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 Los regimenes militares en
 America Latina
 Lproblema coyuntural?
 (NOTAS PARA UNA DISCUSION SOBRE LA HEGERMONTA
 BURGUESA)

 HUGO ZEMELMAN

 I. DF,JiNiCioN DEL PROBLEAIA TE6RICo

 La enorme complejidad de la situacion politica de America Latina sugiere
 al investigador mulltiples lineas de investigacion, pero en las cuales se ocul-
 tan mu'ltiples callejones sin salida. Es relativamente facil utilizar cate-
 gorias que enriquezcan la perspectiva de analisis acerca de fenomenos

 que, como tales, no escapan a la simple percepcion. Podriamos citar
 como ejemplo la situacion de los regimenes militares dominantes en los
 palses latinoamericanos. No pueden desconocerse los aportes teoricos
 que se han desarrollado para esclarecer la naturaleza de estos regimenes:
 desde aquellos que optan por la analogia conI el fen6meno fascista europeo
 hasta los que transforman a las FF.AA. en el partido militar, pasando
 por quienes han acufiado el concepto de regimenes autoritarios corpora-
 tivos.

 Cada forma de abordar el problema implica por lo menos dos referen-
 cias; primero, una alusion a un feno6meno historico, concreto, facil de
 observar, con caracteristicas sociales y humanas, politicas y culturales,
 econ6micas e inistitucionales suceptibles de (lescribirse; vr segundo, la sig-
 nificacion m'as profunda del concepto que se utilice para el analisis, pero
 que es fundamental para la comprension del fenomeno del militarismo.
 Nos referimos a lo que representa al interior de la historia de la domi-
 nacion burguesa el surgimiento del militarismo.

 Se trata de saber si el fenomeno es una mera expresion coyuntural de
 la historia politica, o se vincula a procesos ma's profundos !, por lo mismo,
 nias perdurables. Por eso, en caso de caracterizarse a los regimenes mili-
 tares simplemente como fascistas se acepta tacitamente la existencia de
 un margen historico todavia posible de darse de una dominacion liege-
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 nmonica de la fraccion dominante de la burguesia; margen que apareceria
 excluido si los caracterizamos como estrictamente represivos o de domi-
 nacion pura. En efecto, si incororamos la dimension corporativa estable-
 cemos una relacion con nuevas formas de expansion del capitalismo y
 su capacidad para generar regimenes con posibilidades de provocar un
 (lesarrollo de las fuerzas productivas, lo que significa aceptar su estabi-
 lidad como sistemas de dominacion con capacidad de reproducirse ideo-
 logica y politicamente. En una palabra nos enfrentamos a la tarea dq

 distinguir entre el car'acter coyuntural o estructural de los nuevos sistemas
 de dominacion militares, cualesquiera sean las formas politico-institucio-
 nwles que asuman, y, de esta mnanera, poder interpretarlos como sintomas
 de descomposicion del capitalismo o de su transformacion adaptativa. El
 indicador mas inmediato para avanzar en una direccion u otra es la capa-
 cidad que demuestren para estructurar nuevas formas de legitimacion,
 pues lo que discutimos no es la posibilidad de que contintuen desarrollan-
 dose formas de dominacion burguesa, sino que estas puedan seguir siendo
 liegemonicas.

 Por eso, la pregunta concerniente al caracter coyuntural o estructural
 de los regimenes militares reviste importancia porque apunta al caracter
 de la transicion en America Latina. jEs posible un retorno a formas
 politicas anteriores, o, inexorablemente, se evoluciona hacia formas de

 dominacion autoritarias? j En que consiste ese caracter autoritario?
 GCua'les son las condiciones que determinan que la historia tome una
 direccion u otra? Es posible generalizar una afirmacion para todo el
 continente, o, por el contrario, es necesario proceder haciendo distingos
 de acuerdo con las particularidades nacionales? Son todas estas cuestiones
 abiertas a la investigacion concreta, lo que no significa que no puedan
 sefialarse alternativas principales. Es lo que pretendemos hacer en este
 trabajo sin tener el proposito de elaborar un esquema aplicable por igual,
 en todos sus detalles, a los diferentes paises. El objetivo es presentar
 algunas proposiciones acerca de la naturaleza del bloque burgues de domi-
 nacion, simultaneamnente con el papel de las alianzas y el caracter del
 proyecto historico del proletariado latinoamericano. En terminos funda-
 mentales el analisis de los sistemas de dominacion politica en America
 Latina debe responder a la pregunta por cuanto tiempo es posible que
 la burguesia se mantenga como clase dominante hegemonica? Pero lo

 anterior esta relacionado con el siguielnte problema de fondo: j se ha ini-
 ciado un nuevo periodo historico en America Latina desde el punto de
 vista del desarrollo de los sistemas de dominacion?

 El real significado de una discusion sobre la naturaleza de los regi-
 menes militares se comprende mejor si la planteamos desde el 'angulo
 manAs anmplio del periodo historico por el que atraviesa actualmente America
 Latina. En este sentido podriamos preguntarnos si no se ha iniciado en
 el continente un periodo que refleje la incapacidad del capitalismo para
 que las diferentes fracciones de la burguesia puedan por igual acceder a
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 los centros de decision politica, en razon de su crisis de crecimiento, ten-
 dencia hacia la concentracion industrial y financiera, desarrollo del sector
 de expor-taciones, incremento de las inversiones extranjeras que cada
 vez mas reemplazan la actividad productora interna, agudizando el pro-
 ceso de concentracion; por consiguiente, que se esta iniciando la domi-
 naci6on excluyente de una fraccion burguesa sobre las restantes, y con-
 cretamente, de aquella fraccion mas vinculada al movimiento del mer-
 cado mundial y a las empresas trasnacionales.

 El resultado es el predominio de la fraccion financiera-exportadora so-
 bre las fracciones manufactureras internas, aunque podria seinalarse la
 excepci6n de los productos agricolas como participantes en el nuevo mo-
 delo econ6mico en tanto se desempefian como exportadores.

 Desde un punto de vista politico la dominacion excluyente de esta frac-
 *cion sobre las otras no supone simplemente una lucha inter-burguesa del
 estilo de las lucha politicas entre fracciones de la burguesia que tuvieron
 lugar durante la vigencia de la democracia parlamnentaria. El modelo
 tiene mayor rigidez en lo que se refiere a los margenes de participacion
 politica. Podria suponer que esta exclusion de fracciones importantes de
 la burguesia crea las conidiciones objetivas para que algunas, por lo
 menos, busquen alianza con la clase trabajadora. La hip6tesis excluye
 cualquier posibilidad de alianza con el proletariado porque el nuevo
 caracter de la dominacion excluyente no es sino expresio6n de la carencia
 de margenes historicos para el capitalismo, lo que deriva en que politi-
 camente el bloque burgues en su conjunto no tiene otra alternativa que
 aceptar el predominio de una fraccion sobre las otras, ante la imposibili-
 dad de dar respuesta a las presiones populares. Pero lo expresado no
 elimina mec'anicamente que se generen contradicciones al interior del
 bloque burgues; aunque estas supongan la elaboracion de estrategias an-
 tag6nicas en el largo plazo en cuanto a la naturaleza de la dominacion.
 De ahi que las luchas politicas entre fracciones burguesas no revistan
 un caracter estructural sino coyuntural que puede abrir posibilidades
 de alianzas tacticas entre sectores de la burguesia y la clase obrera. Estas
 situaciones coyunturales son las que se pueden manifestar en que en
 ciertos momentos la forma dominante del poder sea civil y en otros
 sea militar sin que se modifique la estructura del regimen. Es lo que
 hla ocurrido en algunos paises del continente.

 La circunstancia de que a pesar de las contradicciones econ6micas no
 se Ilegue a estrategias que sean antagonicas se explica por el predominio
 en el seno del bloque burgues de las contradicciones ideologicas, que de-
 terminan que los sectores de pequena burguesia, incluso de mediana bur-
 guesia, no obstante el prejuicio de sus intereses materiales, sean inca-
 paces de definir salidas politicas diferentes ante el temor de verse reba-
 sadas por las presiones populares. Por eso consideramos, en esta linea de
 analisis, que las oscilaciones eventuales entre formas militares o civiles
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 son el producto de luchas intestinas del campo burgues, sin que el prole-
 tario tenga influencia significativa.

 Lo dicho reconoce como fundamento la idea de que a medida que las
 tensiones sociales se agudizan y las experiencias revolucionarias van limi-
 tando el margen de maniobra del campo burgues, se bloquean las posibi-
 lidades de abrir caminos intermedios. De este hecho resultan transfor-
 maciones importantes en las relaciones que se establezcan entre los ele-
 mentos politicos y civiles de la dominacion de clase. Efectivamente, el
 control civil de la sociedad disminuye en su importancia estrategica para
 la burguesia desde que se hace evidente la disminucion de su capacidad
 para arbitrar los conflictos entre sus intereses y los de las clases antago-
 nicas. Cada vez con mayor frecuencia esta forzada a recurrir a soluciones
 de fuerza, mientras que paralelamente cada vez es mnas dificil encontrar
 solucion a los problemas de legitimacion de su poder. Sirven de ilustra-
 cion los obstaculos que a lo largo de mas de cuatro aflos ha encontrado
 el regimen chileno para imponer una nueva institucionalidad, siendo
 necesaria la presion internacional para que el gobierno apresure medidas

 conducentes a regularizar la organizacion juridico institucional (o, por lo
 menos, aparente hacerlo).

 Analizando la composicion de las fuerzas sociales opositoras al regi-
 men militar, por ejemplo, en un caso concreto conoio es el de Chile, nos
 encontramos, por una parte, con un conjunto de fuerzas populares hete-
 rogeneas, proletariado industrial, trabajadores de servicio segmentos del
 campesinado, etapas medias proletarizadas, que de una u otra forma
 estan en choque con el aparato represivo; y, de otra parte, una mediana
 y pequefia burguesia sin capacidad de proyecto propio y con obstaculos
 cada vez mayores para establecer alianzas, en razon de que las contra-
 dicciones de naturaleza ideologica (temor al comunismo) arrastran a los
 sectores pequefio burgueses hacia el bando burgues, determinando, por lo
 menos en el corto tiempo, un aislamiento del proletariado hasta tanto el
 bloque de la burguesia internamente no vuelva a convulsionarse en pro-
 yectos politico-ideologicos diferentes.

 Nuestra tesis es que cada vez es Inenos la posibilidad d:e integrarnos al
 interior del bloque burgues, a pesar de sus contradicciones. La razon
 descansa en que en la actual coyuntura de crisis capitalista las contradic-
 ciones entre intereses economicos de fracciones de la burguesia no se
 traduciran necesariamente en antagonismos politicos. Ello determina el
 caracter que asuma el campo de fuerzas comprometidas en una lucha
 revolucionaria anti-burguesa al interior de los regimenes autoritarios,
 refinadamente represivos. j Quienes compondr'an el campo de las fuerzas
 populares? jCua'les son las fuerzas dispuestas a comprometerse en una
 estrategia revolucionaria a largo plazo no simplemente limitada a una
 lucha anti-militar, anti-despotica o anti-fascista? Cualquier intento en
 responder a estas preguntas obliga a comprenider los efectos que sobre
 la estructura y correlacion de las fuerzas sociales ejercen los regimenes
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 autoritarios como expresiones de la falta de alternativas politicas de la
 burguesia.

 Con oportunidad de este trabajo, nuestra preocupacion no puede tras-
 cender los lirnites del plano de algunas proposiciones generales en forma
 de hipotesis. Estas proposiciones podemos agruparlas de la siguiente
 forma:

 A) Naturalcz'i del bloque dominante

 a). Junto a fracciones de la burguesia niacional aliadas coln el capita-
 lismo transnacional coexiste una variada capa de burguesia interna sin
 posibilidades de desenvolvimiento y expansion. Las contradicciones entre
 estas fracciones impiden una alianza estable, menos todavia el predominio
 de la mediana y pequefia burguesia que le permita llegar a conformar

 un movimiento de masas de legitimacio6n de los "regimenes de excepcion"
 sin entrar forzosaniente en conflictos que cuestionen la hegemonia de la
 fraccion dominante vinculada al gran capital. El dilema es: o la gran

 burguesia o la mediana y pequena burguesia. Los esquenias econo6iicos
 "liberales" que favorecen los intereses de la primera constituyen la li-
 quidacion de las otras fracciones.

 B) Los reg-liweluCIs militares

 a). Los reginienes muilitares no soi f6ormulas de transici6n politica
 sino que constituyen los embriones de la nueva forma de Estado corres-

 pondiente con el predominio de una burguesia vinculada al capital extran-
 jero;

 b). En esta perspectiva no hay posibilidades de retornar a fornias,
 democratico-liberales (sufragio universal, libre juego de partidos politi-
 cos, actividades sindicales sin restricciones, irrestricto pluralismo ideol6gicoO
 en los medios de comunicacion de masas, etcetera), pues la fraccion
 dominante de la clase no reconoce capacidad para hacer frente a la cre-
 ciente presi6n de las m-asas organizadas determinada por economias de
 lento crecimiento y en inexorable tendencia de concentracion;

 c). En esta etapa de la dominacion burguesa, las Fuerzas Armadas
 asumen el papel de la nueva clase politica, sin dejar de lado sus propios
 intereses estamentales, lo que determina que la representaci6on de los inte-
 reses de clase este influida por dichos intereses particulares;

 d). En correspondencia con lo anterior, podemos formular la hipotesis
 de que los militares no necesariamente se comprometen con los intere-



 836 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 ses de la fraccion dominante, sino que pueden reconocer un margen para
 modificar sus bases sociales de apoyo al interior del bloque burgues;

 e). El cambio en las bases sociales de los regimenes militares supone
 como condicion una transformacion previa al interior del propio aparato
 burocratico militar, esto es, en los centros de direccion ideologica exis-
 tentes.

 C) Desarrollo de los sistemas de dominacwon

 a). En la evolucion de los sistemas de dominacion lo que verdadera-
 mente se transforma son las formas de legitimacion a que es capaz de
 recurrir la clase dominante. La estrategia de una clase dominante para
 conservar su hegemonia depende no solamente de la viabilidad (represiva
 cle consenso, o exclusivamente represiva). Si consideramos que en la
 actual etapa de desarrollo del capitalismo la fraccion dominante excluye,
 no solamente a los sectores populares, sino tambien a fracciones de la
 mediana y pequen'a burguesia (fenomenos que podemos describir como
 el proceso de oligarquizacion interna al bloque dominante), debemos
 concluir que la tendencia de los sistemas de dominacion es a convertirse
 en puramente dominantes, y, en consecuencia, a recurrir a formas de do-
 minaci6n que no impliquen delegacion en el ejercicio del poder, o en su
 caso, en una clase politica un poder material como es el estamento
 militar;

 b). La existencia de formas de dominacion represivas sin capacidad
 de legitimacion inicia un periodo de regimenes de fuerza profundamente
 inestables. La bu'squeda de formas de legitimacion que no debiliten la
 dominacion de clase se transforma en problema central que exigira a la
 siueva clase politica esbozar lineamnientos de organizacion de la sociedad
 ,civil, los cuales no son viables de llevarse a la practica si no es mediante
 .alianzas con los sectores de burguesia excluidos. Estas alianzas deter-
 minaran cambios en los planteamientos economicos a mediano o largo
 plazo;

 c). La crisis de los sistemas de dominacion que para su sobrevivencia
 exigian una politica de alianzas pluri-clasista con delegacion en una clase
 politica del ejercicio del poder, no excluye que la nueva clase politica
 militar tenga que volver a una estrategia de alianzas entre fracciones de
 la burguesia, aunque procure encontrar nuevas formas de legitimacion
 que no sean las propias de los regimenes democratico liberales. Esto es,
 el dilema de los militares como clase politica es renunciar a cualquier
 concesion de indole populista, pero a la vez, no perder su capacidad de
 representacion del coniunto de las fracciones de la burguesia.
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 Lo anterior es valido si para los militares es imperativo encontrar nue-
 vas formas de legitimacion, lo cual siempre ha exigido un costo social y
 economico que para la fraccion dominante de la burguesia pueda resultar
 inaceptable. j Cabria pensar que en esta dinamica de legitimacion como clase
 politica los regimenes militares terminan transformandose en regimenes
 de la mediana y pequefia burguesia en lugar de continuar siendolo de la
 fraccion financiera explotadora? En este caso, d que ocurriria con los
 intereses del capital transnacional que tambien es uno de los rnas claros
 beneficiarios de estos regimenes?

 Preocupaciones de esta naturaleza tienen una implicacion estrecha con
 el problema de la alianza entre las "fuerzas populares" (proletariado) y
 los sectores de mediana y pequefna burguesia. Las alternativas podrian
 explicarse de la siguiente forma: Si la alianza del proletariado con sec-
 tores de mediana y pequefia burguesia es fundamental para derrotar a los.
 regimenes militares, no significa que sea fundamental para romper su
 aislamiento como clase. Lo que esta en juego es el contenido de la alianza,,
 pues si es cierto que el derrocamiento de una dictadura determinada es po-
 sible de precipitar con una alianza con la mediana y pequefna burguesia,
 tambien es cierto que para imponer el proyecto de las fuerzas populares
 este tipo de alianzas puede constituir el obstaculo para la consolidacion
 del proyecto y desarrollo de la autonomia de los trabajadores.

 Una alianza con las organizaciones politicas pequeino-burguesas puede-
 precipitar que estos sectores sociales traduzcan sus conflictos economicos.
 en conflictos politicos en relacion con la fraccion dominante, porque en
 esa situacion las contradicciones ideologicas puedan haber sido supera-
 das. Pero, tambien es cierto que la representacion polltica del proleta-
 riado puede vincularse con la masa pequefio-burguesa y Ilegar a expre-
 sarla sin necesidad de involucionar, con el pretexto de imperativos t'ac-
 ticos, a situaciones del estilo de las que se vivieron en la decada de los,
 30 cuando se observo un predominio ideologico de la peque-na burguesia
 en el movimiento popular.

 En cualquier caso el examen de la evolucion de los regimenes militares
 debe servir para contestar algunas de estas interrogantes, como tambien
 para enriquecer la problem'atica mediante la inclusion de lineas de inves-
 tigacion que sean uitiles para la comprension de los dilemas actuales que
 enfrenta una estrategia revolucionaria.

 Se ha pretendido que los regimenes militares ma's que obedecer a un
 esquema delineado de conformidad con un cuerpo doctrinario y regla-
 mentaciones precisas y definidas, son en realidad "resultado de movimien-
 tos pragmaticos que actu'an en funcion del establecimiento de un control
 militar de tipo corporativo sobre el aparato del Estado".

 Por el contrario pensamros que el establecimiento de un gobierno militar
 obedece a proyectos ideologicos estructurados y coherentes, con objetivos
 estrategicos claros, que la burguesia plantea rompienldo sus conductos
 regulares de expresion politica y que determina que se transforme, a
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 traves de sus ideologos, en la conciencia critica de los militares, ya sea
 apoyandolos, rectificandolos o advirtiendoles sobre las posibles desviaciones
 que puedan cometerse.

 Por lo menos es lo que ocurre con la experiencia en Chile. En este
 sentido es que tiene significacion preguntarse acerca de la nueva etapa
 bistorica y comenzar con los regimenes militares como soluciones politicas
 de la crisis.

 IT. DINAMICA INTE{RNA DE LA SITUACION CHILENA

 Hemos sostenido que los regimenes militares responden a proyectos
 perfectamente coherentes y planificados y que, de ninguna manera po-
 ,driamos definirlos como el producto de un cierto pragmatismo de la clase
 dominante. Esta coherencia a largo plazo y su carfacter politico e ideolo-
 gico es, precisamente, lo que nos hace pensar en que no son expresiones
 puramente coyunturales. Por otra parte, hemos sostenido que el proble-
 ma de fondo, vinculado al caracter coyuntural o estructural de las formas
 de dominacion militares, es la posibilidad de que la burguesia se manten-
 ga, no simplemente como clase dominante, sino como clase hegemonnica.

 Con el propo6sito de ilustrar esta idea creemos u'til describir la dinamica
 interna de la experiencia rnilitar chilena, como un caso bastante claro de
 dominacion militar que no ha podido estructurar su propia legitimidad.

 En Chile la fraccion dominante define su estrategia desde el primer
 momento. Su linea gruesa es institucional ya que, adem'as de imponer
 vn esquema de politica economica, se plantea drasticamente la necesidad
 de dar preeminencia a los mecanismos politico e intelectual de control.
 El problema, pues, no se circunscribe a conquistas economicas sino que
 fundamentalmente se proyecta en todo en la nueva concepcion del Estado
 que sea funcional para impedir nuevos cuestionamientos de la domina-
 ci6On. De esta manera, siendo el politico institucional el aspecto principal
 se facilita que la clase en el conjunto de sus fracciones llegue a respaldar
 el proyecto golpista de corte militar. Es solamente mas tarde cuando
 comnienzan a surgir contradicciones menores entre las diferentes fraccio-
 nes de la burguesia lo que en un momento dado, se traducen en oposicio-
 nes al gohierno militar. Sin embargo, si no olvidamos que la burguesia
 masivamente estuvo en favor del golpe militar no podemos caer en aque-
 lla ingenuidad de pensar que si no se satisfacen determinadas reivindica-
 ciones puedan sectores de esta volcarse a formas liberales de dominacion.
 La etapa liberal-democratica de dominacion esta agotada para el conjunto
 de las fracciones de la burguesia, lo que no significa que puedan plantearse
 estrategias econ6micas diferentes al interior de una misma concepci6on
 de la dominacion de clase. Es claro que el esquema liberal-exportador
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 puede ser sustituido por otro proteccionista, pero sin que los partidarios
 del proteccionismo econ6mico sean necesariamente proclives a formas
 democratico-liberales. Por eso resulta indispensable proceder a una re-
 vision de los diferentes aspectos del proyecto que se trata de imponer en
 Chile desde septiembre de 1973.

 La orientacion general se caracteriza como un caimbio institucional
 irreversible que no se plantea con urgencia medidas de legitimacion. Se
 inicia un periodo casi de un afio de duracio6n (septiembre de 1943 hasta
 agosto de 1974) dominado por la expectativa generalizada de la bur-
 ,guesia ante los cambios que puedan satisfacer sus intereses. Sirven tanto
 para aglutinar como para mantenerlas en expectativas los elementos que
 se invocan para "legitimar" al golpe nrilitar como la utnica solucion capaz
 de asegurar la sobrevivencia de la clase. Se explota exclusivawnente la
 contraccion ideologica sintetizada en la consigna jsalvar a la democra-
 cia! Asi es como durante tun lapso prolongado se vive bajo una de las
 dictaduras m.as sangrientas de America Latina para salvar las libertades
 pu'blicas, garaintizar los derechos ilidividuales y velar por la Constitucion;
 en suma, por todo aquello qtie cotidianla y permanentenmeite es atrope-
 liado por el regimen.

 . CuAles son los mecanismos ideologicos que sirven para exacerbar las
 contradicciones ideologicas?'

 19 "La crisis social y moral" (Bandlo NQ 1); "incapacidad del Go-
 bierno (Unidad Popular) para controlar el caos" (Idemn.); "incremento
 de los grupos paramilitares" (Idem.) "salvar al pais de la guerra civil
 (Mensaje (le I'inochet al Ejercito el 20 de septiemnbre de 1973) ; "fo-
 mentar artificialmente utna lucha de clases esteril" v "quebrantado la
 unidad nacional" (Bando NQ 5) "peligro de la seguridad interna v ex-
 terna del pais que amenaza la subsistencia de niuestro Estado Indepen-
 diente" (Bando NQ 5);

 2'? El presidenlte por estar somietido a las directivas (Ie los partidos
 "perdio la inmogen de iltaxima autoridad que la constitucion le asignla"
 las FF.AA asumllen el poder porque ' representan la organiizacio'ln que el
 Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su ilntegridad fisica v
 moral y de su identidad historico-cultural" (Acta de Constitucion de la
 junta de Gobierno, 20 de septiembre de 1973). El uinico organo peni-
 sante de la burguesia despues del golpe, el diario El Mlercurio, argu-
 menta que "las FF.AA han cumpli(lo su papel de salvTaguardia iUltima
 de la institucionalidad" (Editorial, 13 de septiembre de 1973). En una
 palabra se ha perdido la unidad nacional.

 La convivencia pacifica entre las clases se ha perdido y, tambien la
 autoridad que vela por todos coloctandose por encima del conflicto de
 intereses ha desvirtuado su funcion al identificarse (el presidente de la
 Reptblica) con determinados intereses sociales. Por lo tanto se trata
 de regresar a la normalidad, de reconstruir la institucionalidad destro-
 zada, esa democracia, libertad politica y garantias individuales perdidas.
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 j Pero cual es esa institucionalidad que los militares salvaguardan? Si
 es el retorno: significa volver a la democracia vigente hasta la fecha?
 Si no es el retorno, que institucionalidad entonces es la que rescata?
 Se trata del nuicleo de poder que pudo verse afectado por la politica de
 ampliacion de las bases de sustentacion, que llevo a introducir al interior
 de la dominacion los conflictos resultantes de las opuestas reivindicacio-
 nes de las clases.

 Chile demuestra que la experiencia militar abre un nuevo horizonte
 politico para la burguesia que se trata de alcanzar a cualquier precio.
 "De la accion de la Junta de Gobierno Militar debe surgir nuestra demo-
 cracia renovada y purificada, a traves de instituciones que... destierren la
 demagogia y hagan inu'til para siempre la retorica politica o la esteril
 burocracia" (El Mercurio. 16 de septiembre de 1973). Y el nuevo pro-
 yecto hay que desarrollarlo sin caer en tentaciones populistas. En este
 punto la burguesia muestra dos caras: Por un lado, el Partido Nacional,
 directamente vinculado a los intereses de la fracci6rn financiera y expor-
 tadora, que defiende un cambio de fondo; por el otro, la Democracia
 Cristiana que expresa su confianza de que pronto devolveran las FF.AA
 el poder al pueblo soberano y habla de "reestablecimiento de la norma-
 lidad institucional" (13 de septiembre 1973). Pocos dias mas tarde su
 lider Eduardo Frei en ese momento presidente del Senado, manifiesta
 su esperanza de que se "volver6a a la normalidad institucional... De
 nuevo y comno siempre en nuestra historia habra un parlamento..." (29
 de septiembre de 1973). No obstante el dia 23 del mismo mes del golpe,
 El Mercurio advertia a los militares para no dejarse influir admitiendo
 "apoyos en que va envuelto el riesgo de que la situacion retroceda a las
 condiciones que determinaron el triunfo del marxismo en el pais" (El
 Mercurio, 23 de septiembre). Y agregaba: "el actual regimen no es un
 regreso a los egoismos y debilidades que hicieron posible que el pais
 quedara al borde del desastre irremediable".

 Se argumenta en la necesidad de fundar un nuevo regimen desde sus
 mismos cimientos, basado en una nueva mentalidad. El dia 29 de sep-
 tiembre de 1973 la Junta de Gobierno disuelve el Congreso Nacional
 "para evitar daniar el proposito de poner en marcha el reestablecimiento
 de la institucionalidad con la mayor urgencia", y el dia 16 de diciembre
 "prohibe la realizacion de elecciones de todo tipo, sean 'stas sindicales,
 gremiales, politicas, estudiantiles o de cualquier indole".

 El proyecto impuesto mediante el golpe cristiano desarrollose de con-
 formidad a un plan perfectamente concebido. Antes de finalizar el a-no
 es designada una Comision encargada de estudiar las Reformas que deben
 ser introducidas en la Constitucion Politica de acuerdo en las exigencias
 planteadas por la nueva situacion. Pareceria que todavia hasta diciem-
 bre se disputan dos f6rmulas la orientacion politico-institucional de Ja
 Junta: primero, la que plantea avanzar hasta un cambio driastico de todo
 el aparato institucional del E stado; segundo, la que persigue una vuelta
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 a formas demo-liberales. Se imnpone rapidamente la primera opcion.
 Algunos sintomas, adetnlas de los hechos ocurridos el 29 de septiembre
 y 16 de diciembre, son las declaraciones de los miembros de la Comision
 de Reformas Constitucionales que por su nitidez, estimamos de interes
 transcribir:

 Hern'an Larrian Fernandez, miembro de dicha comision, el 10 de no-
 viembre de 1973: "La via democratica ha quedado en suspenso...
 Suspenso temporal sin, otra restriccion en cuanto a su duracion que no
 sea aquella que emana de la naturaleza de los hechos que motivaron dicha
 suspension". El objeto de la suspension "es precisamente el de permitir
 que se pueda echar las bases para dicha eventualidad, por lo que la dura-
 cion no puede ser definida en forma prematura". Y considerando que el
 sistema que hizo crisis el 11 de septiembre, est'a agotado exige "la creacion
 de nuevas bases que impliquen la creacion de una institucionalidad que
 pueda prever los vacios observados en el regimen anterior". Por lo tanto,
 "mientras la nueva institucionalidad no este solidamente cimentada la
 continuacion de un regimen militar se hace imprescindible". De tnanera
 todavia ma's tajante, Arnello, ideologo fascista, diputado del Partido Na-
 cional, puntualizaba un mes despues, el 18 de diciembre de 1973, que
 "no es ya hora de rectificaciones... Es el instante de ecllar las bases para
 una nueva institucionalidad".

 En oposicion a estos planteamientos se puede sefialar el del partido
 demo'crata-cristiano que, a traves de uno de sus personeros vincuLado a
 Frei, manifestaba que "la causa de la crisis no esta en el sistema politico
 sino en las desigualdades sociales en que viven los chilenos". Definiciones
 "liberales" que no lIegan a gravitar en los mandos militares como se
 pudo comprobar con el posterior desenvolvimiento de los acontecimientos.

 El Mercurio, el organo pensante de la fracci6n dorminante, argumnenta
 el 20 de enero, dos dias despues que, "la disyuntiva es clara: o el ele-
 mento ma's consciente del pais se suma a los enemigos de Chile, prepa-
 rando su propia ruina; o bien, advierte que estamos cercados, lo que
 impone soportar li-mitaciones y riesgos". El 17 de marzo vuelve a insistir
 sobre los peligros que encierra el sistema democratico: "Los valores
 humanistas y democriticos, acervo de la cultura europea, hoy son utilizados
 por los comunistas como instrumentos corrosivos que una vez logrado eI
 poder, retiran de la circulacion para establecer el totalitarismo comunista.
 El retorno a los partidos politicos en Chile permitirian a los comunistas
 actuar a traves de distintos matices y persistir en su obra confusionista y
 destructiva. La evolucion social chilena permite esperar que se establezca
 un sistema representativo solo de fuerzas economicas y tecnicas"'.

 El proceso sigue desarrollandose en esta direcci6n rapidamente. El
 dia 21 de junio de 1974 Pinochet declara que "no estamos en condicio-
 nes de sefialar tin plazo determinado... El plazo de la actividad de la
 Junta de Gobierno es algo caprichoso". Pocos dias antes (14 de junio)
 se organizaba la Direccion de Inteligencia Nacional para proveerla
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 de la informacion que el Gobierno requiere para "adecuar sus resolucio-
 nes en el campo de la Seguridad y Desarrollo Nacioinal", y el dia 23 de
 junio El Merctirio escribia en su pagina editorial: "Una de las tareas
 mas delicadas y transcendentales de la Junta de Gobierno es precisainente
 la reconstruccion del Estado. Este es el rol fundacional de la Junta de
 Gobierno y que exclye por si so'lo toda idea de qie el poder del re'gimen
 actual sea transitorio v comO intervalo entre dos sisternws politico-parla-
 nientarios del uiismo ge'nero. Las FF.AA tienen conciencia de que pre-
 paran una nueva institucionalidad" (el subrayado es nuestro).

 El 30 de junio la Junta asume los poderes constituyentes, legislativo y
 ejecutivo y el Jefe de la Junta pasa a convertirse en Jefe Supremo de
 la Nacion, en base a la legitimidad historica del movimiento del 11 de
 septiembre y sobre "la s6lida base de la unidad granitica que asiste a todas
 y cada una de las ramnas de las FF.AA y de la cual el Estatuto Juridico
 de la Excelent:isima Junta de Gobierno constituye un elocuente testimo-
 nio" (El Mercurio, 28 de junio (le 1974).

 Poco mnas de una semana mas tarde, con motivo de la promulgaci6n
 del Estatuto Juridico. Pinochet sostiene que "jam'as aceptaremnos conver-
 tirnos en el puente de plata para que aquellos politicos ambiciosos alcan-
 cen el poder cuando tanta responsabilidad tienen, por su debilidad de
 caracter o temor, en la virtual destruccion del pais. No somos ni aspira-
 mnos a ser tin regimen de transicio6n entre dos gobiernos politieos que lie-
 varia ahora al pais a su destruccion..." (El Mercurio, 12 de julio de
 1974).

 Ha transcurrido cerca de un alo de gobierno militar sin una politica
 explicita orientada a desarrollar mecanismos de legitiniacion que contra-
 pesen los estragos que ya provocan las medidas economicas. Pronto co-
 mienzan los sintomas de alarma. Se escuchan las prinieras voces de
 advertencia proveinienites del propio campo social de apoyo. El 13 de
 julio, Eugenio Heiremans, presidente de la Comisioli Organizadora de
 la Convencion Industrial, sostenia que "Estamos frente a tina oportuni-
 dad que tal vez si sea la uiltima y en la cual tenemos que estar conscientes
 que no basta solamente con lograr exito economico; teneinos la obliga-
 cion de lograr un exito social". Por su parte, el presidente de la Socie-
 dad y Fomento Fabril, maiximo orgaiiismo que agrupa a los industriales
 manufactureros, manifestaba su preocupacio6n acerca de que "los aconte-
 cimientos han demostrado que por una u otra razon muchas empresas
 ban dado muestras de un desconoicitniento del sistema que se est'a implan-
 tando. Digo esto por la forma como desgraciadamente algunas han reac-
 cionado frente a los efectos y a las exigencias de readecuacion al nuevo
 esquemna. Como la Sociedad piensa firmemente que la economia social
 de mercado constituye el u'nico real y racional camino para derrotar nues-
 tro subdesarrollo endemico, el exito de la politica economica que se esta
 aplicando va intimarnente unido al exito y al destino de la empresa
 privada".
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 Ante la oposicion experimentada por algunos sectores, resultado de
 la creciente desproteccion arancelaria, El Mercurio se encargaba de plan-
 tear la ausencia de alternativas argumentando que "la continuidad del
 sistema se asegura en la medida en que los propios elementos unifor-
 mados junto al elemento civil mayoritario no divisan otra alternativa de
 poder, es decir, otro futuro nacional a corto o a mediano plazo, que no sea
 el regimen iniciado por la Junta". (El Mercurio, julio 1974). Y el 19
 de septiembre vuelve a insistir que "la verdadera estabilidad del regimnen
 politico... se apoya... en la conviccion de que no existe mejor alter-
 nativa que la dada por el Gobierno... Si se reconoce que no hay otra
 capaz de superarla habra conseuiso eni mDanttenier lo quse existe".

 Se hace valer el cerco en torno de la clase, que, por lo mismo, no tiene
 alternativas. La ofensiva ideologica se hace todavia mas necesaria cuando
 comienzan a observarse sintomas (le debilidad del apoyo relacionados con
 la incapacidad de la propia burgtuesia manufacturera de soportar un
 mnodelo economico que exigia que a la competencia interna se fuera su-
 mnando unia "creciente competencia con los productores de otros paises"
 lo que se expresaba en una reduccion del nivel de proteccion arancelaria.

 Los otros sintomas provieneni de, la propia Iglesia la cual ya en sep-
 tiembre comienza a exigir el termino del Estado, de Sitio. Se agrega
 a esta exigencia la declaracion del ex-seniador Paricio Aylwin, presidente
 de la Democracia Cristiana (en receso) pidiendo un retorno a la nor-
 malidad institucional. El 14 de julio ('1974) El Mercurio, responde
 rechazando cualquier esquema politico basado en el juego de partidos
 politicos. Se requiere todav-ia de tin tiempo, el tiempo necesario para
 forjar esa "mayoritaria voluntad anti-marxista", que solamente se puede
 forjar desde la propia juventud. Pero para crear estas bases ideologicas
 no hay otro camino que mantener el Gobierno coni su caracter estricta-
 inente militar. "El Gobierino se aleja cada vez mnas de las alternativas
 partidistas. acelituia su independencia y su caracter militar, y deja atras
 la demagogia y el populismo". Y el Miniistro del Interior el dia 16 del
 1nismo mes respondiendo a la solicitud de Avlwin declara que "en el pais
 existe un Gobierno militar... Lo fundamental para el Gobierno es la
 seguridad de la nacio6n... Los dereclhos de las personas estan sujetos a
 las limitaciones qtie exige el mianteniuiiieinto del orden pu'blico y el interes
 de la sociedad".

 Junto con un rechazo a cualquier regreso a formas liberales se avanza
 en el proceso de institucionalizacion de la propia Junta. Ya se ha visto
 como se promulga el Estatuto Juridico que faculta a la junta a asumir la
 totalidad de los poderes constituyentes, legislativo y ejecutivo. Su jefe
 se convierte, en Jefe Supremo de la Nacion, ,riin'as tarde, en presidente
 de la Repiiblica.

 Durante todo el lapso comprendido entre 1975 y 1976 el proceso avanza
 de conformidad con los principios fijados por el organo pensante de la
 gran burguesia, principios que podriamos resumir en la siguiente idea
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 contenida en su pagina editorial del dia 14 de julio de 1974; "El regimen
 militar se consolida a traves del desaparecimiento de las alternativas de
 poder que pudieran amenazarlo o debilitarlo".

 Esta institucionalizacion del poder militar, que se basa en el hecho de
 que las FF.AA participan institucionalmente en el golpe, encuentran su
 expresion mas alta en las Actas Constitutivas de septiembre de 1976.
 Pero, a la vez que se trata de convertir a los militares en el nucleo central
 de todo el aparato del Estado, se hace tambien cada vez m6as ostensible
 la oposicion entre si de Gobierno e Iglesia.

 El 17 de febrero de 1977 el embajador de Chile en Colombia, Sergio
 Onofre Jarpa, formula declaraciones acerca del contenido de la institu-
 cionalidad que se pretende imponer. "(Es una nueva) forma de repre-
 sentacion, en que se expresara la voluntad nacional sin subordinaciones
 a sistemas politicos de estrecha orbita ni tampoco a tradicionales cartabo-
 nes electorales".

 El aspecto interesante que ofrece la declaracion es que se plantea la
 nueva institucionalidad como nueva modalidad de legitimacion en reem-
 plazo de aquella que hizo crisis en septiembre de 1973. "Despues del
 derrumbe del Estado que provoco la minoria marxista, volvemos a crear
 un sistema qtue perdurara como el anterior. El tema central no puede ser
 sino el de la representacion minimizandose la expresion politica de las
 .clases y dandole acceso en el inanejo del Estado no solo a los partidos
 sino "a los colegios profesionales, gremios, sindicatos, universidades.
 organizaciones culturales, sociales y coniunales". No constituye una con-
 cepcion estrictamente cooperativa pues no niega totalmente la presencia
 de los partidos politicos aunque queden reducidos a los partidos burgueses.
 En cierta medida constituye un proyecto hibrido que refleja presiones
 de "corte liberal" de alguin grupo, pero cuya linea central es el ntucleo
 militar como poder tutelar del poder civil. La mejor ilustraci6n de esta
 primera contrapuesta es el tema de la legitimacion, objeto de una estra-
 tegia de institucionalizacion gradual que impida caer en la imprudencia
 de una pronta liberalizacion que abra los cauces a conflictos que puedan
 rebasar los mecanismos de control.

 En la ceremonia de una generacion del aino Judicial, el presidente de
 la Corte Suprema, alude a los peligros propios de un regimen de emer-
 gencia. Se hace necesario poner termino a esta excesiva amplitud de atri-
 buciones que dicho regimen concede al Poder Ejecutivo. El Mercurio
 se hace eco de Ia critica en los siguientes terminos: "El tema (retorno a
 un Estado de Derecho), que ha merecido preocupacio5n de la opinion pu-
 blica en estos meses, es reafirmado por la mas alta dignidad judicial como
 de primordial importancia en el camino hacia la regularizacion del estado
 de derecho".

 Pero advierte que "los fenomenos sociales tienen su dinaniica propia
 y es ella la que en definitiva determinara las nuevas caracteristicas ins-
 titucionales qtie regiran al pals en el futuro".
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 La idea de que la institucionalidad debe ser la expresi6on de un orden
 social preestablecido y controlado es la base de la estrategia. Pinochet
 en su discurso del 18 de marzo de 1977 expresa esta idea al sostener
 que "el Gobierno siempre ha dejado en claro que la finalidad de dictar
 estos cuerpos juridicos (se refiere al mecanismo de las Actas Constitu-
 cionales) antes de la promulgacion de una Constitucion Politica completa,
 obedece precisamnente al imperativo de contar con una institucionalidad
 ,que tenga un contenido dotado gradualmente de mayor certeza juridica,
 pero que al mismo tiempo permita una adaptacion mas flexible a las exi-
 .gencias que la cambkante realidad actual del pais vaya aconsejando".

 Llega incluso a reconocer cierta posibilidad de representacion, en su
 liomento, a traves de miu'ltiples conductos siendo los partidos uno de ellos,
 aunque debilitados. "El concepto de Estado se convertir!a en la base de
 una Camara oropiamente legislativa, la cual se completara con integrantes
 de generacion popular". La voluntad popular podra expresarse en par-
 tidos politicos pero convertidos en "corrientes de opinion... y no en
 grupos que busquen detentar el poder en su propio y particular bene-
 ficio".

 Esta linea ideologica de razonamniento conduce a la conclusion de la
 4'democracia autoritaria", cuya esencia ya habia sido puesta de manifiesto
 ar fines de 1973, por los ideologos de la Comision de Reformas Consti-
 tucionales. El principio fundamental de esta democracia de nuevo estilo
 ts el principio de "proteccion". Enrique Ortuzar, presidente de la Co-
 mision de Reformas Constitucionales, explica la democracia autoritaria
 en los siguientes terminos: "Las actas Constitucionales disponen que todo
 acto de personas o grupos destinado a difundir doctrinas que atenten
 contra la familia, propugnen la violencia o una concepcion de la sociedad
 fundada en la lucha de clases, o que sea contraria al regimen constituido
 o a la integridad o funcionalidad del Estado de derecho, es ilicito y con-
 trario al ordenamiento institucional de la RepuTblica".

 La aplicaci6n en la practica de esta estrategia de institucionalizacion
 gradual encuentra obstaculos en la oposicion de la Iglesia. El 18 de
 mnarzo se publica el primer pronunciamiento politico abierto de los obis-
 pos, coincidiendo casi con la publicaci6n de documentos politicos estra-
 tegicos de la Democracia Cristiana (documentois Zaldivar). Los puntos
 mas sobresalientes de la Declaracion de Episcopado marcan la primera
 ruptura seria en la linea ideologica puesta en practica a partir de sep-
 -tiembre de 1973.

 El argumento fundamental de la Iglesia descansa en reconocer la nece-
 sidad de legitimar al nuevo regaimen en base a la propia tradicion politica
 del pais, esto es, mediante el reconocimiento del libre juego de los partidos
 politicos. "La tradicion e idiosincrasia profundamente juridica de nuestra
 nacion, a la que nuestro Gobierno quiere ser fiel, est'a fuertemente vincu-
 lada a la existencia de partidos representativos de las grandes corrientes de
 pensami.ento civico". Consecuentemente, las formas de legitimacion no
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 pueden ser otras que aquellas negadas por la democracia autoritaria, esto
 es, "el libre y maduro consenso nacional, legitimamente expresado.. ."
 y la supeditacion de todos los organismos del Estado a la Constitucion
 "vieja o nueva. ratificada por sufragio popular". Exactamente el misma
 sistema de legitimacion que Pinochet anatematizaba como al peor de los
 resquicios que debilitaron la institucionalidad burguesa siguiendo hasta
 septiembre de 1973. De ahli que la nueva democracia deba estructu-
 rarse en forma que no permita "ninguna posibilidad de volver a dejar
 infiltrar en nuestra institucionalidad a este adversario (el marxismo leni-
 nismo) intrinsecalnelnte perverso...'

 A piesar de que la posicion de la Iglesia es violentamente reclazada no
 puede soslayarse la bu'squeda de formas apropiadas de legitimaci6n cada
 vez con un caracter meas imperativo. La respuesta que El Mercurio da a
 la declaracion de los obispos es demostrativa de las dificultades para
 avanzar en esta direccion; pero tambien es interesante porque constituye
 una expresion de la concepcion que se tiene de la importancia estrate-
 gica que asume la Junta Militar en su lucha global en contra del comu-
 nismo. "Las FF.AA derrocaron al Gobierno marxista poniendo termino
 a una grave amenaza para nuestro pais y para el continente americano...
 Por lo tanto no son validas ni hacederas las soluciones que se plantean
 en la ignorancia real o aparente del peligro comunista... Ignorar dicho
 peligro e imaginar formnulas politico-juridicas que dejan al pais en la
 indefension ante aquel es dilapidar los frutos de una gran victoria nacio-
 nal y exponerse a un doloroso y sangriento retroceso' (El Mercurio, 27
 de marzo de 1977).

 La concepcio6n que se tiene de la funcion, de los nmilitares no permite
 concesiones de ninguin orden cualquiera que sean las presiones internas.
 Equivale a una confesion de una clase que no reconoce futuro y que, por
 consiguiente, no tiene alternativas. Es en este contexto que afirmabamos
 al comienzo de estas notas, que todas las fracciones burguesas comparten
 la misma concepcion politica (con uno u otro matiz), aunque discrepen
 en materia de politica economica. M'as alla de las declaraciones de prin-
 cipios ninguna fraccion burguesa, que trate por su cuenta de promover
 un proyecto en antagonismo con la fraccion actualmente dominante, puede
 en la practica del poder prescindir de la nocion de proteccion. Es cierto
 que pueden cambiar las formas organicas de participacion; incluso, los
 grados de exclusion de diferentes sectores sociales burgueses, y, desde
 luego, con mayor razon, el car'acter y orientacion del modelo econ6mico,
 pero no podr'an volver a formas clasicas de la democracia liberal.

 En esta coyuntura surgen los problemas para encontrar los mecanis-
 mos adecuados de legitimacion. Co6mo legitimar el poder de una clase
 sin futuro historico, sin capacidad de reproduccidon politica? El Mercurio
 refleja esta situlacion critica cuando sostiene que la "grave dificultad de
 dar paso a las nuevas instituciones consiste en encontrar el camino de la
 consonancia con la tradicion chilena sin desmentir en nada la esencia del
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 regimen imperante' ya que presionar por la antigua forma de legitimaci&on
 significa presionar "hacia un estado de cosas que no sea m'as que repetir
 el pasado". No se reconocen alternativas faciles para organizar a la so-
 ciedad civil sin provocar su involucion, desde el punto de vista de los
 intereses de la gran burguesia, "el regimen militar constituye un inmpera-
 tivo en esta etapa de la vida nacional" (El Mercurio, 27 de marzo de

 1977). Se trata en el fondo de mantener una situacion en stcatu quo; pero
 un statu quo puede solamente mantenerse por la fuerza. El 22 de mayo
 El Mercurio advierte sobre los riesgos que se enfrentaran de perderse el
 apoyo civico. "Todo regimen 'militar tiene en la fuerza un punto de
 apoyo decisivo. Sin embargo, el regimen chileno descansa en una fuerza
 respaldada en valores 'ticos: en primer lugar, la legitimidad de la rebe-
 lion contra la dictadura marxista; en segundo lugar, la fraternidad soli-
 daria de las FF.AA y Carabineros; en tercer lugar, el anhelo de unidad
 v,acional y estrecha cooperacion civico-militar". Pero agrega la siguiente
 observacion: "Todo lo que cree recelos, desconfianza, sospechas o la
 formacion de "circulos excluyentes", constituye tilua amenaza para la
 gran obra transformadora".

 Los dos parametros del proyecto; a) necesidad de legitimar el modelo
 politico, y b) la necesidad de mantener el caracter militar del regimen
 (aunque, insistiulms, pueda modificarse el esquema economico), impiden
 que se pueda resolver la cuestion de la institucionalidad. Y 1nientras no
 se defina permanece sin resolverse el caracter de clase de esta. Serat
 capaz de expresar el interes de un bloque de fracciones de la burguesia, o
 exclusivamente de luna fraccion financiera-exportadora qule es la domi-
 nante en este momento.?

 III. LoS REGIMENES DE EXCIPCION

 Los llamados regirnenes de excepcion son el producto del conflicto
 politico provocado por ei intento de mantener el poder en beneficio de
 una fraccion dominante, cuyos intereses excluyen los de otras fracciones
 burguesas, por la imperiosa necesidad de legitimar dicho poder, lo que
 supone respetar y atender en alguna medida el interes de otras fracciones,
 pero rompiendo con las formas liberales de organizacion politica.

 El concepto de regimen de excepcion se refiere a la situacion de estar
 pasando de una coyuntura a otra al interior de la larga transicion del
 capitalismo al socialismo. Las estructuras representativas de la domina-
 cion fundadas en el juego institucionalizado entre las clases, en la capa-
 cidad cooptativa de La clase dominante, que dieron su caracter a un largo
 periodo del capitalismo, han entrado en crisis. Crisis congruente al
 conjunto de las fracciones del bloque dentro de la crisis de dominacion
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 para cualquier fracci6n o segmento del bloque burgues. Se inicia un
 periodo donde los proyectos de poder no tienen alternativas de modali-
 dades muy diferentes, sino, por el contrario, requieren ser formulados
 rigidamente, perdiendo la elasticidad propia de las formas de dominacion
 cimentadas en alianzas e inevitablemente procuran dilatar en el tiempo
 la solucion de las cuestiones de legitimacion. Los regimenes de excepcion
 consisten en los sistemas de dominacion que no pueden crear sus propias
 tnediaciones para disimular su contenido de clase. Constituyen regimenes
 condicionales por una cruda opres ion sin posibilidades de salvarse en alas
 ae mitologias enajenantes. jC6mo se plantea en este contexto el pro-
 blema de la legitimacion? Hay otras formas que no sean las de repre-
 sentacion. j Se puede soslayar esta exigencia? j Es fascismo una f6rmula
 viable de legitimaci6n? Para saber su respuesta es necesario examninar
 la capacidad del capitalismo para prolongarse en el tiempo, ya que es la
 capacidad de la clase dominante para asumir los compromisos propios
 de las concesiones a los intereses de las clases subordinadas. Ello es ba-
 sico si aceptamos que la legitimidad exige que sean expresados, en alguna
 medida, la totalidad de intereses que se contienen al interior del bloque.
 En suma debemos enfrentar la necesidad de precisar cuiles son las con-
 diciones, construir esquemas ideologicos posibles de ser aceptados por la
 mayoria de las fuerzas sociales de la sociedad. La posibilidad variara
 en funci6n de la viabilidad hist6rica de la clase y, en consecuencia el tipo
 de dominaci6n que se imponga reflejan la claridad de conciencia que ten-
 ga la clase acerca de su propia viabilidad de reproducirse como clase
 dominante.

 La circunstancia de enfrentarnos hoy dia con reirnmenes de dominacion
 "pura" (que dificilmente pueden generar sus propias mediaciones ideo-
 logicas) responde a la circunstancia de que la burguesia no puede avan-
 zar ni consolidarse mediante alianzas con el proletariado y otras fuerzas
 subordinadas, que, reciprocamente, se expresa en que el proletariado
 pueda experimentar algi'in avance en su proyecto historico aliado con la
 peque'na burguesia. Esto significa que junto con enfrentar formnas de
 dominacion pura, tambien se enfrenta una coyuntura en la que el prole-
 tariado corre serios riesgos de soledad politica. Asumiendo que el pro-
 letariado tiene un proyecto global y determinado, diferente y opuesto a
 los de otras fuerzas, y que cumple la funcion de empujar con su fuerza
 de clase el proceso de superacion del capitalismo, el problema es si son
 posibles alianzas tacticas en las condiciones de una burguesia limitada en
 la realizacion de su propio proyecto.

 Se pueden definir dos alternativas posibles de caracter basico para
 entrar al estudio de la actual situacion historica.

 Primero, se podria hipotetizar que durante este periodo el proletariado
 y sus aliados no tienen un papel hegemonico que cumplir; por el contra-
 rio, que su proyecto global y determinado tiene que subsumirse por un
 lapso historico en otros proyectos mucho mas coyunturales, predominan-
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 temente democr6atico burgueses, pero que reconocen mayor viabilidad
 hlistorica si se considera la correlacion de fuerzas a 1livel internacional.
 De este modo puede resultar que la lucha en contra de los militares colo-
 que en un plano subordinado a la lucha por los objetivos revolucionarios
 y que sean precisamente las condiciones creadas por esta lucha las que
 -definiran la composicion de las fuerzas que puedan continuar avanzando
 mas alla de la derrota de los regimenes iuilitares. Cabe preguntarse en
 esta perspectiva -que sentido tiene mantener la clase obrera con un pro-
 yecto aut6nomo? i no tendria mas significado pensar en movimientos
 sociales mas amplios que incorporen a la clase obrera como uno de sus
 integrantes? j Como en estas situaciones se puede mantener la autonomia
 del proyecto obrero? Segundo, si, a la inversa, se comparte el plantea-
 iimiento de que la clase obrera y sus aliados tienen uni papel hegemonnico
 que cumplir, incluso en esta etapa de reflujo continenital, hay que volver
 a replantearse temas como los de las alianzas de clases, la estructura del

 partido, la cues,tion de la estrategia y thictica de la conquista del poder,
 el papel del aparato estatal para la transformacio6n de la clase obrera en
 clase dirigente, lo de la guerra de posiciones, el caracter politico y eco-
 i6mico de la transicion y el papel de Latinoamerica en el proceso mundial
 de crisis y transicion, y, finalmente, el de las formas economicas y poli-
 ticas a las que todavia puede recurrir la burguesia para distanciar su
 derrumbe clefinitivo como clase hegemonica en AmeSrica Latina.

 IN -. CONCLU SlONES

 En resumen podemos sintetizar nuestro planteanmiento en las siguientes
 conclusiones: 1) que los regimenes militares constituyen el embrion de
 una nueva forma de organizacion del aparato estatal que, de acuerdo con
 las particularidades de cada pais, puede asumir diferentes modalidades
 institucionales; 2) que las Fuerzas Armadas asumen la funcion de clase
 politica, es decir, la gestion directa de la administracio6n del Estado; 3)
 que los regimenes militares obedecen a proyectos coherentes ideologica-
 1iiente y estructurales a largo plazo; 4) que se experimenta un cambio
 en la estructura del bloque dominante en favor de las fracciones ligadas
 a la actividad de exportacion mercado financiero y en inenor medida de
 la burguesia agraria, en perjuicio principalmente de la burguesia manu-
 facturera interna; 5) que el principal problema de los grupos dominan-
 tes y de sus sistemas de drominacion es poder mantenerse como hegemo-
 nicos, no simplemente como dominantes; y 6) que es necesario estudiar
 con exactitud el carfacter de la transicion para poder resolver el problema
 de la autonomia del proyecto historico del proletariado, las posibilidades de
 este para transformarse en clase hegemonica y su car'acter y, en es-
 trecha relacion con la hegemonia, la naturaleza de sus alianzas t'acticas
 y estrategicas.
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