistas de la DC
 y del reflujo consiguiente de esta, el Partido Nacional (PN), intentara
 una contraofensiva opositora sobre la base de un fuerte apoyo gremial
 que obligue a los sectores centristas de la DC a plegarse a ella. Para los
 sectores economicos expresados en el PN, el ritmo de la crisis era dema-
 siado lento y amenazaba con socavar todas sus bases de poder econ6-
 mico. Enfrentado el Gobierno a este problema, se vuelve a plantear el
 problema de la sedici6n. La DC opta por un camino alternativo, pre-
 sentando un proyecto legal que regule y controle la estrategia de expro-
 piaciones, inaugurando asi el gran conflicto institucional del periodo.

 La contraofensiva opositora adquiere por primera vez caracteres de
 movilizacion de masas, con dos hechos: por un lado, la toma de locales
 de la Universidad de Chile, en noviembre de 1971. La importancia de
 este conflicto radica en que revela tanto el grado de expansion de los
 conflictos politicos que involucran a personas e instituciones hasta enton-
 ces al margen de ellos, como un cambio en el estilo de acci6n de la Opo-
 sici6n. Por otro lado, la movilizacion en torno a la defensa de la compra
 de uno de los mas importantes monopolios, la Compania de Papeles y
 Cartones, agitando para ello el tema de la libertad de prensa.

 Los hitos culminantes de esta ofensiva son la marcha callejera, en di-
 ciembre de 1971, llamada de "las ollas vacias",18 seguida de incidentes.
 prolongados artificialmente, y el pacto electoral del PN y la DC para
 elecciones complementarias, en enero de 1972, en que esta vez la DC
 se ve obligada en una de ellas, a apoyar al candidato derechista. En estas
 dos elecciones el triunfo es de la Oposicion.

 La DC, calculando el costo politico del desborde de una oposicion
 que no podria controlar, busca intensificar el conflicto institucional para
 lo cual, junto con impulsar la acusaci6n constitucional a un Ministro y

 18 Tanto el disenio como las operaciones de esta movilizaci6n, muestran el papet
 de la CIA en ella.
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 iegociar la solucion al conflicto de la Universidad de Chile, donde auto-
 ridades impersonales y organismos colegiados se afiliaban a bloques poli-
 ticos distintos, hace aprobar en primera instancia en el Congreso su pro-
 yecto de ley de las areas de la economia.

 Hacia febrero de 1972, es apreciable ya la incorporaci6n plena de
 la DC en la oposici6n, ante una creciente radicalizaci6n de su base
 social, producto de la estrategia de la UP y de los brotes de desabasteci-
 miento. En esta Oposicion, la Derecha parece haber recuperado su capa-
 cidad de liderazgo o, al menos, avanzar en ese sentido. Ello le permite
 plantear publicamente, a partir de la accion en el Congreso del proyecto
 de ley de las areas de la economia la tesis de la desobediencia civil al
 Gobierno, que circula en el mes de abril de 1972, expresi6n piblica
 embrionaria de la alternativa de derrocamiento del Gobierno.

 Por su lado, la UP no tiene otra alternativa que la constitucion de su
 politica de expropiaciones anunciadas y de constitucion de Area de Pro-
 piedad Social, tanto por la necesidad de acelerar la construccion de un
 orden econ6mico que permita hacer frente a la crisis que se avecina,
 como para afrontar desde posiciones de mayor fuerza una negociacion
 posible y tal vez necesaria. En esta epoca, las divergencias internas en la
 UP aparecen como el reflejo de la perdida de iniciativa del Gobierno.
 La primera reunion autocritica, en enero de 1972, las revela muy par-
 cialmente y ellas aparecen mas claramente en el curso de las campafias
 ,electorales de esta epoca.

 A partir de marzo de 1972 y hasta junio de ese afio, se inicia un pe-
 riodo de conversaciones entre la UP y la DC, para resolver el conflicto
 institucional relativo al proyecto de las tres areas de la economia presen-
 tado por la Democracia Cristiana y aprobado por el Congreso, pero sujeto
 .a los vetos presidenciales. Para la UP, su definitiva aprobacion impli-
 caba un bloqueo a la accion gubernativa. Para la DC, la ausencia de
 una mecanica legal clara para resolver el problema juridico, podia enca-
 jonarla y favorecer a los sectores que buscaban un enfrentamiento. Di-
 rigida entonces por sus sectores centristas, intenta encontrar una f6rmula
 acorde a su tactica de cercar legalmente al Gobierno. En abril, la DC
 .obtiene un primer resultado favorable en estas conversaciones al provo-
 carse el retiro del PIR del Gobiero, por el rechazo de la mayoria de la
 UP a los acuerdos logrados por un representante de este Partido, a
 nombre del Gobierno, con la DC.

 Mas alla de los detalles concretos de la negociacidon, en la que la DC
 insistia en el caracter de matriz que debia tener el proyecto aprobado
 ,en el Congreso, ambos bloques estaban acotados en sus posibilidades de
 transaccion y el clima en que ellas se desarrollan no favorecen la posi-
 bilidad de acuerdos.

 La DC se ve permanentemente acosada por las ofensivas de la Dere-
 .cha, que ve en estas conversaciones la continuaci6n de la politica seguida
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 entre septiembre y noviembre de 1970 y que plantea en esta epoca los
 temas de desobediencia civil e intentos de mezclar a las FFAA en el debate

 politico. Las bases de apoyo de la DC sufrian un creciente proceso de ra-
 dicalizaci6n.

 La UP ve amagada su unidad interna a traves de estas conversaciones,
 debido a la oposici6n a ellas principalmente del Partido Socialista. Ello,
 unido a la presi6n de su base social que ve la incorporaci6n de las empre-
 sas al sector estatizado como un momento de su liberacion, la lleva a inten-
 sificar en este periodo el proceso de ampliacion del area de propiedad
 social.

 Esta ofensiva de la UP se desarrolla tambien en un momento en que la
 crisis econ6mica ha estallado: los sectores medios enfrentan problemas de
 abastecimiento, los organismos empresariales vaticinan una inflaci6n galo-
 pante y el presidente reconoce algunos elementos de crisis, anunciando
 medidas de superacion. Es en este clima de deterioro que la UP debe hacer
 coincidir su unidad interna con la necesidad de satisfacer prioritaria-
 mente las demandas de la base popular y la necesidad de llegar a com-
 promisos con la DC. Todos estos factores, unidos a hechos de violencia
 no controlados, como el de Melipilla, con ocasion del desalojo de la ocu-
 paci6n de unl fundo, y el de Concepci6n, en que las fuerzas de la UP
 (menos el PC, el PR y la Oposici6n) se enfrentaron directamente, de-
 terminan el fracaso de las negociaciones, en junio de 1972.

 En esta fase, la segunda reunion autocritica de la UP, en Lo Curro,
 marca un viraje en la politica economica, cuyos efectos apareceran mas
 adelante, y hace manifiestas las discrepancias internas en el dilema "avan-
 zar o consolidar". Las elecciones nacionales en la Central Unica de Tra-

 bajadores (CUT), por su parte, corroboran la fuerza politica de la iz-
 quierda en la masa trabajadora, pero tambien la importancia relativa
 de la votacion de la DC, que le permite reafirmar frente al Gobiemo y
 la Derecha su caricter popular.

 Los ejes principales de la lucha politica desde el fracaso de las nego-
 ciaciones entre la UP y la DC -que lleva al Senado a rechazar los vetos
 presidenciales, planteando en un nuevo nivel el conflicto institucional-
 hasta el desencadenamiento de la crisis de octubre de 1972, son: la evo-
 lucion de las discrepancias en el seno de los dos bloques, la agitacion
 gremial que prepara el movimiento de octubre y el desarrollo de la vio-
 lencia politica.

 Si bien en julio de 1972 se consolida formalmente el bloque de Opo-
 sicion a traves del frente electoral denominado Confederaci6n Democra-
 tica, subsisten problemas de fondo en esta alianza politica, en la que la
 Derecha no consigue llevar a la DC a una linea de enfrentamiento di-
 recto. El desborde a traves de la agitaci6n gremial buscara resolver
 esta dualidad.

 12



 178 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 En el bloque de la UP su recuperacion politica con los triunfos de
 las elecciones complementarias de diputados en Coquimbo y en las de la
 Federaci6n de Estudiantes de Chile (FECH), en julio de 1972, es real-
 mente neutralizada con el agravamiento de sus discrepancias internas.
 El elemento culminante es la Asamblea del Pueblo en Concepci6n, donde
 todas las fuerzas provinciales de la UP, excepto el PC, y con el MIR,
 critican la conduccion politica del proceso y se propone la disolucion del
 Congreso y su reemplazo por una Asamblea del Pueblo. La importancia
 de este hecho estriba en que combina proposiciones de reforma politica
 con una metodologia de construccion de un nuevo poder, lo que tendra
 muchas repercusiones posteriores en el debate ideol6gico de la UP. Lo
 que esta en germen es una estrategia de construccion socialista que per-
 mita desarrollar progresivamente la dualidad de poderes.

 El intento de constituir un bloque de direcci6n alternativo en la UP,
 por parte de sectores que la veian hegemonizada por la conducci6n de
 Allende y el PC -significado profundo de la Asamblea de Concepcion-
 tiene otro hito importante en la tematizacion en el mismo sentido del en-
 frentanmiento entre policia civil y pobladores en el Campamento Los Her-
 mida en agosto de 1972.

 Tanto Allende como el PC rechazaron estos planteamientos. Pero a
 nivel del Partido Socialista ello es retomado en un Informe al Pleno,
 donde se pretende legitimar la busqueda de nuevos caminos estrategicos
 ante la crisis que se vivia.

 El llamado de Allende a buscar resolver los problemas concretos sobre
 la base de la unidad de direcci6n y la disciplina interna, es respondido
 heterogeneamente por los Partidos de la UP.

 Estas divergencias se dan en un clima de exacerbacion critica, resul-
 tado de los problemas politicos que se enfrentaban, a los que se suma-
 ban ahora nuevas dificultades economicas, producto de la politica im-
 plementada como consecuencia de los acuerdos de Lo Curro. Esta
 nueva politica econ6mica, conocida como "Plan Millas", implicaba el
 reconocimiento de la crisis econ6mica y un intento de rectificaci6n de la
 politica anterior, dirigida por el ministro Vuskovic. Ella significaba un
 intento de estabilizaci6n economica, con las consecuencias sociales ine-
 vitables, pero tambien con un profundo impacto politico ideologico en el
 seno de la UP.

 El segundo eje, de gran importancia en los movimientos del futuro,
 es la agitaci6n gremial que se desencadena entre los comerciantes a raiz
 de la muerte accidental de un propietario de comercio en el Sur, con
 ocasion de un control rutinario por parte de funcionarios fiscales. El
 hecho de que un pretexto como este desencadene un paro nacional del
 comercio y que estos sectores de muy poco peso politico hasta entonces
 adquieran significaci6n en esta coyuntura, revela la existencia de un alto
 potencial de movilizacion y nivel de organizacion capaz de coordinar y
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 unificar sectores heterogeneos y dispersos. Hacia fines de septiembre,
 por razones tan arbitrarias como esta, se constituyen en el Sur Comandos
 Gremiales a nivel provincial, que decretan paros. Estos movimientos
 parciales van creando el clima para un movimiento de mayor duraci6n y
 permiten ensayar formas de organizacion. Es el pre/ambulo de la crisis
 de octubre de 1972.

 Estos acontecimientos se dan en el marco de un creciente clima de
 violencia, con pequenfos enfrentamientos provocados por grupos oposito-
 res en diversos sectores del pais y donde la polarizaci6n ideologica de-
 bilita los mecanismos para soluciones negociadas. No es extrafio entonces
 que durane el mes de septiembre se anuncie la existencia de un plan
 para derrocar al Gobierno y que el llamado a retiro de un general de
 Ejercito, revele la conexion entre los intentos civiles de buscar el derro-
 camiento de Allende y algunos grupos militares aun muy incipientes.
 El mes de septiembre -en que por razones de la fiesta nacional las
 Fuerzas Armadas aparecen muy visibles- es un mes de expectativa de
 sondeo respecto a las opiniones militares.

 [V

 La crisis de octubre de 1972, que marca un punto crucial en el des-
 arrollo de la lucha politica del periodo, se inicia con un conjunto de pro-
 nunciamientos y paros por parte de gremios como los transportistas, los
 comerciantes y los estudiantes secundarios. El caracter de sus reivindi-
 caciones es de tipo corporativo y parcial. Incluso su elemento unificador,
 la defensa contra la expropiaci6n de la Papelera, revela este caracter par-
 cial. Posteriormente, el movimiento desborda el iambito regional y se
 hace nacional, produciendose, por parte de los huelguistas, diversos actos
 de violencia. En un tercer momento, se produce la generalizacion del
 conflicto con la entrada de nuevos gremios al paro, entre ellos, los me-
 dicos, y su definitiva politizacion explicita con la elaboracion de un ma-
 nifiesto colectivo de reivindicaciones, llamado "El Pliego de Chile".
 Este no constituye una base de negociaci6n sino un recurso para declarar
 la ilegalidad e ilegitimidad del Gobierno y para sujetar a los gremios
 desgastados por la huelga y dispuestos a negociar. La respuesta del Go-
 bierno, que logra armar un aparato de emergencia para mantener el fun-
 cionamiento del pais, la incapacidad de adscribir a la huelga a los sectores
 populares y la enorme capacidad de movilizaci6n de estos contra el paro
 y en apoyo del Gobierno, agrupandose en torno a las organizaciones de
 clase y creando nuevas formas organizacionales complementarias de los
 sindicatos tradicionales, permiten solucionar la crisis favorablemente para
 el Gobierno y la UP con la incorporaci6n al Gabinete de las FFAA y
 de prominentes politicos de la UP, entre ellos, el Presidente de la CUT.
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 En esta crisis, esquematicamente descrita, llaman la atenci6n cuatro
 elementos fundamentales.

 En primer lugar, el liderazgo en su diseiio de la Derecha 1 que logra
 arrastrar al movimiento a la DC, temerosa de quedar aislada de una
 masa a la que la propia crisis radicalizaba. En efecto, la generalizacion
 del conflicto solo cobraba su plena logica en la perspectiva de un enfren-
 tamiento decisivo, donde el caos de la paralizacion del pais demostrara
 a los militares que ellos erani el unico recurso para mantener la institu-
 cionalidad.

 En segundo lugar, el rol preponderante que adquieren las organiza-
 ciones gremiales de capas medias, sean ellos comerciantes, transportistas,
 estudiantes, profesionales o tecnicos, cuyas acciones son de alguin modo
 coordinadas por las grandes organizaciones patronales de los diversos
 sectores de la economia. Los niveles de organizacion y el estado ideolo-
 gico alcanzado por los gremios de las capas medias revelan, por un lado,
 el clima emocional de estos sectores. Pese a las reiteradas garantias
 ofrecidas por el Gobierno, tanto la estrategia economica de la UP, como
 la propaganda ideologica de la oposicion, como el temor irracional a la
 reivindicaci6n de las clases populares en tanto sujetos de la politica,
 habian sumido a estos sectores en un clima de inseguridad en que la
 amenaza de perdida de sus posiciones alcanzadas en el sistema socioeco-
 n6mico y politico chileno aparecia como creible. Por otro lado, los
 estilos de accion agitativa y niveles de coordinaci6n y organizacion al-
 canzados por estos grupos habitualmente dispersos, revelan una fusion
 de intereses, producto de un trabajo politico y una conexion operativa
 entre los lideres de estas organizaciones y el PN. Desde el punto de
 vista de la Derecha y de los sectores extranjeros interesados en el derro-
 camiento del Gobierno, transformar a los gremios en fuerza desencade-
 nante era fundamental para legitimar el movimiento ante la DC y lograr
 su concurso para demostrar el caracter nacional de la Oposicion y el
 deterioro de la base popular del Gobierno.

 En tercer lugar, la capacidad enorme de nmovilizacion popular en torno
 al Gobierno, al que se percibe como amenazado en su subsistencia. Las
 discrepancias en la cuipula politica de la Unidad Popular son en cierto
 modo superadas por el grado de cohesi6n y organizacion de la base po-
 pular, tanto en torno a sus organismos de clase y partidos como en torno
 .a nuevas organizaciones. Es el momento de maxima movilizaci6n poli-
 tica de las bases sociales de la Unidad Popular, en que las masas de la
 Izquierda son actividas con disciplina y, al mismo tiempo, iniciativas
 propias.

 :9 No deben olvidarse las revelaciones hechas por el Senado norteamericano y otras
 evidencias posteriores sobre el papel de la CIA en el disefio y financiamiento del
 Paro de Octubre, al igual que la huelga de julio-agosto 1973.
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 En cuarto lugar, el tipo de solucion dado a la crisis con la incorpora-
 cion de los militares al Gabinete. Estos rompen asi su relativo aislamien-
 to y, pasan de algunas tareas puntuales que les habia entregado la UP
 en estos afnos, haciendo crecer considerablemente su importancia social,
 a desempeniar altas responsabilidades politicas. Los llamamientos apre-
 surados de la Derecha a una alternativa autonoma por parte de los mili-
 tares -expresion de la impaciencia de clase frente al proceso de estati-
 zaci6n economica- no contaban con el ritmo mas lento de desarrollo

 de la crisis militar y con el hecho de que a esas alturas no habia madu-
 rado un proyecto aut6nomo entre ellos, prevaleciendo su socializacion
 constitucionalista y los valores de disciplina jerarquica. En esta etapa
 tal proyecto autonomo se manifiesta solo en una forma primaria a traves
 de la conviccion de que eran la fuerza mas legitima para pacificar la
 situaci6n politica. La aceptaci6n, con su incorporacion directa al rol
 de sosten de un Gobierno constitucional, implicaba que estaba presente
 en ellas su significacion politica, sin que existiera la unidad suficiente
 para abandonar el principio tradicional de apoyo al Gobierno constitu-
 cional. Para la DC la incorporacion de los militares al Gobiemo signifi-
 caba la posibilidad de romper el encajonamiento a que habia Ilevado la
 crisis de octubre y de asignarles el rol de garantia de estabilidad del sis-
 tema, hasta que el conflicto politico pudiera resolverse en las elecciones
 parlamentarias de marzo de 1973. La izquierda, luego de largas discu-
 siones y con la percepcion de la situaci6n como pre guerra civil, pro-
 mueve la participacion de los militares en el Gobiero, viendo en ella no
 una alianza o compromiso, sino el aval de fuerza necesario para continuar
 realizando su Programa.

 V

 Una vez resuelta la crisis de octubre, la Derecha comprueba el carac-
 ter prematuro de sus esperanzas y la DC reafirma su convicci6n respecto
 a la primacia del conflicto institucional. Ello le da a la lucha por las
 elecciones parlamentarias de marzo de 1973, una importancia crucial.
 Para la Oposici6n, ellas tienen un caracter plebiscitario, donde la DC
 espera un deterioro politico tal del Gobierno, que lo obligue a rectificar
 radicalmente, y el PN espera poder derrocarlo constitucionalmente, en-
 tendiendo que cualquiera que fuese el resultado, la lucha debia continuar
 en otro estadio. Para sectores de la Izquierda, representados por Allende
 y el PC, se trata de un momento decisivo para el curso del proceso, en
 tanto para el Partido Socialista es solo una batalla mas.

 La UP enfrenta las elecciones en un clima especialmente negativo. Por
 un lado, recrudecen los problemas de desabastecimiento, provocados tanto
 por las consecuencias del paro de octubre, como por desarticulacion general
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 del mercado, debido a la especulacion y el acaparamiento de productos por
 productores y comerciantes y mercado negro, asi como a ciertas deficien-
 cias del aparato estatal de distribucion. Ello lleva al Gobierno a anunciar
 medidas de control que incluyen formas de racionamiento, lo que provoca
 nuevos debates y conflictos. Por otro lado, las discrepancias internas del
 bloque se expresan en una critica del sector mas izquierdista, tanto a la
 conduccion global del proceso, como a la aceptaci6n, por parte del Gobier-
 no, de algunas reivindicaciones de la Oposici6n, anunciada por el ministro
 del Interior, general Prats, comandante en en Jefe del Ejercito, lo que es
 visto como una transacci6n que impide el avance socialista. Finalmente,
 el cerco institucional contra el Gobierno se estrecha cada vez mas por la
 ofensiva legal de la Contraloria contra las requisiciones ordenadas por
 aquel, lo que plantea problemas a los militares en el Gabinete, y por las
 decisiones del Poder Judicial de limitar la acci6n del Gobierno en las em-
 presas expropiadas y acusar a importantes autoridades de gobierno que
 cumplen funciones de control de abastecimiento y de mantenci6n del orden.

 La participaci6n de los militares en el Gobierno es criticada desde una
 doble perspectiva por la Oposici6n, luego de su aceptaci6n inicial como
 garantia democratica para las elecciones. Por un lado, la DC intentando
 desligar a Prats del resto de las FFAA, por otro lado, el PN y los gre-
 mios insistiendo en la ineficacia global de la gesti6n, militar. Hay alli
 el intento de desligar a las FFAA de sus compromisos con el Gobierno
 para que asuman su papel de alternativa aut6noma frente al conflicto
 generalizado. Esta linea no es seguida pues era prematura en una etapa
 cuyo sentido estaba dado por las elecciones.

 Sin embargo, esa tactica y la violencia terrorista por parte de grupos
 opositores, entre enero y febrero de 1973, -bombas, sabotajes a instala-
 ciones electricas, asaltos contra vehiculos fiscales, etc.- muestran el doble
 ritmo de esta fase: uno se orienta hacia las elecciones de marzo de 1973,
 el otro prepara las condiciones para despues.

 Pero el resultado de las elecciones, en que la UP obtiene el 43.4%
 de los votos, disminuyendo su participaci6n en el electorado inscrito en
 un margen apenas superior al 1o respecto de las elecciones municipales
 de 1971, no le dan a la Oposicion la mayoria necesaria para derrocar
 constitucionalmente al Presidente, ni tampoco le sirven para obligar a la
 UP a una cancelaci6n de su Programa, imputandole debilitamiento del
 apoyo popular. La estrategia politica de la DC, como centro que se des-
 plaza entre dos bloques evitando la polarizaci6n, estructurada por su
 Directiva pensando en resultados electorales diferentes, comienza aqui
 su ocaso definitivo. La previsi6n de la Derecha de entablar la lucha po-
 litica en otro estadio, cobra desde ahora su plena vigencia.

 La Unidad Popular, sacudida por sus discrepancias internas, no lo-
 gra aprovechar las condiciones favorables creadas por las elecciones. Las
 exigencias sobre el curso politico, planteadas por el Alto Mando de las
 FFAA para no deteriorar su correlaci6n de fuerzas internas, tienen
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 como resultado su salida del Gabinete. Para importantes sectores de la
 UP, un compromiso con las FFAA en un nuevo nivel cualitativo como
 el que se replanteaba, implicaba un retroceso frente a un proceso que
 debia descansar mas en las energias populares que en los arreglos de
 ciupula, dado, ademas, que se trataba de una fuerza que en un deter-
 minado momento podia imponer sus condiciones. Como la colaboraci6n
 ministerial en este nuevo piano agudizaba los problemas internos del
 bloque, Allende decidio prescindir de ella.

 VII

 Asi, el periodo post electoral tiene el caracter de preparaci6n de un
 enfrentamiento definitivo sin que haya claridad ni consenso en la UP
 sobre el caracter del mismo y las respuestas posibles. La violencia des-
 encadenada por la Oposici6n, tanto en su forma de violencia de masas,
 suscitada a proposito del proyecto de transformacion educacional del
 Gobiero o de la huelga en la mina de cobre El Teniente, como en su
 forma de violencia terrorista, impulsada por los grupos extremos de
 Derecha, muestran la situacion amenazante de guerra civil que denun-
 ciaba el Gobiero.

 La DC es impermeable frente a esto, por cuanto el ciclo de polariza-
 ci6n interno ha llegado a su fin en Mayo de 1973, cuando la Directiva
 centrista es desplazada por la "derecha" del Partido.

 Los principales conflictos en los meses posteriores a la elecci6n ilustran
 este caracter. Por un lado, eI proyecto de creacion de la Escuela Na-
 cional Unificada (ENU), esquema democratizante y modernizador del
 sistema educativo, es combatido ideologicamente por la Oposici6n, inten-
 tando sensibilizar dos sectores clave con los que no se habia contado hasta
 el momento, la Iglesia y las FFAA, cuya intervencion es decisiva para
 retirar el proyecto, ante lo cual recrudecen las criticas interas en la UP,
 que ven en esto un nuevo retroceso. Por otro lado, la huelga del mineral
 El Teniente busca radicalizar el apoyo de sectores de clase obrera -au-
 sentes para la Oposici6n en octubre de 19772-- con activa movilizaci6n
 de los elementos mas extremos del movimiento estudiantil. Finalmente,
 se llega al impasse definitivo en el conflicto institucional, donde el Tri-
 bunal Constitucional se declara incompetente frente al problema suscitado
 por los vetos del Presidente al proyecto de la DC de las areas de la eco-
 nomia, aprobado por el Congreso y no quedando entonces instancias de
 arbitraje institucional.20 Este conflicto habia sido nuevamente activado

 20 Parece necesario hacer un rapido recuento de los diferentes tramites a que fue
 sometida la Reforma Constitucional sobre las areas de la economna durante los
 18 meses de tramitacion parlamentaria. Este proyecto fue presentado por l1s
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 por la DC ante la requisici6n de un importante nuimero de industrias,
 decretada por el Gobierno.

 Paralelo a esta ofensiva de masas e institucional de la Oposici6n, pre-
 parando condiciones para una resoluci6n definitiva de la lucha politica,
 se desarrolla en la base popular de apoyo al Gobierno un intense pro-
 ceso de organizacion y movilizaci6n. Las nuevas formas de organizaci6n
 popular -Comandos Comunales y Cordones Industriales, surgidas en la
 crisis de octubre- obedecen a una logica en gran parte espontanea de
 organizar territorialmente la defensa del abastecimiento y el consumo,
 coordinar la movilizaci6n en defensa del Gobierno y asegurar en la base
 la unidad interpartidaria de la Izquierda, cada vez mas dificil en la ciu-
 pula.

 Pero, en toda esta fase, hay un desarrollo secrete: la pugna por atraer
 a las FFAA, hacia lo cual se dirigen u orquestan todos los temas del
 bloque opositor.

 Asi, el 29 de junio se produce el alzamiento de la unidad blindada
 mas importante de Santiago, cuyos tanques rodean la sede del Gobierno.
 Este intento, en el que la participacion de grupos civiles qued6 demos-
 trada con el asilo politico del dirigente maximo de Patria y Libertad,
 fracaso ante su aislamiento y la disposici6n demostrada por el Coman-
 dante en Jefe del Ejercito, que encabez6 las fuerzas militares disponi-
 bles, y los Altos Mandos. Sin embargo, dejo en claro varies puntos en
 relacion al disefio de derrocamiento del Gobierno. En primer lugar, la
 no existencia de una fuerza militar propia de la UP y su dependencia
 militar de las FFAA. Las organizaciones de base popular eran impor-
 tantes en tareas politicas de movilizacion y de desarrollo de aparatos eco-
 nomicos de emergencia, pero en un enfrentamiento militar, su importan-
 cia quedaba entregada a la posibilidad de apoyo en el caso de division
 de las FFAA. En segundo lugar, el episodio muestra la importancia de
 la legitimidad jerarquica dentro de las FFAA y la importancia primor-
 dial asignada a su unidad interna.21 Esta disciplina juega en estos
 momentos a favor del Gobierno, que descansa a su vez en la lealtad del

 senadores DC Juan Hamilton y Renan Fuentealba, el 20 de octubre de 1971.
 El proyecto fue aprobado por el Congreso Pleno el 19 de febrero de 1972. El
 proyecto fue vetado por el presidente, pero el Congreso rechazo algunos vetos
 por mayoria, produciendose entonces el conflicto con el Ejecutivo. Allende recu-
 rrio al Tribunal Constitucional. Al declararse este incompetente, promulgo el
 proyecto parcialmente, lo que fue rechazado por la Contraloria, por considerarlo
 ilegal. Para fundar la incompetencia, el Tribunal Constitucional arguyo que se
 trataba de una Rcforma Constitucional, respecto a la cual no tenia capacidad
 de juicio pues su nisi6n se referia a los conflictos respecto de la constitucionalidad
 de las leyes.

 21 Algunos de los maximos personeros del actual regimen militar se han referido
 a este alzamiento senalando su caricter "bien intencionado" y criticandolo exclu-
 sivamente desde el punto de vista de la impaciencia y no respecto de las decisiones
 de los organismos regulares.
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 Alto Mando y especialmente en el Comandante en Jefe del Ejercito.
 En tercer lugar, el episodio muestra el estado ideologico de la Oposici6on
 que rechaza la dictacion de una Ley de Estado de Sitio que le permita
 al Gobierno desarticular los mecanismos civiles de un golpe y que se
 niega a darle al incidente su importancia. A estas alturas, todos los
 medios para eliminar al Gobierno parecen legitimos a la Oposici6n, siem-
 pre que sean eficaces.

 VIII

 A partir del intento fracasado del 29 de junio, que permite constatar-
 los valores de disciplina jerarquica y unidad internas en las FFAA, se
 desencadena un proceso de deterioro de las relaciones entre el Gobierno4
 y las FFAA, producto tanto de los ataques y vejaciones de sectores de
 la Oposici6n al general Prats, buscando asi socavar su legitimidad jerar-
 quica, como de la aplicaci6n de la Ley de Control de Armas por parte
 de las FFAA contra las organizaciones populares de la UP, sin tocar
 siquiera a las organizaciones terroristas de Derecha, como del fracaso del
 Gabinete con presencia de los Jefes de las FFAA, llamados por Allende
 como ultimo recurso para salvar la situacion, como de la denuncia del
 Almirantazgo de un plan izquierdista de infiltraci6n en la Armada. En
 el interior de las FFAA ya se ha desarrollado la critica a las posiciones
 constitucionalistas, a las que se les imputa un caracter abstracto frente.
 a la crisis que se vive y tiende, asi, a expresarse el contraproyecto mili-
 tar en ciernes: Gobierno autoritario fuerte e impersonal realizado por
 la fuerza, que constituye la reserva moral de la Naci6n. De este modo,
 ante el fracaso de las nuevas conversaciones del Gobiemo con la DC, en
 julio-agosto de 1973, el Gabinete con participaci6n militar agrava el
 deterioro de las relaciones Gobierno-FFAA y eso porque si en octubre
 de 1972 los militares podian tener esperanzas en la trascendencia politica
 de su papel en el Gobierno, en agosto de 1973 saben que el Gobierno no,
 cambiara su caracter revolucionario y que se los llama a enfrentar la se-
 dicion en marcha. La dimisi6n forzada de Prats en la segunda quincena
 de agosto, ante el deterioro de su legitimidad jerarquica y la insubordi-
 nacion abierta de algunos generales, implica la desaparici6n del ultimo?
 obstAculo para que las FFAA obtengan la unidad interna en torno a
 una alternativa autonoma. A partir de ello, solo quedaba poner en eje-
 cuci6n las operaciones del golpe que se llevara a efecto el 11 de septiem-
 bre de 1973.

 Paralelo a este desarrollo en las FFAA, tienen lugar dos lineas de
 acontecimientos en los meses de julio y agosto. Por un dado, el fracaso>
 de las conversaciones promovidas por el Presidente y el Cardenal de la
 Iglesia Cat6lica para buscar un acuerdo minimo con la DC. Ellas se-
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 realizan, por otro lado, en un clima de violencia y atentados desencade-
 nados por los grupos de Derecha terrorista, de llamados a las FFAA, de
 campafias piublicas para obtener la renuncia de Allende, de denuncia de
 fraude en las elecciones de marzo, para negar la legitimidad de ese meca-
 nismo institucional y de una nueva huelga de transportistas, Gremios y
 Colegios Profesionales, a la que se le da explicitamente el caracter de
 definitiva. La DC plantea bases de discusion que hacen imposible la
 negociaci6n pues implicarian por parte del Gobierno el reconocimiento
 puiblico de haber actuado en la legalidad y el cambio radical de su carac-
 ter revolucionario. Detras de ello hay la clara percepcion por parte de
 la DC de que si las negociaciones fructificaran sin un cambio en la natu-
 raleza del Gobierno, seria arrasada por el PN y perderia toda influencia
 en el bloque opositor. La Izquierda no puede aceptar alterar radicalmente
 el caracter del Gobierno porque quebraria asimismo tanto su bloque poli-
 tico como su base social de apoyo.

 Asi, canceladas estas negociaciones, quizas destinadas desde su inicio
 al fracaso, la DC promueve y apoya en el Parlamento la declaraci6n
 de ilegalidad del Gobierno. Era s6lo un rito necesario pues las decisio-
 nes se tomaban, a esa altura, fuera de ese recinto.

 La UP, abandonada a su sola legitimidad constitucional y al apoyo de
 una extensa base popular desarmada, no tenia las fuerzas para enfrentar
 una gruerra cuyos promotores sabian unilateral.

 IV. LOS PROCESOS DE TOTALIZACI6N DE LA CRISIS

 Tratemos de extraer algunas conclusiones sobre el significado global
 del proceso descrito, para luego hacerlo sobre la racionalizacion de los
 bloques politicos.

 I-emos dicho que el caracter general de la lucha politica esta dado en
 torno a la naturaleza del proyecto sociopolitico de la UP y al enfrentamien-
 to entre los intentos por realizarlo y los intentos de anularlo o eliminarlo.

 Pero aunque el contenido anticapitalista del proyecto de la UP explica
 el caracter de la oposici6n de los intereses capitalistas y aunque el com-
 portamiento de la DC en esta materia estuvo plagado de ambigiiedades,
 el no explica por si solo el proceso de polarizaci6n politica. 22

 Si se analiza este proceso, nos damos cuenta que el tiene tres tiempos.

 22 Respecto a la mencionada ambigiiedad, recu6rdese que el principal conflicto ins-
 titucional del periodo se origino a raiz del proyecto de las fireas de la economia,
 presentado por la DC a traxvs de dos de sus senadores y por el que se entrababa
 la politica de expropiariones dcl Gobierno.
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 Hasta octubre de 1972, la DC actuia siguiendo una linea de distancia
 y acercamiento discontinuo frente a ambos polos. En octubre de 1970
 colabora con sus votos a la ratificaci6n de Allende por el Congreso Ple-
 no; durante el periodo preelectoral, que culmina en abril de 1971, acentiua
 su distancia, buscando fortalecer su propia identidad y por lo tanto ata-
 cando duramente al Gobierno pero sin acercarse organicamente a la De-
 recha; despues de las elecciones se insinuan posibilidades de compromisos
 parlamentarios con la Izquierda. Como consecuencia del asesinato de
 Perez Zujovic y de la divisi6n de la DC, se invierte ese proceso, produ-
 ciendose un mayor acercamiento con la Derecha, que se concretiza en
 pactos electorales a diversos niveles. Sin embargo, al sentirse desbor-
 dada por una ola de movilizaciones que no controla, se decide a iniciar
 conversaciones con la UP, buscando siempre obligar a la UP a actuar
 dentro de un marco legal que, al aceptarlo plenamente, le exigia compro-
 misos y negociaciones que esta percibe como cancelaci6n de su proyecto.

 Es evidente que despues de julio de 1972 la DC, todavia dirigida por
 su tendencia centrista, abandona la linea del compromiso, urgida por la
 exigencia de evitar su aislamiento respecto de una masa radicalizada.
 En ese terreno, el distanciamiento que se produce entre el Gobiemo y
 sectores importantes de las capas medias, repercute en la DC.

 A partir de octubre de 1972, la polarizacion se hace casi completa.
 Desde entonces y hasta mayo de 1973, aunque sigue preocupada de man-
 tener la especificidad, sobre todo de sus discursos, frente a la Derecha,
 sus movimientos pendulares son incompletos. Su critica se centra en el
 Gobierno, sin denunciar en ningin momento el desarrollo de una ofen-
 siva que conducia al golpe militar.

 En mayo de 1973, con el cambio en la direccion del Partido, se cierra
 el ciclo de polarizaci6n, aunque hacia fines del periodo se realiza una nueva
 rueda de conversaciones. Nos parece claro que ese "dialogo", como se
 le llam6, estuvo vacio de sentido, por lo menos politico. A esa altura la
 DC no busca llegar a un compromiso con el Gobierno y, quizas tampoco,
 ese compromiso habria sido capaz de cambiar el curso de los aconteci-
 mientos, sino solo de acelerar o retrasar su ritmo. A traves del periodo,
 la DC casi no es un sujeto politico, un actor que pueda determinar
 con autonomia su linea de conducta: esta atrapada en la posici6n centrica
 de un proceso de lucha politica agudizada, donde se multiplican las pre-
 siones centrifugas. En mayo de 1973 habia dejado de serlo absolutamen-
 te. Sus intereses organizacionales la habian obnubilado e impedido, asi,
 comprender el caracter universalista del apoyo popular al Gobierno y la
 naturaleza ineludiblemente represiva y antipopular de cualquier regimen
 que la derrocara.

 Es importante captar el significado de esa pendulacion y conectarlo
 con la clasica tendencia al aislamiento que la DC desarrolla a partir de
 1958, cuando se afirman sus posibilidades autonomas de poder. Ninguna
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 de estas dos caracteristicas se pueden explicar recurriendo, sin mas, al
 argumento de la ambigiiedad tipica del centrismo. Mas alla de ese ele-
 mento, sin duda importante en los momentos en que se enfrenta una
 situaci6n politica con predominio polar, esta el problema de la compleja
 expresion de clase de la DC. Por ahora queremos s6lo retener este argu-
 mento de un modo global, esperando explicitarlo mas adelante.

 Deciamos que los contenidos anti-capitalistas del programa de la UP
 no explican mas que parcialmente la dinamica de polarizacion, porque
 rno dan cuenta satisfactoriamente del comportamiento politico del Cen-
 tro, aunque solo sea a causa de sus intereses politicos. Ta polarizaci6n
 politica es ajena a estos intereses de Centro. Este soporta mal los cuadros
 de exacerbacion de la lucha politica que ponen en tension las contradic-
 ciones latentes en las organizaciones de reclutamiento diversificado. Ade-
 nmas la restriccion del campo de maniobra politica que acompaia los pro-
 cesos de polarizacion perjudica a las capas medias, que son los sectores
 que el Centro representa mas especificamente, las cuales han estado habi-
 tuadas a la posibilidad de combinaciones muiltiples y fluctuantes para
 realizar sus intereses.

 Sin descartar entonces que en la base de la polarizacion esten presentes
 los contenidos del programa de la UP, pensamos que es necesario ana-
 lizar otros factores que den cuenta de este proceso al menos respecto de
 las capas medias y la DC. Algunos de ellos actfian como originantes y
 otros como multiplicadores o aceleradores. Senialemos, a modo de hipote-
 sis, los siguientes: a) la semantizacion del proceso por parte de la UP
 como socialismo y revolucion dirigida por la clase obrera; b) las moda-
 lidades de la accion politica de la UP; c) el desarrollo de una crisis que
 se expresa en violencia o desorden politico y en escasez; d) la fascistiza-
 cion ideologica que va produciendo la propia polarizaci6n y sus secuelas,
 los conflictos, las huelgas, los enfrentamientos.

 La tendencia dificilmente evitable de la UP a expresarse en los termi-
 nos de una revolucion dirigida por el proletariado y en la que otros sec-
 tores eran "aliados" y a usar simbolos y ritos consiguientes no era acci-
 dental: revela tanto una tradici6n teorica como que el proceso era vivido
 por los dirigentes y por gran parte de la masa como tal. Aunque es evidente
 que la UP signific6 una ruptura y un quiebre de la continuidad en mu-
 chos aspectos, ese tipo de semantizacion chocaba a muchos sectores de
 las capas medias, cuya ideologia tenia muchos elementos que componen
 el tipo clasico pequeino-burgues: aversion a lo "plebeyo" y distancia-
 miento de lo obrero, amor al orden, veneracion a la propiedad; y tam-
 bien chocaba a los representantes politicos de esos sectores por las razones
 que hemos anotado, a las cuales hay que agregar un fuerte anti-comu-
 nismo y un temor de ver copado el campo politico.
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 El otro factor, las modalidades que asume la accion politica de la UP,
 tiene una importancia auin mayor, porque actuia directamente sobre la
 DC. En paginas anteriores hemos mostrado que los principios constitu-
 tivos del orden politico eran la negociacion, el compromiso y la gradua-
 lidad expresados institucionalmente en el equilibrio de poderes y en un
 sistema de atribuciones cuidadosa y a veces sutilmente contrabalanceadas.

 La UP, impulsada por la necesidad de implementar su proyecto socio-
 politico y por las expectativas populares y, ademas, acicateada por el
 fantasma de lo que se consideraba el fracaso de los reformismos, puso
 en practica desde muy temprano una estrategia que, si bien se sustentaba
 en argumentos juridicos de peso y se enmarcaba en la legislacion vigente,
 cuestionaba los principios sefialados en que se basaba el sistema, aquellos
 que constituian una de las bases principales del consenso alcanzado por
 las fuerzas politicas predominantes. En efecto, al ser rechazados esos
 procedimientos legales por los otros poderes del Estado, plegados a la
 racionalidad capitalista, se creaba una crisis de legitimidad legal.

 Esta forma de desinstitucionalizaci6n producida por la modalidad de
 la UP de sobrepasar la negociaci6n impuesta por el sistema y de superar
 las barreras del gradualismo, agudiza como efecto otra forma de desins-
 titucionalizaci6n ya presente en la estrategia inicial de sectores de la
 Oposici6n: el cambio de la arena del enfrentamiento politico. Es evi-
 dente sin embargo que esas opciones previas tenian, pese a su contigen-
 cia, su racionalidad. La UP, que deseaba preparar las condiciones de
 una transformaci6n global de la sociedad, necesitaba acumular fuerzas y,
 para ello debia desarrollar un programa integral.

 A su vez, el ciclo que comienza en octubre de 1972 es el despliegue
 de una racionalidad antag6nica ya existente en algunos sectores, que se
 opone a la racionalidad de la UP.

 La crisis de legitimidad es, asi, previa -por lo menos en fmbito de la
 elite politica- a los procesos de desinstitucionalizacion y polarizaci6n.
 La 16gica de la accion de la UP esta fundada en la necesidad de una
 ampliacion de los limites del Estado de compromiso con su dinamica
 de negociaci6n, gradualidad, relativa fluidez y diversificacion en la arti-
 culaci6n y agregacion de intereses; ese Estado es visto como un freno y
 un estorbo y su orden legal es aceptado instrumentalmente pero no desde
 el punto de vista valorico. A su vez la 1ogica de la acci6n de la Derecha,
 y en cierto grado de la DC, revela que la democracia como orden politico
 les interesaba desde el punto de vista de clase, s6lo cuando permitiera el
 capitalismo. Es decir su adhesi6n tambien era instrumental pero su
 accion ideologica invertia totalmente esa realidad, puesto que a nombre
 de la democracia desarrolla las condiciones para su quiebre. Asi el prin-
 cipio de legitimidad valorica de la acci6n era la lucha por la libertad,
 aunque el sentido de la acci6n era preparar las condiciones del golpe y
 ese sentido era visible para los actores, por lo menos desde octubre de
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 1972 para adelante. Desde ese momento, como sucede muchas veces en
 las situaciones de crisis, tiene lugar una degradaci6n de los valores que
 se usan para legitimar la accion, los cuales son utilizados, en definitiva,
 como mascaras.

 Sin embargo, ese transito desde una crisis de legitimidad inicial al nivel
 de las elites politicas, entre las cuales se debilita la adhesi6n instrumental
 y condicionada al regimen; y esa degradacion final, donde los discursos
 sobre la libertad son esgrimidos como coberturas, es el producto de la
 crisis, la cual amplifica esa fisura inicial. A traves de la masificacion
 y exacerbacion de la lucha politica se masifica tambien la idea de que
 cualquier medio es bueno para derrocar al Gobierno. Desde octubre de
 1972 en adelante, pero sobre todo desde mayo o junio de 1973, ya no
 se esta en el campo de la politica sino en el campo de la guerra desigual,
 por lo que no es raro que los valores que se esgrimen escondan las arti-
 manas que se usan en la batalla. Por ello, la incuestionable legitimidad
 constitucional del Gobierno no podia ya ser un freno para la bisqueda
 de su derrocamiento.

 Estos procesos de desinstitucionalizacion - polarizacion - deslegitimaci6n
 son aquellos a traves de los cuales se desarrolla la crisis del regimen po-
 litico. Desde el punto de vista del sistema politico, el problema prin-
 cipal parece ser su, incapacidad de soportar la destruccion del equilibrio
 centrico. Este desplazamiento geometrico tiene un primer origen en la
 racionalidad de desinstitucionalizaci6n de la Derecha, que para defender
 el capitalismo busca anular o eliminar al Gobierno. Cuando la lucha po-
 litica se plantea en esos terminos, ya existe una destruccion virtual de la
 base de legitimidad del sistema. Desde la Izquierda este desplazamiento
 ocurre en cuanto ella busca realizar su programa sin caer victima de una
 legalidad de negociaci6n y cambio gradual que cancelaria su proyecto
 sociopolitico y la empantanaria en el reformismo, frustrando su base po-
 pular. No hay aqui, en si, una racionalidad de desinstitucionalizacion,
 excepto que no se logren las mayorias institucionales para realizar el
 proyecto.

 Planteadas asi las cosas, que el quiebre haya demorado tres afnos tiene
 una doble explicaci6n a) el atractivo y fuerte apoyo popular que el
 Gobierno conservo casi sin deterioro durante esos tres afnos y que se
 expresa tambien en los resultados electorales; las energias de moviliza-
 ciones surgian de la esperanza revolucionaria de obreros y campesinos,
 los cuales habian torado en sus manos el control de la producci6n en
 asentamientos, fabricas, la organizacion del abastecimiento en las JAP,
 la agitaci6n pollitica, la organizaci6n de las masas y la defensa del Go-
 bierno en los sindicatos, en los Cordones Industriales o en los Comandos
 Comunales. En esta adhesi6n estan presentes no solo los indudables
 beneficios economicos y sociales recibidos por los sectores populares,
 sino una alta conciencia politica y la identificaci6n de una parte sustan-
 cial de ellos con una experiencia social y politica que los reivindicaba
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 como los actores de una historia que hasta entonces los habia marginado.
 b) El ritmo lento y discontinuo del ciclo de polarizacion politica, lo
 cual permite que se mantenga la esperanza de soluciones negociadas hasta
 octubre de 1972 y de un retroceso del Gobierno, hasta marzo de 1973.

 V. LA RACIONALIDAD DE LOS BLOQUtS POLiTICOS

 Un anrlisis profundo del periodo requeriria detenerse en los diversos
 actores del proceso social; sin embargo, para los efectos de este trabajo,
 circunscrito al desarrollo del conflicto politico, nos centraremos exclusi-
 vamente en los actores politicos, considerados por bloques. 28

 Empecemos por la DC, cuyo caso presenta una dualidad profunda
 entre la significaci6n aparencial y la significaci6n real de su acci6n.
 Tanto la posici6n en el campo de fuerzas, como la relevancia interpre-
 tativa que le hemos dado al ciclo de polarizaci6n politica, le otorgan a la
 DC una gran importancia en la evolucion del proceso, sin embargo, la
 DC es, de todas las fuerzas, aquella que menos se puede definir en ter-
 minos de accion hist6rica porque esta atrapada por las contradicciones,
 racionalidades y conflictos que los polos desarrollan. El significado
 profundo de su luoha del periodo es la conservacion de su identidad,
 interes principal de su clase politica dirigente cualesquiera fueran sus
 diferencias contingentes, a traves del mecanismo de la doble oposicion,
 dentro de un campo lleno de presiones centrifugas. No puede, en parte
 por ella misma y en parte por la UP, Ilegar a un compromiso con la UP
 y se resiste a la alianza con la Derecha porque quiere preservar sus inte-
 reses politicos de largo plazo. Cede a las presiones centrifugas que tratan
 de arrancarla de la posicion de centro fluctuante cuando ya era demasiado
 tarde para imponer un diseino que preservara su condicion de actor
 politico significativo.

 Para entender la problematica de este actor politico hay que remontarse
 a su pasado. Despues de haber sido desde su fundaci6n el partido de una
 elite cat6lica preocupada por la cuesti6n social y de los cambios, que
 pretendia separar a la masa catolica de la opci6n politica conservadora,

 23 Los riesgos de este tipo de analisis son evidentes, en cuanto no permiten recu-
 perar el comportamiento de las clases en forma aut6noma de sus representantes
 politicos. La consideracion por bloques permite, sin embargo, al menos apuntar
 a los problemas de representaci6n que enfrentan los agentes propiamente politicos
 o partidarios. En el nivel de la "escena politica" en que nos movemos, este enfo-
 que, aunque insuficiente, es un primer paso ineludible. Recuerdese el matiz nece-
 sario del concepto "racionalidad de los actores".
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 se empieza a convertir desde 1958 en un partido que, sin perder esa
 4definici6n ideologica, pretendia atravesar todas las clases y grupos de la
 sociedad, tanto desde el punto de vista de la militancia come de las esfe-
 ras de influencia social y electoral. De hecho, consigue este caracter
 "nacional" solo de modo parcial, sin dejar nunca de expresar, ideologica
 y socialnente, principalmente a las capas medias, de lo que es una buena
 ilustracion de la naturaleza de las reivindicaciones contenidas en el Estatuto
 -de Garantias en Octubre de 1970. Esta atraccion de la DC en los sec-
 tores medios se fundaba: a) en las ventajas que se le asignaban al centro
 en materia de alianzas y de posibilidades de representar intereses; b)
 -en la importancia del catolicismo, como niucleo ideologico irradiante que
 sirve para orientar las referencias de los sujetos en el terreno politico
 como en otros y, tambien, para articular las relaciones con la Iglesia
 Cat6lica y aprovechar su influencia social; c) en el alternativismo ideo-
 logico, cuyo caracter abstracto crea un amplio espacio para la presencia
 decisiva de una elite y un programa tecnocraticos y cuya expresi6n le
 permite a la DC recoger la inquietud generalizada por cambios, pero
 ofreciendo una solucion gradualista.

 Esos mismos elementos, pueden explicar -por lo menos en parte-,
 no s61o la atraccion sobre las capas medias, sino tambien la atraccion
 sobre cierto tipo de sectores obreros cat6licos y anti-comunistas y tam-
 ;bien sobre sectores de burguesia modernizante.

 Simultaneamente esa combinacion de reclutamiento en abanico e ideo-

 logia alterativista -tan tipica del pensamiento socialcristiano-- actiua
 para impedir que la DC realice con fluidez compromisos politicos glo-
 bales. Esto se observa nitidamente durante su periodo de Gobierno,
 'cuando tiene la posibilidad de ejecutar lo que habia proclamado. Alli rea-
 liza una politica efectiva de modernizaci6n capitalista y de reformas
 :sociales que le permiten organizar desde arriba a algunos sectores hasta
 entonces marginados del sistema nacional de negociacion, pero termina
 -su periodo en un absolute aislamiento politico.

 Una de las claves de ese fracaso politico reside en la asimetria entre
 un acusado sentido de mision historica y de alterativa de poder de largo
 plazo y la absoluta ausencia de una estrategia razonable para realizar
 esa vocaci6n o para permitirle quebrar el enigma de tres fuerzas, donde
 necesariamente tenia que caer en una dinamica de negociaci6n.

 La DC eludia ese problema, pensando que lo resolveria mediante la
 .absorci6n y el renucleamiento de las bases sociales de las otras fuerzas
 politicas, desconociendo asi la real institucionalizacion del sistema par-
 tidario, donde se observaba una estabilidad del voto de la Derecha y de
 la Izquierda, por cierto que con caidas coyunturales.

 Al principio del gobiero de Allende, la DC, robustecida en su clase
 politica y tecnocratica durante su gobiero y con influencia cristalizada
 en una gama de instituciones sociales, vuelve a caer en la ilusio n que
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 fue su tema durante la fase entre septiembre y noviembre de 1970: no
 hay otra alternativa democratica de cambios. Ella cree entonces, como
 lo creyo cuando en 1965 la Derecha fue barrida electoralmente, en un
 desplazamiento permanente de la base social y electoral mas conserva-
 dora. Quizas no era irracional tal calculo, porque la derrota de Ales-
 sandri frente a Allende y el asesinato del general Schneider, tenian su-
 mida a la direcci6n politica de la Derecha en la confusi6n y porque los
 representantes corporativos del capitalismo preconizaban piiblicamente
 una estrategia moderada y de acomodaci6n. Sin embargo, los resultados
 electorales de Abril de 1971, demuestran que el Partido Nacional no
 sufria una crisis de representaci6n politica sino una crisis momentanea
 de expresi6n politica.

 Las fluctuaciones de la DC durante todo el periodo se explican tanto
 por el interes de su clase politica en mantener la identidad organizacio-
 nal, como por aquello que era su virtud como organizacion de masas,
 reclutamiento diversificado y alternativismo ideologico. En el marco
 de una desinstitucionalizaci6n de la lucha politica, a la que la DC contri-
 buye de hecho, este centrismo social e ideol6gico-politico no le permite
 jugar un rol de sujeto y en la practica, como hoja al viento es llevada
 de un lado para otro por la contingencia, victima de presiones contradic-
 torias que nunca resuelve en los momentos adecuados.

 Al principio del gobierno de Allende no se juega a fondo en una linea
 de compromiso y de alianza con la UP porque la obsesion de la identi-
 dad y el peso interno de sectores ligados al capitalismo, la enredan en
 una opcion de corto plazo; mas adelante, su alternativismo ideologico, la
 presencia popular, la fuerza de consideraciones doctrinarias en las deci-
 siones de los dirigentes y las divisiones internas le impiden jugar plena-
 mente una estrategia de direccion de la oposicin, asumiendo para ello
 plenamente el caracter de lucha frontal que iba adquiriendo la politica.
 Acepta ese rol, cuando ya no habia solucion institucional viable y cuan-
 do su papel carecia, por lo tanto, de significaci6n.

 Su caracter organizacional, muy eficiente en las situaciones de enfren-
 tamiento politico atenuado, se transforma en las situaciones de agudiza-
 ci6n del conflicto en un obstaculo y en un factor de esterilidad' politica.

 II

 Al contrario, la Derecha se recupera parcialmente durante este perio-
 do de la debilidad politica constante que habia tenido desde 1938. Esa
 debilidad signific6 su desplazamiento en el control del Gobierno por el
 Centro semi-reformista o reformista desde 1938 hasta 1958 y desde 1964
 hasta 1970.

 13
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 Hemos sefialado que la estabilidad del centrismo como fuerza gober-
 nante reposaba sobre ciertas condiciones que lo hacian organico: a)
 fue capaz de responder a una crisis del desarrollo hacia afuera, impul-
 sando la industrializaci6n y la transformacion del Estado en un agente
 econ6mico activo; b) desarrollo una politica de democratizaci6n econ6-
 mica, social y politica que le asegur6 la lealtad de los sectores medios;
 c) tuvo, hasta el periodo de Frei, una gran fluidez y flexibilidad en
 materia de compromisos y de alianzas, permitiendo una gran agregaci6n
 de intereses, al mismo tiempo que mantuvo ciertas importantes exclusio-
 nes sociales permanentes como la de los sectores campesinos y margina-
 les urbanos y fue capaz de jugar con exclusiones politicas temporales,
 como la del Partido Comunista entre 1947 y 1957; d) permitio -porque
 convenia a sus propios intereses politicos- una politica de acomodaci6n,
 por parte de los grupos capitalistas.

 Dentro de ese campo de alterativas restringidas, la Derecha tuvo que
 consagrarse a partir de 1938 a una politica defensiva, diferenciandose
 del centrismo, porque este expresaba la direccion de otros grupos, pero
 manejando una politica pendular de acercamiento-distancia. No declara
 la guerra frontal a los partidos gobernantes, por lo menos hasta 1964, y
 tampoco busca fusionarse con ellos, manteniendo para si la representa-
 cion politica de las clases dominantes.

 En este cuadro, lo interesante es que esas clases no abandonan a sus
 representantes tradicionales cuando el "trasvasije" hacia el centro pare-
 cia una estrategia racional puesto que el centrismo era predominante y
 tendia a una politica pendular, de alianzas de gobierno con la Izquierda,
 que obligaban a la Derecha a multiplicar las tActicas de acomodaci6n
 y ajuste.

 Este fen6meno tiene estrecha relaci6n con la naturaleza de las clases
 que hemos denominado genericamente predominantes, en el interior de
 las cuales era muy significativo hasta 1964 el peso de la fraccion latifun-
 diaria. Esa significaci6n estaba relacionada, entre otros, con dos factores.
 En primer lugar con las vinculaciones entre capital financiero, comercial,
 industrial y propiedad latifundaria que otorgan a estas clases su caracter
 indiferenciado. En segundo lugar con la importancia social y politica
 del campo. Por un lado, la propiedad de la tierra proporcionaba status,
 acceso a la cerrada "sociedad" de la epoca, con sus ceremoniales que
 trataban de imitar -con modalidad provinciana- los fastos aristocrati-
 cos. Pero el eje de esa importancia residia en que hasta la decada del 60
 la posesion de la tierra Ie otorgaba a los grandes propietarios acceso al
 poder politico. Las relaciones sociales agrarias le permitian al hacendado
 el manejo de una base social propia y, a traves del sistema de clientelas
 rurales, el acceso a los votos que manejaban los caciques agrarios.

 El latifundio era una especie de espacio comun de todos los sectores
 capitalistas, de modo que el arcaismo del sistema latifundario imprimia
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 su sel'o en la conducta de esas clases, haciendolas defensoras de un tipo
 de relaciones sociales con fuertes rasgos pre-capitalistas.

 A su vez el centrismo, para quien era necesaria la politica de ajuste y
 acomodaci6n de la Derecha porque ampliaba su margen de maniobra
 politica, se atiene siempre a los limites marcados por la estructuracion
 de las clases predominantes, como lo prueba la exclusion politico social
 del campesinado, hasta el periodo que se inicia en 1964.

 Esta politica entra en crisis entre 1964 y 1970 porque el reformismo
 centrista de la DC es muy diferente del tradicional. Se niega a jugar
 una politica de negociaci6on que permitiera por parte de la Derecha una
 estrategia de acomodacion y ajuste; trata de quebrar el bloque politico
 latifundio-burguesia, dandole a la reforma agraria y a la sindicalizacion
 camFesina el caracter de factores de expansion capitalista; pretende
 -con eso y con un conjunto de medidas de modernizacion economica-
 atraer a parte importante de las bases sociales de la Derecha.

 Las experiencias del periodo 64-70 producen la resurrecci6n politica
 de la Derecha, a traves de: a) la fusi6n en uno solo, el Partido Nacio-
 nal, de los dos viejos partidos hist6ricos, el Conservador y el Liberal;
 b) algunas sustituciones y recambios dentro de su elite politica y c) la
 influencia ideologica dentro de la nueva organizaci6n del "nacionalismo",
 esto es de aquellos grupos que criticaban a la Derecha hist6rica en ter-
 minos de la oposicion entre politica nacional y politica oligarquica.

 Esa re-estructuraci6n, a traves de la cual se doblegan las tendencias
 a minmetizarse con el Centro que habian tenido vigencia en los debates
 internos de 1965, revelaba el deseo de superar el esquema clasista que
 habia tenido la accion de la Derecha. Ya desde 1967 intenta recuperar
 la capacidad de direcci6n de capas medias, haciendose portadora de un
 programa que buscaba reorientar en otra direcci6n las expectativas de
 cambio: recuperaci6n de la decandencia ocasionada por el estatismo
 exagerado, por el populismo y por la falta de autoridad. Ello cristaliza
 en el programa de la Nueva Repfiblica de Alessandri en 1970.

 En el periodo 70-73 la Derecha s6lo tiene un corto periodo de incer-
 tidumbre durante el cual los gremios patronales -jugando entonces una
 politica defensiva de acomodacion- demuestran una incipiente capacidad
 de direccion y de movilizacion. Pero aun en ese periodo de confusion,
 empieza a buscar las condiciones de la alianza con la DC, a traves de ten-
 tativas que, como el Frente de Ideas, caen en terreno todavia estreril.
 En las elecciones complementarias por un Senador en el extremo aus-
 tral (junto a las municipalidades de abril 1971) y en las de Valparaiso ese
 mismo ano, demuestra que esta dispuesta a hacer sacrificios politicos de
 corto plazo, cediendole el campo a la DC, en funci6n de los objetivos
 generales. La Derecha no antepone nunca durante este periodo sus inte-
 reses politicos a sus intereses de clase. Para atraer a la DC esta dispuesta
 a cualquier concesi6n, asi como mas adelante esta dispuesta a renunciar
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 a la participaci6n politica, conformanlose con la dominaci6n militar y
 autodisolviendose como organizacion politica.

 Hasta diciembre de 1971 la Derecha, sin contactos castrenses orga-
 nicos y traumatizada por el fracaso de los intentos golpistas de octubre
 de 1970, realiza una estrategia de anulacion del Gobierno a travis de una
 ofensiva politica continua, pero solo a partir de ese momento se lanza
 explicitamente en una estrategia cuya unica salida era el derrocamiento
 de Allende.

 A traves de los gremios patronales de grandes industrias y comer-
 ciantes y a traves de la coordinaci6n de la Confederaci6n de la Produc-
 cion y el Comercio, dirigida por personeros ligados al gran capitalismo,
 la Derecha logra dirigir politicamente a las organizaciones gremiales
 patronales o profesionales de capas medias. De nuevo alli la Derecha
 tiene una gran ventaja de operacion politica frente a la DC, puesto que
 en la decision de esta siempre priman los intereses politicos antes que los
 intereses de dase. A la primera no le importa tanto como a la DC la
 competencia por la direccion de la ofensiva, sino que busca desencade-
 narla por cualquier medio, importandole quien capitaliza s6lo en terminos
 del objetivo, el derrocamiento de Allende. Para ella no tienen impor-
 tancia los intereses organizacionales porque esta volcada hacia la defensa
 del capitalismo.

 La tematica de la lucha politica parece organizarse en torno a las ideas
 de la DC, como lucha por los valores democraticos amenazados pero, como
 hemos visto, desde octubre ella s6lo se estructura aparencialmente en
 torno a esas ideas, las cuales son s6lo consignas ideologicas que recubren
 un proceso de fascistizaci6n. La Derecha recoge instrumentalmente las
 consignas de libertad y democracia, mientras apuesta todo a una interven-
 ci6n militar. Esconde, por lo tanto, sus verdaderas concepciones del or-
 den politico y sus intereses contrarrevolucionarios de fundar un orden
 autoritario para asegurar, mediante ese artificio, la direccion politica efec-
 tiva. Asi conduce inexorablemente la situacion a una salida extra ins-
 titucional. La Derecha, entonces, se mueve en una logica de clases.

 III

 La Izquierda tambien se mueve en una logica de clases en la medida
 que estructura su politica en funcion del socialismo, sea porque lo ve
 pr6ximo, sea porque piensa el periodo como comienzo de un transito
 ininterrumpido, sea porque se impone la tarea de preparar las condicio-
 nes. Pero, en todo caso, en ella se mantiene el interes por preservar el
 orden politico formal. Esas convicciones respecto a la proximidad del
 socialismo o respecto a la determinaci6n por el fin ultimo de cada una
 de las etapas intermedias, eran el resultado de una evolucion reciente.
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 En 1912 se funda el Partido Obrero Socialista, que, a diferencia del
 Partido Democrata -en donde habian militado sus principales dirigen-
 tes-, era una organizaci6n que expresaba exclusivamente intereses
 obreros y que tenia una ideologia revolucionaria, mezcla de elementos
 anarquistas y marxistas, cuyo sello era un fuerte moralismo. Ya en
 1922 se funda el Partido Comunista, el cual sufre despues de la muerte
 de Recabarren un proceso de "standarizaci6n" ideol6gica.

 A partir de entonces las evoluciones ideologicas del Partido Comu-
 nista estan determinadas en gran parte por la linea de la III Interna-
 cional y, mnas tarde, por la (linea del PCUS. En 1932, cuando tiene
 lugar en Chile el corto experimento de la "Republica Socialista", el PC
 todavia sostenia la tesis de la ofensiva general contra el capitalismo para
 aprovechar las condiciones creadas por la crisis mundial y rechazaba las
 alianzas con sectores pequeno-burgueses, fiel a la linea aprobada por la
 III Internacional. Mas adelante se plego a las tesis del Frente Popular
 aprobadas en el 79 Congreso de la Internacional celebrado en 1935.
 Despues de la guerra asumi6 las criticas sovieticas al "broderismo" y
 fustigo las politicas conciliadoras. Cuando a causa de la guerra fria
 y la bipolaridad, los soviiticos desarrollaron la teoria del papel predomi-
 nante de la contradiccion imperialista, la cual subordinaba las contradic-
 ciones con las burguesias nacionales, el PC defini6 la linea del Frente
 Democriatico de Liberaci6n. Cuando se aprob6 la teoria del "transito
 pacifico", el PC hizo suyas tales tesis.

 Estos isomorfismos revelan, por una parte, una gran debilidad ideo-
 logica. Esta, a su vez, puede ser explicada por diferentes factores, entre
 los que pueden sefialarse: a) la composicion del partido y sus direccio-
 nes en donde la mayoria de los intelectuales del aparato son formados
 en el exterior a partir de una base te6rica autodidacta o recibida en las
 escuelas partidarias, las que reproducen el circuito de dependencia; b)
 la ausencia en Chile de un fuerte polo ideologico de corte social dem6-
 crata que obligara a la polemica e innovacion ideologicas. Por otra parte
 tales insomorfismos revelan tambien que la perspectiva internacionalista
 constituia, por lo menos hasta la disoluci6n de la Tercera Internacional
 el 45, un elemento central de la cultura politica marxista.

 En todo caso, las tesis del PC despues de 1936 no postulan el socia-
 lismo inmediato o pr6ximo. Los comunistas planteaban un frente poli-
 tico amplio, que agrupara al mayor numero de fuerzas posible y su
 concepcion estrategica era rigurosamente gradual. A esto se unia una
 mayor flexibilidad en la accion que en las posiciones te6ricas, y una orien-
 tacion a la acci6n de tipo mas instrumental que expresivo. 24

 24 Esta tipologia de orientaciones a la acci6n ha sido aplicada a los partidos de la
 Izquierda chilena por Cristian Cox, "Teoria e ideologia de la Unidad Popular",
 en el Informe de Investigacion, op. cit., abril, 1977.
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 LJas tesis sobre el socialismo y la preocupacion por vincular las etapas
 democraticas de la revoluci6n con el socialismo, provienen principal-
 mente del PS. En su evolucion interna a este respecto juega un papel
 importante la Revolucion cubaia y las teorias desarrolladas a partir de
 ella.

 A diferencia de paises como Italia, Francia o Alemania, donde la
 dualidad de representaci6n de la clase obrera contempla una ala social
 democrata encarnada por los PS, en el caso chileno llama la atencion
 la construcci6n de la unidad de acci6n entre las dos fuerzas politicas de
 representaci6n obrera, PC y PS. Esta unidad dura -pese a todas las
 polemicas, roces, discrepancias piublicas y disparidad de tesis- desde
 1957 y ella se produce aunque las diferencias entre estos partidos sean
 de composicion, organizacion y 'linea politica. El PS, mas que un par-
 titdo obrero era un partido popular, que vinculaba clase obrera con sec-
 tores profesionales y de pequefia burguesia. Desde el principio, la com-
 petencia por una masa electoral comuin, la influencia trotzkista en el
 interior del PS que se ejerce a traves de algunos intelectuales que fueron
 muy significativos en la primera epoca y el hecho de representar a bases
 sociales diferentes, polarizan la relaci6n entre ambas fuerzas. El PS
 busca desarrollar una nueva concepcion respecto a la revolucion chilena
 y latinoamericana y rechaza el stalinismo lo que acentuia su distancia
 frente al PC. Pero al no construir una visi6n unitaria y sistematica,
 impedido por la atonizacion interna, por la pluralidad de tendencias que
 lo constituyen y por una racionalidad mas expresiva que instrumental,
 pierde la especificidad inicial y su discurso es s6lo una variaci6n un
 poco mas izquierdista.

 Desde el 58, pero de un modo mas intenso desde el 64, el PS define
 la linea del Frente de Trabajadores como alternativa a la linea de los
 Frentes de Liberaci6n. Las nuevas experiencias revolucionarias, los
 sucesivos fracasos electorales, las crisis internas que habia provocado
 en el PS su propia experiencia reformista de 1952 cuando apoy6 a Iba-
 fiez, la critica a las posiciones internacionales del PC y la busqueda de
 una linea propia en esta materia, crearon condiciones para que las tesis
 sobre el caracter armado y socialista de la revolucion tuvieran decisiva
 influencia interna. Lo interesante es que la constitucion de un bloque
 entre el PC y el PS coincide en el tiempo con todo este proceso de diver-
 sificacion de lineas. De hecho fue por la presi6rn del PS, y en menor
 medida de los grupos escindidos del reformismo a fines de los 60, que
 el Programa de la UP asumi6 un contenido de preparaci6n de las condi-
 ciones del socialismo. La radicalizaci6n del Programa compensaba asi
 la incorporaci6n del PR a la alianza a la que el PS se habia opuesto
 tenazmente.

 Inmediatamente despues del triunfo de Allende, es reemplazado el
 Secretario General del Partido, vinculado a las tendencias mas modera-
 -das. Ese cambio no tuvo nada de accidental: expresaba la voluntad de
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 jugar frente al Presidente un papel politico critico y activo, y de oponer
 a su pragmatismo las exigencias que imponia la teoria revolucionaria.

 No se ha evaluado todavia lo suficiente el impacto de la Revolucion
 cubana, como elemento ideologico de ruptura en los medios de Izquierda.
 Creemos que ese impacto fue fuerte en Chile, donde su funcion de quiebra
 fue hacer descubrir las insuficiencias de la acci6n legal, justamente en
 un momento propicio despues de la derrota de 1964. En un pais donde
 la Izquierda habia ensayado desde 1938 muchas formas de alianza y de
 compromiso politico, la Revolucion cubana aparece como la demostra-
 ci6n de las posibilidades de la lucha armada y de la necesidad de una
 rapida transformacion de la revolucion democratica en socialista.

 Las evoluciones sumariamente descritas estan en relaci6n con las

 modificaciones experimentadas por los analisis intelectuales entre 1964
 y 1970. A traves de la extrapolaci6n al terreno politico de interpreta-
 ciones que mostraban los limites del desarrollo capitalista en paises con
 una industrializaci6n relativamente tardia y ademas delimitada por la
 dinamica del sistema capitalista mundial, por lo tanto a traves de un des-
 plazamiento sin mediaciones, se expande como sentido comun politico
 la idea que la resolucion, de la crisis de la sociedad chilena requeria una
 rapida transformaci6n socialista. Estos analisis, revestidos de legiti-
 midad crientifica, carecian de una perspectiva en la cual los datos estruc-
 turales sobre los limites del desarrollo capitalista se vincularan con un
 analisis de la din'amica de las clases sociales, del universo ideologico cul-
 tural y de la naturaleza del Estado, sumariamente descrito como un
 Estado burgues, y de los actores politicos sociales. La significacion social
 de estos analisis fue producida por la compatibilidad con un clima ideo-
 logico, respecto al cual operaban como sistematizadores mas que como
 focos criticos.

 Vinculado a lo anterior esta el rol que juegan en la uiltima evolucion
 ideologica de la izquierda los grupos escindidos del reformismo dem6-
 crata cristiano a finales de la decada del 60 y comienzos de los 70. Por
 un lado, su aporte inicial se expresa en la discusi6n del Programa de la
 UP. Pero, por otro lado, estos grupos ceden a la tentaci6n de buscar su
 legitimidad en la alternativa a los grandes partidos populares. Su po-
 tencial innovador es reducido, entonces, a un discurso que expresa las
 contradicciones de una elite que busca un hueco politico en un proceso
 de movilizacion de masas. Para hacerlo, sin embargo, debe buscar el
 referente de su discurso en Ia practica de los otros actores politicos,
 con lo que dicho discurso adquiere un caracter eclectico en que teoria
 y practica politica nunca aparecen integrados y en que los problemas
 ideologico-estrategicos no pueden ser superados.

 Todo el desarrollo anterior nos lleva al problema que, en otra parte,
 hemos denominado tentativamente el vacio te6rico-ideologico de la Iz-
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 quierda.25 La evolucion de la crisis del regimen politico, de la cual
 hemos mostrado los elementos de polarizacion, de desinstitucionalizacion
 y de degradaci6n de la legitimidad, es como hemos dicho, el resultado
 de la lucha politica y de clases que se constituye en torno a la realiza-
 cion del programa de la UP. Es evidente que en eso tuvo un papel im-
 portante el modo como la UP concibi6, semantiz6 y realizo ese proyecto.

 Plantear la hip6tesis de un vacio teorico-ideol6gico implica seinalar la
 distancia entre el caracter objetivo posible y las formas historicas que
 asume el proceso social, sea como practica o como discurso y apuntar al
 requerimiento de una practica y un discurso que fueran compatibles
 con ese caracter objetivo posible.

 Si se analizan las polemicas internas de la UP durante el periodo
 veremos que ellas reflejan en algunos puntos centrales, una problema-
 tica del "modelo revolucionario", lo que hace que el modo de pensar y
 los contenidos del pensamiento esten a menudo desplazados directamente
 desde los textos clasicos o desde otras referencias hist6ricas a la realidad
 concreta. No se trata solo del estilo, aunque tambien en ese terreno llama
 la atenci6n la presencia de una terminologia militar que en el caso de
 Lenin o Mao correspondia a las exigencias de la situaci6n politica,
 sino de la transposici6n mecanica de la concepci6n (papel de la violen-
 cia, papel de la fuerza o de Ia ofensiva, necesidad de ruptura del Estado
 burgues) y tambien de algunos disenios de accion, como el papel que se
 le asigna al poder popular de base en la generacion de condiciones revo-
 lucionarias. Se trata de un fen6meno de "fetichizaci6n" de la teoria.
 Es evidente que los elementos derivados de algunas concepciones clasicas
 de la revoluci6n, estaban mezclados y cornbinados con elementos que sur-
 gian de la tradici6n politica chilena o de la experiencia practica de sus
 dirigentes. Esa combinacion aleatoria no constituia una teoria, lo que
 hace que el problema de las alianzas y de los compromisos o del caracter
 del Gobiero haya sido analizado en una perspectiva muy insuficiente.

 El analisis de estos fenomenos, llamense vacio teorico-ideol6gico, feti-
 chizacion de la teoria, o simplemente insuficiencias, no puede reducirse
 al analisis de las contradicciones internas dentro de la UP. Se trata de
 problemas de orden diferente. Sin embargo, es evidente que existe rela-
 ci6n entre ellos.

 Estas contradicciones o diferencias de linea, como hemos senialado,
 tenian una base hist6rica, expresada antes de la constitucion de la UP
 en la oposici6n de la linea del Frente de Trabajadores de PS y de la
 linea de apertura al centro radical del PC.

 25 La idea de un "vacio teorico ideol6gico" ha sido desarrollada en los trabajos de
 M.A. Garreton, "Una perspectiva para el andlisis..." art. cit. y de Tomais Moulian
 "Vacio teorico ideologico y proyecto nacional popular: las concepciones de la
 Izquierda chilena durante el periodo 1970-1973" (en Informne de Investigacion,
 junio 1976... op. cit.). Dentro de esta misma problematica, el concepto "fetichi-
 zaci6n de la teoria" ha sido usado por Cox en su trabajo citado.
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 Cuando a partir de la Ilamada Asamblea del Pueblo de Concepcion a
 mediados de 1972, empezo a configurarse de un modo organico la opo-
 sici6n de lineas, la acci6n practica de la UP toimo cada vez mas un carac-
 ter erratico, en el cual se manifestaba la precariedad de los arreglos poli-
 ticos internos. La crisis de Octubre 1972 oper6 como factor de homo-
 genizacion, dando la impresi6n que las exigencias del momento y las
 urgencias de la acci6n practica hubiesen apagado el creciente ardor de
 las disputas de linea; sin embargo, pasado el momento de la tension, el
 debate renaci6 a prop6sito de la participaci6n de los militares en el Go-
 bierno para no decaer. Lo que parece interesante es la simetria entre el
 ritmo en que esas contradicciones se manifiestan y el ritmo de la crisis
 en desarrollo. Es la percepcion del deterioro de las condiciones politicas
 generales la que hace rebrotar los conflictos interos, creando el espacio
 politico para opciones alternativas de direcci6n.

 Sin embargo, la aceptacion por todos los grupos de la necesidad de
 mantener la unidad del frente y el caracter pragmatico de la conduccion
 politica de Allende, hace que la pauta de arreglos deriven en un cuadro
 de atomizaci6n y dispersi6n ideologica. La caracteristica de ese tipo
 de cuadros es o que no se constituyen alternativas ni siquiera como dis-
 cursos coherentes, que respondan a los problemas principales necesarios
 de abordar, o que, existiendo un bloque homogeneo con un discurso sis-
 tematico, este ultimo no logra constituirse como direccion politica. En
 este caso, parece haber predominado largamente la primera situacion,
 aunque bastante avanzado el proceso haya cristalizado la otra.

 En sintesis, este rapido analisis de la izquierda politica revela un
 doble fen6meno, cuyos componentes estan entrelazados aunque no pue-
 den reducirse el uno al otro. Por un lado, la ausencia de una teoria
 adecuada a las caracteristicas del proceso, lo que explica el recurso al
 empirismo o a lo que se cree son "las teorias y leyes universales de la
 revolucion". Por otro lado, la existencia de un proceso de polarizaci6n
 ideologica interna durante el periodo del Gobierno UP, cuyo resultado
 es la atomizacion y dispersion politicas.

 Es en este cuadro que puede formularse una breve apreciaci6n sobre
 la conducci6n de Allende. Ella presenta un doble aspecto contradictorio,
 de cierta coherencia y claridad en lo que se refiere a la concepcion general
 del proyecto politico y su viabilidad, por un lado, y de pragmatismo
 para impedir las rupturas del bloque politico, por otro. Su acci6n apa-
 rece desgarrada entre estos pianos. Historicamente esto tiene sus raices
 en el rol que juega en la expresi6n puiblica de la alianza comunista socia-
 lista. Su racionalidad de acci6n le acerca al PC, pero tiene legitimidad
 hist6rica dentro del PS, aun cuando esto iultimo no se cumpla siempre
 en los niveles mas altos de direcci6n. Pero ello mismo le impide ejercer
 acciones decisivas en el dominio interno de ambas organizaciones. Su
 conducci6n tiene entonces mas el caracter de resultante de un campo de
 fuerzas que de eje que asegura un liderazgo efectivo.
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 Es evidente que un analisis de las expresiones y la conduccion politi-
 cas de la Izquierda es necesariamente limitado cuando no se hacen las
 referencias a las dinamicas propias de la base social y el movimiento
 popular con que ellas estan relacionadas. Dos fenomenos relativamente
 contradictorios lIaman aqui la atenci6n. Por un lado, los altos grados
 de conciencia politica de esta base social, que vive el periodo, mas alla de
 los beneficios objetivos recibidos, como un proceso de liberaci6n. Ni
 las dificultades de funcionamiento de la sociedad, ni los problemas seia-
 lados de su expresion politico partidaria, minan su adhesi6n y movili-
 zacion en torno al Gobierno. Por otro lado, las dificultades de los canales
 partidarios de dar cuenta de esta experiencia vivida. Tales dificultades
 se expresan a su vez en dos pianos. El primero se refiere a la relativa
 incapacidad te6rica y practitca de proyectar el caracter universalista y
 de alcance nacional de la experiencia de liberacion vivida por estos gran-
 des nuicleos populares. El segundo, a la dificultad de entender las dina-
 micas autonomas de movimiento popular, que implicaban cambios nece-
 sarios en una conducci6n politica demasiado ligada a los intereses inme-
 diatos de los sectores populares mas tradicionalmente organizados. La
 radicalizaci6n masiva fue interpretada -por unos y otros- mucho mas
 en terminos de modelos politicos "correctos" o "desviados", que en cuan-
 to expresi6n de intereses y aspiraciones, los que las canales instituciona-
 les o politicos no eran capaces de trasmitir.

 IV

 Cualquier analisis de actores politicos del periodo no puede dejar de
 detenerse, aunque solo sea esquematicamente, en las FFAA. A este
 respecto cabe seinalar que nuestras hipotesis reflejaran la ausencia gene-
 ralizada de un conocimiento hist6rico y empirico suficiente.

 Entre los factores que hacian posible el "constitucionalismo ideologico"
 y el sometimiento al poder civil de las FFAA, pueden sefialarse: a) el
 fracaso de los militares como alternativa politica cada vez que intentaron
 serlo, entre 1927 y 1931, o en 1932; b) la capacidad del sistema politico
 para resolver los conflictos y enfrentamientos politicos sin necesidad de
 recurrir a soluciones extra institucionales; c) la unidad ideol6gica de la
 elite politica, desde conservadores a comunistas, en la necesidad de pre-
 servar al sistema de la intervencion militar; d) el enclaustramiento de
 las FFAA en un mundo militar, lo que hacia dificil la constitucion de
 alterativas politicas o la difusion de un consenso politico; e) por parte
 de la Derecha, el recuerdo del caracter progresista o izquierdizante de las
 intervenciones militares mas significativas.

 Sin embargo, existian factores que debilitaban la subordinacion de las
 FFAA al poder civil, algunos de los cuales se manifestaron en 1969, en
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 una rebeli6on militar de caracter parcial o localizado, cuyos objetivos ex-
 plicitos eran de naturaleza gremial. Los que nos parecen mas relevantes
 son los siguientes: a) el hecho de vivir, tanto personal como institucio-
 nalmente, en una situaci6n de escasez relativa de recursos, acentuada en
 los iltimos gobiernos, y de status disminuido; b) la dependencia, tanto
 individual como institucional, del poder politico, como que hacia actuar
 a las FFAA como grupo de presi6n dentro del sistema de negociaci6n;
 c) la existencia de una disonancia entre la imagen puiblica y la imagen
 institucicnal: los militares se sentian como una encarnacion de la Patria

 y eran tratados como burocracia estatal por los politicos o incomprendi-
 dos por el ciudadano corriente.

 Al acceder Allende al Gobierno se mcdifica la situaci6n militar en
 cuanto se les otorga a las FFAA mejores remuneraciones y mas recursos
 y se valora piblicamente la funci6n militar, tratando de vincular sus
 cuadros a responsabilidades gubernamentales en empresas fiscales.

 Sin embargo, aun sin tomar en cuenta las condiciones politicas con-
 cretas enl que se desarrollo el Gobierno, los siguientes factores deben
 considerarse determinantes en la relacion de las FFAA con un Gobierno

 de Izquierda: a) el reclutamiento selectivo socialmente, predominante-
 mente de capas medias y, en ciertos casos, de "hijos de familia", unido
 a la compatibilidad entre algunos ejes de la socializaci6n militar y la
 ideologia de las capas medias, por ejemplo, la concepcion naturalistica
 del orden; b) los vinculos entre los militares y los sectores de latifun-
 distas y empresarios durante su paso por las guarniciones de provincias;
 c) la influencia norteamericana creciente en las FFAA, especialmente
 en lo que se refiere a las modermas doctrinas de Seguridad Nacional
 respecto a la subversion y el "enemigo interno". Este uiltimo, nos parece
 uno de los factores mas importantes. La socializacion en tales concep-
 ciones fortalecio la autoimagen mesianica de las FFAA y rompi6 el
 enclaustramiento en que vivian a nivel nacional durante un largo periodo.
 Por otro lado, en la medida que tales concepciones vinculaban el feno-
 meno subversivo no solo a problemas de tipo militar sino a factores eco-
 nomicos, politicos, militares y culturales, se preparaba el camino para
 la implementaci6n de un proyecto politico de las FFAA, las que ven en
 tales concepciones los elementos necesarios para formular tal proyecto.
 Asi, estas concepciones operaran como selector de alternativas cuando,
 por motivo de la crisis, intervienen en la arena politica como fuerza de-
 cisiva. 26

 Todo ello se refleja en un fuerte anticomunismo de las actuales gene-

 26 Si bien el despliegue efectivo de estas doctrinas mas alla de las FFAA ha tenido
 lugar a partir de la instauracion del gobierno militar, donde aparece en su ca-
 racter de ideologia de dominacion, los datos sobre la asistencia de oficiales
 chilenos a los centros donde tales enseianzas se impartian en los EE.UU., son
 reveladores. Entre 1950 y 1974, se entrenan ahi 4,815 oficiales. (Military Assitance
 Facts, Washington D.C., Dpt. of Defense, 1969 y Covert Action in Chile, op. cit.).
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 raciones de oficiales superiores, formados en el periodo de la guerra fria,
 aunque tambien este anticomunismo se vincula a la formaci6n de tales
 generaciones en la epoca de la Ley de Defensa de la Democracia.27

 Sin embargo, lo interesante es que la intervenci6n militar no se pro-
 dujo en octubre de 1970, ni siquiera en octubre de 1972. Nuestra hip6-
 tesis es que las condiciones que la hacian posible estaban en relacion,
 por un lado, con la evidencia de una crisis de funcionamiento, evidencia
 que debia estar lo mas generalizada posible, aun entre los que seguian
 apoyando al Gobiero y, por otro lado, con la culminacion del ciclo de
 polarizaci6n, desinstitucionalizaci6n y perdida de legitimidad, es decir,
 con el desarrollo de la crisis del regimen politico. Desde el punto de
 vista operativo, tales condiciones dicen relacion con la unificaci6n del
 Alto Mando, de modo de tener a favor la legitimidad jerarquica, y con
 la recuperacion del maximo de fuerzas para el lider insurreccional, para
 lo cual este debia, en el caso del Ejercito, nuclear al "pratismo".

 A estas hip6tesis hay que agregar la principal. Durante todo el perio-
 do, las FFAA se orientan por una I6gica: preservar sus intereses insti-
 tucionales primordiales, evitando ser desmembrados y divididos. La
 situacion de crisis politica los hace darse cuenta en un primer momento
 de su significaci6n politica decisiva como arbitros y, con el deterioro de
 la situacion, la posibilidad de ser alternativa de poder si actuaban uni-
 ficados. La fuerte unidad conseguida para derrocar a Allende demuestra,
 supuestos los factores ideologicos ya seiialados, la importancia de las
 lealtades e intereses corporativos en las situaciones de conflicto. Desde
 este punto de vista, lo que las FFAA podian esperar del Gobierno de la
 Unidad Popular era solo un rol subordinado en la resolucion de la crisis
 politica, en tanto que el bloque opositor les asignaba un rol mesianico,
 cuyo correlato era la percepcion de un proyecto autonomo de poder.

 Asi, una vez asegurada la unidad de las FFAA en torno a una alter-
 nativa propia de poder, no habra mucho margen para la articulacion del
 nuevo sistema de dominaci6n. En efecto, la polarizacion de la lucha poli-
 titca, el anulamiento de uno de sus polos, la desaparicion del centrismo
 como actor significativo y la consolidacion ideologica del modelo autori-
 tario en el liderazgo del bloque opositor y de sus sectores radicalizados'
 -ademas de los factores estructurales de la crisis- permiten entender
 la naturaleza que adquiere el nuevo proyecto politico desde el momento
 mismo del derrocamiento de Allende y la ruptura del sistema politico
 vigente.

 27 La Ley de Defensa de la Democracia fue aprobada en 1948. Entre sus principa-
 les disposiciones contenia la ilegalizaci6n del PC. Esa ley se aprueba en el marco
 politico de la guerra fria y de la gran ofensiva iniciada por el PC despues de su
 triunfo en las elecciones municipales de 1947. Esa ley estuvo vigente hasta 1957.
 Sin embargo, desde 1952, con el acceso de Ibaiiez al Gobierno, el PC actua en
 la semi legalidad.
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