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Continuidad y ruptura y vacio 
teorico ideologico. Dos hipotesis 
sobre el proceso politico chileno 1970-1973. * 

MANUEL ANTONIO GARRETON M. 

I. OBJZTO, CONtEXTO, INTXRES 

El objeto de este trabajo es la presentacion y sugerencia esquematicas de 
una perspectiva de analisis del periodo 1970-1973 en Chile, especialmente 
de sus aspectos ideol6gico politicos. 1 Esta perspectiva plantea dos hipo- 
tesis centrales a modo de grandes orientaciones para el analisis. 1. La 
primnera se-nala el doble car'acter de continuidad y ruptura que presenta 
el proceso politico chileno de ese periodo en relacion a la evolucion del 

Este trabajo tiene como antecedente y referencia permanente el articulo elaborado 
en Noviembre de 1973: "Elementos para el ainilisis y la investigacion del proceso 
politico chileno 1970-1973" y publicado en la Revista Mexicana de Sociologia, 
Vol. XXXVI No. 3. 

Por otro lado, debemos reconocer una doble deuda intelectual en la elaboracion 
de estas reflexiones. En primer lugar, con el equipo de investigacion sobre "Ideo- 
logia y procesos sociales en la sociedad chilena 1970-1973" que el autor dirige 
y cuyos trabajos de seminario han sido ampliamente usados aqui. En segundo 
lugar, con un estudio de Toma's Moulian "Lucha politica y clases sociales en el 
penodo 70-73", (mimeo, Octubre-Noviembre 1973), desde nuestra perspectiva uno 
de los mas importantes trabajos inmediatamente posteriores al golpe militar. 
Nuestra deuda excede con largueza el recurso a Citas particulares. 

Sornos conscientes del caricter condensado de estas reflexiones y de su relativa 
fluidez conceptual. Ello se explica, en parte, por la forma de conferencia de la 
primera version ide este trabajo y, en parte, por razones que se expresan en el 
texto mismo Las notas siguientes han tratado de agregar alg n grado de expli. 
cacion y precision a las afinnaciones contenidas en el texto. 

* Este trabajo, que forma parte de un proyecto mas amplio que el autor dirige, fue 
preparado en Oxford, Inglaterra, en el St. Catherine's College y presentado origi- 
nalmente en una conferencia dictada en el Latin American Center del St. Antony's 
College, en Noviembre 1975. Posteriormente eircul6 como Dacumento de Trabajo 
1le 1IACSO, sede Santiag,o. Chile. 
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sistema social, especificando este caracter en terminos de lo que se deno- 
minara tentativamente proceso de "democratizacion no capitalista". 2. La 
segunda sugiere la existencia de un "vacio teorico ideologico" en la iz- 
quierda chilena, que le 'impide la adecuada definicion teorica y politica 
del proceso social que ella desencadena y dirige. Esta perspectiva es apli- 
cada a la caracterizacion de la lucha politica del periodo y a la evalua- 
ci6n del significado global del proceso y de su reversion a raiz del golpe 
de Estado militar de Septiembre 1973. 

Estas formulaciones forman parte de una reflexion mucho mas provi- 
soria que lo que su expresion sugiere. Ello por varias razones. La prime- 
ra, puramente operacional, es porque se trata de una investigacion colectiva 
actualmente en curso, que somete las hip'tesis centrales a permanente 
revision y reformulacion. Se trata, por lo tanto, de ideas en plena elabo- 
racion y maduraci6n, que no nos pueden Ilevar au'n a ninguna conclusion 
totalmente segura y definitiva. Todo lo que digamos aqui esta, entonces, 
sujeto a esa reserva. 

Pero una raz6n mas profunda del caracter estrictamente provisorio de 
nuestra reflexion se encuentra en nuestro objeto mismo de estudio. 

En efecto, no s6lo se trata de uno de los procesos sociales del wiltimo 
tiempo mnas conocidos y discutidos y sobre el que cada cual tiene una opi- 
nion cristalizada que dificulta la reflexion acumulativa en nuevas direc- 
ciones. Se trata tambien que vivimos en una situacion de transicion en 
la que estamos necesariamente presos de las categorias y enfasis analiticos 
de la epoca, en la que aun estamos obligados a dar cuenta de posiciones 
asumidas hasta hace muy poco. Todo ello dentro de un clima que fuerza 
el caricter apologetico de la reflexion, a la defensa de un patrimonio 
intelectual, teorico y politico, y a la lucha por impedir su destruccion; lo 
cual necesariamente hace mas amnbiguo, complejo y dificil el esfuerzo- 
ineludible de ver y reflexionar la sociedad chilena con ojos y categorias 
renovados. 

Nuestro acercamiento particular al tema afnade otro elemento mas de 
complejidad. En efecto, tras todo esfuerzo analitico, como tras toda forma 
de conocimiento, parece subyacer un interes que lo trasciende o instru- 
mentaliza de alguna manera. En nuestro caso, nuestra perspectiva se vin- 
cula al intres de contribuir al esfuerzo colectivo de reelaboraci6n del pro- 
yecto ideologico o teorico politico del movimiento popular chileno. Tal es- 
fuerzo podria a su vez realizarse desde diversos ingulos, uno de los cuales 
es la discusion puramente teorica. Aqui hemos optado, en cambio, por el 
analisis de una experiencia hist6rica concreta de ese movimiento popular, 
como lo es el proceso socio-politico de los afnos 70-73, intentando desen- 
trafnar su nu'cleo y significados esenciales, ma's alla de sus formulaciones 
y representaciones oficiales -aun cuando reconozcamos que ellas forman 
parte constitutiva de dicho proceso- y tratando de establecer las 
tensiones o contradicciones entre la naturaleza y el car'acter del proceso y 
el discurso o proyecto ideologico que da cuenta de el. Esto le da a todas 
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nuestras reflexiones un caracter netamente tentativo, pues se trata de 
dcestacar aspectos auin sumergidos en determinadas categorias y para los 
cuales no disponemos del aparato analitico necesario. No tienen ellas, 
entonces, sino un caracter hipotetico, como grandes lineas de orientacion 
que aunque abarcan la globalidad del proceso, dejan de lado el anilisis de 
muchos niveles y problemas y se concentran, como hemos dicho, en la 
problem'atica ideologico politica. 

II. RASGOS DV LA Rf-FLXI6N ACTUAL 

El analisis del periodo 70-73 ha dado origen a una abundante biblio- 
grafia orientala tanto al esclarecimiento de hechos y coyunturas y a la 
evaluacion de las politicas de gobierno, como al esfuerzo de interpreta- 

2 cion global del proceso. 
Es asi como diversos documentos y estudios han ido aclarando puntos 

de mucha importancia en relacion al desarrollo historico del proceso, 
como son, por senalar algunos ejemplos, el verdadero caracter de la 
intervencion norteamericana, los antecedentes militares del golpe de Es- 
tado, el desencadenamiento de la estrategia insurreccional, la realidad 
de la situacion economica y de la ayuda de los paises socialistas, la eva- 
luacion del cambio en la estructura agraria, las consecuencias de la nacio- 
nalizacion del cobre, etcetera. 

Por otro lado, y, especialmente, a nivel de los partidos politicos, existe 
una buena cantidad de documentos sobre problemas estrategicos y tacticos 

No cabe aqui una revision bibliografica exhaustiva. Senialemos solo unos cuantos 
libros aparecidos con posterioridad al golpe militar. Entre los analisis generales, 
fuera del ya mencionado de T. Moulian, vale la pena destacar: Joan Garces: "El 
Estado y los problemas tacticos en el Gobierno de Allende", (Siglo XXI, 1974). 
(La mayor parte de los textos incluidos en este volumen habian aparecido durante 
01 periodo, pero se incluyen capitulos nuevos que arrojan interesantes antece- 
dentes sobre algunos de los aspectos mencionados mas adelante); Manuel Castells: 
"La lucha de clases en Chile", (Siglo XXI, Argentina, 1974). (Tambien prepa. 
rado durante el periodo). Util por la ubicacion del periodo en el contexto mas 
amplio es la Tesis Doctoral de Barbara Stallings: "Economic development and 
class conflict in Chile, 1958-1973", (Stanford University, 1975). Respecto a temas 
particulares, especialmentes importantes nos parecen: Stefan de Vylder: "Chile 
1970-1973. The political economy of the rise and Fall of the Unidad Popular', 
(Suecia, 1974) en lo referente a politica economica. Para el analisis de las cues- 
tiones agrarias, ver S. Barraclough y J. A. Fernandez: "Diagn6stico de la Reforma 
Agraria chilena", (Siglo XXI, Mexico, 1974). Para la discusion de la interven- 
cion norteamericana, puede consultarse entre otros, de Armando Uribe: "El libro 
negro de la intervencion norteamericana en Chile" (Siglo XXI, Mexico, 1974), 
y una sintesis del problema en el articulo de Richard Fagen: "The United States 
and Chile: roots and branches" (en Foreign Affairs, Enero, 1975). Los textos 
aludidos de los partidos politicos son documentos oficiales o de representantes 
de relevancia aparecidos en estos dos aiios y publicados en el exterior. 
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cuyo tono y contenido ha ido variando en el curso de estos dos ainos. En 
efecto, con contenido fundamentalmente apologetico y autojustificativo 
en el primer periodo posterior al golpe militar, ellos se centraron en un 
analisis de los factores "externos" a la Unidad Popular que motivaron la 
caida del gobierno y, por lo tanto, en el caracter de la lucha de clases a 
partir de la estrategia del bloque opositor. Poco a poco, este tipo de docu- 
mentos ha ido enfatizando los componentes de la crisis "internos" a la 
Unidad Popular, y, a grosso modo, parecieran expresar un cierto consenso 
en analizar este aspecto en terminos del problema de la "conduccion poli- 
tica". Se perciben asi incoherencias de conduccion o incoherencias estra- 
tegico-t'acticas que se atribuyen, alternativamente, ya sea a la coexistencia 
de dos "modelos estrategicos contradictorios", ya sea a la falta de una 
linea estrategica claramente definida o a la imposicion de una linea errada 
o a la desviacion tactica de la linea estrategica central adoptada, ya sea a 
la racionalidad particularista de los diferentes partidos de la alianza 
politica deseosos cada uno de la hegemonia en la conducci6n. Pero no se 
ligan estos problemas a una crisis teorico idealogica mas general de la 
izquierda, sino que finalmente se ratifican globalmente el diagnostico y 
planteamiento de la Unidad Popular en 1970, atribuyendo los problemas 
y errores posteriores a la conduccion politica del proceso. 3 Esta distin- 
cion entre correccion del proyecto ideologico politico y errores de con- 
duccion politica, pareciera estar en la raiz de un tipo de analisis politico 
que pudiera calificarse de "funcionalismo de izquierda", es decir, de aquet 
modo de reflexion que se pregunta por funcionamiento y procedimientos, 
planteando, por lo tanto, las soluciones a nivel de ajustes y reajustes, y 
no por las tensiones y contradicciones que estan en la base o en el origen 
historico estructural de un proyecto politico. El corolario de este tipo de 
analisis es que si estos problemas de conduccion se hubieran solucionado, 
el exito del proceso politico hubiera sido altamente probable, sin remon- 
tarse, mas alla de la superficie organizacional, a las raices de tales pro- 
blemas de conduccion. 4 Se abandona aqui el enfasis de los primeros anra- 
lisis politicos post-golpe militar, cayendo a veces en una nueva vision uni- 
lateral de la lucha de clases que no considera las dos posiciones antag6- 
nicas. En todo caso, los temas o a'reas en que se expresarian tales pro- 
blemas de conduccion segu'n este tipo de an'alisis parecen estar claramente 

3 Evidentemente no es este el planteamiento del MIR. Pero on este caso, debe 
decirse que si bien antes de 1970, el MIR postulo una estrategia radicalmente 
opuesta a la de la Unidad Popular, desde entonces no fue capaz de elaborar una 
linea estrategica alternativa coberente y global para el movimiento popular, a 
partir de las posiciones conquistadas por la Unidad Popular, y su fuerza y su 
merito radicaron, exclusivamente, en la explotacion de los errores de esta ultima 
en relacion al movimiento de masas. 

4 Tanto aqui como a lo largo de este trabajo, al referirnos a las insuficiencias y 
vacios de la izquierda o la Unidad Popular, lo hacemos en relacion al conjunto 
de ella, sin detenernos en la evaluacion particular de tal o cual grupo o compor- 
tamiento que pudiera ser una excepci6n respecto a las afirmaciones del texto. 
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identificados siendo los principales los grupos o "sectores medios" y las 
Fuerzas Armadas, afiadiendose a veces, los sectores politicos de izquierda 
al m'argen de la Unidad Popular, calificados -generalmente como "ultra 
izquierda". 

Es esta perspectiva analitica la que nos interesa intentar superar, pues 
ella dificulta la comprension cabal no solo de un proceso sumamente com- 
plejo, sino tambien de las consecuencias que de el quieran sacarse para 
el futuro. 

III. CONTINUIDAD Y RUPTURA 

Examinando retrospectivamente el programa de la Unidad Popular, 
mas alla de la din'amica que adquirio el debate ideologico, y ubicado en el 
contexto de la evolucion del sistema socioeconomico y politico chileno, su 
significado profundo parece adquirir el doble caracter de continuidad y 
ruptura en relacion al desarrollo de este sistema desde la quiebra del poder 
oligarquico con las crisis de la deada del 20. Lo que puede decirse, ade- 
mas, es que el polo "ruptura" aparecio siempre claro en el modelo ideo- 
l6gico de la Unidad Popular y con caracter totalizante; no asi el aspecto 
"continuidad" que solo fue senalado siempre marginalmente. Es s6lo a 
partir del golpe militar, que se enfrenta a ambos aspectos del programa 
de la Unidad Popular, que se revela este segundo aspecto, lo que debiera 
tener profundas implicancias para la evaluacion del conjunto del proceso. 

En efecto, algunos estudios, 5 parecen coincidir en que a partir de la 
crisis del poder oligarquico burgues y de la irrupcion tanto de los "sec- 
tores medios" como de sectores de la clase obrera, el desarrollo capitalista 
dependiente adquiere en el caso chileno una connotacion especial por la 
que la burguesia deja de ejercer en forma directa y exclusiva la hegemo- 
nia, y debe hacerlo a traves de alianzas que se manifiestan a nivel del 
Estado. El Estado aparece asi como el campo preferente de expresion 
de las luchas y alianzas de clases y fracciones de clases y si bien en su 
conjunto expresa la racionalidad del sistema capitalista dependiente, los 
diversos grupos burgueses estan obligados a buscar nuevos interlocutores 
que permitan ejercer el gobierno y a incorporar de alguna manera sus 
intereses. Tales interlocutores son los liamados "sectores medios emer- 
gentes", los que a traves del aparato del Estado y de los sistemas educa- 
tivos logran fortalecerse y adquirir representacion politica. La politica de 
Los sectores dominantes entra, sin tmbargo, en contradiccion con los inte- 

5 Ver, especialmente, Anibal Pinto: "Desarrollo econ6mico y relaciones sociales en 
Chile" (en A. Pinto: Tres ensayos sobre Chile y America Latina, Ediciones Solar, 
Buenos Aires, Argentina, 1971) y Enzo Faletto: "Clases, crisis politica y el pro- 
blerna del socialismo en Chile", (FLACSO-ELAS, mimeo, 1973). Este uiltimo tra- 
bajo ha sido ampliamente utilizado en el presente texto. 
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reses de los sectores medios cuando se trata de restringir el gasto puiblico 
en creciente expansion, lo que lieva a estos ultimos, en un determinado 
clima, politico ideologico nacional e internacional, a buscar un nuevo 
interlocutor o aliado que son los sectores de clase obrera expresados en 
sus partidos politicos. Ello posibilita la constitucion del Frente Popular, 
a cuya ruptura siguen los intentos de caudillismo populista, un intento de 
restauracion de la hegemonia burguesa, pero en compromiso necesario 
con los sectores medios y, finalmente, el intento de establecer un nuevo 
esquema politico que consagre una alianza entre nuevos sectores emer- 
gentes de la burguesia y, por primera vez, capas populares urbanas y ru- 
rales hasta entonces marginadas del proceso de rnodernizacion y del juego 
politico. 

No es nuestro intento una discusion detallada de este esquema. Si 
hemos recurrido a el es solo para hacer resaltar una consecuencia que 
nos parece significativa y es que, a lo largo del proceso politico que se 
desarrolla con posterioridad a la crisis de la dominacion oligarquica, 
se da una extension creciente de la participacion de masas, lo que signi- 
fica que los intereses inmediatos, no los historicos, de amplios sectores 
pueden alcanzar algun grado de satisfaccion a traves del Estado. Se 
trata de lo que la teoria politica latinoamericana ha denominado "Estado 
de compromiso" 6 y que revela la incapacidad de una clase o fraccion de 
clase en particular de ejercer su hegemonia en forma directa o exclusiva. 
Pero la base economica de ese Estado o el tipo de desarrollo capitalista de- 
pendiente genera restricciones o barreras insalvables a este proceso de 
"creciente democratizacion", que deja al margen a vastos sectores popu- 
lares y en el que el movimiento popular, aun cuando se abra paso a 
traves de el para su proyecto politico autonomo, permanece, en terminos 
globales del sistema, subordinado a los intereses de los sectores dominantes. 
En otras palabras, a nivel de desarrollo global, la contradiccion propia de 
la sociedad capitalista dependiente, parece expresarse en una de sus fomas 
en el caso chileno en terminos de lo que se ha denominado contradiccion 

6 Se han usado diversas expresiones para conceptualizar este fenomeno. Ver, entre 
otros, Francisco Weffort: "Clases populares y desarrollo social" (en "Populismo, 
marginalizacion y dependencia", Editorial Centroamericana, 1973); J. Graciarena: 
"Poder y clases sociales en el desarrollo de Amenrica Latina", Editorial Paidos, 
Buenos Aires, 1967); Fernando H. Cardoso: "Estado y sociedad en Ame'rica La. 
tina" (Ediciones Nueva Visi6n, Buenos Aires, 1971). Una sintesis de las carac- 
terizaciones actuales del Estado en America Latina, se encuentra en dos docu- 
mentos ineditos: Enzo y Faletto y otros: "Estado, polidca y clases sociales en 
America Latina" (mimeo, 1974) y Juskovitz y Solari: "Interpretaciones del des- 
arrollo latinoamericano" (nimeo, 1974). Ellas han side retomadas en M. A. Ga- 
rret6n y E. Morales: "Politicas sociales y papel redistributivo del Estado en Arne- 
rica Latina". (trabajo preparado para el Centre d'Etudes de Mouvements So- 
ciaux, Paris, 1975). 
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entre desarrollo socio politico y desarrollo econonmico:7 una sociedad 
que como producto de la lucha de clases y de la organizacion politica de 
las masas populares se halla en creciente expansion democratizadora a 
niivel politico social y, por otro lado, en creciente proceso de concentra- 
cion y exclusion de su base econ6nica. 

De tal modo que, intentado, en la experiencia del gobierno democrata- 
cristiano, un uiltimo esfuerzo por resolver esta contradiccion, exacerbando 
tI caracter dependiente-concentrador, la crisis del "Estado de compromiso" 
aparece como evidente. Por lo que en 1970 la alternativa parece ser o la 
4"profundizacion" 8 y modernizacion del capitalismo dependiente, con una 
alteracion radical del esquema politico social que operaria por exclusion 
de vastos sectores incorporados en el periodo anterior, alternativa que es 
vislumbrada asi por la fraccion de la burguesia monop6lica en un programa 
que fue la primera version del programa econ6mico hoy puesto en ejer- 
cicio por el gobierno militar. 0 bi;en, el otro terrmino de la alternativa, la 
continuacion y profundizacion del proceso de democratizacion, con una 
alteracion del esquema de desarrollo economico, lo que implica la reversion 
del modelo de capitalismo dependiente. 9 Pensamos que un error frecuente 
a que arrastro el clima ideologico de finales de la decada del 60, fue con- 
fundir esta alternativa con el dilema "fascismo o socialismo", en la medida 
que esta u'ltima formulacion identifica el sentido final de una tendencia a 
largo plazo con el caracter especifico de una determinada fase hist6rica, 
confundiendo ambos problemas y oscureciendo necesariamente el analisis de 
la fase. 

No parece aventurado concluir de lo dicho hasta aqui que el proyecto 
sociopolitico que se propone el movimiento popular en 1970, expresado en 
el programa de la Unidad Popular, guardaba una relacion de continuidad 
,on el proceso de expansi6n democrLtica, en el cual los avances obtenidos 
por las rnasas populares se debian a su propia organizacion en las parti- 
culares condiciones estructurales de la sociedad chilena, proyectandolo 
ahora hacia un salto cualitativo que alterara el carfacter b'asicamente me- 
socr'tico de dicho proceso. Pero tambie' implicaba este proyecto una 
-ruptura mas o menos radical con el modelo de desarrollo capitalista de- 

Este tema ha sido analizado por A. Pinto, op. cit. y ultimamente desarrollado por 
T. Moplian en su articulo citado y en "Algunas notas sobre la crisis de la demo. 
cracia chilena', tambien inedito (1974). 

8 Ver ese concepto de "profundizacion" del capitalismo dependiente, en Guillermo 
O'Donnell: "Estado y corporativismo", (Buenos Aires, mimeo, 1974) y "Reflexioa 
res sobre las tendencias generales de cambio en el Estado burocratico autoritario' 
(documentos CEDES-CLACSO, No. 1, Argentina, mimeo, 1975). 

s Este termino de la alternativa no se confunde con el concepto de "paso de Una 
democracia extendida a una democracia de participacion total", (Ver Gino Ger. 
iriani: "Politica y sociedad en una epoca de transicion" (Paidos, Buenos Aires, 
1965) acuinado por la sociologia del desarrollo, en la medida que tal concepto no 

' hace necesariamente referencia al cambio del esquema de desarrollo ni del con- 
tenido de clase de la dominacio'n. 
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pendiente. La dimension "continuidad" aparece como "democratizacion" 
y la dimension "ruptura" como "reversion del modelo de desarrollo" y 
ambas en su conjunto implican, un cambio en el contenido de la domina- 
cion vigente, y por lo tanto, le dan a la globalidad del proceso su caricter 
revolucionario. Podemos, entonces, caracterizar la fase del proceso revo- 
lucionario chileno que se inicia en 1970 como una fase de "democratiza- 
cion no capitalista". 10 

IV. "VACIO TEORICO IDEOLOGICO" 

Si este es el significado profundo del proyecto politico y del programa 
de la izquierda chilena, aparece, entonces, una tension entre tal caracter 
y tanto las formulaciones ideologicas de la Unidad Popular como el modo 
como este actor politico, en sus diversas expresiones, da cuenta y debate 
el proceso. No parece haber en tales formulaciones una teorizacion del 
caracter concreto y especifico de la fase hist6rica de la revolucion chilena,. 
sino un recurso permanente a un conjunto de categorias que mas oscu- 
recen que aclaran el caracter de la fase y que al mismo tiempo dificultan 
su comprension y aceptacion para vastos sectores ajenos a la Unidad 

10 "El combate sostenido para abrir el camino de la democracia economica y con- 
quistar las libertades sociales es nuestra contribucion mayor al desarrollo del 
regimen democratico. Llevado a cabo simultaneamente con la defensa de las liber- 
tades puiblicas e individuales... es el desafio hist6rico que todos los chilenos 
estamos enfrentando" (Salvador Allende, Primer Mensaje al Congreso Nacional,, 
Mayo, 1971). 

"Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su politica, reem- 
plazar la actual estructura economica, terminando con el poder del capital mono- 
polista nacional y del extranjero para iniciar la construccion del socialismo" 
(Programa Basico de la Unidad Popular). 

Estas dos citas ilustran parcialmente el contenido de un proceso "de democra- 
tizacion no capitalista". Somos conscientes del caracter extremadamente fluido, 
del concepto y de las dificultades que plantea. Tales dificultades exceden las li- 
mnitaciones personales y estafn relacionadas con la ausencia en la tradicion te6rico 
ideologica de la izquierda chilena de un instrumental que permita precisarlo y 
formularlo mas exactamente. Hay, como las citas lo muestran, una presencia la- 
tente de esta caracterizacion en las formulaciones de la izquierda, pero ella no 
,adquiere la coherencia, claridad y proyeccion necesarias para dar cuenta de la 
riqueza del proceso revolucionario iniciado en 1970. 

Le asignamos pues a esta caracterizacion, por ahora, un valor indicativo, cual. 
es, por un lado, marcarnos un vacio dejado por la elaboracion politica y, por 
otro, seiialarnos un camino que evite el recurso a caracterizaciones del proceso 
en terminos del alternativas tales como revolucion -legalidad, via pacifica- via 

armada, socialismo e institucionalidad, etc.; las que, si bien son uitiles para. 
ciertos fines, en este caso parecen Ilevar el analisis a un callejon sin salida. 
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Popular. 11 Se trata, entonces, al parecer, de un vacio "teorico-ideol6gico", 
de una relativa incapacidad para darse cuenta a si mismo y a los otros 
actores sociales del car'acter real de lo que se hace, o, lo que viene a ser 
la otra cara de la misma moneda, de la ausencia de un proyecto teorico 
ideologico de caracter nacional que, mas alla de sus "etiquetas", expresara 
el significado y proyeccion exactos del proceso que se vivia. 12 Asi, los 
elementos constitutivos y especificos de la situacion revolucionaria chilena 
-division de la burguesia que permite la viabilidad institucional de un 
proyecto de "democratizacion no capitalista" en ruptura y continuidad 
con el sistema social vigente, dirigido desde el Estado por los partidos 
de la clase obrera y que se da en una situacion de poder politico com- 
partido que invierte la secuencia tradicional de los procesos revoluciona- 
rios y da a cada acto de gobierno el doble car'acter de lucha por el poder 
y de construccion social-, fueron generalnmente subsumidos en una for- 
mulacion ideologica, no exenta de contradicci ones, que sacrificaba su rasgo 
de originalidad y especificidad en aras de esquemas teorico politicos abs- 
tractos. 13 

Pueden sugerirse dos planos de exploracion de las raices de este feno6- 
meno. 

En primer lugar, el clima ideologico-politico latinoamericano de 
la decada del 60 del cual la izquierda chilena es tributaria. En efecto, 
este se caracteriza, por un lado, por la crisis de las expectativas de des- 

11 Senialemos tres ilustraciones concretas de esta afirmacion. 
La primera es la discusion en torno al concepto "dictadura del proletariado" 

con posterioridad al Primer Mensaje Presidencial de Allende al Congreso (Mayc* 
1971). La segunda es el debate en torno al "poder popular y su relacion con el 
Estado burgu6s", que oscurecio el analisis del problema real de canalizacion del 
movimiento de masas que no se expresaban en la conduccion politica vigente. 
La tercera la provee el caso del Proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU), 
donde un esquema t6cnico de democratizacion y modernizacion de la educacion 
es aconipaiiado de una formulaci6n ideologica que impide su comprensi6n y acep- 
taci6n generalizada. Estos tres casos aqui citados, fueron importantes herramien- 
tas usadas por el bloque opositor en la lucha ideol6gica. 

12 Usamos la expresion "teorico-ideologico" para indicar el doble componente de 
categorias cientificas y metacienltificas que nos parece presente en todo proyecto 
politico. 

Al referirnos a un proyecto "teorico ideologico nacional" o de "alcance na- 
cional" pensamos en su capacidad para ser percibido por los diferentes sectores 
sociales como abarcando al conjunto de la naci6n y, por lo tanto, en su capacidad 
para combinar los polos "clase" y "nacion". 

13 Un miiayor desarrollo de estos elementos que constituyen la "probleinatica" del 
proceso revolucionario chileno se encuentra en "Elementos para el anmlisis..." 
(art. cit. parrafo III). 

No se estai pretendiendo aqui el abandono del patrimonio te6rico de la iz- 
quierda y el movimiento popular o de la teoria marxista. Se alude, en cambio, al 
hecho que las permaientes referencias e identificaciones de los partidos de la 
Unidad Popular al "marxismo leninismo" no siempre facilitaron ni fueron acom 
paniadas del analisis del catiicter especifico del cornjunto de elementos sefialados. 
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arrollo provocada por el fracaso de los proyectos liamados "reformistas" 
y por el surgimiento de modelos de capitalismo autoritario en los paises 
mas desarrollados, es decir, por el agotamiento del "Estado de compro- 
mniso". Por otro lado, por la crisis interna de los movimientos revo- 
lucionarios, los fracasos de reedicion de la "via cubana" y la crisis de 
relacion entre vanguardias politicas y inasas populares. Se consolida, 
entonces, la imagen de la "inviabilidad del desarrollo capitalista" y su co- 
rolario en la alternativa "socialismo o fascismo". 

Estos dos rasgos tienenr su expresion en el caso chileno con el fracaso 
politico de la experiencia democrata-cristiana que lieva a una crisis de 
legitimiidad del capitalismo y a la aceptacion. mfas o menos generalizada 
del car'acter socialista inminente de toda revolucion. Este clima ideolo- 
gico politico favorece la alianza programatica de los dos partidos popu- 
lares m'as importantes del cuadro politico chileno y permite unirse a ellos 
a otros grupos radicalizados durante la experiencia reformista. Pero 
tiende a oscurecer el caracter real del proceso que se enfrentaba. 0, en 
otros termninos, este oscurecimiento pareciera ser el -precio que pagaba 
la alianza politica de la izquierda. Ello nos Ileva a explorar esquemati- 
camente un segundo plano de este problema cual es la situacion ideologica 
de la izquierda chilena. 

La alianza politica de los Partidos Socialistas y Comunista, consoli- 
dada en el FRAP, Frente de Accion Popular, no postula en las eleccio. 
nes de 1964 un programa de corte socialista. Lo cierto es que el Partido 
Comunista habia venido desarrollando una linea politica que enfatizaba 
el caracter "antifeudal", "antioligarquico" y "antiimperialista" de la 
revolucion chilena; pero no habia desarrollado una teoria de la sociedad 
chilena, un proyecto ideologico de revolucion nacional. 14 Su discurso 
ideologico parecia obedecer, principalmente, a los lineamientos del mo- 
vimiento comunista internacional, y aun cuando su comportaniiento poli- 
tico habia mostrado flexibilidad y sensikilidad al movimiento de masas, 
en el plano teorico mantenia un cierto grado de dogmatismo y de difi- 
cultad por la investigacion concreta de la realidad. Todo ello le dismi- 
nuye su posibilidad de elaborar un proyecto teorico ideologico acorde 
con la fase a encarar por el movimiento popular. En el caso del Partido 
Socialista, entre otros aspectos, su extrema difusion organica no le per- 
mite elaborar una alternativa teorico ideol6gica a la posicion del Partido 
Comunista. En la decada del 60, con los temas de inviabilidad del des- 
arrollo capitalista, elaborado en ciertos n(udceos universitarios, y de la via 
armada, aportado por el debate latinoamericano, logra una cierta ruptura 
e identidad ideologica respecto del Partido Comunista -aunque no la 

14 Ver sobre la trayectoria del Partido Comunista, Luis Corvalain: "Camrino dc Vic- 
toria" (Santiago, 1971). 
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unidad ideologica interna- que lo lieva a postular el socialistno, opo- 
ni6ndose a la politica de frentes ampios y su expresion electoral. 15 

La alianza politica hacia 1970 pasa entonces por la transaccion ideo- 
logica, aceptandose la incorporacion de partidos politicos representativos 
de sectores medios pero postulindose el car'acter socialista de la revo- 
lucion. Este sentido general del proceso o esta tendencia final oscurece 
asi el caracter real de la fase e impide la necesaria teorizacion de las 
dos dimensiones a que nos hemos referido. '6 

Pero debe mencionarse al menos la responsabilidad que les cabe en el 
fenomeno que estamos analizando, tanto a los grupos politicos emergidos 
ce la experiencia reformista que parecen sacrificar su potencial de reno- 
vacion intelectual del movimiento popular en aras de su interes por 
legitimarse como vanguardista de masas dentro del mismo esquema teo- 
iico ideologico de la izquierda tradicional, como al sector de intelectuales 
que no siempre logra sustraerse de los requerimientos puramente orga- 
nicos y de legitimacion teorica solicitados por los partidos politicos y que 
cuando lo hace, frecuentemente enajena su trabajo de conocimiento de la 
realidad nacional en el tributo a un patrimonio teorico propio de un cierto 
" academicismo" de izquierda internacional. 17 

Todos estos factores, enunciados sin duda superficialmente, est-n en 
la raiz de lo que hemos denominado el vacio teorico-ideologico de la 
izquierda chilena. El establecimiento de la alianza politica y la f6rmula 
programitica de aparente coherencia parecen hacerse asi al precio de 
una transaccion ideologica consistente en la oscuridad o confusion del 
caracter de la fase actual del proceso revolucionario. El patrimonio 
ideologico socialista aparece asi en el doble rol de campo doctrinario que 
permite y viabiliza la alianza politica pero tambien de factor que impide 
el esclarecimiento de las caracteristicas hist6ricas particulares del proceso. 

Una importante exceplcion a lo dicho pudiera constituirla el esfuerzo 
hecho en torno a Ia conceptualizacion de la "Via Chilena al Socialis- 

15 Sobre la trayectoria del Partido Socialista, ver Julio Cesar Jobet: "El Partidl 
Socialista de Chile' (Editorial PLA, 1971). 

16 Es evidente la perspectiva socialista de un proceso como el iniciado en 1970. Pero 
el comentario de los vietnamitas, frecuentemente citado en la epoca, sobre el uso 
indiscriminado y reiterativo del termino socialista, alude precisamente al pro- 
ble'na que seiialamos. 

17 Debe entenderse esta afirmacion como el carazcter general de una tendencia que 
admite la existencia de importantes excepciones, que si las hubo. Por otro lado, 
no debe desconocerse el, aporte del sector intelectual a la elaboracion del diag- 
nostico estructural de la sociedad chilena que permite la formulaci6n del pro. 
grama de la Unidad Popular. El vacia se expresaba aqui ma's bien en la tarea 
de clarificacion del sentido general de un proceso. Algunas observaciones al res- 
recto pueden encontrarse en nuestra "Nota Introductoria: El debate sobre politica 
cultural y el trabajo cientifico e intelectual del periodo 1970-73 en Chile" (en 
"Cultura y Comunicaciones de masas. Materiales de la discusi6n chilena 1970. 
3T1.3". E-ditorial Lci.il Barcelona. en prensa). 

1.*1 
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mo". 18 Aun cuando el termino arriesgue incurrir en algunos de los erro- 
res sefialados y aun cuando no haya habido un cuerpo teorico suficiente- 
mente elaborado y coherente hay ahi, por lo menos una captacion de la 
necesidad de construir un proyecto ideolo6gico original. Su aparicion 
tardia, sin embargo, pago el precio del debate politico del periodo, de 
modo que gran parte del esfuerzo se desvio a la tarea de distinguir el 
proceso chileno de otros procesos historicos revolucionarios, de mostrar 
la factibilidad en las condiciones chilenas de una revolucion de corte no 
insurrecional y de legitirnarla ante la teoria politica de los modelos cla- 
sicos o contemporatneos de revolucion socialista. Este esfuerzo apologe- 
tico se centro, por lo tanto, en los aspectos institucionales de la sociedad 
y en los problemas estrategicos de viabilidad. 19 En todo caso, la "via 
chilena al socialismo" no fue nunca considerada, por los factores ya se-na- 
lados, como objeto digno de reflexion y elaboracion teorico-ideologica 
por los partidos de izquierda en su conjunto, los que podian aceptarla -y 
aun con renuncia en algunos casos- como un "slogan" politico, pero no 
como un indicador de un problema de mayor significacion. Por lo tanto 
no pudo tampoco aquirir los visos de un proyecto de tipo nacional. 20 

El problema indicado hasta aqui permite entender ahora el rol funda- 
mental de Allende como garante de una unidad politica no siempre ci- 
mentada en el plano ideologico debido a los rasgos sefnalados y sujeta, por 
lo tanto, a permanentes tensiones en el transcurso del proceso, las que 
debieron resolverse, mediante la prolongacion de la transaccion ideolo- 

18. Las principales exposiciones al respecto se encuentran en los Mensajes Presiden- 
ciales de Salvador Allende al Congreso Nacional (21 de Mayo de los aiios 1971, 
1972, 1973), en "Allende habla con Debray", (Revista Punto Final No. 126, marzo 
de 1971) y en Antologias de los discursos de Allende: "Nuestro camino al socia- 
lismo: la via chilena", (Ediciones Papiro, Buenos Aires, 1971) y "Allende, sut pen- 
saniento politico" (Quimantuf, Santiago, 1972). Asi como en algunos trabajos de 
sus asesores politicos y economicos: Joan Garc6s: "El Estado y los problemas 
tacticos en el Gobierno de Allende" (Siglo XXI, Madrid, 1974) y "Estado burgues 
y gobierno popular" (en Cuadernos de la Realidad Nacional, Santiago, No. 15, 
Diciembre 1972, pags. 132-152); desde la perspectiva de los problemas de lega- 
lidad, Eduardo Novoa: "Vias legales para avanzar at socialismo" (Revista de 
Derecho economico, Nos. 33 y 34, Octubre 1971, Santiago) y "El dificil camino 
de la legalidad" (Revista de la Universidad Tecnica del Estado, VII, Abril, 1972); 
dn el plano economico, Sergio Ramos: e"Chile: una economia de transicion? 
(Casa de las Americas, La Habana, 1972) y "El pensamiento econo'mico del Go- 
bierno de AUende" (Antologia editada por Gonzalo Martner, Editorial Universi- 
taria, Santiago, 1971). 

'1 Una sistematizacion del concepto Via Chilena al socialismo y una evaluaci6n de 
los problemas de su formulacion pueden encontrarse en nuestro trabajo, realizado 
con la colaboracion de Felipe Aguiero, "Via chilena al socialismo", que aparecera 
en la Version Latinoamericana del Diccionario de Ciencias Sociales de UNESCO. 

20 Ver a esto respecto Nota 12. La critica a la "Via chilena al socialismo" de G. 
Arriagada en su libro: "De la via chilena a la via insurreccional", como una pura 
taictica enmascaradora, desde la perspectiva planteada aqui no tiene, entonces, 
ninguna validez ni seriedad. 
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gica inicial y sobre la base de mutuas concesiones. Por otro lado, permite 
tambi en entender el rol casi initol6gico asignado al Area de Propiedad 
Social. 21 lo que pareciera ser uno de lo7s rasgos economicistas de la 
imagen de la sociedad prevaleciente en la izquierda chilena, el Area de 
Propiedad Social apareci'a como el elemento de mayor consenso progra- 
matico entre los sectores integrantes de la Unidad Popular, aun cuando 
las motivaciones para tal consenso pudieran ser totalmente distintas 
-para algunos era el elemento que aseguraba la hegemonia en la con- 
duccio&n politica de ciertos sectores de la clase obrera y de su expresion 
politica, para otros iera el elemento que garantizaba el caraicter socialista. 
del proceso- y aun cuando tal consenso pudiera romperse mas adelante 
respecto a su extension y a los metodos de su constitucion y organizacion. 
En todo caso, la oscuridad respecto de la naturaleza de la fase y, por lo 
tanto, respecto de las transformaciones propiamente politicas y de los, 
otros elementos centrales consagrados en el Programa Basico de la Uni- 
dad Popular como Estado Popular y Nueva Cultura, privilegiaban el 
papel del Area de Propiedad Social, aun cuando su alcance real en ter- 
minos de las transformaciones politicas y de la movilizacion popular fuera 
mucho mas limitado que las expectativas creadas en torno a ella. 

El discurso teorico ideologico de la izquierda parece presentar ciertos 
rasgos que son expresion del problema que venimos destacando. Hay 
subyacente a el, el predominio de categorias "economicistas" que proyec- 
tan mecanicamente, y sin -las mediaciones necesarias de los niveles poli- 
tico e ideol6gico cultural, los resultados de diagnosticos estructurales de 
la economia chilena al plano politico. 22 Ello limita la definicion de las 
clases y grupos sociales a su posicion en la estructura economica y os- 
curece el analisis de su articulacion e insercion en el sistema global de 
la sociedad. Por otro lado, la teoria politica subyacente enfatiza una 
vision mitica e "institucionalista" del poder en que este aparece como cosa, 
como objeto localizado de posesion, y no como relacion social conpleja 
que lo diversifica en un conjunto de instancias de la sociedad. El proyecto- 
de sociedad aparece, entonces, confundido con un proyecto politico de 
"tomna de poder" y, por lo tanto, absolutamente subordinado a e. 25 

21 Los lirmites de este aspecto del programa de la Unidad Popular -que refiere a la 
nacionalizacion y traspaso al poder del Estado de propiedades industriales, fi- 
nancieras y comerciales de caraicter monopolico- pueden verse en De Vylder, 
op. cit. 

22 El paso de los analisis de la concentracion y dependencia econ6mica a las for- 
mulas politicas que caracterizan los "enemigos fundamentales de la revoluci6n 
chilena", ilustra esta afirmaoi6n. 

23 Expresiones difundidas en forma de slogan tales como "a conquistar todo el. 
poder", "crear poder popular", nos parecen propias de esta vision "instituciona- 
lista" del poder politico. Por otro lado, la falta de concepciones e indefiniciones 
frente a problemas tales como la Universidad, por citar un ejemplo, ilustran la 
actitud generalizada de subordinar la definici6n en ciertas esferas de la vida so- 
cial a la "resolucion del problema del poder". 
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La imagen predominante de la sociedad en el proyecto teorico ideolo- 
gico de la izquierda no fue capaz, entonces, de dar cuenta adecuada de un 
conjunto muy imporante de fen6menos sociales. Sefialemos, entre algu- 
nos que nos parecen claves, el problema de los "sectores medios", de las 
Fuerzas Armadas, del caracter diversificado del movimiento popular y 
del agotamiento o insuficiencia del sistema de representaci6n partidaria. 2' 

Respecto de los "sectores medios" la permanente contradiccion entre la 
proclamaci6on de la ilecesaria alianza con ellos y su incorporacio6t al pro- 
ceso revolucionario, por un lado, y el comportamiento real de tales sec- 
tores, por otro, parece explicarse por la incapacidad de definirlos y carac- 
terizarlos en el plano ideol6gico-politico, lo que llevo a olvidar su iden- 
tificacion con un sistema de negociacion politica que veian necesaria- 
mente amenazado por la "hegemonia proletaria" de un proceso que se 
autoproclamaba socialista. 25 En el caso de las Fuerzas Armadas, el diag- 
n6stico de la sociedad chilena prevaleciente en la izquierda cuando no 
ignoro su caracterizacion, cayo victima de la "trampa ideologica"' por 
la cual se identifico el discurso "profesional-constitucionalista" coni su 
poskcion real en la sociedad chilena. Su rol hist6rico de "'arbitros en 
uiltima instancia" en favor del sistema politico econ6mico vigente, unido 
al creciente desarrollo de una conciencia aut6noma y en la que la doctrina 
de-la seguridad nacional se habia orientado a los aspectos "internos", 
no fueron incorporados al diagnostico inicial para pernitir una estrategia 
coherente frente a ellas. En cuanto al movimiento popular, el enfasis 
ehi el rol hegemonico de la clase obrera en el proceso, descuido el anilisis 
de su diversificacion a lo largo del esquema de desarrollo capitalista de- 
pendiente, diversificacion que planteaba necesariamente el agotamiento 
o insuficiencia de una conduccion cuyo eje se expresaba en la construc- 
cion del Area de Propiedad Social. 26 Desde otro punto de vista este 

24 Todos estos puntos, tan someramente formulados aqu;, han sido desarrollados en 
"Elementos para el anailisis... . ", (art. cit. parrafo IV). Respecto a los "sectores 
medios" hemos usado en este texto la misma definicion estrictamente operacional 
de ese trabajo; es decir, conglomerado heterogeneo que incluye a categorias como 
profesionales, pequeiios y medianos comerciantes, pequenios y medianos propieta- 
rios rurales e industriales, empleados, etc., y que encuentra una relativa unidad 
solo en el plano ideologico cultural. 

Sobre la crisis de la representacion partidaria, ver tambien T. Moulian, "Algu- 
nas notas sobre la crisis de la democracia ..." (op. cit.). 

2 N) se trata de un problema semantico o de un modo de presentacion solamente. 
La ilusion respecto al comportamiento de los "sectores medios" es reveladora no 
s8lo de la inadecuada caracterizaci6n de estos, sino tambien de inconsistencias mas 
profundas de un proyecto de transformaciones revolucionarias como el que se ini- 
ciaba y de dilemas no resueltos. Tales dilemas no son la expresion de "tendencias 
o posiciones" distintas, sino que estaban en el trasfondo de cualquiera posible 
tendencia. 

26 Los diversos intereses inmediatos de amplios sectores populares no se expresaban 
en la construccion del Area de Propiedad Social sino que apuntaban a problemas 
de subsisZencia y de participacion politica en un proceso del que el desarrollo de 



CONTINUIDAD Y RUPTURA Y VACIO TEORICO IDEOLOGICO 1303 

problema tiene estrecha vinculacion con la crisis, no adecuadamente per- 
cibida, del sistema de relacion politico partidista con el movimiento social, 
cuyo desbordamiento se dio no solo en el campo del bloque opositor a 
traves del movimiento de gremios, sino tambien en el campo de la iz- 
quierda con la din'amica del movimiento de masas y sus nuevas organi- 
zaciones. 27 

Es evidente que muchos de estos problemas, sefnalados aqui en caracter 
de ilustraci6n esquematica, fueron percibidos en el curso del proceso, 
pero las razones ya mencionadas, y la radicalizacion de la oposicion y el 
debate politico hicieron imposible superar coherentemente las insuficien- 
cias originales. 

Todo ello se expreso en la dificultad de presentarse y presentar uin 
proyecto ideologico que aclarara la naturaleza de la fase del proceso revo-- 
lucionario y de su lucha de clases, caracterizara adecuadamente a un con- 
junto de sectores sociales sometidos al dorninio ideol6gico de los grupos 
dominantes, y que, en el caso de ciertos sectores movilizados, fuera capaz 
de dar cuenta mas precisa de sus intereses especificos. 28 

Lo dicho hasta ahora permitiria arrojar una nueva luz sobre el tema 
ya insinuado inicialmente de la conduccion politica. El problema no radi- 
caria, entonces, como se ha sostenido frecuentemente, en la coexistencia 
o contradicci6n en el seno de la izquierda chilena de dos modelos estrate- 
gicos coherentes y alternativos, sino mas bien en un vacio te&rico ideo- 
logico que estaria en la raiz de la inconsistencia tanto de una tendencia 
que enfatizara meas el caraicter "transicional" de la fase, como de una 
tendencia que enfatizara tnas el caracter "socialista" de la misma. Los 
intentos de formulacion en uno u otro sentido adolecerian de la misma 
insuficiencia y ello se reflejaria tanto en la dificultad de expresarse opor- 
tunamente como alternativas estrategicas claras en los momentos que el 
proceso lo requeria, como en la transaccion coyuntural como medio de 
resolver las tensiones. 29 De ahi la necesidad de remontarse mas alla del 

su conciencia los hacia verse como actores y no meras "masas de apoyo". La dis- 
cusion teorico-politica en torno al Poder Popular desfiguro este problema, para el 
que la izquierda en su conjunto no tenia instrumentos adecuados de interpreta- 
cion. Las formulaciones ideologicas al respecto o quedaron cortas en torno a] 
significado o lo proyectaron a dimensiones que no tenia. (Ver Castells, op. cit., 
pigs. 17 y siguientes). 

27 He aqui otra expresion de la visi6n "institucionalista" de relaciones partido-clases 
y partido-masas. Las crisis y rupturas internas de los partidos tendieron a veise 
como pura manifestacion de "concepciones estrategicas distintas", sin la necesaria 
percepcion de un trasfondo sociologico. 

28 Fuera del caso de los sectores populares "al margen" del Area de Propiedad Social, 
ya mencionado, puede buscarse aqui una de las pistas para el anaElisis de la relativa 
perdida de identidad del movimiento estudiantil en el periodo. 

29 Como quiera que se les denomine, la inconsistencia de ambas lineas posibles de 
pensamiento, producto del vacio teorico-ideologico seiialado, se revela en cada uno 
de los campos indicados e impide, por lo tanto, su continuidad a lo largo de las 
diferentes coyunturas que las ponen a prueba. 
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enfoque "funcionalista" de la conduccion politica, a la naturaleza del 
proyecto ideologico, introduciendo una distincion conceptual entre direc- 
cion de un proyecto politico y conduccion politica. Teoricamente la reso- 
lucion de problemas en uno de estos niveles no implica la resolucion en el 
otro. Lo que estariamos sosteniendo aqui es que el enfasis en los problemas 
de conducion politica oscurece y a veces se constituye en barrera para el 
analisis de los problemas que estan detras de ellos. Pese a que puede 
haber una esfera aut6onoma de problemas de conducci6n que se expliquen 
en este nivel "funcionalista" de analisis, en este caso ellos parecen pro- 
venir de raices mas profundas. Los problemas de conduccion en una 
alianza multipartidista son inevitables y constituyen s6lo un dato. Parece, 
por lo tanto, m{as importante, cuando se quiere dar cuenta de la globali- 
dad de un proceso, abordar los elementos que se mueven detras de las 
expresiones organicas e institucionales. La hip6tesis enunciada a lo 
largo de estas paiginas, en su caracter meramente tentativo, trata de ex- 
plorar esta esfera de elementos y de romper asi, un circulo vicioso del 
anilisis superando la aparente contradiccion entre "validez y correccion 
del proyecto ideologico y errores de conduccion en el curso de proceso 
politico". 

V. IMPLICANCIAS PARA EL ANALISIS Dt LA LUCHA POLfTICA 

Volvamos ahora al caracter del proceso. 
E1 enfasis otorgado en este trabajo a la tension entre tun proceso revo- 

lucionario del tipo "democratizacion no capitalista" y un proyecto ideo- 
logico incapaz de dar cuenta de la naturaleza de ese proceso afirmando 
su caracter y proyeccion nacional, si bien arroja luces sobre los proble- 
mas "'internos" de la izquierda chilena, parece oscurecer el analisis de la 
globalidad del periodo y del caracter asumido por la lucha de clases ad- 
quiriendo, entonces, un rasgo de unilateralidad. Todo se pasaria como si 
el exito hubiera dependido exclusivamente de la Unidad Popular y de 
su. capacidad de resolver la contradiccion sejialada. Sin embargo, la hi- 
potesis sobre el doble caracter de continuidad y ruptura y sobre el signi- 
ficado real del programa de la Unidad Popular, nos parece ser capaz de 
dar cuenta de la globalidad del proceso y del comportamiento de los 
diversos actores y clases sociales durante su curso. En efecto, mas alla 
de la adecuacion o inadecuacion del proyecto ideologico de la izquierda 
chilena, la posibilidad de un proyecto nacional de "democratizacion no 
capitalista" se revelaba incompatible con los intereses de los sectores de 
burguesia monopolica nacional y del capital extranjero de corte imperia- 
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lista y amenazaba definitivamente su subsistencia. 3 La hipotesis del 
vacio teorico-ideol6gico o de la relativa inadecuacion del proyecto ideo- 
lo'gico de la izquierda chilena, puede dar cuenta de ia dificultad de la 
Unidad Popular para entender la fase que se atravesaba y, tambien, de 
los problemas para lograr la alianza postulada con los ilamados "sectores 
medios", dado el temor de estos de perder su identidad politico ideologica. 
Pero no puede dar cuenta del comportamiento de tales sectores de la 
burguesia nacional ni del de los intereses de caracter imperialista. Ellos 
tienen como referencia no el proyecto ideol4gico de Ia Unidad Popular, 
sino el caracter de "democratizacion no capitalista" se'nalado. Existe su- 
ficiente evidencia empirica para avalar esta indicacion y para afirmar que 
la sola posibilidad del gobierno de la Unidad Popular fue lo que moviliz6 
a estos sectores sea para impedir su ascenso, sea para derrocarlo cuando 
tal ascenso fue inevitable.3l Lo que se quiere destacar aqui es que Ia 
hipotesis sobre el caracter del proceso, permite entender por que el derro- 
camiento del gobierno de la Unidad Popular es el eje en torno al cual se 
desarrollo la lucha politica del periodo, derrocamiento que no podia tener 
otro fin que la reversion del proceso de democratizacion a traves de la 
"profundizacion" del capitalismo dependiente. Ello no quiere decir que 
el derrocamiento como objetivo permanente de los sectores sefialados, lo 
fuera tambien de todo el bloque opositor en su conjunto. Para preva- 
lecer dentro del bloque opositor por sobre la estrategia de atenuacion y 
neutralizacion del programa, la estrategia de derrocamiento debia resol- 
ver dos problemas: restablecer la unidad politica de los diversos sec- 
tores de la burguesia, rota a raiz de la experiencia del gobierno demo- 
crata cristiano, y hacer operar su hegemolnfa ideologica sobre los sec- 
tores medios quebrando su lealtad con el sistema politico con el que esta- 
ban identificados y plegando de esta manera al conjunto de la Democra- 
cia Cristiana. Es en la resolucion de estos problemas que la ausencia de 
un claro proyecto ideologico de la izquierda y la oscuridad respecto de 
la fase juegan un rol coadyuvante. 

La hipotesis de la evolucion de la estrategia del derrocamiento y de 
la respuesta a ella por parte del gobierno y del movimiento popular como 
determinantes del caracter de la lucha politica, permite encarar el estudio 
del proceso estableciendo tres periodos cronologicos principales, aun 
cuando ciertos elementos caracteristicos de uno aparezcan tambien en otro. 

30 No nos referimos aqui solamente a estos actores sociales especificos, sino a todos 
aqufllos que se identificaban ya fuera politica o economicamente con sus intereses 
y ligaban su destino como actores sociales a la mantencion de un sistema de do- 
minacion que respondia finalmente a tales intereses. 

31 Baste solamente con citar los hechos que culminan con la muerte del general 
Schneider y, respecto a la intervencion norteamericana, los antecedentes propor- 
cionados en el Informe del Senado Norteamericano, "Covert action in Chile 1963- 
1973. Staff report of the Select Committee to study governmental operations with 
respect to the intelligence activities" (Washington, 1975), ademas de la biblio- 
grafia indicada en la Nota 2. 
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El primer periodo es el surgimiento de la estrategia antes de la consa- 
gracion del gobierno de la Unidad Popular (Septiembre-Noviembre 
1970), con los intentos de impedir tal consagracion que culminan con el 
asesinato del general Schneider, Comandante en Jefe del Ejercito. El 
segundo periodo (Noviembre 1970-Agosto 1972) se caracteriza por la 
lucha por la hegemonia dentro del bloque opositor entre la estrategia de 
derrocamiento y la estrategia de neutralizaci6n con el predominio de esta 
uiltima. Son propios de este periodo el repliegue inicial de la oposicion 
y la utilizacion progresiva de todas las instituciones no controladas por 
la Unidad Popular con el fin de impedir el cumplimiento de su progra- 
ma. El tercer periodo (Septiembre 1972-Septiembre 1973) se caracte- 
riza por el creciente predominio de la estrategia de derrocamiento, siendo 
sus instancias principales la conversion de la oposicion en tarea de masas 
a traves de organizaciones con capacidad de desbordar los partidos poli- 
ticos, la bu'squeda de derrocamiento constitucional, la division de las 
Fuerzas Armadas y, finalmente, el golpe de Estado del conjunto de 
ellas. 82 

VI. IMPLICANCIAS PARA LA EVALUACI6N DtL PROC]SO 

La hip6tesis general sobre el significado del programa de la Unidad 
Popular, meas allak de su insercion en un proyecto teorico ideologico con 
los problemas seinalados, puede ser aplicada a la evaluacion global del 
proceso politico 1970-1973. 

Dos son los resultados fundamentales de tal proceso. Por un lado, eI 
intento de reversion del esquema de desarrollo capitalista dependiente 
se expresa en la desarticulacion del sistema capitalista chileno y de sus 

82 Hay diversos otros criterios de periodizacion propuestos, no necesariamente con- 
tradictorios con el planteado aqui. Pueden consultarse a este proposito, princi- 
palmente, Sergio Ramos, op. cit., Hugo Zemelman: "El comportamiento de la bur- 
guesia chilena" (Revista de Sociologia, Universidad de Chile, 1972), Joan Garces, 
op. cit., T. Moulian, op cit. Bajo el criterio que bemos indicado pueden reagru- 
parse los momentos o etapas de la estrategia de derrocamiento y de la respuesta 
del Gobierno y el movimiento popular que hemos senialado en "Elementos para 
el anailisis... (art. cit., parrafo V) Interesa destacar aqui cuatro coyunturas 
en las que se expresa en toda su fuerza la oscuridad imperante en la izquierda 
respecto al caracter de la fase y cuyo efecto es la incapacidad de tomar la inicia- 
tiva politica aprovechando el ascenso del movimiento de masas y el desconcierto 
o repliegue del bloque opositor: Abril de 1971, despues del exito electoral de la 
izquierda en las elecciones de Regidores; Octubre de 1972, despues de la derrota 
del "paro de Octubre"; Marzo de 1973, con el fracaso de la tentativa de "golpe 
constitucional" a traves de las elecciones parlamentarias y, finalmente, Julio de 
1973, con el sofocamiento del intento de golpe conocido como "tancazo". Estas 
cuatro coyunturas presentan rasgos analogos en terminos de los elementos sefia- 
lados 
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bases de dominacion, pero sin la consolidacion de un sistema alternativo 
y con todas las caracteristicas propias de un capitalismo en descomposi- 
cion y del consiguiente resquebrajamiento del aparato del Estado. Por 
otro lado, la dimension democratizacion pareciera tener su principal ex- 
presion en el alto grado de conciencia politica y social igualitario de las 
masas populares y en el desarrollo consiguiente de su capacidad de orga- 
nizacion. 

Tal conclusion nos parece de especial importancia, porque permite 
deducir rigurosamente del significado del proceso politico el caracter nece- 
sario que debia asumir el derrocamiento del gobierno y el golpe militar. 
El programa de este, de profundizacion del capitalismo dependiente sobre 
la base de la consolidacion del Estado autoritario, responde, en esencia 
al programa de sectores de la burguesia chilena en 1970, en estrecha co- 
nexion con las tendencias actuales del capitalismo transnacional, pero 
desprovisto ahora del compromiso con el sistema politico y, llevandolo, 
por lo tanto hasta sus uiltimas consecuencias.33 

La conclusion de ello, en terminos de nuestro analisis, es que el derro- 
camiento del Gobierno de la Unidad Popular debia significar entonces 
el enfrentamiento radical a su programa en su doble dimensi6n de con- 
tinuidad y ruptura, lo que implica una alteracion esencial del tipo:de so- 
ciedad que se edifica con posterioridad a la crisis de dominacion oligar- 
quica. 

Sefialemos antes de terminar y recapitular nuestras reflexiones, que 
este aspecto de reversion radical tiene consecuencias importantes para la 
elaboracion del diagno6stico de la sociedad chilena y de su proyecto poli- 
tico alternativo. 

VII. RECAPITULACION 

En este trabajo se ha intentado sugerir, con todas las reservas de su 
caracter tentativo, una perspectiva particular para analizar aspectos ideo- 
logicos politicos del proceso chileno 1970-1973, cuyo interes subyacente 
es la discusion del proyecto ideologico del movimiento popular chileno. 
Tal perspectiva enfatiza la tension entre el caracter de "democratizacion 
no capitalista" de la fase del proceso revolucionario con su doble dimen- 
sion de continuidad y ruptura respecto de la evolucion del sistema socio- 

33 Hay dos aspectos en el regimen militar actual, ligados entre si, pero diferentes. 
Uno es su caracter contrarrevolucionario. El otro, su caraicter de portador de un 
proyecto de profundizaci6n del capitalismo dependiente La prolongacion del primer 
momento, determinada en parte por la fuerza del proceso revolucionario recedente, 
provoca necesariamente contradicciones en el segundo aspecto y explica la ausen- 
cia de un modelo politico propiamente tal cuyo "hueco" es ocupado por el sistema 
de control social y exclusion politica. 
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politico chileno, por un lado, y el proyecto teorico-ideologico con que las 
fuerzas politicas de izquierda dan cuenta de dicho proceso, por el otro. 
Las raices de esta tension se exploran tanto en los rasgos de la evolucion 
del sistema social a partir de la quiebra del poder olig'arquico como en 
ciertas caracteristicas hist6ricas y estructurales de la izquierda chilena 
y en el clima ideologico prevaleciente en la decada del 60. Esta tension 
estaria reflejando lo que se ha denominado "vacio teorico ideologico" 
de las fuerzas politicas de izquierda en su conjunto, el que se expresaria 
en la carencia de una formulacion que de cuenta del caracter real de la 
fase. Se sugiere tamnbien que este fen4omeno puede explicar una gran 
parte de las dificultades de incorporacion al proceso revolucionario de 
sectores sociales que el mismo proyecto reclamaba y, al mismo tiempo, 
arroja algunas luces sobre la discusion de los Ilamados problemas estra- 
tegico-tacticos de conduccion politica. Por otro lado, la hipotesis sobre 
el caracter real del programa permite tambien dar cuenta de la natura- 
leza de la lucha politica del periodo, la que giraria en torno al desarrollo 
de la estrategia de derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular plan- 
teada desde el inicio por los sectores directamente afectados por el signi- 
ficado del programa y por los que identificaban sus intereses con ellos. 
Tal hip6tesis permite asimismo, evaluar el conjunto del proceso 1970-1973 
y concluir de ahi el caracter del gobierno militar cuyo proyecto se en- 
frenta a la doble dimension de continuidad y ruptura del programa de 
la Unidad Popular, revirtiendo el proceso de democratizacion y consoli- 
dando el sistema capitalista dependiente. 
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