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J ntroducc i ón 

La lucha por la restauración democrática en Chile, se halla 

inserta en la crisis general capitalista, en una época de profundos 

cambios dirigidos hacia la modernización de las relaciones interna

c10nales entre Jos paises del mundo, proceso que ha coincidido con la 

crisis de . .clependencta estructural de América Launa y el Caribe en re 

lación con el imperialismo norteamericano. La historia contemporánea 

de Cni le no;. permite conocer y estudiar los procesos de transici6n de

mocrática en el Cono Sur. Este traba¡o de investlgaci6n trata de rea

lizar un e>fu,;rzo por escljrecer el dificil retorno a la democracia en 

la sociedad chilena, sus alcances y limitaciones h!Stóricas en la dé

cada de los ochenta. A partir oe las causas que dieron origen al de

rrocamiento de /.!lende, puesto que la "Vla Chilena al Socialismo", es 

el antecedente que nos permitirá conocer las perspectivas de las fue!: 

zas sociales y pollucos que se agrupjron en torno al plebiscito del 

5 de octubre de 19B8. El programa de gobierno de la "concertación por 

Ja Democracia, tendr~ que demostrar en los pró•irnos cuatro años su 

viabilidad en el plano nacional. 

En !J luchJ ;-Jr el rescate de la soberan!a popular es nece

sario definir con cloridad las diferentes etapas y fases que hay que 

recorrer para alca.nza.r una nueva soc1-t?dad. El reciente gobierno civil 

na sido coosidt:oradv ;¡;:.r b al1anzi! pluripart1dista com!) de transición 

a la democracia, puesto que la Constitución de 1980 -pese a las modi

ficaciones Que ha sufrido- continúa vigente, institucionalizando en 

el poder las fuerzas Armadas a través del Conse¡o de Seguridad Na -

cional. 
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La Restauración Democrática de un Gob!~rno 

Popular en Chile 

1 Democracia y Socialismo en Chile 

A) La crisis del régimen democrático durante el gobierno de Edurdo Frei. 

1.- Importancia Histórica de la Revolución Cubana· en América Latina. 

Con el triunfo de la Revolución Cubana, se abrió en América 

Latina, la posibilidad de avanzar a una sociedad socialista. La con

quista del poder, por parte del pueblo cubano, asestó un duro golpe al 

imperialismo norteamericano. 

Con la victoria militar del pueblo cubano sobre la dictadura 

de Fulgencio Batista se abrió la posibilidad de avanzar a un régimen 

democrHico. El nuevo gobierno revolucionario impulsó un proyecto na

cional antimperialista y antloligárquico, siendo invadida la Isla el 

14 de abril de 1961, las tropas cubanas encabezadas por F1del Castro 

logran derrotar a los invasores mercenarios en Bah!a de Cochinos, fac 

ter que aceleró la proclamación de la República Socialista en cuba, el 

1 de mayo de 1%1. 

El triunfo de la Revo luc 1ón Socialista en Cuba, fue una con 

secuencia de la madurez pol!uca de la sociedad cubana, lo que deter-
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m:s Que t11c1ere:n p~s.1blf: un s.:lto cudl1tct1•·0 en l.: reYclwc16n. En las 

"'lWoLH pdrd El enuarn d¿ lo !cieolcgfa Ue 1:: P.e.-oluc1:.n Cu~.,:n.1". el e~ 

uunJ.rnle Llif Gut:v...iru, t:'~Cr 1lJ16 lu ~1gutt:'ntt:: "lw~otrü~ n:~·oluc1onarios 

pr~cticos, inic1anoo nuestrd luCh.l s1rnple:rie-nte cu:r.plirrús las leyes pre

vistas por Marx c1enllf1co. y por ese cai.,ir10 de rebeldt.:. al luchar con 

tra lo v1eJo estructura Oe poder, al apoyarnos en el pueblo para des -

trutr esa estructura y, ol tener com.:i DJs.e de nuestra lucha la fel ici-

dad de es~ pue-tdo, f5i.cm.:is s1mplej'l'ie-nte OJUSt~ndc·nos a las precJicctones 

del c1t:-ntlf1co Marx. [:,decir, y es bueno puntual1zarlo una vez m~s. 

J.'ls le>yes óc·I rnJn1!..mJ rstSn pres0:-itc-s r·n les acontEc1r.:ltntos de la Re 

voluut.n Cubana, tndependJenttmente ~ue sus l tderes profesen o conoz

can cat•alrr><nte, desde un punto de visu te6ríco esas leyes". 1 

En las cond1c1ones h1st6r1cas concretas. en que ocurre la R~ 

voluc16n Cubana la ún1c~ alternativ3 p=ra el pueblo de Cuba es el so

c1Jlnmo. Los mov1m1t:ntos. revoluc1cnar1os de la d~ccda de los sesenta, 

son influidos por la ¡_,rini.;ra rel'oluc16n socialista del Occidente. Sin 

ernoargo, Id >Oluc16n a los problemas inherentes a la dependencia estruE_ 

tural, :ic-nt.· ~ue Lüns1Ller.:ir, las especificidades históricas de cada re

volución o monm1ento revoluc1onario al inter10r de cada una de las so-

c1edades launoo:r,ericanas. 

Los Estados Unidos desarrollaron una poi !uca tendiente a 

frenar l ..1 mJvi l i::ac ióri popular, .en tri? las me-d1das que se 1 levaron 

caDo, üestaca su estrategia militar, apoyada por su programa de moder

n1zac10nes. ~a Alianz; para el Progreso (ALPRO). El imperialismo nor -
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teamericano, consideró necesario apoyar a los gobiernos la•;inoamerica

nos, a través de la asistencia económica y la implementación de progr~ 

mas de asistencia social. Sin embargo, la crisis capitalista en estos 

paises impidió que la ayuda prestada por los Estados Unidos, fuese a

provechada en el mejoramiento de los niveles de vida de la población. 

En relación a las causas que originan el "subdesarrollo'' el 

CM Guevara pensaba lo siguiente: 

"Para el Che, el "subdesarrollo" no podla ser identificado sim -

plemente con el atraso y/o la dependencia "externa". Era un producto 

histórico del desarrollo desigual del capitalismo en las condiciones 

de su fase imperialista. Era un "desarrollo distorsionado" por las ne

cesidades de los monopol íos imperial is tas; enraizado en las deformadas 

estructuras económicas, sociales y pol!ticas internas de la mayor par

te de los paises de Asia, Africa y América Latina; reproducido cons -

tantemente por el intercambio desigual (exteriorizado a través del de 

sarrollo de los términos de intercambio), por las diversas formas de 

penetración de los capitales imperialistas en las econom!as "subdesa-

rrul ladas 11 y "dependientes" por el control ú~l comercie exterior ."'lnr 

los grandes monopolios internacionales, y, en úl1.imo extremo, por la 

utilización de 1 a fuerza como potencia económica para reforzar las o

tras formas de explotación por parte de los paises imperialistas, y 

,Jl!rticularmente de los EE.uu.2 

Para la solución de las contradicciones históricas en Améri-



rica Lcillna. el imper1Jl1smo norteamericJno, hubiese tenido que acep

tar que no bastaba con redeadecuar su estrategia, sino Que era indis 

pensable, dejar a los pueblos del continente, existir como naciones l.!_ 

bres y soberanas. El gobierno revolucionario de Cuba, fue un claro eje!!! 

ple de lo que el Ché consideraba necesario real izar para alcanzar la se 

gunda y defin1t1va independencia. 

'Ningún pa!s "subdesarrollado" pod!a "salir" de ·•al condición ni 

de s•J posición subordinada en el sistema imperialista e1. su conJunto, 

por caminos evolutivos "graduales". Era imprescindible para los mismos 

violentar todo el sistema de sujeción al mercado capitalista, modifi

car el carActer de clase del Estado, consolidar su independencia eco

n6r.uca frente a las potencias imperialistas, realizar profundas trans

formaciones estructurales internas -en particular una profunda revo -

lución agraria y un acelerado e independiente plan de desarrollo indus 

tiral-, iniciar el camino de la eliminación de la explotación del hiJ!!! 

bre, y formar cuadros preparados técnica, cient!fica e ideológicamen

te para lJ ev ar a fe 1 i z término e 1 empeño". 3 

Los golpes de lstaoo. fueron ia respuesta al desconleflto po

pular, donde se demJstró la incapacidad histórica de los gobiernos de 

la reg16n, para resolver los mAs apremiantes necesidades de la pobla

ción. Ante esta situación de crisis capital iSta, surgieron diversos 

movimientos re1·olucionar1os, los cuales tensaron las estructuras re

presivas de los rég1menes democrAticos. 

"Para 1963 ya hablan sufrido serias derrotas las guerrillas 
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ae Nicaragua, 8rcs1l, Ecuador, nablan ocurrido golpes militares en Gu~ 

temola, Republ1ca Oom1nicana, Honduras, Colombia, a los sucedieron o -

trns: un .iño dl~spui···· <•11 l\ol1vl.1 y ílrasíl"~ 4 

la crisis del capitalismo en América latina, mostró a algu-

nos gobiernos de corte nacionalista. la necesidad de iniciar cambios 

en las estructuras sociales y pollticas, que redifinieran la economla 

de sus respecuvos paises, con la ampliación del papel del Estado. Las 

presiones que ejercieron los grupos de poder obligaron a estos gobier

nos a definirse, puesto que en e! fondo la polltica de nacionalizacio-

nes que impulsaron, no planteó una ruptura radical con !as viejas for

mas de organización social. lo que generó conflictos con las masas o-

pnmidos, a quienes dec!an representar. 

" ... lo nacionalización, o sea la dµt'O;liación de las empresas 

privadas por el Estado, que en determinadas condiciones puede ser una 

arma de lucha contra el imperialismo, no afecta la base en que desean-

san los relaciones de µroúu.:ción -la e.,~lotac16n del trabajo asalari~ 

do- ni el carácter (ap1tal1sta del Estado en rigor, rn~s bien lo afir 

ma y concretamente refuerza al capitalismo monopolista de Estado; e-

! lo, sin tomar en cuento el hecho tamb1fn re,elador de que, a menudo, 

la aesición de nac1onal1.::ar CH~rtas activ1dacl~s responde al proµós1-

to de fortalecer intereses o! ig~rquicos a través de la compra de em

presas Que se nall"n en cond1c10nes diflciles y aun al borde de la li

quidación o de la quiebra, o por las QU€ pagan precios desmedioos que, 

Pilra la su:;uesta victima dr la nacionalización entrañan beneficios 

que de otro modo serla imposible de obtener".~ 
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El proceso de sustitución de importaciones, demostró sus li

mitaciones históricas, cuando las edgenc1as de una nueva acumu!acit,n 

capitalista a escala mJn'1ial, reclamó can.Dios en la nueva división in

ternacional del trabajo lo que 1mpl1có una nue1·a forma de inserción en 

las relaciones de dependenc 1 a. 

"en la nueva d1v1s16n social del trabajo en escala interna-

cional se puede d1sungu1r <los elementos fundamentales. 

a) Los nuevos patrones de transferencia internacional de tecnolog!a: la 

llamada revolución cient!fico-técn1ca. -su proceso significó el de-

senvolvimiento de formas tecnológicas que dieron lugar al nacimien-

to de nuet':lS actividades económ1cas. constitut1~·as de nuevas ramas 

industnales muchO .1.ls drnlmicas desde e! punto ae dsta del ere -

cimiento global. 

b) La nueva estructura intffnacional de producción, distribución y las 

nuevos patrones de transferencia tecno!6g1ca deterrr.in:i:n modificaciE_ 

nes en la estructura internacional de producción y distribución, b~ 

JO el control de em;:res.3.s transn=.c?on=.les que dirigen el proceso 11
•
6 

El agotcrnient0 del modelo económico basado en la susti tuci6n 

de 1mportac1ones, determinó que los gobiernos de Alessandri y freí, se 

prt:>ocupa.ran por introducir reformas en las estructuras ca.dúcas de la 

sociedad chilena. 

"A comienzos ue los años sesenta, resultaba ya evidente que 

la reproducción ampl 1ada capitalista exig!a determinados cambios en la 

estructura económica vigente. Vale decir, un programa de reforma capi-
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tal is ta. Este debla contemplar: 

a) Una reforma agraria que, Junto con d1nam1zar la oferta agrlcola,aba

raterd el valor de la fu~f7d de trallaJo sin reducir salarios reales ( y 

por di!! incrementar la tasa de plusval!a y de ganancia) ahorrara divi

sas y absorbiera el creuente descontento campesino; b) avanzar en una 

segunda fase de industrializac16n que cubriera los bienes de consumo d~ 

radero y parte imµortante de los medios de producc16n dominados por el 

proceso; c) aumentdr Ja cupac1dad de exµortar gracias a mayores import! 

cienes (exportar o morir es la consigna que esgrime el staff técnico 

freista) e inyecciones de capital foróneo". 7 

2.- La democracia chilena. 

En C111le se desarrollaron instituciones que permitieron al 

mov1m1ento obrero expresarse a través de mecanismos ¡ur!dicos-Iegales 

tales como: los sindicatos y los partidos poi !ticos de izquierda. Sin 

embargo, ot»ervf!ndo el desenvolvimiento de los conflictos sociales, nos 

.encontramos con un" democracia con carócter de clase. Y como consecuen

cia de la época de las revoluciones proletarias, esta sociedad, se en

contró enmarcada en la crisis general del capitalismo. 

"Ctnie constituyó, desde fines del siglo pasado, un caso de 

desarrollo de un cop1tali.snio depcnd1-=nte caracterizudo como una ~cono-

m!a de enclave minero-salitrero prunero, cupr!fero sobre todo después. 

Esto conduJO, por un ládo, a un relativamente temprano (al 

men~s en términos iaunoan.,;ricanos) desarrollo de un fuerte proleta -

r i ado que const 1 tuyó l • base más sólida de 1 os gnndes pan idos obre-
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ros: el Partido Comunista (fundado en los años veinte) y el Partido So

cialista (fundado poco mós tarde). Por otro lado, condujo a un también 

r~pido desarrollo del apdfato estatal y a un proceso de urbanización; 

estos dos hechos, a su vez dieron bases para la constJtución de am~lias 

capas pequeñoburgueses, con un desarrol Jo partí cu! armen te grande de la 

pe-queñd burCJues f ,1 ,¡ i;,,11ar1 .icl<l ''. 8 

Estas caracter!st1cas dieron origen a diversas alianzas en-

tre la clase trabajadora del campo y Ja ciudad, aglutin~ndose al pro

yecto llistórico del proletariado cl11leno. En tanto que la burgues!a 

monopólica se alineó al imperialismo norteamericano. 

"Tal ccmo se presentaba en septiembre de 1970, el sistema 

de aomrnación chileno era el resultado de la recomposición de alian

zas de clases acaecida en J, década de 1930. A grandes !!neas, se as12_ 

t~ en aquel entonces a la culm1naci6n de un larg:i proce~o de cuestiona-

miento de la dominación oi 1gárquica, que eJercfan la e las.e terratenie!!_ 

te y la burgues1a cumt:>rc1aJ y f:nctnciera, e~trechélm~nte asociadas al im 

peri al 1smo". 9 

La nistoria de Chile se ha destacado por la formación ae co~ 

J1c1ones electordles que µos1billtaron al Partido Com:.intsta y Soc1a -

lista participar en el sistema pol!tico nacional. El Frente de Acción 

Popwl ar (que surge el 29 ae febrero de 1956) cons tí tu ye un anteceden

te histórico de Ja UP. La hegemonla de Ja izquierda en esta coalición, 

na dado por resuJ lado que el J 1neamiento pol!tico de estos partidos so

\1~! istas, se haya imnuesto a,trové-s_de .un.programa ant1-1mperialista, 
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ant1-ol 1gárqu1co y on11~fe:.dcl. s1g:.11~n'.l:; lé c~ncep~1-:in óel Pc.rt.ulo C.~ 

so de lnclust.nal1zoc16n ae !:: econorr.Ic. 

A princ1p1os de 1963 el Frente de Am6n Popular (f?.A?) eli

gió al ca nd1dato soc1aJ1sta 5alvad0r Allen·je, para represencar a la i!_ 

quierda trad1c10nol "" les corr.icios pre11denc10les del año siguiente. El 

Doctor Salvador Allende, fue una destacada personal idaddernocr~tica, 

que en años anteriores habla participado por la Presidencia de la Rep~ 

bl tea. 

El FRAP para el triunfo de su campaña e!ectoral, se propuso 

a través de un programa de gobierno, impulsar reformas pollticas, so-

ciales y econbrnicas que en múltiples aspectos coincid!an con los plan-

teamientos de 1 a Democracia Cr1sti ana. 

"El programa del FRAP, similar en muchos aspectos al de 1958, 

inclula reiormas m~s elaboradas: reforma parlamen'!.aria a fin de asegu

rar una representación mayoritaria de las clases explotadas, necesi

dad de una Constitución. redistribución del ingreso, nacionalización 

de las riquezas bá~ica~ 1 dé la banca, reforrn::i agraria y far.nación de 

cooperativas, acercamiento al bloque socialista en mi1eria de pol!ti

ca e•tenor y rompimiento de los lazos militares con los Estados Uni

dos". 10 
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En .e! conlexto en que se llevur~on a cabo las eleccwnes ~r+:

sidenciales de 1%4, tiene una am¡,11a repercusión los acontecin•tentol 

tnternacionales. fl tr1unfuae ~d Rernlu::16n Cub:ir1d dejó suntir' su I!! 

fluencia. La clase dominante de Ct11Je la consideró como una seria ame

naZd. E! terror· a la vt,:ilenu.:: r-::.-voluoon:::r10 fuE=- det.J1Car.1enté é1.plota

do por el Part1do !Jerri:ic:·~ta Cr·.s:..~...::1.1. -..ílen en ::is-:: Jf11me'1t~ rt=¡::.res~n

taoa los 1ni:..ert:ses G-2 ia µ:::i:;J:.::~:= :Jur~-..2s!a. Se: acusa ai ·:anc1acto µr~ 

siad1c10! 'Jé:~ iRh?, Sol~a.1Jr Id !en'J2, de rntenor insto~rar t:1n r.§91meri 

tutol i tario. 

3.-"La r~voluc1ón en l1t>é'rtad.11 

En 1%4 el cano1oatu demóc«1ta-cnsuano Eduardo frei, resul

tó vencedor. al basarse en un at.racuvo programa moderni2ac16n, que a

trajo la atención 012 dhersos sectores de la población. "La Revolu -

ción en libertad", que buscó l .:i real IZdC i6n de una serie de reformas 

para hacer frente a la crisis económica del pals. 

La Oli!<n1zac16n del Cobre, la Reforma Agraria, un Sistema 

de Promoción Popular, constituyeron las medidas m~s importantes del 

programa de Frei. El imperialismo norteamericano considero necesarias 

estas reformas, como urid furlhc d;: Cúiiit.a~a ccntr.: te posible instaura~ 

ción del socialismo 12n Chile. 

"Para financiar el programa de gobierno, los demócratas cril 

c1.mos pensaban mov i l 1zar los s1gu1em:.es resortes: 
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.lmµulser Je ¡.ilon1f1c.ouón y tl µcpél dt:J E.nado en rl control de lnvtr 

s1ones~ 5) ir1crementor le cfJut:;riua de capital prl\'ado del extenor s~ 

met1énoo1o t:l mismo uempo al contn:.d dél E!.todo 11
• 

11 

A pé'$dr dt> est.:i pollt1co econ~n.ico. 1a democrocla cristiana 

\'DClla. en re!.olver i1 fono:: los controoicc1onés qu~ ef2ctc.n al pois. 

11
f.n el Tll\'i.:-l Ll~~JCO, Jo~ CCHllfddiC(J0~1?S. ~é er.prcs:Ü>híl CQmJ 

porta.cor trodic1onal. a:imin:.bo. los sector¿.~ rr.!s din~m1cos del unl\•er-

so 1~d1str1;J, déternM1óDó el patr6n áe crec1m1ento de Ja econom!a y 

SiJS r.iecdnJ~m:>s de f!Jnc1onam1é'n~o. 2 im::>on1a, de paso, lógica implaca

Dit Oe-1 .. df!.arrol lo oel subde-sarrol lo". ~ 2 

se en una olt€rnath'.! de c:.m:·io, sin dolt-n~ar los ~reos institucio-

n~les d.~ un Estado dE D.:-rt-ch:i. 
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tros de p0d¿r se sitü,;;\ r::-n L1 ¿ccnomtJ urban<l bJ.saoa ~n !J. concentra-

n.mc1erus e~t¿rn.:::; .! tr·.J¡,t.~S J¿l ¿ntt?n.J1m1ento c..:.n 1.ls ccrn;::añias nor

te.lmericanos de cu~rt:". 13 

UnJ Je los obJetl,·os pol!tlcos c¡m~ral¿s d< la ac.".linistra-

lo.r ..:r.i !~:;~'· '"'ese .! S:.Js 1n~2ntcs de estab1l1zaci6n óe la e::cno.-nla del 

p~!s- vfa <.lc:.Jdo e.\.:.ern.:. ir .. ·2rs10:1t:s pn1a.JJ~ e"tranjeras- a ~01ados 

"Lós reforr..a; """ buscón la inccrporaci6n de los rurginados 

a las instituciones so.:1ules. p0Itt1cas y econl!tíl1tas existentes, cue~ 

tionar. fundalentalr.>en\e todo el aparato social y politice; surge la 

~r~unt3 oe si 3Coso l.:!s instituciones existentes corren riesgo de 

ser eliminadas liso y llana""'nt¿". 14 



hr u11JMut1 :.u rt.·:Jµitldt.1. La lylt.-!.la lótGl lC<l. jug6 1.m r•.;I destocado du~ 

cr.:irdar qut: (.~f.t_• prirtidr; µulltJc.o tuvo ~u ürtgtn en t-l P~rtJdú Conser

vc..1dür, tuyo 1rl1:0l<J'J1ú ;.t< La::.6 er1 lo~ pü~tulóelO!. doctrinales oe la J

glt·!,111. 

l.ú 11~~u:~.1d,HJ áE· cumlnu!> al 1ntcr1úr dt la socieaad ch1Jena 1 

µrop1c1ó UJhl (Orrlclltt- rnudf:rrlllMrte entre lo5 Cdtól ico"J. de este pa!s .. 

Ld pr't.·~ie11r.1 d de u11 f ucrtf~ muv 1m1 en tu µopu l dr ~en constante ascenso-. 

olil1u6 11 Id F11lüfl1Jt> Noclorh:d, to11~t1tu1r~e E:n el Parudo Demócrata 

cri,.11,1110. U11u d.; '"' p11nc ipaJes fundadorts, fue el abogado de profe· 

''el rtipido "~·C'""º ael Ptlrt1do Oemócrató cristiano nubiera 

!:>Hlo 1111po~.1t)it: ~111 t>l 110L1ble r~~Pilldo dt la Iglesia Chilena. EJ PDC 

ht!o StJYd en 1mJCho~ as~iell.u~ Ja 1deologtd del Cdtolicismo, y los lla

""'ºº' "lei>ri (O'." - J<·•u 1 t.dS t e6lo·JO!' ayudaron a los l !deres del partl. 

do ti t..\l,llJVfur t·l proyritrn;J) ld estroteg1a de luchó por el poaer. En 

fü:tt.·r11.lf1udo 11r:.Jmc.·u t.o dt: e!i tu l uc lid, los dtm&cratas trJ sti anos enc.on

t roron t1y1Hfo del r.;1m1t·1cadc y tnen organ1?ado aparato de la JgJesia. 

dt:· Ct•nlt'ntirt-~ ~lt-> ~ .. ~(€'rj~tt~ pro;:.J9c.nG1sto.s, a~l com3 de sullSlO.ios ae 

(if1J .. 1H1t~H'l\ll1f•S, ..:~lúl1c1.1~. t"C.it'!:.l~~llCóS y J~icas 0 • 15 
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""en su ~rgan1::a:i6n dan grar. i;::;i.:ir:an:it! a la :apt~c16n ae sec 
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ta fuerte presencia de la izquierda obligó 

al PDC a diseñar un proyecto de promoci6n popular, cuya finalidad fue 

la de modernizar el desarrollo social, al integrar a los ciudadanos a 

las estructuras de gobierno. Sin embargo, la crisis social y polltica 

en Chile 1mp1dió que dicho proyecto se real izara. Al contrario, a pe

sar de utilizar un discurso nacionalista, el gobierno de Eduardo Frei, 

fue incapaz de encuurir las limitaciones e insuficiencias del programa 

de modernización, puesto que su aplicación consecuente, hubiese signi

ficlH.lo, un L'llfre11t.1m1t•nLu con l'l 1mpen'-'l 1smo norteamericano y las gra~ 

des multinac1ondle>, 4uid1cs no estaban dispuestos a permiur naciona

lizaciones o reformas que afectasen sus intereses µnvados en el pa!s. 

Los Convenios del Cobre -firmados en 1964- se conviertieron 

en un atentado en contra de la soberan!a nacional, al redefinir las 

relaciones de dependencia. Paise; como Brasil, Argentina, Chile y U

ruguay dejaban de ser e>clusivamente exportadores de materia; primas, 

participando aliora en la elaboración de productos manufacturados e in

tennedios. Particularmente, el imperialismo salió beneficiado con es

te nut!11u i11t1..4 rc.Jií1bic ::D~~rcia\, controlado y dirigido por el proceso 

de 1nternacionalizac16n de capital. 

"Asl. 5aenz fue el principal negociador de los Convenios de 

Cobre de 1~04 l.IU~ 1111µ1 iCobJ.n ~ncrmes consec1ones. a las compañlas Ana

conda, Kennecoty u la llegada de Cerro Corporación, a cambio del com

promiso de un prom1so de un programa de inversión de 720 millones de 

dólares para doblar lo capacidad productiva de la actividad cuprlfera 

de Cnile". Designado vicepresidente freí. inicia la aplicación de sus 

planes sobre la base de sociedades mixtas entre el Estado Chileno y 
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poderos.is comµdillds umerican'"· Los cudtro complejos petroqulmicos se 

explotan en una soc1ea.id donde Ch1 le uent? el 20i de acciones mientras 

80l qw!l111 en iJüdl•r dt..• fltJw Cl1L'mico1. Los do~ ílUl'VO~ pruyectos de rndt1$~ 

trid de celuJos11 origJ1hH1 un¡¡ soc1eadd m1xtti en que el 5t1'. del capital 

e~ ctel rnnsore10 Parso11 Jllú Wh1 ttmore en tJnlo que 49t de m1nor!d es 

pora el (staúo de su pah; en ld 5ociect"d M1n.er<1 Andilló, Que explota 

el nuevo yacimiento de cobre de Rlo Bldnco (con capacidad Potencial 

de 65 mi 1 tonidddas ,rnu<1les) 701' es µaro Cerro Corporation y sólo 30t 

para C1t1le, en tanto que l.i Companlu Minera E>óllcó (capacidad poten-

c1al de 11~, mil tonelael<1s <1nud!es) Id proµorc1ón es aún m~s desfdvo-
17 

rabies: 751 pard Andco11aa y sólo 25t pard et bLrióo". 

[slos porcentdJéS muestran el proceso de ctescapltalizacitm 

tlt le eéonumfJ, áLff1111te el golilerno demorr1n1uno. Par otra parte,tras 

aroua~ ilé~FlCtt:1c1un12s en L'i Congre~u. se aprübó -hasta marzo de 1967-~ 

1 a Ley de R;,f orma Agrario. 

"La Reforn1d Agrdr'lu e~td bdSdcta en la d1v1s16n y itStgna.c16n 

d~ id uerra récu¡:ieradd cuando se projuce l• abol1c1ón del latifundio 

1mproducttva son la mdla e.-...plotactón y óDdnuon,,:i de la uerra. Se pro-

mete red1.ic1r ld pruµ1blJj de lds personJ~ a no mós de 80 riás. de riego 

bási;::n o S\1 equnalent..: c-n su~los dlfertntes. La contrapar·uda oe lo 

dh·is1ón 111\·GL.JCfjd-J. es la 1rn:orporoc16n oerrh)cralo cn~:!::.no 11 • 18 

Amenazactos por la reform.1 agraria, Jos latifundistas, se CO.!} 

v1rt1i:n.1n 211 und tiurgJt."~ió, q;.1e decidt: áed1c!l.rse a ó(tividadcs. de tipo 
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especulativo, fomentándose el 1ntermediorismo entre el campo y la ciu

dad. Para terminar con la especulación, el gobierno de Eduardo Frei, 

hubiese tenido que real izar un proceso de transformaciones en la es

tructura del poder, lo que darla como consecuencia un enfrentamiento 

con 1 a ol igarqul a terrateniente. 

La no profundización de la reforma agraria, originó la cri

sis interna del PDC, formándose el Movimiento de Acción Popular Uni

taria (MAPU) a la vez que un viraje a la izquierda del Partido Radical 

abriíl. la posibi 1 idad de una alianza con los sec<~res medios. El Parti

do Comunista, se d10 a tarea de propiciar un acercamiento con estos 

partidos. 

El Partido Social 1sta, influido por la lucha revolucionarla 

de los pueblos latinoamericanos y por la creación -en 1966, en la Ha

bana- de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) reafir

mó la tesis del frente de los Trabajadores. que consistió en rescatar 

la autnom1a poi ltica e ideológica de Jos trabajadores chilenos, tra

tando de establecer alianzas entre los dem.ls sectores enemigos de Ja 

burguesla. 

"En 1967, siendo elegido Secretario General An1ceto Rodrl 

guez se .celeoróen Chill.ln el XXII Congreso del Partido. Alll por pri

mera vez llenando uno de Jos grandes vaclos de analisis polltico par

tidario, se aboraó el ;iroblema estragégico de las v!as de acceso al 

poder, no considerando en el desarrollo de la tesis del frente de los 

Trabajadores. 
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El documento poi! tico aprobado expresaba en su parte medu-

lar: la violencia re1·olucionar1a es tnevitable y legitima. Resulta nec! 

cesariamente del carócter represivo y armado del Estado de clase. Conl 

tituye la única vla que conduce a la toma del poder poi ltico y econó

mico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el a

parato burocr~tlco y militar del Estado burgués, puede consolidarse la 

revolución socialista. Las formas pac!f1cas o legales de lucha (reivi!! 

d1cativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por s! mismo al 

poder. El partido Socialista los considera como instrumentos limita

dos de acción, incorporados al proceso pol!tico que nos lleva a la lu

cha armada". 19 

Esta declaración obedec!a al temor que sentla el PS, de que 

en las próximas elecciones presidenciales no se respetase la voluntad 

popular. Puesto que la izquierda tradicional consideraba factible lle

gar a conquistar el gobierno de la república, al confiar en la flex_i_ 

bilidad de las 1nstituc1ones del Estado para permitir un cambio de 

poder pacifico y legal. 

Las fuerzas democrHicas de diversas tendencias pollticas 

e Ideológicas, inici<in un proceso de acercamiento ante Ja proximidad 

de las eleccJOnes presidenciales de 1970. Esta coyuntura habr!a de 

permitir una alianza de clase mult1clac1sta y multipartidista. 

A principios de 1968, el Partido Comunista lanza el lema 

"unidad popular para un gobierno popular", lo que Je permitió acer

carse a los dem~s partidos de oposición, con la finalidad de estable 
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cer un acuerdo unitu10, acorde a ~us planteamientos estratégicos. 

Por otra parte, el Partido Socialista convoca en Junio de 1969, a un 

Pleno Nacional donde se replantea el lineamiento polll1co al interior 

del íRAP. La integración de otras fuerzas polltJcas no socialistas a 

Ja lucha de Jos trabajadores, ampliaron los postulados b¿sicos del 

PS. Lo que dio lugar a Ja formación de una alianza amplia y heterogé

nea, que obligó a d1c/10 parlldo a modificar su estrategia =frente de 

Jos Trabajadores- por otra que aspiraba a Ja conformación de una agr,!!_ 

µación de fuerzas, orientadas a Ja sustitución del régimen capital is

ta por una sociedad socialista. El Frente Revolucionario. 

"De esta manerii, en el seno de Jos dos partidos obreros se 

Cliiban las condicJOn;,s propicias a un nuevo programa común: el Parti-

do Social istii acepta Ja inclusión en el frente de sectores no prole

tarios y el Partido Comunista acepta la hegemonla obrera y Ja pers -

pectlva del socialismo. As!, a mediados de 19ó0 ~e inicia el proceso 

de formación de Ja Unidad Popular con la redacción y aprobación del 

?rograma BAsico de Gobierno y lo elección ael candidato."2º 

[! ala moderada del PDC antes que romper con su partido pre 

firi6 postular a un CándidJto capaz de oponerse al de la Unidad Po

pular. is en Radomiro Tomic, en quien recae esta r<?sponsabilidad, al 

presentar un programa de reiormas que iban m~s al!~ de Jos plantea -

mientas originales de Ja Democracia Cristiana chilena. A pesar de es

tas mod1f1caciones en Ja !!nea de acción de! partido, al término de 

lds elecciones presíoenciales De 1970, se com·ierte en Ja tercera 

fuef'za pollt1ca del pals. 
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La crisis de hegemonla al interior del bloque dominarr'-'?. im

pidió que se repitiera la unidad entre la derecha (Partido llacional) 

y el centro democristiano ocurrido en las pasadas elecciones preside!! 

ciales de 1964. 

"En una visión retrospectiva, hcy resulta nltido que la H~ 

gada de 1 a unidad Popular al poder coincidió con un periodo avanzado 

de erosionamiento del sistema pollllco chileno que ya habla estado al 

borde de desplomarse en el fal l 1do intento de golpe de Estado del ge

neral Roberto Viaux contra el presidente Frei en octubre de 1'>69. Es-

t.J percepción a.tu"':tZ!iJ! a1pm:is, habL:i permitido a las fuerzas de de~ 

recha organiza,- durante el proceso electoral de 1970 una activa ofen

siva por una "república" m~s autoritaria en que la idea fuerte era el 

ataque a un Parlamento que 1nst1tucionalizaba y servia de vehlculo a 

las demandas soCiales calificadas como d~rnag6g1cas e irracionales". 21 

B) La vla chilena al socialismo 

!.-El Gobierno de la Unidad Popular 

"El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende fue elegido 

presidente de la República de Chile con un 36.3 por 100 de los votos 

expresados; Jorge Alessandr i. representante de 1 a derecha, obten! a 

un 34.9 y RJdomiro Tomic, de la democracia cristiana -situada enton

ces en un centro liberal- el 27.B. Constitucionalmente el candidato 

de la Unidad Popular, Salvador Allende, no podla ser proclamado pre

sidente porque no habla obtenido la mayor!a absoluta: necesitaba la 

la rectificación del Congreso, la obtuvo el 24 de octubre por 153 vo-
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tos " fdvor 35 en contra y 7 abstenciones. Y el 4 de noviembre tomaba 

posesión de su cargo a manos de su antecesor, Eduardo Frei, de la De

mocracia Crlsliand". 22 

La repercusión polltica de este acontecimiento, motivó di

versas reacciones en el mundo. El gobierno de la UP fue considerado 

por la soc la l democracia europea, como una esperanza alentadora para 

sus pretensiones de instaurdción de un socialismo por la vla paclfi

Cd y parlamentaria. Sin necesidad de pasar por las grandes convulsio

nes polllicas y sociales que implica el tr~nsito de una sociedad ca-

A través del "Estado de la Garant!a Democratica" el gobier-

no de Salvador Allende, se comprometió a respetar la tradición demo -

cr~tica que habla Cdracterizaúo al pals. 

"La originJl idad del proyecto poi ltico puesto en marcha en 

1971, se definid en Id transformación del car~cter de clase del Esta

do burgués sin su destrucción previa. En teorla, conquistando el mas 

importJntc centro dt: peder polit1co- e! Peder Ejecutivo- era posible 

co~Mr pnJl)rcs1vJm~r1te lv~ olrus podt-ri:s, mod1ficeindo paulativamente 

el car~cter del Estado. Todo ello, sin quiebre violento sin guerra 

civil, y como consecuencia natural, srn dictadura del proletariado: 23 

El Programa de la Unidad Popular planteó la necesidad de e~ 

tablecer una coordinación única del Estado, teniendo a la Asamblea 

del Pueblo como órgano superior de poder. El enfrentamiento con la 

burguesla, obl 196 u la cl,se trat>,,Jadora a desarrollar la organización 
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popular base para una organ1zdc16n politlca de la sociedad chilena, que 

habrl a o<: consll tu irse el nuevo orden 1 ns ti tuc 1ona l. 

El gobierno de la UP buscó la creación de un parlamento para 

el pueblo, la elección simultónea del Congreso y del presidente de la 

República, iniciativa popular para legislar y democratización de la jus

t1c1a, fueron tan sólo algunas de las medidas que el gobierno de Salva

dor Allende, no pudo lograr. No obstante, muestra la disposición de la 

coo1iC•ión de izquierda, por realizar cambios en las instituciones del Es

tado, a fin de asentar las bases de una nueva inslltucionalidad en Chile. 

La pol!t1ca económica de la Unidad Popular, tuvo una grave 

repercusión en la econom!a del pa!s, al resquebrajar las condiciones de 

reproducción del capitalismo dependiente y agudizar las contradicciones 

.il interior dé la socieJód chilena. Ref1riéndo><' a las causas estructu

rales que dieron origen a esta situación, Carlos Altamirano, parte de 

las peculiaridades h 1st6r1cas de la "V!a Chilena al Socialismo", consi

derando ,, los factores externos como una de las causas principales del 

golpe de Estado, sin embargo, ubica a dichos factores en su justa medi

da. 

"Los obstóculos al desarrollo nacional autónomo y la satis

facción de las aspiraciones populares, no son imputables al imperial i~ 

mo como realidad ex6gena al sistema ni a la supuesta persistencia de 

las relaciones de contenido precapital is ta, sino al modo especifico de 

existenc1~ y reproducción y de sus estructuras históricamente cristali

zadas en la formación social, conocida como ca pi tal i sta dependiente. "24 
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l:.n 1971, el Cu11:¡rc::.u iJµruclh.1 u11c.1 l<eíurmi..1 ConstituclOíldl que 

permite al Ejecutivo decretar la nacionalización del cobre. Las compa

ñ!as afectadas son extranjeras, las cuales se hablan apropiado de este 

recurso en beneficio propio. con la consecuente formación de enclaves 

mineros en la economla del pa!s. 

Estas medidas nacionalistas se fueron realizando conforme a 

ta legalidad del pa!s, lo que permitió al gobierno de la UP expropiar e 

indemnizar a los monopolios nacionales e internacionales a través de las 

leyes creadas y aprobadas por el Congreso. La finalidad de estas nacio

nalizaciones, consist!a primordialmente en el rescate de la soberan!a 

nacional como primera instancia para la creación de una ~rea de propi~ 

dad social, orientada a ocupar el papel hegemónico en las nuevas rela

ciones sociales de producción. 

"El proceso de transformación de nuestra econom!a se inicia 

con una poi !tica destinada a constituir una ~rea estatal dominante, fo!. 

mada por las ernpre;is que actualmente posee e! Estado mas las empresas 

que se expropian. Como prirr.era medida se nacionalizar~n aquellas riqu~ 

zas Msicas que, como Ja gran miner!a del cobre, hierro, salitre y o

tras. est~n el poder de ca pi tales extranjeros y de los monopolios in

ternos. As! quiedar~n integrando este sector de actividades nacionali

zadas las siguientes: 

1) La gran minerla del cobre, salitre, yodo, hierro y car

bón minera l. 



-~:.-

r'i¡!,~.f!rii.:~~ Q;..1t- el ~ir·~!r!=rL6j;; c!H ~~·n:i H:tenut.a re.:112:.r .: tr:\·~.s del 

;i:>t11t-rnJ ¡,j¿. l=. UP, rt:.'.lll:.5: : . .in.;. Hiten:i.~ c:i111; .• 3ñ: l~;ID~lca :-rotrc: l.:¡ pe-
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queña y med1dna burgueslo, con ld final 1ddd de sembrdr pAnico. En el!~ 

bito económico paraliza la producción y la distribución de los bienes 

materiales, a la vez que provoca artificialmente escases de productos 

básicos en un intento por generar descontento popular en contra del go· 

bierno de Salvador Al lende. 

11 E.n ~sl::: ~rcicn no- :iucu.:.wos so,0 ae armas. Para producir efec-

tos ·e,1 el ca.Tipo polltico e. imperialismc :; la reacción interna úespla

zaron, en ;Jrirnc_r t.§nnino, su of_eflsiva al terr:rio en que _eran m~s fu2rtes 

y Je rcSLll u:~a ~~s pro~1cio: el carnee económico. La mr.biíla1·on con 2i te· 

rrorismo indivit,\ual .,1.h; nuy -:n ~f3 .. 11 ttir.érica L~t1na es prdctica ext.en

diúa )' cotidl,:.n:. de 15 r;;jrcsióu politica .. Orquastc11\~.1 todo ..in ::li~.:! faE 
. ..26 

U1stico desoroen; un -:=:i:. :0;110 aJg.u::.1 dlj.; niuy uien or~~~1zado. 

El gobierno de Salvador Allende, se convirtió en el defensor 

de las instituciones democráticas. En un momento histórico en que se 

necesitaba hacer uso correcto de éstas para desarrollar y fortalecer el 

incipente poder popular, que se venia gestdndo al interior de la so

ciedad chilena. a parur de und mayor confrontaC16n entre los trabaja

dores y la b•1rT"c1!~- Esto >upo na llar est.a contradicción, la debi 1 idad 

del gobierno, hasta cons.:gu1 r uno de sus objetivos primordiales. El de-

rrocam1ento m1 litar de Allende. 

A :ned1ado> de 1912 se confonna la Confederación Democratica 

{CODEJ que contribuye a acelerar el proceso de unidad entre la direc -
ción de Ja Democrdcia Cristiana -ala conservadora- y la derecha. 
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ést.e y de hecho Jo pnvalla de eficacia. Esto !tace más parad~JlCO el que 

las futrza~ ele lo izquierda lntentcran la \'fa al soc1al1smo mediante el 

empleo de un con3unto de mecan1$mos. 1nsutucíonal~~ Que estaban el bor-

de del colapso y que no ~e adv1ertiera que las tens10nes inevnables 

que desataba el prnc2s.o de c.::1.mti10!. soc1alt~ s61o pod.iori dér pDr resul

tado la destrucción Oef1n1\11a de dict10 sistema po!!l.J :o".
27 

El contra. de una pcrte de:l poo~r ts1at.:il, CCJnstit:.ifo uno 

cribe Hugo ?emelman- la uul1zac1éin dt:l püat-r in:.u:wcionol comj PI1rte 

del poo~r ré'vcL.icioncr1;:, con~111u1o un requ1~1t.o ina1spens.able para el 

llP, limitó al ~rolet:irivow ctnle.-no t-n c-.;ónto el t:-stat·lecrn11r:nto ::le la 

d1ctoaura obr2ra. 

l 1za.r a :E-ctorE-s de la ~e::iweñ.:i Dwrguesia. oDJ ig::'J:: :i t~mar en consic!e-

ración la snua:ión ré5l oe éstas: s31\·a un:. fro:c1ón m~y minoritaria. 

c-1 grue~o Oé l~ cló~t- ;...rocur3b:l. encG:nr5:r un::i: s:;.l1c~ Oé-ntro Oél marco 

1nstnuc:onal. Esto l!e\ó a 1a cva11c10n ac 1zQ:.J1er'Ja :l ~stac1ecer ci~ 

ramente su compron11 so con el s 1 sterr.~ ~:il 1 t: .:o wi gente. y más concreta-

lúénte con las 1nstlt!JClones del Est::do burgwés, c:in el fin de no ena-

Jenarse el e.·entual ::;...010 d>J los sect:r~s pequ-:nos.b~rgueses Q!.ie bus

caoan una sal id: de izq:.i1erda ... 2' 
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La 1ncapacidad polltica que mostró el gobierno d~ la UP para 

solucionar el conflicto institucional.,:º se originó entre los poderes 

del Estado, obl 1g6 al proletariado a crear sus propias formas de par

ticipación a través de un poder organizado desde Ja misma base de Ja 

sociedad ch1 lena. 

"La utilización de las instituciones del Estado democr~tico 

burgués chilena demostró tempranamente 1 as 1 imitaciones que ofrecla P.!!. 

ra el cumpl 1miento del Programa de la Unidad Popular. Si bien permi -

ti6 la llegada de los partidos obreros al tnterior del sistema estatal. 

"legitimo" en términos inst1tuc1onales sus reivindicaciones y entregó 

al movimiento popular importantes herramientas, lo cierto es que tam

bién desde el in1c10 encerró su desarrollo en el ani 1 lo de hierro de 

un cuerpo de leyes, d1spos1ciones y mecanismos que estaban planifica-

dos y t-1 at>orados prec 1 san1t-nte para el somet 1m1 en to de las e 1 ases domi 

nadas a la negemonla de la burguesla". 29 

Donde todav 1 a e 1 problema de 1 poder. no 1 agra definirse en 

-favor de alguna de las clases en pugna, se origina un fenómeno his

tórico, que se presenta en el curso oe los procesos revolucionarios, 

nos referimos a una situación transitoria e tnestable, cuando en una 

sociedad se desarrollo und dual1oad de poderes, como resultado de la 

e.acerbación de las contradicciones sociales, que abre la posibilidad 

concreta a las fuerzas revolucicnarias. de conquistar el poder. El Bo

napdrt 1 smo. 

"La caracter!st1ca esencial del gobierno de la Unidad Popu-
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th·d Lurgu~~a. il trc~t·s dt-1 ¡:-,;oce~G r:!t.·ctcr.d- p~r,: hocer Sú' legi:1r.:i

aca ~n lii crgan12ac16ri !!k:!.lld del pueDluN. JO 

El no cont.=.r con :.in proyectu clcrc, ccp~? de guiar con cier-

to -'"cori tOód OtiJ:.'.•t1w~dJú id correlac16n de clases y las pecul1áridc-

''[~ dfc1r. e falte de un 'o'tr.:l.j;Ch:r:; proy-ect::-i definido de an-

Por otra µ~rtf', la 0:'\1.inl2é:Clón revolucion::ria, MO\'!O"i!Ento 

Qe 12Quterd~ RcvuluclCinor1.:i -MlR- se c..:ins10er6 como un5 alternatl\'a 

pard lo~ trdtldJ~O;:.res ctnlenos. >lora t>l logro de uno de sus o:ijetl\'OS 

e~tr.nég1cos: la con.:]:JlSt.J del po,jer. 
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jefe del eJército, general llugusto Pinochet, no es sino la expresión de 

Ja dominación de la burgues!a monopólica, quien instauró un nuevo mode

lo económico, cuyo oliJC'l1vu fundamenLdl con!:.tslc: en revertir las con -

qu1::.t...1~ lll':>LÓl'ICJ:.. lh.:I puL'l>Ju Llttll!llU, quL' LUll ~u l!~ÍUt!flO d!Jri6 pd~O 

a un proceso revolucionario con miras a la transformación radical de 

la sociedad. 

La fracción hegemónica al interior del bloque dominante, sin

tió que Ja única solución conreta a la crisis institucional depués de 

háber agotado todos los recursos legales, era lainstauración de un go

bierno militar, con lct fuerza suficiente, para reorganizar al conjunto 

de ja s0c1t-dod, Hl el íl1:Jrco t'(.ün6m1co d~ un nuevo modelo del Capitalis

mo Dependiente. 

Una apreci•ción incorrecta, dcerca del papel que las fuerzas 

armadas desempeñan en una sociedad como la chilena, originó que el go

bierno de la Unidad Popular careciera de una plataforma programHica, 

un proyecto militar capaz de constituirse en una alternativa al inte

rior de la Institución Armada. Lo que llevó al gobierno de Salvador 

:ds Arma.das Cult-n.is (rhCHS) qu1enes se ho.DI::in caracterizado por de

fender Jos intereses de la clase dominante. 

"Toda institución militar es por su esencia una agencia de 

represión que está ligada al proceso de Ja división de clases, en cu= 

ya estructura constituye una de sus piezas fundamentales. La razón de 
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ser de id estructura militar, la naturaleza de su organ1zac16n, nos 11! 

va a concluir QUE'. est~ funcionalmente construida para cumplir una fun

ción represiva, para evnar inclusive que el conti~gente de reclutas 

que la rntegra pueda adoptar otra conducta que no sea la que se les 

impone desde arriba, impidiendo as! todo otro tipo de comportamiento 

que se aleje de los patrones de conducta que verticalmente se les impE 

ne por Jos mandos. Y esta d1sc1pl ina vertical es la esencia de la ins

t1tuc16n militar, está destinada hacer imposible o muy riesgosa la i,!! 

subordinación de la tropa, para el caso de que no se comulgue con las 

órdenes que se Je impartan, todo en correspor1denc1a con los valores 

reacoonarios que están en el trasfondo de la rnstitución militar: el 

orden y Ja seguridad, entendidas éstas como liis perciben las clilses 

que están en el poder y que se i1provecl1iln de Ja estructura social". 32 

Esta afirmoc16ri reaJ1zada pcr C todJm1ro f,lmt:yllo (l'iirdstro 

de Relaciones E>ter10res, durante el gobierno de Allende), pone en e

v1denc1a la ialta de comprensión, que hubo entre los funcionarios de 

la UP, ;c;,rc; del papel que la institución ormada deberla desempeñar 

durante el proceso revo1uc1onar10. Escasos m~ses, antes de oue- se lle· 

va;.e a cabo el golpe de Estado, el exm1nistro de Defensa, Jesé Tcha, 

hizo la s1gu1ente d2clarac16n: 

"No hay que caer en el esquematismo de Jos prejuicios acer· 

ca de 1 o que deDe ser 1 a conducta de un par u ao o un m11 i unte re

vol uc 1onario. No podemos olvidar que lo historia de las instituc iones 

de defensa nac 1ona1 se lian ca rae teri zaao por "ºª actitud e sene 1 a !men

te profesional y respetuosa de la legal 1dad. También el movimiento 
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prugre~1Std ct11 leno e~td ¿nra1zado E;-n !d t11stcrio de este pals, razón 

por lo cuál siempre r1abr~ entre ambos un terreno comDn; y en esto ra

dico el sentido i1rofunüonierite nac10nal y patriótico Que núS an1m,! a 

unos y otros". 33 

Como se tradu¡o en la realidad, en esta actit.ud respetuosa 

de las fuerzas Armodas de Ct1ile a la legalidad institucional. 

"En la que va 1e este• siglo. la "gloriosa historia" de las 

tuerzas arn1aClas ctu lenil~ ha s1du la dt las masacres obreras.. En Valpa-

ro.~:.~ c;n m~y8 jr: 1903; t-n la plaza Co6n de Antofagasta en febrero de 

190ó; en ló escuela ae Santa Marla de ]quique el 21 de mayo de 1907, 

en donde perec1eron mjs de 2000 t10m.tires. m:.ijere:. y n1f,os~ la masacre 

ae Rcnqui l en Junio de 193~ que dejó 500 n.,ertos, la rr.asacre de Ja P12 

za th.iln~s en Santtd;)O en 19.eó. la re-presión sangrienta en las calles 

ae Santiago, 2- el~ al;n1 de i9~7 ( l::Js muerte·~ seglm fuentes of1c1ales} 

ia masacre del; pobloc1)n J~sé Maria Coro en dlClen,bre de 1967 (8 mue.!: 

tos y numerD$.:;S tH:riáos); tJdJO el gobierno democratacr1st10.r.o de Eoua.r 

oo frei, el 3Ses1n:Ho de l::s rnn2ro~ de El Sah'.Jd2r el 19 de marzo de 

1955 te ~~o:rt:i~, 37 ri.::irici:...1~), la masacre aedos estudiantes en Puente 

Alto en Julio de 1970, en vlsperos de las elecciones presiaenciales".34 

En algunos paises del Cono Sur, la estrategia imperialista 

se aaptó e las 11ut:u1s cir.:Jn;.tan:1as históricas, los ejércitos suda

mericanos. fuerein utlli:~d.os Cú:?lD instrumentos di? rt:presi6n y tortura. 
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Esto hace comprens1blt: el por qué estas Fuerzas Armadas, en su interior 

son marcadamente anticomunistas. En C!11le. la institución armada, pasó 

a convertirse en la única garant!a de paz de hacer frente a la amenaza, 

que epresentó el poder alternativa que la clase trabajadora, ven! a Credíl 

<lo 1-•11 ~u~ Ll•11Ln1~ lll' Lrdb.iJu. Lu~ CunJum.", J11t..lu':..Lr1...ilt>~. 

"Las FFAA, mientras se mantienen como órgano dependiente de 

un sólo poder del Estado y en tanto que no >e üténte en contra de la 

estructura del sistema de dominación, que es su base de funcionamiento, 

queda determinada preferentemente en su comportamiento por sus intere

ses de carbcter técnico µrofes1onal; p<:ro en el instante en que se 

crea en ellas la contradicción de depender de varios poderes institu

cionales (por efecto ae la estrategia de la !lurgues!a de provocar la 

c1c:sart1culoc1ón d¿l apar·ato del E~tddo, que se concreta en pu9na al 

gobierno y ol congreso) entre a cuest1onc:r·st: su rJropia cohesibn inte.!::_ 

na, lo que se tr.actuce en un predomin10 de su comportarr.1ento corrrJ es

tamento, pero en torno a los valores ideológicos de la clase dominante"?S 

3.- El Proolema del Poder 

Para lograr al trbnsno pacifico al socialismo el Partido Ca-

mun1 Std uc- Chile clabvró unu 1?strat~g1a acorde a su concepción sobre 

la forma y el contenido del proceso revolucionario. El traspaso legal 

ael po1e:r del Estadc : los trabajadores. sin necesidad de un enfrenta

miento :il intericr Oe l:i sociedad. Pard lo cual era necesario estable

cer una pol!uca amplia y unitana, capaz ae aislar a la fracción 

hegemónica al interior ctel bloque dom1ni:nte. 
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"rn \11..'rú..id \,1 vlLllH"lll elL•ctor1.d ll1..1L11i1la ¡1Jrd ejf>rcer sCJ-

Jo una parte del poder. Como comienzo de una nueva etapa y culminación 

de las anteriores, no nace de la noche a la mañana, de improviso, sino 

que es resultado del conjunto del proceso revolucionario, del desarro

llo de Ja crisis general del capitalismo y su agudización. Surge como 

corolario de la acumulación de factores previos, que expresan la madu

ración de diversas formas de lucha de clases. No puede ent.errl?rse esta 

esta victoria electoral sin Ja vigorosa y creciente cohesión 

del movimiento sindical unitario, capaz de movilizar diariamente a las 

masas trabajadoras no sólo por sus reivindicaciones económicas sino 

por una plataforma pulltica de clase, que engloba el interés de to

das las capas avanzadas de la sociedad, creando una unidad m~s amplia 

a partir del núcleo c~ntral proletario". 36 

Es asl como se insLJuru a Lravl·s del voto popular (uno vez 

que se llega a un acuerdo con la Democracia Cristiana) el gobierno de 

la Unidad Popular. No obstante, el conflicto que se suscitó entre Jos 

poderes del Estado, obl1gdron al pueblo chilEnú a desarrollar sus pro-

pias formas de orgamzac1ón. Lo que originó al interior del gobierno 

de Allende un debate pol\tico, sobre lo que los trabajadores venlan 

desarrollando en d1st1ntas ciuda~es y centros fabriles; al no existir 

un acuerdo ?ntre la coal1c16n de 1z4uicrdJ.. e! Partido Comunista con-

sideró que este rncipiente poder popular. deberla supeditarse a las 

i11stituciones de gobierno, donde prevalecla su posición. 

"Completar Ja revol uclbn burguesa, reformando ! as estructu

ras soc10econ6m1cas y el Estado, y ampl 1ar la influencia del Estado 
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soor" Je sector pn vddu eran las mt>tds que el parudo se propon!a para 

e! periocto11
• 
37 

Contrapon1endose a esta concepción, El Movimiento de Ja lz -

qu 1 n.ld Ht.•vcl uc 1oniir i a (MIR) propuso td µut~tl o cll 1 l eno un programa revo

l uc 1 onari o, donde explica el por <Jué de la v!a armodd para acceder a! 

fJOder. Lél neces 1 dad ele p1 epdrur·se para una l uclld, que habri c de enea· 

trar su definición, en e! terreno militdf. 

"[n un texto interno del MIR, con feclla dé 1969, se encuen-

trd el s.1gu1ente rt!Su111t~o úl:'l programo dt-1 muvinnento: 

1.- Chile es un pidS sem1co!onial de desarrollo capitalista 

dlfdSddo y que corntnna un cap1tali!.mo 111dustri<1l y minérO desarrolla-

do con un Ctl~J!tal1~nio ll~rdr10 atrd~dtl::i. tfo existe en Cl11lt· un feudalis-

mo agrario. 

2.- El poaer lo detenta en Cn1le IJ aJ1anZo entre el impe

rialismo f la burgues!o 111dustnaJ, finonc1t"a y agr¡,ria. No existe 

en Chile unsector de la blJrguesfa 11 a11t1mperíal1sta 11 o 11n~c10nal" sus~ 

cept1ble de aliarse para una revolución. 

3.- Nue>tra revolución por consiguiente, tendra el car~cter 

i:lt! ant1mµenal1sta y am1cap1talista. a la vez, esto es, serd funaamen 

talmente socia! ista. 
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4.- Las clases motrices de la revolución en Chile son !os 

obreros y los campesinos. Podr~n participar en el la todos los que en 

la prhis se integren a la lucha por los intereses de estas clases y 

que provengan de la pequeña burguesl a agrart a o urbana. No exi s ti r~n 

alianzas con otros sectores como clase. 

5.- Habrá que destruir la superestructura legal burguesa, in2_ 

taurar un gobierno revolucionario de obreros y campesinos, que asiente 

de inmediato las bases para la construcción del Socialismo". 38 

El lineamiento polltico del MIR colocaba en grave riesgo al 

régimen ctemocraico, al proclomor la inevítab1!1dad del enfrentamiento 

armado, entre la burgues!a y el proletariado. Los comunistas intenta-

ron aislar a! MIR, acusándolo de ser un grup0sculo de aventureros, prE_ 

ven1entes de la pequeru Durgues!J. A pesar de su sectarismo el PCCH 

no pudo impedir que la influenc1J revolucionaria del MIR, se m:inífesta-

se entre las masas oprtm1das: los µobladores, los campestnos, el movi-

miento estudldntil. los mineros y los obreros de la industria textil. 

En el transfondo de estd lucli; 1ueulóg1ca, entre el rnirismo y los co-

munistas, se encontraba una lucha por la hegemon!a en la conducción 

dE!l proceso revolu .... 1uií:ir:~. S0!)r.:- todo el temor que sent1a el partido 

de Corvalan, de que el MJR fuese capaz de originar ruptura pol!tica 

en la sociedad chilena, a través de la revolución socialista. Lo que 

harta que la "Vía Cr11lena al Socialismo", fuese puesta en entredicho, 

por la formación de un m0virniento revolucionar10, fuera de su alcance 

y control. 



-37-

Los Estadús Un1·:Jos, percaHndos;, del pel 1gro, Qué representa 

µara sus interese>, Ja conf¡guraclón de un podH popular en Chile, se 

esfuerzo por t1dter fracasar el e>.perimento cti1lern.i e impE-dir que la co-

rrelación de fuerzas favon·ce la formoci6n de un movimiento re;·Gluciona 

rio en los paises del continente, particularmente, en el Cono Sur. 

"los intert:-~es del :mper1el1~mu n;.rtt:ar:;.¿.ricor1ú no se rt-duclan 

a la defer1sa oe sus pruµiedodes en Ctu le, puE-stei que tanto o m~s 1mpor-

rico del Sur, amenazado por el proceso revoluc1onar10. En efecto, el i.!!, 

tt·nto de transform:ir L~:. e:.tructurc:. sociales )' e-conórr.1ccs a través de 

más profunda, consecu.f:'nte y acotioda dE tojo un::: épo:a de grandes ten-

fo dC:> J¿, unidad Pcpwlar llevó el pe-l1gro e las ;:i~ertas de tojos los re-

g1me-nes dE>l ceno s.ur dtl continentt-, cuyo$ pJe~lcs \'€l~n con esper.rn-

~ado optJm1~mc l.:J po~iDJ!Jdad de :.m~ ~;ioci: oe ¡ndt=pf'ndencia, de demo-

tendencias re .. oluc1onar1as de los trat•;;a.jores de Jos estados Jim!tro-

fes: Perü, Bol n1a y espec1alr.ientt: Arge:nina:. pe:fses en los cuales la 

dominactéin de !~ ~wr;;u2::.!J Sé cn.:ví1trcl•:l ccyunturalmente OeOlllta.da 

dnte el auge de las Jumas populares". 39 

Ah! oesarrollo nistórico del mov1m1ento popular cn1leno, se 

na caracterizado por la diversidad de sectores ¡ clases sociales que 

llegaron a conformarlo. Sus demandas principales, fueron aprovechadas 
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por el Partido Comunistd y .iocial ist.a pard impulsar sus campdñas elec

tordles, fuertemente influ1dds por un respeto a la legalidad burguesa. 

11 El hecho es 4ue en Ch1 le, se llil.bian ciado una serie de caraE_ 

ter!sticas propias que lo diferenciaban netamente de otros paises la

tlonamencanos; en primer lugar la fortaleza de las instituciones c!

v1cus que lldbtu perm1t1Llu la prufundlZdCión de las conqutstés demacré· 

ticds sin Jam~s poner en peligro las bases mismas del sistema, pues ta_!! 

to las diferentes capas de la burgues!a como sectores importantes de la 

burocracicl estatal encontrdllan en él las v!as necesarias para expresar 

~u~ intereses y fi<1rtlc1par en las dE:termínac1on(·S de la renta nacional. 

Por otra parte, Id subordinación del grueso de la econom!a 

a las grdnde~ empresas f''-lrM1Jeros conferta, avarentemente, el cardc

ler de re1vind1cac1é111 nocwn1.1l u la polttlco de rescate de las rique

zas l1ósiú1s. Pt::ro toc1Js e~tas caracteristicas, si bien permitieron un 

estado democra1co-burgués avanzado, no cambiaban cualitativamente las 

bases del SI'terr.d que continuaba siendo cap1tal1sta y asimismo, pro

fundamente dependiente, pues la burgues!a crd lena estaba sometida en 

los principales aspectos al sistema capitalista mundial". 4º 

La creación de los cordones rndustriales, vrno a confirmar 

la magnitud de la crisis polltica del régimen democr~t.ico. El gobierno 

de la UP -estrictaITP.r.te "~'egado a al ley- desaprovecha la oportunidad 

para d1rim1r el confl1cio entr" los poderes del estado, en farnr de 

sus proyectos de reformas. El Partido Comunista, se muestra incoforme 
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ante estas formas de organización popular, cons1der~ndolas como im-
' .. 
procedentes para Ja polltica de alianzas que llegó a establecer con 

otros sectores de Ja sociedad. 

"En 1967, es Ja huelga general declarada por la C.uT la que 

señala el 1n1c10 del movimiento ascendente de los trabajadores, pero 

durante los años de 1970 y 1972 "' desdta und ola lluelgulstica que no 

SJt::m1µrt:! e~ contruL.1l1J µur e~Le urya111~111u. P<.1ru un pro111L~cJ10 lit: 1000 CD,!!. 

flictos laborales en el periodo 1967-1969, tenemos que el número aumen 

ta a 1819 en 1970, 2709 en 1971 y 1763 coníl1ctos solamente para el pr.!.. 

mer semestre de 1972, lo cual demuestra la intensidad de la lucha de 

clases". 41 

El gobierno de Ja Unidad Popular, su1t1ó que la vla ch1 lena 

al soc1al1smo era fuertemente cuestionada, por las tendencias revolu· 

c1onanas, desde dentro y fuera de Id coalición de izquierda. Las cua 

les desempeñan durante ese periodo una labor de esclarecimiento entre 

el puet>lo, acercJ del pl'I 1gro que enc1¡;.rro -peird el naciente poder PE. 

pular- el r~speto a la legalidad y a las 1nst1tuciones dei Estado. El 

Prt:s1dente Allenuc. se o~uso a la form.:icl~n d12 un poder autónomo e in 

y las mosás tralicjcdoras. 

El hecho de que se haya establecido un gobierno de la iz

qu1.,raa en Cnile, no significó que el problema del poaer se resolvie

se en fa,or ael pueblo trabajador, para conseguirlo, era necesario se 
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parur ló influencie ~Jcl;tu.a ~ ,deG!~~::e- Of' li: oeaueful twrgues1a -Quf' 

da Revü l uc.1 onan o, rtf ir ifndD~e c1 la en~ l s l ntt>ríiG de l G UnHiad Popu· 

11 tfoy qu1en confundt €1 actual gob1t!rnc con el Es1.ado, y como 

eJ gohiernü nó t.on1t1~\o ü!guiius mt'd1das antunpenal1sta~. han creido ver 

t:n el la!> -que son 1.00e1~ dt- ::-.d.rtictér oem0cré11to ~)urgué~ camtiios Oto ca-

rcíct.er soud1s.t.o eri In e~.tructura Oí-'l t~tact0 y a¿ utt1 su cre1;>ri.:10 ele 

eri;¡anD. Sal t1mer1:..t e~ tcrem; .. ~, 2n t.rbr1s l i.c, e 1 ~c.: le l 1 smo ruandú los tra-

c\cl [~.1-20C· Co¡·J"tdil:.\o J :c•J~• Su dll:loíl.l.:•JE :.up:;>rt-~:ruct.urcl )'!>e él.pre~ 

t-e~ e la. Cül!Stru:-r1ón O.:- uno nue\o so~1200.a; ~nt:in·~t-s, 1' no antes. es-

ce~c1ón t:::.it.t:lni~n!-é: rc:·'11a::: :.:m le·!: i··rH1:~p1:.s n1!ls elementales de la lu

che :12 clese~. 2$ ser ¿.\\.:-'.:JCL1n:s1:i y no :.m r:2\1 ülunona.rlo 11 .~ 2 
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1~1rrno ol.lrl!ro". comu u11.i l..!~L· Lh: t1 on:.iubr¡ :,JClo ! tJ soc H:Occ !.tJC 1e11~to. 

El gotnt:-rno de ia Unidad Popular recho26 e~ ..._os tes1 s. r1or c:on!. idt rar que 

t:·l t·>.pt:111 .. ~nlo C!Jil·~n~;, t-•fJ un ¡,royccto ur 1-.;ihlll1 qut· fHJr:it1c !e p:,~i-

ld1dJd con.:rt>ta de 1:U1f1cdr ti StKJd!J'..nO,,. :.111 nf:Ct"SldnCJ Gt f1c:~or f1Jr 

grilndt-:. convL.ol!.1ont<s ::iDCliilt"S, Qut:- úLl1gaSf:'!", al riu-?.-~lü cl:Jlr.no, re:u -

rr1r e la \'1vl2nc1ii rt:voluuonarld, como c0r:ü!C16n t~t: su ll 1:.mfo ~,c~.rt: 

ia Uuruut.'S!d. 

r=~:::;=..:; ¡,:.l!t.· . ."u e~!.; : .... ntr:~r~.:.iuLi:.r1, ;,,:lr";. th:~t::..lc..LlllZCr ol g:. • 

!.lcfl1~ úe S::l"~jJr :,¡;r;1.:it:. ~.:. :.~:g:.1(~!;; •,'·.,.··r·t: :nd·1 ,m.;: St"rlt de 

i·.:::S n.J1r.rrictrr..::ntt: 1:-:,;.:n::11lt:~ dt: J:; ;i.1'.·. =:i;:: i~-1. LCS. v.1::ires ,¡;,ii.- ~~~rir112 

ci1 s.u. j¿.:;,J~~·~¡i.: ~,,11:jd: p-:n~u-::r 2n ~t'ctc-;--cs 1'.k l..:: ;.1r~.J~·r1~ t ... rg:.:::.-..fa 
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en definitiva detnudo cont ra11 cu ont-s que $e ve incapac t tc1do de supe

rér ". 
43 

Las nurvas dictac1Jra~ eo tl ({JOG Sur, a fJeSár de tt:ner rasgos 

fascistas, se distinguen de fsta ¡.ar el car~cter dependiente y sub~rdi

ni:d~ de sus eJf:rc1t0s, con rt:-s~Hto a les Céntros l109 .. ,m6nic::5 de p0je:r. 

El lrnf1l~ricl1sm:i, QJlSú hacer r'2Cfrr ~.:irte de !a crisi~ jt:} Cwpitalism.J 

munt.11al, t:'n PStils socieJuch:s defl'"nd1t:11tes t· 1m¡iont-r a sus r)ueblos PO· 

ciéis y acele-rar la transnacional12oc16n de sus econorr.ldS. 

"Esto~ rE-ylmene!., en su esE.-nc1.:i y man1fE.-stac1Gnes, están en 

9~r1.:irtidos púr las cone11c1or1es o~ crisis fiar las que atraviesa América 

Latrna. en el cvntf>-to ele ~u c!:.~p~r.jt-ncia nt-ocriloní¿l 1 respt·cto .:lel si~ 

t01;,.J mundial c.Jp1ti.il1~t.1. E~Un tntrin::.!,;'co;1ientí:' dnculodos en Ja cri-

sis del s.1s.te1m1 de c.Jaminoc1~n d2J im¡11:riid1smo nortE-~mericano en Am~ -

rica tr.tlna. 1144 

El ~.t-ctPr cor1~.2rvc1dor dt-1 fllC 1 encahe:-ado por ~1 PrE·sídente 

del Senado, Eduardo Frei, ante la d1f!cil situación económica por la 

que atravieso Chile. trato de impulsar un proyecto d¿ reconstrucción 

nac1onal, que tJuscó atraf:'r a un SL'Ctor de Jas Fuerzas Armadi::ls, repre-

sentado por el general Ci!rlos Prats, considerado por el gobierno de A

l lende, como Ja gar"ntl¡, que e'ttarla una con~pirac16n al interior del 

"Con la crisis de octubre la tiurgucsla aparece forzando su 



-43-

unahu.J comu cl..1~é c11 llJ~.L' J :.u L1ylulinuL1611 ui torno til pCJdie:r de los 

grt1111os. Son esto~ lo~ encnr<Jo<ieis de suµerll.r 11iscn:p.'.incias que las 

fr.iCClUllL'S Uc lu Lur\,}uL'~1a m.:intlf:ILt.'11 tolld111ü en e:l plano de los parti

tlúS.'045 

St' dt:Suto una fuerte ~JCliil por t:-1 LOl1Lrol y lo d1stri1Juc10n 

uc lo µ1uducción. ti ¡11·..Jli.:tofi.:;jú c11llt:no, :ogr.l aglt.:tinilr en tCJrno !>~ 

yo u diversos sectores dt- la sociedad, que son 1nflu1dos por li:i clase 

ütrera para 11acer frente ul O<e;állusto y lo es¡iec1.;laci611 , al des;;rro-

llar diversos rrecr:n\SliUS, los curdes Jc.graron evitar In por·diizCJci6n 

~~la i'COnom!a tkl !lols. fl 9tc1erno cte la UP ul 1enta la forn.áci(Jn m~ 

t:>.lSt~ncta legal, ::s1r.,1sr1to ~¿ proclar-1.:i por lit cunt1riauc1ón y aplica-

pera el t.rdns1tc ,...::cif1co ol sJuol 1sn.o en C111lc. Duránt-e este per1c.ao 

Jt: luchd. f'l pue:L) traLaJolbr logré dt:Sóíf\.llcr formas de orga111zac1Ón 

l.:rc.i dt:> in1pul~.r:r lü!. C .. : .. rnd~::. CrnhUllJ!1.::,. ll ~1r1d1ul1!.r'12' tr.,d1c10ndl. 

Las m0t1v::ic1ont:s pr1n:1p3lcs para l.a. formtici0n dé los ca -

m.rn:JJS L.12ron 1nJ1sc.ut 1Ldt:;;11.:llt1?. el :ur:1ril 1n·it-~to de tare-as q~e ti a
no 

pr.no ¿stJtal p~1J\.3 r.:-Jl 12ur cc-Lqdu o la Ci'.Silrticulou6n provocada 

;Jr li:i H1surr2c¡ór..b~r·dw~sc,) lo .1efc:-isa .jel .gobit=rnc..". 46 
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En el campo se! crean los C.onseJos Comunales Campesinos, tuvie

ron una d1recc16n cule(llva 4ue pern11llú ol comµes1nodo pcLre ejerce• un 

control directo sobre la producción y d1str1Luci6n de Jos productos al 

llevarse a cabo medidas exproµiotorias, que afectaron la posesión de Ja 

de la tierra de los lat1fund1stas, acelerándose la reforma agraria con 

la participación dirPcta del ca"'resino. 

llaJo I• d1n:cc1ü11 µollt1ca del Mil!, el campesino rr,;puche (uno 

de Jos m~s margin3dos y oprimid<JS de las prcl'incias de Ccncep~ión, arau 

ce, B1ó Bió, Malleco y Cautln) se organizó en los Consejos Comunales Ca~ 

r,¿sinos, pJra llevdr ,1cJell1nle ldS 11 corritJa!. lle cercos 11
, como una monera 

de restituir la tierra a sus leg!timos prop1Harios. Les latifundistas 

r.;spond1eron con la repres1ln v1clenta contra e>ta; corr;;;nidades ir,dl92-

nas, a través de sus propios medios, ya que no obtuvieron el respaldo 

del gobierno de Salvador Allende, para ejercer Ja violencia reaccio -

naria contra el campesinado pobre organizado. 

"El gobierno p;:ipular, ante la situación desatada, aceleraba 

la realización de la reforma agraria, evitando ciuidadosamente el uso 

de la iuerza pública que era reclamada por Jos tribunales de justicia. 

Es debido a este violento y ~spero despertar de la conciencia y orga

nización del campesinado pobre y del proletariado agr!cola que los la

tifundistas carentes del tradicional apo10 J¡ue le prestaban Jos apara

tos represivos del Estado, se organizaban' a Jo largo de Chile para de

fender sus propiedades amenazadas". 47 

La estructura de clases en el campo, acentuó la desigualdad 
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en las forma~ de 11propiaci6n de la tierra. Cuando la UP asciende al 

gobierno, se encontrb con una situacibn heterogénea en el campo. lo 

que obligb al gobierno popular, a tener que tiacer frente a una serie 

de demandas provenientes de Jos diversos sectores campesinos. 

"La UP, en noviembre de 1970, se encontrb ante las reivind1-

c¡,ciones de los siguientes sectores: 26 900 pequeños ¡:,rop1etaros (en

tre 5 y 20 hecUreas de riego Msico HRB); 190 000 latinfundistas (me

nos de 5 HRB); 50 000 inquilinos y medieros; 21 000 asentados (benefi

ciarios de Ja Reforma Agraria); 95 000 asalariódos permanentes y alre

dedor de 360 000 campe~inos sin ~1erra, trabajadores olasionales y de

socupados. "48 

Para hacer frente a esta desigualdad, el gobierno desarrolla 

un brea reformada, crebndose Jos Comités de Reforma Agraria (CEilA), C.!!_ 

ya frnalídad consisti6 en ganar la batalla de la producción, a través 

de la socialización de Jos medios de producción en el campo chileno. 

Sin embargo, a comienzos de 1973 el Senado aprob6 un proyecto de re

forma agraria que aseguraba la inexpropiaci6n de la tierra igual o me

nos a 80 HRB, no conforme con dicha ley, se asignaba a los cam~esinos 

Ja posesi6n de la tierra, en forma individual. ~.ix:a u en cooperativa, 

garantiZilndo el libre comercie entre el camp~ y la ci.Jáaa 

El gobierno de la UP, al no comar con una pol !tica definida 

en torno a Jos problemas inherentes a este proc<so de transformacibn 

en el campo, no logra comprender, que el deseo de poseer Ja tierra en 
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forma individual consti1:>1yó en uno de los principales obstacu!os, pa-

ra sus intentos de socialización del agro. El campesinado se encontraba 

fuertemente influido por los valores propios de una sociedad atrasada y 

dependiente. La Democracia Cristiana, contribuyó a cimentar una con -

ciencia campesinista, entre los despo>e!dos de la tierra, lo que con

tribuyó a que el gobierno de Eduardo Frei, contase con un amplio res

paldo poi !tico de los campesinos , quienes consideraron la refonna a

graria, como una necesidad que cubr!a sus aspiraciones de convertirse 

en pequeño propietario de un pedazo de tierra. 

"La fragmentac 16n entre el sector r~formado y el re~ te de 

Jos trabajadores agr!colas sólo pod!a beneficiar Ja constitución de un 

frente común en la defensa dela propiedad agraria. El eje de este fre.!l 

te no eran los terratenientes parasitarios, los "romlos", sino la gran 

burgues!a agraria. No debe olvidarse que ~ste(los que pose!an entre 40 

y 80 HRB) habla duplicado su número gracias al expediente de la sub

divisón de predios. En 1970, contaba con el m~s alto nivel de mecani

zación existente y generaba el 43i de la producción nacional y el ssi de 

Ja producción efectivamente comercial izada". 49 

Durante la crisis de octubre, se hace evidente el poder eco

nómico de la burgues!a agraria, al tener bajo su control los canales 

de comercialización de la producción agr!cola. Las unidades reforma

das, hac!an uso de estos canales privados para comercializar sus pro

ductos, los cuales se vend!an a bajo precio, con Ja finalidad de lo

grar un mayor poder adquisitivo por parte de Ja población campesina. 



-47-

Esta polltita redistributiva del ingreso a generli una escalada infiil

cionarla, que afectó los niveles de vida de la soctedud en su conJunto, 

principalmente a los trabajadores, al generarse la espeCLilación, el 111{'_!: 

cado negro; la burgues!a( dueña de Jos medios de comunicación) inicia 

una campaña de desinformación dirigida a los sectores medios, quienes 

resintieron Jos efectos psicológicos de diüoa campaña, efectui!ndo com

pras de p~nico, Jo Que agrab6 la situación económica del mercado intern8. 

El gobierno de Salvador Al lende, decretó el Estado de emer· 

gencia en 24 pri vinuas y real izó esfuerzos por lograr un acuerdo con 

la Democracia Cristiana e implementa medidas de raoonamamto de los 

pfoductos de primera necesidad. Ante la cercan!a de !as elecciones de 

marzo, logra una tregua al incluir en el gct1inett- a tres representantes 

de las fuerzas Armadas. 

La burgues!a considi!ffique tod¡¡v!a p~d!a derrocar al Preside;: 

t~ constitucional Salvador Allende, logranclo ganar los dos tercios del 

Congreso , sin que esto si gnificase de>cartar el uso de Ja fuerza, 

por el contrario, el resultado de los comicios electorales def1n1r!a 

la estrategia a seguir. 

Los resultados electorales de marzo demostraron Ja firmeza 

con que el movimiento popular chileno defendla el gobierno de la Uni· 

dad Popular, este logra obtener el 441 de los votos del electorado, 

ohstaculizando las intenciones de Ja oposic1bn. Pese a los esfuerzos 

destab1lizadores de la clase don.inante por desprestigiar al Presidente 

Allende. 
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"Ya no es posible abatir al gobierno mediante el recurso d~ 

la acusación constitucional (pues la burguesló no logra los dos tHcios), 

ni tampoco hacer mAs efecti•·o al cerco 1nst1tuc1onal con el apoyo de un 

parlamento fuerte enfrentado a un poder ejecutivo derrotado. Es el mo

mento en que la alianza Partido Nacional sector frelsta no tiene mAs al-
50 

t.ernativa que incitar al golpe de Estado con apoyo militar". 

c) El Derrocamiento Militar del Gobierno de la Up 

l.- !,.a ausencia de una .di.rección revoll.:c:ionar!a única 

central izada 

El día 29 de junlü de i973, i:-l coi:'.~:-.jar.t.€ P.o~ert8 S'J~per al 

mando del regimiento blindado número 2 se suble•6 en contra del gobier-

no de la UP. Esta rebelión militar, pudo ser sofocada gracias a la in

tenenci6n del sector constltucionalista de las fuerzas Armadas. Enea-

bezado por e1 Coitandante en Jefe del eihuto, general Carlos Prats. El 

gobierno de Allende re~ponsabil1zó al grupo fc"1>ta Patna J Lil>ertod 

de 1 os acontec im1 ~ntos. 

Por otra parte, el movimiento o~rero organizado {ante este 

masas, desarrollando lo que habrla de ser la Coordinadora Provincial 

de Cordones lndustnales de la provincia de Santiago, reforzando el !la 

mado que hizo al pueblo de Chile, el oobierno de Allende. referente 

la necesidad de tomar las fábrit:a> ;: industrias del pals, como Ja res

puesta combativa del pu~blo chileno ante la reacción. Durante este pe

riodo histórico de la lucha de clases, Jos Cordones Industriales desa-
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rrollaron objetivos de car~cter pol!tico, tf:ndientes a profundi1ar el 

proceso y agudizar las contradicciones de clase. Con la prepareci6n de 

organismos en los centros fabriles, establtcien':ic una dem::icracic direc-

ta, surgida desde la base misma de los trabajadores del ccrdón, defen-

diendo y aumentando sus conquistas históricas, -apoyando de cierta ma

nera al gobierno de Allende y desarrollando una educación pol!tica en 

otros sectores de la población. Para el logro de estos objetivos de la 

clase obrera- en un momento en que se requer!a la m~x1ma conesi6n y u-

nidad de clase· se necesitaba contar con ei rnstrwn1entei ld6neo, .:a.paz 

de organizar y dirigir al proletariado cnileno hacia la conquista del 

poder. Un partido revolucionario que aplicase de forma creaCora la ex-

periencia revolucionaria de los pueblos ce! mundo a les condiciones con 

cretas de la sociedad chilena. 

El c;racter heterog?neo del gc,tderno de la Unida:l ?o;iul:ir, i:i: 

pidió una total unidad t¿ctica que p€fmlti<se establecer una 1 !nea de 

~cción c0i~Jn que consolidase el procéso re·.-:,lucionario. La for:na como 

el pueblo chilena, l leg6 a formar parte del gobierno -a tr;vés del res-

peto a la legalidod burguesa- evitó que el Partido Comunista y Socia-

lísta se com·iertiesen en la vanguardi.= Q:Je en es-:is r<omentos -ée abier-

ta confrontación- necesitaba el proletariado. 

El derrocamiento del Presidente, Salvador Allende, no sólo 

signific,5 la derrota del movimiento popular chileno y de la v!a paci

fica al socialismo, sino que adem~s coloc6 a la De:nocracia Cristiana, 

en una situación pol!tica, en la que no esperaba hallarse. La gran bu_!: 

gues!a pro-imperialista, tomó por la fuerza las riedas del poder, im-
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poniendo su propio proyecto de dominación. 

El Partido Socialista, trató de convertirse en un partido re-

volucionario, preparando las condiciones para la lucha armada en el pa

!s.La división existente al interior de este partido impidió que dicho 

objetivo se cumpliese, la tendencia n:formista, la que se pronunciaba 

por un socialismo sui generis, se impuso sobre aquella que buscó rei-

vidncar los principios b~sicos de la doctrina marxista: la revolucibn 

socialista y la dictadura del proletariado. 

"El fracaso del proceso de transformaciln chileno es el fra-

caso del movimiento popular en la construcción de una aut~ntica direc-

ción revolucionaria, de un partido con la capacidad de enfrentar la i-

deolog!a dominante y las incot1<rencias del programa de la UP para le-

vantar la plataforma de lucha tras los ooietivos históricos de la cla

se obrera". 51 

5610 un rart ido revolucionario, pertrechado de un programa 

cient!fico, podr!a ha~er elegido un camino correcto para construir una 

nueva sociedad, fiJ~ndose de manera inmediata las tareas del momento, 

las cuales se desprender!an del an~lisis objetivo de la correlación de 

fuerzas a nivel nacional e internacional. 

"El proletariado no dispone en su lucha por el poder dembs 

arma que la organización"---subrayaba Lenin. Enseñaba que el partido 

es una parte de la clase obrera, es su destacamento consciente y de 

vanguardia. El partido s6lo pueée dirigir con éxito la lucha del pro= 
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letariado si todos sus miembros se hallan agrupados en un destacamento 

cohesionado por la unidaa de voluntad, actí&n y disciplina, si est! P".!: 

trechodo con una tt-or1a revoluc1or.arió". 52 

Por otra parte, el ala conservadora del PDC no hizo caso a 

los reiterados llamados al di~log~· la concutaci(.n, q"e el gobierne 

de Sa 1 vador Al 1 ende i ntent6 11 eva r a e abe c~n los mó' :mos reprcer.tan-

tes de la aemocracia cristiana. La finalidad de este oiólogo fue la de 

llegar a acuerdos que alejaran ¡,l peligro de una guerra civil. El ¡t)C 

e>igi6 que el gobierno de la UP renunciase a su programa de transforrr.a-

Clones en la sociedad chilena; de habi'rio hecho la UP hubiese tenido auei 

ren1-1nc1ar al trbnsito pac!fico al s:ic1al1smo. 

El sector conservadOr de la dem:ic,...acia cristiana, cerr6 lc..s 

puertas a tod:i intento je estGblecer acuerd:.s mtnimos con el gobierno 

de Salvador Allende. El 22 de agosto de 1973, la C~rr.ara de Diputados-

que contat•a con 1 a mayor! a oros i tora- dec 1 aró i 1ega1 e 1 mandat:i pre -

sidencial de /<!lende, que habla incluido en su gabinete a n.ilitares de 

alta grc.d~cci~·n. entre los cuales, se encontraba el ministro de Defen-

sa y corr,::nd:nte en jefe del ejército, el general Carlos Prats. Al d1a 

siguient~ rcr1;.rnci6 a sus :~rgos al sentirse a;raviado p:>r las esposas 

de algunos oficiales, retirfndose del ejército. El g.2neral de división 

Augusto Pinochet, ascendL:i por escalcf6n, a la comandancia en jefe del 

ejército. 

La iniciativa privada, representada por la Sociedad de Fo-

f1ento Fabril, la Sociedad riacional de Agricultura y la Confederación 
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de la Producción y el Comercio, real izaron esfuerzos por paralizar la 

producci6n, confabulAndose con los grupos extremistas de derHha y las 

Fu«rzas Armadas, en sus intentos por desestabJ 1 izar el régimen democr~ 

tico, qu• culminarla con el golpe de Estado del 11 oe septiembre de 1973. 

El movimiento p0pular chileno, Je exigió ól PresidEcnte Salv.9_ 

dor Allende y al gobierno de la U? (dur¿nte un mitin de apoyo, que lo

gró reunir a mh de un millon de personas) pasar de una polltica de re

pliege a una ofensiva capoz de detener Jos planes gol¡,istas de la reac

t16n. Los órganos de Poder Popular de la Provincia oe Santiago, le hi

cieron llegar una carta pública, al Presidente de ló Re~Gblíca (escrni 

una semana antes de que se suscitara e 1 atem ado militar a la Moneda), 

mánifestAndole Jo siguiente. "Consideramos que no s6lo se nos esH lle-

vendo por el camino que nos conduc1rA al fasosmo en un plazo vertiginQ 

so, sino Que se nos est~ privan;:lo de Jos m~dios ~1ara defendernos. P0r 

lo lf"' o, le e>igimos a UstEd, compañero Presidente, que se ponga a la 

cabeza de este verdadero ejéroto sin armas pero poderoso en cuanto a 

conciencia, decisión, que los partidos proletarios pongan de lado sus 

d!v~rgencias y se conviertan en verdadera vanguérdia de este masa org~ 

nizada pero sin dirección". 53 

Los Organas de Poder Popular de Ja Provincia de SAntiago, pre

vieron que la instauración de un régimen militar, no sblo significarla 

el término de las conquistas históricas y for.nas de organización lega

les del pueblo chileno, sino umbién el Quiebre ae toda inst1tucionali

dad democr~tica. En este sentido calificaban de ingenuo al expreside_!! 

te democristian;i, EC!uardo Fre1, al suponer ~ste que teneir!a una segu_!! 
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da oportunidad de gobernar el pals. Los obreros advirtieron al gobierno 

de Al lende, sobre las funestas consecuencias que se cernl an sobre la p~ 

tria de Neruda de lograr Ja contrarevolución sus propósitos, as! conro 

de Ja grave repercusión que tendrla sobre Jos pueblos del continente. ~ 

f1riéndose a la imposición de la dictadura militar en Ja sociedad ch1l~ 

na, Marrni señala Jo siguiente. 

''ti régimen militar es Ja expresión m¡s pura de Ja hege:nonla 

del gran capital nacional y extranjero sobre Ja sociedad chilena. Su 

columna vertebral son 1 as fuerzas armadas, cada vez mis depuradas de 

!os sector~!; t;Je se rcsis.tian a ot:se:r.;'.)eñcr el pc;:>el de g:.iardia preto-

r i ana je Jos poderosos. El fase i smJ Que ! 5 re~cc i ón us6 com:i 'Jílt pal ªE!. 

ca para agudizar las cotradicciones áe clase y favorecer entre !os mi-

litares el desarrollo de un sector directamente vinculado a la gran bu! 

guesla y el imperialismo, constituye tan sólo un ingrediente del régi-

men; Jo encontramos en Ja disposición de Ja Junta militar de excluir 

a Ja clase obrera y al pueblo de toda forma de participación polltica 

y en la ideologla chil'inista de que el gobierno echa mano". 54 

2.- EL Golpe Militar 

La imposición de una Junta Militar, permitió el gran capital 

nacional y extranjero, colocar sobre las espaldas del pueblo chiJ¡,no, 

el peso de Ja crisis ~coriómica, con Ja finalidad de r;;cuperar el rit-

mo de las inversiones, sobre la base de Ja sobre explotación de Ja cla-

se obrera, la cual no pudo frenar Ja emb;;suda fascista, princip;Jme_I! 

te, por Ja falta de una dirección revolucionaria, no sólo capaz de 
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prever el desenlace de la lucha de clases, sino también de cambiar ae 

téctica en el momento oportuno. Preeci samente, cuando el movimiento po

pular chileno, requerla pasar a la contraofensiva, haciendo uso de to

das las formas de lucha a su alcance. Preparando las condiciones nece-

sarias, para la realizac16n de una huelga pol!tica a nivel nacional, 

cuya finalidad fuese detener los preparativos del golpe militar a tra

vés de la conquista del poder por el proletariado y sus aliados pr1n-

cipales. 

"En rigor, la previsibilidad del enfrentamiento armado, y la 

necesidad consecuencial de adoptar org6nica, ideol6gica y rr.ilit.:r;nente 

el movimiento revolucionario a esa previsión, ubican el camino chile

no, en la concepción de la v!a armada, aunqJe su acci6n no se eomarca 

durante todo el curso de los acontecimientos en sus formas clésicas.La 

ruptura final, factor insoslayable en Ja subl'ersión del dominio de cli 

se, sólo podla lograrse en términos de fuerza militar, Ja ausencia de 

aquel Ja previsión y la incapacidad para sustituir oportunamente la es

trategia equivocada, determina -en definitiva- el fracaso de Ja expe

riencia chilena. Si bien esto demuestra como se puede alcanzar el go

bierno y ganar Ja mayorla del pueblo; no logr6 -en cambio- demostrar 

como esa mayorla puede hacer respetar su voluntad, cuando esté sin 

t:lrmo~11.55 

Parecla ser entonces que la Gnica alternativa para hacer freE_ 

te a Ja reacción, era Ja existencia del MJR, sin embargodíversos fac

tores pollticos, impidieron que el Movimiento de Izquierda Revolucio

naria -MJR- cumpliera con el papel histórico que el movimiento obrero 
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necesitaba urgentemente. La de convertirse en el Partido de vanguardia 

Histórica. 

No obstante que Jos planteamientos estratégicos y tácticos 

del MIR eran correctos, la correlación de fuerzas al interior del pals 

no Je favoreció. La falta de cuadros polltico-militares suficientes pa

ra hacer frente a la contrarevolución, constitulan un reflejo de su es

caso desarrollo orgánico, que no le permitió consolidar el trabajo que 

ven!a desarrollando entre las masas oprimidas del campo y la ciudad. A~ 

nado al hecho de que incurrió en algunas equivocaciones con respecto a 

Ja forma de tratar ;d gobierno de Allende rarticularmente, al Partido 

Comunista de Cn1le, lo acusó de entorpecer al proceso revolucionario. 

El quiebre institucional en Chile, enseño a la clase obrera, 

que un proyecto cuya concep:i6r. estratégica, intenta conciliar los 

irreconciliables d;; clase, está condenado al fracaso. El gobierno de 

la UP se propuso ! levar a cabo profundas transformaciones en 1 a socie

dad, puesto que se tenla plena confianza en las instituciones del Es

tado de derecno, el cual a lo largo de la historia de Chile, habla de

~Ds!radn caparioad de manidJra pol!tica, para concertar diversos 

intereses cp:.Jestos. 

Sin embargo, la fracci61 hegemónica al interior de la bur

guesl>, s~bvirti6 el orden le,al en que habla basado su ao[,inac16n de 

clase durante Jos últimos cuarenta años, para que en nombré de la 

democracia, llevase a cabo el golpe de Estado, orillando a los parti

dos de la UP a JüStificar ;inte el pueblo chileno -oprimido por una di:: 
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tadura militar· su falt.a de previsión para cambiar de estrctegia, en lo 

momentos en que SP requer!a hacer uso del potencial revolucionario de 

las masas trabajadoras~ para hocer frente a la contre:revriluu6n. 

11 pesar del c rU2nto golpe de Estado, Que le costó Ja vida al 

Presidente constitucional, Salvador Allende el Secretario General del 

MIR, Miguel Enr!quez, ;oxpresó que la posibilidad de estatlHer un r~

gimen socialista en Cl11 1 e, no se cerraba a ,,esar del derrocamiento del 

gobierno civil, porque lo que en verdad háblá fracasado no era ni el 

soclalism0 ni Ja revol'-'c i(ln proletaria, sin0 un rrogral'Tia refarm1sln, 

que quiso valerse de l.:: :radici6n clemocrót1ca que habt:i carccterizado 

al ruet.JO Chi }?nO, p~r¿ ~\ ÍíliCiO dE- ~a v1a rac1f1ca H1 '7_r~n5;ci6n al 

soc1alismo 1 sin tener en cons1derac1bn, Qut ;;ara lograrlo E-ra indis

pe:nsable definir el prC;~lemJ del poder en f=vcr de Jos tratiajcdores. 

En este sentido el dir i g<'Q'.e mhimo del ~IR realizó la siguiente pre

visión, ant¿s de ser asesinado por la dictcdura: 

"A partir de la lucha ¡:>or las res:auraciones de las liber

tades demxrhicas hoy =.bolidas; a partir de Ja defensa del nivel de 

vida de las rr.asas1 hoy ct:cado frontalmente por el fascismD, se uni-

r~n la izauierde. v los sectore-s demc,cr~ticos. dispuestos a impulsar 

la luch: c0n1r3 la die: :jura, se reDrge.niz3r!: le movlrrdento de m;:sas, 

se desarrollará y ,aume~~a:rO la resistencia popular contra la dicta

dvra en el cao:~J y la e lud1d'.5ó 

E! géiP< oe E!Otaao en Ct1ile, puso .en claro las limitaciones 

t·i~~tr!ras de la '1vJa cn1lena al s:lcialLsmo'\ no obstante~ i!l experi-
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mento chileno, se propuso JJevar a cabo un cambio social de gron magni

tud. La rurguesia munoµol!tica siE::ndo apoyado ~,c.r el im;it;>rial1~.mo nor

teamericano. logró a~1:1gar en sangre, las coriq:JisL;~, de la clase t.raba

jdora. A partir de la instauraci6n Je la Junta Mil1~ar de Gotnerno, se 

ha reestructurado Ja economfa del pa!s. En 1979 >e aplica el programa 

de moder:i1zaciünes que co1nc1de con Ja que- ~a dlctt.durc llóm6 E-1" boom 

eccnórr.ico:· que consistl6 en la recu;:ieracilin de Ja tasa de c.rtc!r:.iento. 

disminución de la inflaci6n, incremen~o de Jas exportaciones no tra

dicionales, la eliminaci6n de tasas arancelarias. 

Esta situcc16n repercutió negativarr.2nte1 en los niveles de 

vida je l.3 po:;Jac16n, p:..1~sto oue el r~g1me-n rr.il1tcr, ter1f~ c.omo obje

tivo pri;;,ord1al defenJer los intereses de la fracción olig;rquica-mo

nop6!1ca, antes que luchar por el rescate de la scberan!a del pa!s, c~ 

mo una pre:r11sa L.mdamental 1 que perr..itiese al pueblo de Chile. establ~ 

ccr las bases ~ara la formación dt= una nueva soc1t-dad. 

La crisis estructural del r~gimen m1litor ch1le~o. 

A) ¡:¡ Í:>\cdo fli!itcr· 

1.- La Junta Militar de Gobierno. 

La Junta Militar de Gobierno, fue el resultado de un golpe 

de Estado, que derroc6 al gobierno constitucional del ?residente, Sal

vador Allende, ;>or consiguiente, la dicto:lura militar, era ilegit1ma 

ante Jos OJOS de los traDa2ador<:s y de la cc-,cn1dad incernacional. El 
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mismo d!a que las Fuerzas Armadas (apoyadas por el Cuerpo de Carabine -

ros) derrocaron a Allende, asesinAndolo al interior de La Moneda, rea

lizaron una declarac!6n para explicar su proceder en contra dr:I gobier

no de Ja UP, manifestando que tuvieran que intervenir para establecer 

el orden y salvaguardar Ja seguridad interna y externa. 

El golpe de Estado en Chile, significó el inicio de un régi

men militar, cuya finalidad fue la de revertir el proceso revoluciona-

río que venia llevando a cabo en la sociedad chilena, golpeando durame!! 

te al movimiento popular. Al respecto el investigador Amadeo Vasconi, 

caracte,riza a esta forma de Estado de exepción, como un Estado militar, 

en el que las Fuerzas Armadas, suprimen y suborainan a las institucio-

nes de gobierno. 

"De modo que, a la riostre, sólo queda en pie el aparato mili: 

tarde dominación ligado, srn mediación alguna a las alturas del capi

tal. Este aparato, de lndle esencialmente represiva, pasa entonces a 

a5umir todo tip0 dP funrionPs ... 57 

En Chile la imposición de este régimen de terror, fue una e

vidente manifestación de la crisis del proceso de sustitución de impo.!: 

taciones, e;1 qut se habla basado la pcl!tica de desarrollo de los an-

teriores reglmenes, en la econom!a del pals, lo que acarreó consecuen

cias pol!ticas y sociales grcves_ "~lll hablan llegado a ser particu

larmente manifiestos los signos de agotamiento del capitalismo depen

diente, con un grado de desarrollo industrial relativamente adelanta

do Y un mercado interno relativamente pequeño, constreñido por el ta-
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maño absoluto de Ja poblaci6n y Ja concentración del ingreso. Y luego 

fue ali! donde tuvo lugar el mAs decidido proyecto de l1beraci6n, de 

transformaciones sociales y econ6~icas profundas, de bésqueda de un 

camino propio de desarrollo, afectando seriamente los intereses del im 

perial ismo y Ja burgues!a monop61 ica" 58 

A pesar del total asedio de la Junta Vi!liti>r de Gobierno, s~ 

bre el movimiento popular, no pudo impedir que desde el primer d!2 de 

su instaurac16n, se organizara la resistencia de la clase trabajadora, 

desafiando de esta manera la guerra interna que lüs o.ilitares declara-

ron a las organizaciones sociales y pol!ticas, quienes desde la clan-

destinidad se fueron reorganizando lenta pero 1nexorable1tente. Respon-

diendo el gobierno, con la militarización de Ja sociedad. 

"Lo ~ue llamamos "mil1tarizaci6n" es la proyección, sobre 

toda la sociedad, de caracter!sticas tanto organizativas co;no ideol6-

gicas que son t!picos y propios de las Fuerzas Ar;nadas en el Estado 

burgués. Anotamos aqu! algunos de los mAs generales: subordinaci6n, 

disciplina, et1cac1a 1 st::rvic.io, nacior4ol::;;;;:::: ~:-: ~·J \'ers?~~ 1T1]Jitar, es 

decir, "patriotisr.io", ecc". 59 

La lucha por la hegemon!a al interior del bloque dominante, 

propici6 que el t:stado chileno, ex1sueran 01versos prúy<:ctos a apli-

carse, una vez que fuese derrocado el gobierno de la UP, Ja burgues!a 

rr.:nop6Jica, logró, a través del golpe militar, i~.~oner a las de~;s frac 

cienes de la burgues!a su propio modelo de dorr.ina:i6n. Es por esta ra

z6n que el PilC fue excluido del poder, junto a los sectores sociales 



-60-

a los. cuales ri:'pre~ento.ba ...... cad.; vez con m5ycr claridad se apre:1a 

una olig:ffqu1z.:c16n intf'rna en el !lloqut:- er! el poder. Que ccns1ste en 

quellas d1rect.:.rrcnte 'Jlnculaj:J con el ccpi:.cl extranjero, espec1a?mi:n

te con iás transncciori.::les ::on un c.Jrt.ctcr o-e intermedias g~storas~ ilbO 

La:: Fuerzas hrillaU:7.S en Chile (s1.::nUJ utilizadas por la estra 

tegia imperialista) sen las enccrgadas de llevar a CjOO elg olpe, si-

tuación que propició una alianza entre el ctpital financiero y el es-

tamento militar. 

gimen estam2ntal-ol 1g~rquico por expresar la alianza directa entre el 

estamento militar. con sus propios intert-ses y orientaciones ideol6gi-

cas y lá fracción ol1gárqwica-monopól1ca. Se poctr1a afirmar que es el 

tipo de r~gimf:n propio dt= aquel 1 tmi te en qu-e co~ienzan a encontrarse-

l::is l.wrgu~sias locales latlnoam¿ricanos: m3nttner :a dorr.inaci6n sin 

poder conl'erurse en hegemónicas." 61 

Siendo representédo por la Junta M1 litar de Gobierno, la fr~.s. 

i:-ifin venl"'.f-ti0ra {ni igarquia financiPra. monopolios: indust.rial2s y comer 

Clales, burg~es1.: !E-rratt·n1ente) al into:rior del Estado chileno~ ini -

ció un proceso de transforrn.ac1ones económicas, sociales y pol!ticas, 

las cuales afectaren severam-ente, a aquel los sectores de la soci~dad 

q~e cpayaron la c:td3 de Al lt-nde. Lt: peqL.?eña y rr:ediana burguesta e in-

clusne algunos tnelustnales con as;:11r.::c1ones nacionalistas, no pudie-

ron impedir que su cuota de ganancia se reduciera, afectando sus ni-
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veles de vida. 

"De esta manera, Ja acelerada disminución del apoyo social 

del régimen y las contradicciones interburguesas, manifiestas en la 

creciente di .cidencia de personeros tradicicnales de la derecr.a 1 i-

beral, no excluye el fortalecimiento de un bloque de dominación cons

tituido por el gran capital monop6Jico estructuralrr.ente ligado al ca-

pital imperialista con el apoyo de fracciones subordinadas de la bur

guesla y la peque~a burguesla tecno-burocr~tica; bloque que se sien

te cabalmente inti;rpretado por la dictadura rr.ilitar."62 

Este nuevo bloque en el poder, impuso un nuevo patrón de 

acumulación capitalista, al interior de Ja sociedad chilena, cuyo ob

jetivo fue salvaguardar sus intereses y Jos del capital extranjero, 

as! como para resolver la crisis de hégemon!a en el bloque do;ninante, 

que se desarrollal>a d.;sde antes de la victoria de la UP en las elec-

cienes presidenciales de 1970. Para conseguirlo impuso un proceso de 

desmantelomiento de la pianta productiva del pa!s, afectando a Ja cla 

se trabajadora y cerr,ls sectores asalariados. 

La desnacional ización de la eccr1om!a del pals, agudizó Ja 

crisis estructural del capitalismo chileno , A Pesar de Ja pol!tica 

de shock anti1nflacionario, Que aplicó la Junta Militar de Gobierno, 

no logra i::1;Jcdir Ja rérdida del poder adquisitivo y de Jos ingresos 

de Ja población. 

la rri<i< n•n•ral del capitalisrn?, en•Ncó el nuevo modelo 
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econ6mico de la J.Jnita MI litar, que con~l~tÍó t:r1 Jogrt.r t:n.= nueva es-

tcbilidad institucional, modificando el ccr~cter ae ci¿s¡, de Jos dl· 

versos sectores que confor:r.an la sociedad chilE,na, en ber«t·ficio dd 

bloque en el poder. 11 
•• • 1 a transformación de la realidad econbmica, 

la extrema concentración y centralización del capital. ha removido 

las diferencies de intereses, las bases materiales de la formación 

de clases y grupos soCiales. Las fuerzas sociales se constituyen hay 

en Chile de rt:n::ivada r.,é!nera. La lucr,a por 1.=i democracia y las Uber-

tades funjament.ales concita planos de acción diferentes los del pa-

sado. "63 

2 ~-Lo crisis ir;t.erna de !a Ju1ta 

Basados en la Doctrina de Seguridad Nacional, la Junta de 

Gobierno, impulsó la militarización de la sociedad chilena, desatan-

do una bruHl represión sobre la población civil, lo que implicó una 

abierta violación a los dérechos rr.bs elementales de los ciudadanos. 

11 De~n2n recordar ustedes Gue al inicio del gobierno militar 

de Pinochet. l~s fut:rzas arm:das cometieron no menos de 40 mil asesi-

natos y exist!an alreae::!or de 100 mil pres:;s pol!ticos, cifra común

mi:-!1Lt oct¡J"i.cdc ;::.:-~ C!'.::~ ~~!ino;:.rns di as de la dictadura ... 1164 

La j"nta Mi 1 iur de Gooierno, impuso el Estado de Sitio, 

el cual tu,:; una dLlraci6n de alrededor de cinco año (11 de marzo de 

1978). En el lapso de ¿ose th2rr1~i:I, se des=rrcllaron una serie de modi-

crisis en al seno de la cúpula r.:ilitar, qce Je permit1e-
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ron al co•,andante en ¡efe del éjbrcito, general l.ugusto Pinochet, ir 

se afianzando en el poder, al cambiar Ja correlación de fuerzas a su 

favor, logrando subordinar a los demás integrantes de Ja Junta a sus 

designios. 

"En principio, sus cuatro integrantes apareclan compartien

do enterameme y por igual los poderes constituyentes, ejecutivo y l! 

gislativo que declararon haber asumido, entend!endose que la presiden 

cial de la Junta serla e¡ercida rotativamente. Más tarde, se estable

ció un orden de precedencia (E¡~rcito, Armada, fuerza Aérea y Carabi

neros). válido en especial para el cargo de Presidente de la Junta; 

~e rad1c6 en este el poder ejecutivo, ciesignéndo!:ele Jefe Supn~mo 

de la Nación, mientras los demás integrantes de la Junta eran reduci

dos -a la condición de colaboradores, en años deteminados, de sus fu.!! 

cienes de administración y gobierno. Luego se resolvió que el Préside!! 

te de la Junta ejerce el poder e¡ecutivo, administra el Estado y es 

Jefe Supremo de la Nación, con el titulo mismo de Presidente de la Re

pública; y la colaboración de los demás integrantes de la Junta en el 

poder ejecutivo mediante la supervis16n de agrupaciones de Ministerios 

:tued6 de hech::i:lesvirtuado. en especicl ré~pecto e 1= ~rea econ5r.:ica, 

al decretar el control de los Secretarios correspondientes por el mi

nistro de Hacienda • .,65 

El 1B oe junio de 1974, serla oficilizada la Direcci6n de 

Inteligencia Nacional (DlNA) la cual se encontraba bajo las órdenes di 

rectas del general Augusto Pinochet. La DJNA habrla de jugar un papel 

importante en la consolidación del poder unipersonal del dictodor, al 
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real izar una poi !uca de depuración interna entre las Fuerzas Armadas, 

deteniendo o asesinado a todo aquel elemento sospechoso de disentir 

con la Doctrinó de Segurid:d Nacional. 

"Antes de extenderse a los civiles, el terror golpea a los 

propios militares. Se trata ante todo de impresionar a los conscrip

tos y también a esa minarla de cuadros legalistas que se niegan a par

ticipar en el golpe, dado que durante tres años las fuerzas armadas 

han resistido la influencia de sus activistas. Se neutraliza a los 

elementos que pudieran atentar contra los designios de los putshchi s_ 
" 66 

tas. 

Cabe recordar que desde antes de la llegada del Presidente 

Allende, al gobierno de la r~pública, existla un sector de las Fuer-

zas Armadas constitucionalistas, que se opcn!a al derroca~.iento del 

Presidente, la muerte del general Schdr,u_ (quien habla declarado 

su disposición a mantener al ejército dentro de la legalidad dgen

Y del respeto a las instituciones democrhicas), fue una evidente ma

nifestación de las contradicciones internas en la institución armada. 

Sólo as! se explica que el gobierno de la UP, se haya r:iantenido a lo 

largo de tres años, a pesar de la fuerte contraofensiva que desató 

Ja burgues!a en su contra. 

"El g~bierno norteamericano est.uvo d¿tré.s de !a co~s¡:;ir:cl6n 

de Viaux, en octubre de 1970,que costó Ja dda al general ScMeider y 

cuyo objetivo era impedir el acceso de Al lende al poder. En 1971 ela

bora un plan destinado a provocar el "caos econó."llico en Chile." Las 

hue 1 gas de transportistas y c~~.erc i antes qwe para! izan al pa ! s en 1972 

y 1973 son iinanciados en gran "1e~ida por Ja CIA. El "bloqueo invisi-
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ble", que consiste en susriender Jos crédltos de las agenCJdS interna-

icionales y los Bancos norteamericanos y limitar Ja venta de ciertas 

mercanclas 11 clave" Liene por objeto provocar el clamor de la econo~1ia 

chilena", y con el lo, debilitar al gobierno, responsabl l iz~ndolo por 

las penurias y dificultades económicas. Con todo, hasta septiembre de 

1973, los ¡efes legalistas del ejército lo;ran desbaratar unas cinco 

intentonas pschi stas fomentadas y apoyadas, discretamente, se entien-
67 

de, por especialistas norteamerioanos en dirt)l.l.ricf,s y covert actions." 

La aguda lucha de clases, que se desenvolvla en la sociedad 

chilena, tuvo una fuerte repercusión al interi8r d-2 las L1erzes arme-

das, 5omo consecJencia de su heterogénea composici6n social. La alta 

0ficialidad no pudo evit~r que en algurio~ sect..c1rés dei e~frcito, f:'.~-

rina y fuerza aérea. el ;iroceso revolucionario chileno, contase con 

su simpatla, como fue el caso de los cuarenta y tres marinos acosa-

dos de realizar intentos de subversi 6n en la armada, por lo que fue

ron sometidos a proceso militar. 

La composición org~nica de las fuerzas Armadas Chilenas, 

se convirtió en un factor de discordia entre la Jerarqula militar, 

puesto que el eiército -en el momento del Qolpe- contaba con un m;iyor 

nOmero de efectivos a las órdenes del comandante en Jefe, g~neral A.u-

gusto Pinochet, lo cual le permití6 subordir.ar-:: los de.~~s ~e,,er:!!es 

golpistas. "Las fuerzas crmadas chilenas son las "rr:ds profesionalesº, 

cuentan entre las :r.as m~dernas del continente y sus vincules con el 

Pent!gono jarnjs se susp2'.'ldíeron. Tiene:i wn pr2$'-';Juestv c.nual de cii:nto 

sesenta millones de dólares y un arma"1ento que proviene en s" mayor 
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parte de los Estados Unidos, aunque tambi~n han recibido env!os eu

ropeos y la industria militar local las provee de aviones, armas cor

tas, municiones y unidades navales de pequeño calado·" 

"Sus efectivos militares, ascienden a sesenta mil hombres, de 

los cuales, treinta y ocho mil pertenecen al eJército, quince mil a la 

marina, y siete mil ala aviación. Los caro~ineros, contat.an con una 

fuerza de diez mil hombres. Esta composición org~nica de Ja institu -

ción militar, suscitó una desigualdad en los beneficios entre las ~u1e_!: 

zas armadas, una vez que fue derrocado el ?residente constitucional, 

Salvador Al lende, .,GB 

El golpe de Estado en Chile, en contra del gobierno de la 

Unidad Popular, era previsible -desde ant es de que el Presidente, Sa.!_ 

vador Allende, asumiera el poder ejecutivo- , sin embargo, las fuer

zas de izquierda, conftaban en el sector constitucionalista de las 

fuerzas arc:.edas, en su lea)tad a las i 1stituciones del Estado, en su 

nacionalismo y tradición democr~tica, lo que permitirla que la socie

dad chilena avanzara hacia un cambio ordenado y pacifico a una nueva 

sociedad. 

11 tn el terreno pol ftico, el presidente de ja Unidad Popular 

busca inte;;rar a los Jefes del ejército a su obra transforraadora, con-

fi~ndoles puestos de responsabilidad en las industrias y servicios es

tatales, a;>elando a su nacionalismo a fin de ganarles para Ja idea de 

que la seguridad nacional cor.iprende t:mbién la so:oeru,!a econ5mica". 69 
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Para conseguirlo, él go~ierno de la UP, hubiese tenido que 

tomar en cuenta Ja formación técnico-profesional del Estadc rt.2yor, SLJl 

vinculas con el imperialismo norteam<ricano, as! como su origen de cla 

se, para percatarse de que lo que se proponla no era una empresa fa-

cial. La ideologla contenida en el seno de las fuerzas armadas y l·JS 

valores en que sustenta su postura pol ltica, a pesar C:e ese sector 

leal a Ja instituciones, se convirtieron.en un obsHculo insalvable p~ 

rala "vla chilena al socialismo". 

"Pero este enfoque s6lo atrae a un sector de los oficiales 

del Estado Mayor que, si bien no tienen inclinaciones soci.:listas, co-

nacen la situación nacional mejor que los capitanes o coroneles de la 

contrainsurgencia. Estos "demócratas", entre los cuales se hallan los 

generales Prats, Sepúlveda, Pickering, Bachelet, Poblete y el almiraE_ 

te Montero, aparte de su adhesión inquebrantable a la legalidad, pie!)_ 

san que la Unidad Popular esU impulsando un proceso de "moderniza 

ción" que merece ser apoyado a fin de evitar convulsiones més graves. 

Estos hom~res detentan rues1os claves en el ejército y el gobierno y 

se hacen obedecer". 70 

Sin ewoargo, el sector constitucionalista del Ejército tra

tó de no dil'idir a la instituci6n armada, prefiriendo el co~,andante 

en jefe del ejército y Ministro de Defensa, general Carlos Prats, 

renunciar a sus cargos (desrués de que hubo de ser declarado ilegal 

el gobierno del Presidente Al lenoe, por el Congreso) antes Que poner 

en peligro la se9uridad oe las fuerzas armadas. Lo que fue aprovecha

do par el sector golpista para oeponer de sus funciones a Jos restan-
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tes generales y oficiales leales al gobierno de Allende. Esta es una 

de las razones que explican el exilio de Carlos ?rats a la Argentina. 

fueron inútiles los intentos del gobierno de la Unidad Po

pular, por evitar que se desatase Ja guerra civil en Chile. El ejér

cito reaccionario de la burgues!a (una vez que logró neutralizar una 

posible respuesta del sector leal de las Fuerzas Armadis al gobierno 

de Allende) la llevó a cabo, haciendo añicos la ilusión de algunos se.::_ 

tares de la izquierda, sobre una posible división al interior de la in~ 

titución armada, lo que le restarla fuerza a los planes de los golpis-

tas. 

3.- la institucionalización de la dictadura del general Augusto Pinochet. 

Una vez que logró proclamarse como Presidente de la repúbli

ca, e 1 general Augusto Pi noche!, consideró imperioso Ja necesidad de 

contar con un proyecto económico y pol!tico, capaz de legitimarlo en 

el poder, por tiempo indefinido, tuvo que afrontar las dificultades re

lacionadas con la reducción de su base social de apoyo. los sectores 

de la pequeña burgues!a, asl 'º"'º el PDC, resintieron los efectos de 

un r~gimen militar. 

"la ostentible vulneración de loo intereses de fracciones de 

la Durguesla y sectores intermedios, en su conjunto, nJ sólo provocó 

una r~pida reducción en la base inicial de respaldo a Ja dictadura, 

sino condiciones propicias ,.1ara el surgirr.ier:to de una op~sici6n b~r ... 

guesa que de rr.onera cada vez cés acusada ha tenido a expresar a la de-
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democracia cri-stfana, llevando a la Junta, en m;rzo de 1977, a reem

plazar el receso de los partidos burgueses por el decreto de su s u -

presión." 71 

Para imponer su proyecto económico de do:ninación polltica, 

la dictadura ael general Augusto Pinochet, tuvo que derrotar las con

cepc ion?s Nacionalistas-Populistas, representadas por el general Osear 

aoni 11 a, quien conjuntamente con otros genera 1 es, procuró que el régi -

men mi 1 itar sólo tuviese un lapso de tiempo d"terminado, en tanto se 

estableclan las bases para la conformación de una nueva instituclona

lidad democr~tica, capaz de excluir del sistema poi !tico nacional a 

algunas organizaciones de izquierda. t:n el orden económico, buscaba 

seguir 1m¡iulsando el proceso de industrialización d2l pals, con Jamo

dernización de los sectores claves de la e:onoola. 

El car~cter 1·ertical y jerarquice de las ruerzas Armadas, 

permitió al Presidente de Ja Junta Militar de Gobierno, general Au -

gusto ?inochet, llevar a la prktica las concepciones económicas de la 

escuela raonetariSta, cuyos mhirnos exponentes son: Milton Friedman y 

Arnold Ha_rberger, los cuales visitaron a Santiago de Cn1le en marzo de 

1975. "se trataba en s!ntesis, de aprovect1ar Jos años de paz social 

Que el Jiitüritar i~mo poa~1a garantizar para echar los Clr.iiEntos de una 

econo:nla y una sociedad "sanas" en función de la aplicación de los priE_ 

cipios de la libertad económica y de la co~petencia. El éxito econ6;;, l_ 

coque se iba lograr deberla encargarse, a su vez, de excluir todas las 

soluciones pollucas inco~patioles con los esqoec.is neolibErales. <n 

tales circunstancias, la inst1tucionalizaci6n ;iolltica con oase en 
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un diseño de democratización restringida resultarla Ja culminación 

natural de las poi fticas económicas inspire:das en el pensamiento d•? 

Chicago y permitirla la coexistencia de la libertad polltica con la 
"72 

1 ibertad económica. que debla anteceder la y servir! e de fundamento. 

los Estad:>s Unidos, ante el desprestigio del rfgimen mili

tar, plantearon la necesidad de reestablecer una democracia resgJarda

da que les permitiese continuar estableciendo su hegemonla sobre los 

principales sectores del pals. in el aspecto polltico, las continuas 

y constantes violaciones a los derechos humanos, obligaron a reconsi-

derar al Departamen"to de Estado norteamericano, que la hora del relevo 

del general Augusto Pinochet hlbfa llegado. El ami nato cometido con

tra el exembajador del gobierno de Ja UP, Orlando letelier, en septie~ 

bre de 1976, en el centro de Ja capital de los Estados Unidos (crimen 

cometido por agentes de la DINA al mando dej general del Ejército Ma

nuel Contreras) se convirtió en un factor decisivo en el deterioro de 

las relaciones entre el gobierno de llaschington o.e . y la Junta Mili

tar chi 1 ena. 

u Las evidencias de este hecho tuvieron ª"1P ! i o imp.:cto en la 

sociedad f1ortti:u11i:ricana, aj punto que el proti10pre:s1aente Carter de--

bió hacer eco de esi:.v durante su cam¡:>aña, anunciando c¡ue se ocuparla 

de favorecer el res-:.ablecimientp de Jos derechos humanos en Chi!e."73 

las constantes denuncias acerca de los cr!;;ie1es que el régi

lll€n r.iilitar llegó a cometer sobre Jos ciudadano; chilenas, le valie

ron el repudio internacional. la ONU conden2 1 as ccnstantes y conti

nuas violaciones a los derecnos huwanos, mar.ifestlnd·::JSe por el pronto 
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retorno a la normalidad constitucional. "En pocas palabras, Chile ha 

pasado a vivir como pa ! s una situaci6n que le resulta particularmente 

ins6lita en función de su tradición anterior, caracterizada por la pi'!_ 

ralidad y calidad de sus relaciones con todos los bloques geogrHicos 

y pol!ticos y por un prestigio e Influencia internacional comparatl· 

vamente muy altos si se atiende a su ubicación geogrHica y a su esca

sa importancia económica."74 

El car~cter ilegitimo de la Junta Militar de Gobierno, obll· 

garon al general Augusto Pinochet a convocar a la sociedsd chilena, a 

una "consulta nacional" el 4 de enero de 1976. Su¡¡uestamente para de· 

fender al gobierno de Chile de una conjura internacional. Esta situa

ci6n originó el rechazo de la oposición chilena al r~gimen militar, d! 

nunciando el fraude que el gobierno de Pinochet llegó a realizar para 

conseguir resultados favorables a sus intereses. 

La consulta nacional tuvo graves repercusiones al interior 

de la Junta Militar de Gobierno, al profundizar las contradicciones 

existentes entre sus miembros. El general Gustavo Leigh, comandante 

de la Fuerza Aérea, manifestó su inconformidad ante el Jefe de la Jun 

ta Militar, por no haberlos consultado previamente, para la realiza

ción del referendum. El trasfondo poi !tico de estas discrepancias Jo 

encontramos en la prolongada permanencia en el ejercicio del poder 

del general Augusto Pinochet. Lo que llevó a una rama de las fuerzas 

Armadas a manifestar abiertamente su rechazo a los intentos del dic

tador por imponer un poder pol!tico unipersonal. 
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El 24 de ¡ulio de 1978, fue destituido de sus cargos el ge

neral Gustavo Leigh, por haberse manifestado en contra de los desig

nios del jefe de la Junta Militar, en protesta por este hec\10 19 de 

los 21 generales que forman el Cuerpo Superior de oficiales de la fu~r 

za Aérea, decidieron renunciar a sus funciones, poniendo en peligro la 

Defensa Nacional. 

"La persistencia en los proyectos pol!ticos y el programa e-

conómico conservador que impulsa, as! corno la búsqueda creciente de un 

poder pol!tico concentrado son dos constantes fundamentales en la con-

ducta del got•1erno chileno que surgió Gel gclpe. Ellas sen 'tm:Jién e-

lementos claves para la compr<msi6n de la crisis pol!t1ca cada vez rn~s 

aguda a que el general Frnocliet dt:"üerd l1oc.er frent2 11
•
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Este grave episodio al interior de las fuerzas Arm:;das de 

Chile, concidió con el deterioro de relaciones con Bolivia, Perú, y la 

Argentina, paises vecinos que le hablen permitido al régmien militar 

chileno. resistir exitosa¡;,en:e el aislamiento internac1cnal, puesto 

que conraba ce~ su r¿spaldo. 

1'Se ;·rodujo una nueva ruptura de las relaciones d1ploi1Ati-

la Paz lue;p oe considerar c.ue Cnile no tenia r1ing .. ma •:>]untad ;;oll

tica para resoher la cuestión cte la r.1editE:rraneidad de su pais .. El 

•obierno de Perú, por su parte, :Jeclaró ;i:rsona no grata al e;nba¡ador 

chileno en lirr.~ luego ae r.:cer delicadas acusacicnes de espionaJe a 
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esa misión diplomatica. Finalmente con Argentina se registró Ja mayor 

tensión de Jos Oltimos cincuenta años, y los dos paises estuvieron al 

borde de Ja guerra en diciembre de 1973 por el Canal de Bedg!e'.'76 

Esta combinación de factores vino a profundizar Ja crisis i_i:! 

terna del régimen militar, encabezado por el general Pinochet, Quien 

no estaba dispuesto (a pesar de estas dificultades) a ceder el poder. 

La Onica posibilidad de sostenerse como jefe de la Junta Militar, era 

a través del establecimiento de una democracia autoritaria y restring_1. 

da, que tendiera a la consolidación de una nueva institucionalidad Que 

permitiese a las Fuerzas Armadas remodelar al Estado, conforrie a la Dos_ 

trina de Seguridad Nacional. El 11 de septiembre de 1980 es apr;ibada 

(a través de un pebiscito) la Constitución de la Junta ;~ilitor, im -

puesta por el general Augusto Pinochet al conjunto de la sociedad chi

lena. "Debo recordarles que es elemental, es ¡:ondición de capitulo que 

una Constitución sea democratica. que el pueblo intervenga en su ela-

boración y en su aprobación; ninguna de ~stas dos circunstancias se 

dio en lo que denominan la Constitución de la JUnta Militar, pues a-

demas de la generación unipersonal que acabo de referir, Ja aprobación 

se hizo a tr.=vés de lo q~e se denominó un rlebiscito pero, c;ue por su 

fraude, la voluntad popular no tul'O Ja m~s mlníma expresión y para 

que decir, la decisión popular." 

Podrlamos agregar su car~cter dictatorjal y antidemocr¿tico; 

tanto su esplritu y su letra, la idea que lo inspira, como las dispo

siciones Que tiTipleme~tan Ja Constitución son todas, tanto Ja ·.•nsito-

ria como Ja permanente, fruto de darle facultades o~.nlmodas al autócra 
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ta, al general Pinochet o a quien maiiana Jo pudiera suceder. Es mas 

-lo reitero por lo que veremos mas adelante- y sin duda alguna es ló

gico que as! fuere porque si no hubiera estado contradiciendo la misma 

idea que lo inspira ... 77 

Todo este dispositivo seudo-legal impuesto por la dictadura 

del general Augusto Pinochet, tenla la finalldad de asegurarle una im

portante cuota de poder, una vez establecido un nuevo régimen democra

tice en Chile. El Consejo de Seguridad Nacional, se convirtió en el ve 

hlculo adecuado para salvaguardar no sólo sus intereses personales, s..!_ 

no también garantizar que las fuerzas armadas no fuesen desplazadas 

del poder. El ?residente de la Comisión de Estudios Constitucionales, 

Lic. Manuel Sanhuenza, al respecto manifestó que el marco que posibi-

lita esta situación lo establece la Constitución de 1980. "El papel 

de las fuerzas armadas lo impone la Constitución; garantizar el orden 

institucional de la República; no es el pueblo el soberano al que le 

corresponde garantizar esta orden institucional de la República, sino 

a las -fuerzas armadas, por lo tanto también se colocan ellas sobre el 

pueblo, sobre el soberano, sobre las autoridades" y no en concordia con 

lo que estoy manifestandose establece el poder Supremo en el Consejo 

de Seguridad, institución fomada por los representantes de 1 as fuer-

za~ arn1adas. los gener~les en jefe de ellas y dos civiles. De tal man! 

ra que sien.pre las fuerzas armadas dispondran- dentro de los siete vo-

tos-de cinco de ellos; y este Consejo de Seguridad tiene por misión r! 

presentar. es decir, no da lugar- observando a cualquier autoridad- su 

opinión; en otras p¡,la~ras, d;>jan:Jo sin efecto cualquier resolución 

de autoridad, de ~ride, por ~sta, ustedes ven entonces cómo el supremo 
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poder en esta Consútución de la Junta Militar se lo asignan Justr.me_!! 

te las fuerzas armadas; y por último, dentro de este orden de materia, 

mediante una trampa si se quiere, que son los estados de excepción 

que pueden suspender las g~rnt!as constitucionales, suspender el ejer

cicio de los derechos humanos, tanto los individuos como los sociales 

y económicos y esto lo puede hacer el presidente de la República con 

acuerdo del Consejo de Seguridad- al cual me acabo de referir- y pue

de, según lo impone el articulo 19, número 25 de la Constitución, só

lo su arbitrio, suspender estos derechos.marginar al pueblo, restar 
78 

al pueblo todas sus garantlas constitucionales". 

Esta larga cita textual -que nos pareció conveniente repro

ducirla !ntegramente por su importancia sobre el futuro de la nueva 

institucionalidad democrHica- no hace sino corroborar la ilegitimi-

dad de origen y contenido de la Constitución de 1980 de un régimen an

tidemocr~tico y que l'iola los derechos humanos. El articulo proscribe 

la difusión de las ideas opositoras de ccr~cter "violantista" y "apo-

legista" de la lucha de clases, en primera instancia el marxismo, co

mo doctrina del pensamiento social. 

Con respecto a la econom!a del pals, la privatización de 

importames ~reas sociales y la reducci6n del tamaño del gobierno, 

ha significado para la sociedad chilena, la conformación de un modelo 

de libre mercado, que le ha asignado al Estado un papel subsidiario. 

" ... es te mode 1 o de i ntegrac i 6n-e~tre.-¡1ad2mente subordí nado

al siste:na econ5mico mundial 7 y la obte1ci6n de nuevas fuent¿is de acu

mulación para su re~artición entre las tr:nsnacionales y los mAs pode-
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rosos estratos empresariales, solamente eran posibles mediante formas 

extremas de superexplotación de Jos trabajadores y su completo so:ne

timiento polltico como condición previa e íneludiole."79 

Esta situación vino a incrementar la deuda e'terna del pa!s, 

los préstamos adquiridos en la banca internacional fueron utl l izados 

para el desarrollo de actividades especulativas y no a la inveni6n 

productiva, Para el 31 de diciembre de 1982, Jos intereses de Ja deuda 

y esta misma crecieron a un monto de 17 200 millones de dóla:-es, incr! 

mentados, para fines de 1983 a 21 000 millones áe dólares, siendo el 

m¿s alto endeudantiento percapita en toda América Latina. 

"cabe señalar que Jos acuerdos suscritos por el gobierno de 

Chile con el FMI y Ja banca acr;;edora internacional para el pago de Ja 

óeuda, adem~s de traducirse en la lesión a los derechos econ6:nicos y s~

ciales b~sicos de la población, constituyen un grave atentado en contra 

del derecno a la 1 ibre determinación de Jos pueblos reconocidos por los 

pactos internacionales Je der 0 rhos humanos aprobados por Chile, por 

cuanto de acuerdo a elios se s::ir:iete la ecor1(>f!:ia a lineamlt=r.tc~ y ob_ie-

tivos d¿:erminad.:_-.s desde el e>.ti:rivr afectanj;J firsve:lente la s::tisfac-

ción de las necesidades Msicas de Ja poblaci6n, vrivando a nuestro 

pueblo de su derecho a disponer libremente de sus riquezas y recursos 

naturales as! co~·~ sus propios medios de subsistencia (artlculo 1-co

mGn a los Pactos de Derechos Civil"s y Pol!ticos y Económicos y Socia

les y Culturales de NationJ's Uni:las)". 8º 

B) la r<eo~.posicién de las fuerzas d;;r.1;:,crbticas y revolucionarias en 

los ~che~ta. 
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t.· El proceso de unidad de las fuerzas sociales y p~l!ticas opositoras 

al régimen mil i tar. 

La crisis al interior de la Junta Militar, reflejo los dis

tintos intereses que sustentan las diversas fracciones ~n el bloque 

dominante, en relación a como mantener su dominación de clase, de mane

ra prolongada y . .:staole, que les permitiese legitimarse en el poder, 

preservando el sistema de dominación capitalista, sin que los cambios 

suscitados en la sociedad, colocaran en riesgo el proyecto económico 

y pal !tico de la dictadura. 

Una fracción de la burguesla (capas m¿dias tributarias del 

capital financiero, burguesla no monopólica, algunos terratenietes) a

fectado por el proceso de concentración y centralización, tanta en el 

campo como en Ja ciudad, consideraron necesario realizar una apertura 

de carActer "democrHico", donde la participación de los partidos de 

centro y de derecha, lograsen alcanzar la consolidación de una econo

mla abierta. En este sentido el POC tenla la posibilidad concreta de 

establecer al 1anzas coyunturales, con aquel los sectores de la burgue-

s fa interesados en un tr~ns i to "pac f f ico", a 1 a democracia y que esta

ban dispuestos en sacrificar el poder uniperson=! del general ?inochet. 

Sin embargo, la resistencia a este proyecto de recambio polftico, por 

parte del dictador y de sus incondicionales, profundizó la lucha por 

la hegemonla entre las diversas fracciones de la clase dominante. 

La crisis económica ( a principios de los ocnenta) marcó el 

i inicio de una grave reseción al interior de la sociedad chilena, lo 
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que obligó al general Pinochet, a hacer cumpl 1r lo estipulado por la 

Constituc1ún de la Junta Mtlltar, consistente en evitar uno c0r1frontc-

c16n entre las diversas clases sociales. que pusiera en riesgo el pro-

ceso de institucionalización del régi;nen militar. "La Constitución de 

19BO, tenla previsto que a la junta Militar, Je corresp~nd!a proponer 

al pa!s el nombre del candidato que habr!a de gobernar Chile por un 

periodo de ocho años ( 1987-1997), y que la aceptación o rechazo de ese 

candidato único e impuesto se real izara en un plebiscito antes de sep-

tiembre de 1989. Según la Constitución, si el candidato es rechazado 

en el plebiscito se llevar!an a cabo "elecciones libres" al año si-

guiente, con los candidatos a quienes las Fuerzas Armadas permitieran 
81 

participar. 11 

Esta c1rni0t<r; polltica, del general Augusto Pinochet, tenla 

como una de sus íinalidades resolver la crisis de hegemon!a al inte

rior del bloque do;;iinante, en favor de los intereses de la ol igarqula 

financiera. 

t.5 ni:crsano si::-ñalar que el rr1ovirniento popular. pese a ha-

ber sufrido una severa derrota poi !tico-m11 itar, sus organizaciones 

tuvieron la capacidad de resistir, a través de una rigurosa clandes-

t1mdad, la ¿mbest1Ja fJsc1stu. ,\ ld etdpd de d:sorganización y dis

per13ifin, Je sucE'dió una de la reestructuración, es al movimiento sin-

dical. a qule-n le c:irre5~·onu= iniciar la lucha por alcanzar sus rei

vindicac1ont-s econ6rrncas y políticas ri.As sentidas. El referendum para 

Ja aprobación de Li Cons:ituc16n de 1960, permitió la creación de la 

Coor•jina•Jcra t¡acion.3} Sindical, JT.ejor conocida como la CIH. 
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ESTA iES!S trn nEBE 
SALIR DE LA 81BLIOiECA 

•
1 El estancamit::nto económico Ge ;:>nnc1p1c,s de :os octi·::n:.a,pro~ 

to se convirtió en una crisis pollt1ca de ur.lcter irreversible, para 

Ja dictadura, ocasionada por ra falta de una tose social ce.pa7 je c;10-

yar el proyecto de la fracción dominante al interior del Estado. "Es 

por eso que la destrucción, prdcticarnentE total, de les instituciones 

democrHicas Que la burgues!a hegemónica lograba utilizar para arbi-

trar el conflicto socio-pol!tico, crea a la dictadura un camino sin re 

torno: 

1.- no naY espacio en el modelo económico para implementar con fuerza 

una pol!tica de consec1ones y de "atracción" de la pequeña burgues!a y 

capas salariadas intermédias. 

2.- se reduce el espacio para "dirimir" los intereses contrapuestos de 

las fracciones burguesas generados por el modelo (respecto de la bur-

gues1a media no monop6l1ca, entre los grupos ºascendentes" y estanca-

dos en el curso del proceso de concentración de la oligarqu!a finan

ciera) y 

3.- el "temor ob¡eiivo " la capacidad del mcvimiento popular {en pri-

mer lugar oorero, sind10!, y pol!tico) para replanteér su ascenso en 

una .situación aemocrAtica 11
•
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Los ca;r,bios producidos por el rn:i:!i::io .:-:vn5G::o l~pursto por 

la Junto ~~Ilitar. transformaron la fisono~1Io ae la clase .::!:irt:ra, ten-

n1endJ efi::tos s•xiales y poilticos. El ~r~letariaC:; cnileno, se ve 

reQucioo en núm.:ro, lo que aparentemente le r2su capac1dad ;iara pro-
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yectar I o como el ase. 

Catre resaltar cíos fenéimenos Que se tian susc1taoo en la sDci~ 

dad chilena, se trata de la formación cualitativa de un nuevo proleta

riad~ industrial en los sectores signiíicat1vos de la ec~nom!a y el 

CP2cimi€ffto y desarrollo d~ un obrero agrlcola-1íldustrial no provenie~ 

te de la masa campesina. S:..is re1:1v1d1cacion~s inmediatas dem:istraron 

que la clase trabajadora, p:rt1cularmente, €1 m::>vimiento obrero, con

tinua siendo la clase dirigente del proceso rt:Yoludonarlo. 

''La concentra.:16n del trabajo de orgcnizaci6n partidaria y 

la a~itac16n de los ~·ronlemas je lc:s :raDaJadores Je estos d:>S secto-

res f'JnC:amentales~ leJos df on·1~1orar la pe:tencial idad del :iapel re,·o-

luciona.no de estos trcbajod::ir~s. cr~o quela acrE>:ienl:. No hay otra 

clase capaz de r2m;•la:::r el p=pEd h1st6rico de le clase obrera. Esta1 

;:iese a su relación ..:ucntit.:u tJC er1 secotres ft,;n:!amentales de la eco-

nom!c. ne :;anad::i im~cr:antes t-sferas de influt-ni:ia para continuar im

pulsan:lo el cam::iio. 1
'
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Las jornadas d~ ?r~testa l~ac1onal (JPt\} demostraron que la 

crisis estructurcl ·Jel rég¡;;i~n militar en 1983, ~abia llega:lo a un p~:: 

nto algido pora l0s 1nt¿.r:tei~ del ge-neral ?inv::12t de perpetuarse en 

logra roru;,cr CJ;'J t-1 rEc-::~o ;<.1l!U:o en que la dictadura habia manteni-

!:O e los partidos y a !as 0rg:mzcc1ones sc·cia!es. 
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ºLas JPN reprtisl~ntaron, además, el descuLlnm1ento de un mé-

todo que aumentó la potencialidad oe !a d1cidencia po!!tica en lamed_!_ 

da que permitió la d~centra!ización de !as actividades opositoras o

freciendo espacio a todas las acciones y a todos los grupos y fraccio

nes que se hablan colocado contra el gobierno. De este modo se logró, 

en corto tiempo, una gran creatividad, pontencial idad y diversidad 

en las acciones de protesta radical y de masas que se efectuaron en 

las. pobla:1ones otlreras y en l1s univen1dildes, a la vez que se permi· 

t!a que con actividades más tradicionales y de n"nos riego (golpear 

cacerolas, tocar cld<ones, suprimir compras, hacer trabajo lento) se 

sumaran sin temor de represalias mayores los sectores menos politiza-

dos que flati!an v¿¡11Ju a Jrn;.dJor el campo opositor 1 {Jero que rechzaban 

tooav!a las acciones concertadas y, sobre toóo, el empleo de la vio

lencia. ,,ai; 

Para comprender lo que esto significa en una sociedad donde 

son elegidos Jos antagonistas de clase, resulta necesario tomar e~ con 

síderación las peculiaridades históricii> dt?l moYimiento popular chile

no. A lo lar90 de su n1st0ria dicno movimiento se habla caracterizado 

por su legal 1smo, en que los partidos de izquierda tradic1onol fungie-

ron co1no meu1dJUr\::;, en!r~ las rcivindic3c1cme-s inmediatas de sus r:: -

presentados y J.'.: t:s.tr ... ;:tur;; del Estado. 

los partidos. de tl~ún:r.Ja ;e::!zrjn a sus dlngentes di? esutura nacio

nal y, comDin3nd:! el uso de los mt?ccrns;;-,Js e:- f1scal1zac16n ccn la oús 

~ul?dJ d~ Jos ObJet l 't'OS perseguidos D'~r su representad·)S, crgan1 zaran 
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la negociación a través de la asignación del gasto fiscal, la media

ción para resolver las huelgas o el reco1ocimiento legal de las orga

ni2auones populares.'' ¿J 

Estos partidos pol!ticos de izquierda, canal izaron las de

mandas del pueblo trailaJador por los distintos niveles del sistema PE. 

lítico nacional. En pertooos electorales, buscaban afanosamente, el VE_ 

to de ·1a ciudadan!a , con el objeto de obtener ventaJas (prestigio so

cial, posición económica, proyección como personalidades democrAticas) 

en el interior de las instituciones. 

Sin embargo, las JPN ooiigarnn a le izquierda en su conjunto 

a buséar nuevas formas y métodos de lucha, acordes con el momento his-

tórico. Ya desde principios de 1981, el PCCH aliAndose con un sector 

del Partido Socialista (Clodomiro y Manuel Almeyda) Y con el M!R, pla_!! 

ter. la necesidad del uso oe la violencia revolucionaria para el derro-

camienw jel general P1nochet. A pesar de esta estrategia de reDeldla 

popular, el PC cona1cion6 su utilización a lñ pJSlbilidad concreta de 

poder e1tablecer ona alianza con el PDC. 

por parte de-1 conjunto de las fu::rz~s op~s~::ir.:! {espe-cialmente ae la 

airección del PDC) y ~e 5:~endon3 al mismo tíempo la búsqueda áe f6rmu-

las pcl !t1css de .. rre:ites Unicos" de ccr.;:cter ~L:bl lCC·, se pueo¿ JJegar 

corr:i12nce o par:1ciµcr de ecucrdos conctrt.,dJS C:Jn las 1J~mós fuer:as 
cnilenas de c.·;·C$í:1ón ..::ue pri\'ílt-g1an la mo'l'ill:~c1éri de mas3.s y el 
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ensanchamiento del espacio pol!tico del movimiento popular ch1leno"
8

; 

La experiencid histórica muestra Que un rl·g1men militar, no 

se derrumbu por s! sólo, lo cual exige a las fuerzas democriticas y r~ 

vluc1onarias que aspiran a una sociedad social 1sta, tomar en consider2 

ción, la necesidad ineludible de organizarse en el plano militar, pa-

ra enfrentar un rfig1m?n como el chileno, que busca la instltuciona.liz~ 

ción de una democracia autoritaria y restringida. Resulta conveniente 

recordar que el fracaso de la"v!a chilena al soctalismo", se deb16 en-

tre otros factores a la ausencia de una pol!t1ca militar del gobierno 

de 1 a UP. 

"Por eso, nunca se i nsi sti r~ lo suficiente en que para que 

las cosas con1iencen a camlHar en la izquierda chi len·a debemos entender 

las discusiones autocr!t1cas no como la descripción, a veces algo ma-

soqu1sta, de las insuficie11ci3s de la conducta del pasado, sino como 

la voiuntóO oe currt\;ir er1 el futuro las cir.:unst.1n:ias q:Je fueron 

causa de nuestra derrota. 118 . ., 

Las Jorna:!os de Protesta liac1onal (surgidas como una res-

rápidamente se convntleron en un serio cu'2stior..:imiento a las bases 

de sustentación de Li d1cudur:i. En agosto de t:se ;:"'1:.., :.t: ::onstlt'Jye 

El ?D:. p;;, >t-\ev c•c·rerc camc~sir.o. Grc~·c· Cc-'"erg·"'''" Soc:alista, 
sectores repjr; l 1c.:m~s de der-..::cna. 
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Ld exclus1611 del PCCH ele la All, originó la formación de o

tro bloque denon1111ado Movimiento Oen1ocrbtico Popular (MDP) intengra(IO 

µor: El PS !l1r1gido por Clndom1ro Almeydü, MIH, incluycmao al PC. Ade 

más lluho un tercer bloque·, formado por el Mi1PU, PS Nui\ei, JC, aenomi

nado Oloqut Socttllisla, cuya idea cent.rtll, corisist!a, en combinar la 

movilización popular con el uso de la violenc1u. 

El desacuerdo e>istente entre <:stos tres bloques, en rela

ción a las formas ymétodos de lucha a seguir y la lucna por la conduc

ción del proceso, crearon condición para el surgimiento en elescenario 

pol!tico del Frente Patnóuco Manuel Rodr!guez (rf'Mk) cumJ uno n:ce

sidaó del r"eblo rnilem,, µaro enfrentar a la dictadura, en todos los 

planos, incluyendü la lucha armada y guerrillera. 

:! FPMR !10 nec!1J suya le. experit:~nc1:i revJ1uclonaria de los 

pueblos opr1rrllJOs, 2n panicular de América Latina, trata de ó.piiccr 

un an~l1sis ccrr~cto <le las cond1c1Ónes rt1stóricas de luch¿,, de la so-

ciedad cnllena. Forma µarte oe le hlstor!3 del pa1s, es decir, de las 

trod1c1ones democr.J.t ices '-lJé Ftdcen q'.le 1 a soberari1a nacional sea rr:s-

tuerzas Arm=..::S:is s1r"an:; !os intere:.es 02 la fülCló11. 

nar mll1tar, se encuentra .::n c..:;.nc;:ffd.~nc~2: .:on el je$arr;;llo d~ lamo

.,,i.l1zc::1ó~1 SOCl::l y de !C. 11.iC:,5 d~ ffi:1SOS, ;1i.:eS.t.O. qu:?, S~S OCC10nes 
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mi 1 i tares est.an e>tr~cl\JmenLe v iftculudas d les rein>1i<l1caciones del 

pueblo chl lena. 

Ld tormuc1ón del fPMR, obedece a lu necesidi!d de amplios ses_ 

tares de la sociedad, de contar con una fuerza militar propia, capaz 

de hacer frente al apa.-ato represivo del Estado (la Centra! Nacional 

de lnte!igenci;, cuya antecesora fue la DINA) y a las Fuerzas Armadas, 

m-'is que a la conformación de un nuevo partido po!!tico de izquierda. 

El intento de! frente Patribtico de ajusticiar (el 7 de sep

t.1emDre de 19H&) ul d>Cl;dor -µese a no haber !ograoo su obJetivo-111·_ 

'íó pJra demostrar ó la 0¡;1n1ón pública nacional e internacional, la 

disposición de luch21, part1cutarmentc, de las masas trallajodoras, cor·!

t ra P1noctlet y su r·f·y11nd1 Dl· terror. Lo que dejd en claro, que las 

fut>uus n:'lH\'~1vu~ dl•I [:.L.ill,, M1l1tdr, tendrdn Que tldcer frente .. en lo 

sucesivo- a un puebio orgüni.zado y armad:;, dispuesto a luchar en el 

terreno> t."ln que se cons10erat.Ja invulner.::.ble a las Fuerzas Armadas. El 

uso de la.s armas t¡¿ dejado de ser eJl.clusivo de la Junta, Ja carrela

c16n de fuerzas~:"!; tste st.~r:t1do, emp1t:za .l camtnar- en un proceso de 

acumulación de fuer:a1· en favor del pueblo cr.ileno, a pesar de que -::.!! 

da'i'la le dictaGJ1·..::: ctwntd c0'l recursos enorrh¿s en su arsenal militar_ 

Es en el. sister.;::. penaenc1ar10, donde se muestro. la dispcs i .. 

c1ó11 ü.::::l p.ittlc .::.':1i~r1u, (i,:_¡r terrr:ina.r con un régimen dict.at.orial. Sin 

embargo. tos des 3.Cüerdos 2 >.. i sti:ntcs {en este µer iodo de lucha Oe el B .. 

ses) entre !5 0~1:Js1.:16n, es lw qw¿ permiuo al r291rnen p1noct1dista .. 

superar la cris.: s y contin'.l3r e~ .::1 pojer, de acuerdo al itinerario 
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rnit~n ~l uso de -e-s:.:; ir.stru:.~r.:os d~l p-oder materia!. Este recano:irr:ie.!!_ 

to le ~a a ese ~'J:lf'r un carácter li?gitim:>. es Decir. es aceptado p:>r 

Ja mcyoda dt: le. soc!edad."aó 

Le signif1caciGn h1stóricc y p::d1tica de lasJPN residió bé-

sicam~nte en el inue~n~0 .j~ la lucha popular, destacándose el papel 

dirigente ele la clése obrera a través del Comando Nacional de traba-

jart'...lre~. la Conf€Of'rac1ón oe traDaJadores del Cobre, la Coordinadora 

Nac1onal Sind1cd y ei Corr,i!ndc 1\;iCiona! de Protestas. 

"El trabajo de concertación que antecedió a cada una de las 

mo·wimient.:. ~inj:c~l con !es 1e los partidos poltticos y. con pocas 

excepcicnes, les dE todos lc::s fu2rzas de oposici6n. Fue notable la 

progre>íoo t1ac1a demonda' radicales en la Jlnea de una ruptura demo-

Lr .Jtica ITiit:'ltrt.::. L:: prirr:·2ra ;)rotes ta nai.:ional tuvo una ti mida plata -

forma re1v1n11catJva en favor ae mayores derechos c!vicos, las sigui e,!! 
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tes apunti1ron d1rectumenle ul cuestlon11m1entei mismo df:'\ rPgimen Y Px1-

gieron lu renuncio del gener,11 Pinochet u su CJrgo y el inicio de un 

verdudero proceso de demacra ti luC ión. "íl
9 

Una de las dificultades centrales que ha tenido que afrontar 

la lucha untidictatorial, ha sido cúl'encia de proyectos alternativos 

al régimen militar, por parte del conjunto de las fuerzas opositoras, 

particularmente, de 1 a izquierda clii lena. f'uesto que 1 o que demostra-

ron las JPN, fue el hecho de que paru vencer ,11 general Pinochet, no 

bastaba tan sólo con la movi 1 ización popular de los diversos sectores 

de la socteclad, era preciso contar con un nuevo proyecto nacional. ca-

paz de unificar al conjunto de la nación, sin exlusiones de ninguna 

!ndole, a excepcion ae los enemigos de! pa\s, t~cilmente reconocibles 

e identificables por dem"s cltlses sociales. 

"En un escenario pol!uco y social tan inestable y con tantos 

riesgos como es el de la apertura poi \tica, sólo una concertación may.:: 

rtta:ria de las fuerzas mds representativas de la soc1edc1d puede garan-

tizar la obtención dt! los objetivos democrdticos. E::.te acuerdo no ne-

cesita dar lugar a una expresión urg:'m1ca nueve que se refleja en ur: 

frente opos 11or l ntcgrüdo, pero s 1 aet)e a segurar une a i n~cc i 6n po1 f -

estaolec1ads. lguaimente, aebe e-xtenoers2 t.:.nto la fas¿. uno, la lucria. 

c::mtra la aictadura, como a la fase oo:,, e: u11::10 de l.:: dem::..crauza-

ción, puest~ que de otro modo se corre el rte$gO oe ensancharlos es-

pac1os :.1e qu1enE-s, en ¿l planv internoc!ona.l y nacional, na quieren 

que se consc.>l 1de efectivamente d1crw procesci. 11 ·9~ 
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Para evitar que esto logre ocurrir una vez establecida la d~ 

mocrac i a en Ct1 i le, resulta necesario realizar un breve mene 16n sobre 

el anterior proyecto democrHico y de las fuerzas sociales y pol !ti

cas en que se apoyó para llevarlo a la pr<icllca. Durante el gobierno 

de la Unidad Popular, la coalición de izquierda se encontraba dividi

da, lo que originó que en la elaboración del Programa bAsico, no exis 

tiese un consenso y un proyecto capaz de establecer las bases para el 

transito pacifico al socialismo. Esto provocó una crisis pol!tica al 

interior del gobierno, desarrol lAndose condiciones favorables para 

el golpe de Estado. 

Con la instauración de la Junta Militar, la izquierda chile

na quedó desarticulada, sin embargo, algunas fuerzas como el PC plan

tearon la necesidad •je formar un Frente Antifascista, donde hubiese 

cabida para todas aquellas fut:rzas pollticas y sociales dispuestos a 

enfrentarse a la dictadura. 

El PDC no aceptó este ptanteumiento por considerar que la 

1zqu1erda era el principal enemigo de las Fuerzas Armadas, por consi

guiente, se evitaba la posibilidad de lograr una negociación con una 

partt'. de- estas, que $E- encontraban inconforrr.es con la presencia del 

dictador en el po'1er. Adem~s la democracia cristiana, se ha conside

rado a lo largo de su t1istoria, como una opción intennedia entre el 

capitalismo y el socialismo, pugnando por una sociedad comunitaria, 

claro esta que sólo en !:érminos ideológicos se puede concebir esta 

pos1b1 l idad: 
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11 Resu1ta evidente para tale. sr~ctores que la modernización 

capital is ta real izada por el régimen de alguna manera era una tarea 

que tenla que efectuarse en el futuro. Igualmente importante es la 

cnstatac i6n que la rei te rae ión de 1 a estrategia simple de industria-

l 1zac1ón sustituitiva no responde a las posibilidades objetivas de la 

OC para impulsar un proyecto económico diferente, especialmente pro

ducto del camoio de los par~metros económicos internacionales y de 

la nueva inserción de IJ econom!a nacional en el sistema capitalista 

mndial. Reinserción que se censal id6 en el marco de las transformacio

nes r~ol 1zadas y pol lt1cas in1plementadas Que aceleraron esta nueva far 

ma de relaci6n. 1't;1 

Como resultado de estas transformaciones soc10-econ6micas 

pol!ticas, se puede afirmar la inviabilidad de la "Vla Chilena al 

Socialism·J", en las actuales circunstancias.es decir, la transición 

te que pueda ser utilizado el Parlamento por la izquierda, para in

tentar consf9u1r sus objetivos democr.lticos. Pero la transfonr.aci6n 

re1·oiuL1vnar~a ;,: !:: ~0<:JPdad sólo se dará. s1 es capaz de conquistar 

Lu uuJ1zJc1ón Je !u vio[enctu r~voluciOfidfia de las masas 1 

como la via ade(uoda ¡:ur.; a1!>3nzar 21 poder, ha sido un tema debati

do entre la izquierda y en cada unó de sus o~gan1zac1ones pol!ticas 

y sociales, puesto Que nay sectores que ha manifestado su firme opo-

11c1ón a la ut1I izac16n de esta forma de lucha, argumentando las des

ventajas Q'..Je existen para hacer frente a un t:Jército profesionaI
1 

es-
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ta postura pollt1ca se encuentra ubicdda en la tendencia social de

mócrata de algunos sectorPs socialistas y partidos vinculados a la 

Internacional Social 1sta, por tal motivo privilegian Ja desobediencia 

ci VI l. 

Este desacuerdo t1a originado una alianza heterogénea entre 

las fuerzas opositoras, susciUndose en su interior una contradicción, 

que se expresa en la lucha común contra el general Pinochet y el desa

rrollo del combate ideológ1co en las fuerzas democrHicas y populares. 

En relación a partidos como Avanzada Nacional, se puede decir que sie.!!_ 

do un partido de derecha, no cuenta con la simpatla de la población, 

por su car~cter reaccionario, en los momentos actuales en que el pue

blo chilena profundiza el proceso de democratización. 

Con respecto a las formas y mHodos de lucha para terminar 

Jo mls antes posible con Ja Dictadura, el MDP hizo público un documen

to referente a las vlas para conseguirlo. justificando la lucha arma

da en Ch1 le. 

"En def1n1tiva, las v!as, las formas de lucha y los grados 

de violencia que ésta alcance, no son invenc16n del Partido Comunista 

ni de ningún partido. Están determinados por un conjunto de elementos 

objetivo: y !:~8Jcti~üs, ~!!Lrt- otrcs, por el desarrollo histórico del 

pa!s, por l:J ~JC ho •XtffriéG N1 Ctiile en los últimos diez años, por la 

dolorosa experiencia vivida por el pueblo, por las conclusiones que 

~an sacado distintos sectores sociales y pol!ticos y Ja gravitación 

Lle cJd,J uni:i ~e c.:llc.s, µur le intluencia -negatH'd o positiva- que eje!. 
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cen los factores internacionales de la época que se vive, por los es

tados de ánimo de las masas en determinado momento, por la decisión 

combativa que éstas ya 11an tomado en el sentido de terminar cuanto 

antes con el régimen imperante y, obviamente, por la fuerza que ha

yan acumulado y por los medios de que se disponga."' 92 

Con respecto a la AD las fuerzas de izquierda integradas al 

MDP la consideraron como un avance en el desarrollo de la lucha, so-

bre todo por las propuestas contenidas en sus documentos, coincidien

do en Ja necesidad de la salida de Pinochet, la formación de un gobie.!: 

no provisional y en el llamado a una Asamblea Constituyente. Para el 

logro de estos objetivos, resultaba impostergable, la necesidad de e~ 

tablecer un acuerdo mayoritario, capaz de delinear un nuevo proyecto 

nacional, as! como las condiciones y mecanismos de un nuevo régimen 

democr&tico. 

La suscripción del Acuerdo Nacional, se convirtió en un in

tento serio de la oposición democrática, para constituirse en la al-

ternativa que el pueblo chileno necesitaba para ponerle término a Ja 

Junta al establecer las bases de un nuevo régimen civi 1. De esta ma-

nera se asentó un precedente histórico para las futuras alianzas de 

clase, que rn1s tarde l1abrlan de conformar las fuerzas opositoras en 

una coyuntura pol!tica iavorab!e para el pa!s. "De esta suerte -y 

perdonen que les insista- es necesario el término del gobierno, es im 

prescindible que s1mul táne3mente tanto el régimen como el gobierno 

sean demcl idos integralmente. es 1 a ún í ca manera de I ne i ar una tran

sición il la democracia, nos parece que tiene que hacer!_ el pueblo 
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soberano, se requiere Que este recupere la soberanta popular; que se 

restablece las libertades e igualdades y los derechos pal !ticos para 

buscar a través de una representación la convocatoria y celebración 

de una asamblea Constituyente que determine la situación , el Estado, 

el futuro de nuestra patria. ,.Y!l 

En 1986 las fuerzas de izquierda contenidas en el Movimien

to OemocrAtico Popular y la clase trabajadora decidieron terminar(a 

través de la estrategia de Rebelión Popular) con el régimen militar 

del general Augusto Pinochet, diversas movilizaciones se originaron 

en torno a este objetivo estratégico, impulsando todas las formas de 

lucna a su alcance, incluyendo el intento de tiranicidio provocado por 

el FPMR, la reacción violenta de la Dictadura no se hizo esperar. al 

d!a siguiente decreta -como resultado de este hecho - el Estado de Si

tio. La violación a los derechas humanos se exacerbo, acelerándose la 

división al interior de las fuerzas opositoras, como resultado de que 

las fuerzas de centro-derecha, impugnaron el uso de la violencia revE_ 

luc ionaria. 11 

La negociación y elestablecimiento de pactos, fue el camino 

elegido p0r '=S!~s fu'=r7,:¡o:. rol ft ic11s. La Democracia Cristiana. conside-

ró posible llegar J acuecdo~ con una parte de las Fuerzas Armadas, que 

se inclinaban por un pinochetis:no sin Pinochet.' 

"esta vta iIT'pl ica acordar con las fuerzas armadas un di bu-

JO oe instttucionalidad de transición. Creemos que ello es totalmente 

contrario a una democracia, pues, €n primer término, significa un re-
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conocimiento a la dictadura, un reconocimiento de que existe una doble 

legitimidad, pero no existe una doble legitimidad en la institucional.!_ 

dad pol!tica, por consiguiente significa abandonar la legitimidad de 

la resistencia a la dictadura para incorporarse a la legitimidad de la 
"94 

ant1democracia 

Por otra parte, la izquierda ante el peligro de quedarais

lada y ante la falta de una t~ctica adecuada, decidió replegarse, so

breviviendo un reflujo general, siendo aprovechado por el general Pi

nochet, para retomar la ofensiva ai año siguiente, desafiando a la opa 

sición en el terreno electoral con la imposición del plebiscito, pre

viamente establecido por la Constitución de la Junta Militar. 

La visita del Papa Juan Pablo 11, en los primeros dias de 

abril de 1987, mov l l 1 zó a arr.p 1 ios sectores de 1 a sociedad, que a pe

sar de las estrictas medidas de seguridad, impuestas por el régimen 

militar, salieron a la calle a manifestar su descontento. Durante el 

tiempo que duró la estancia del Sumo Pont!fice en el pais, las orga-

nilc1Civnes so::i.:l~s y pnl 1ticas desarrollaron multitudinarias maní-

festaciones de pro:esta, los pobladores de Santiago, desafiaron a 

las fuerzas represivas, al organizar la denuncia de manera creativa, 

para que la comunidad internacional se percatase de la situación de 

desigualdad social prevalenciente, ·1e esta forma se han venido engen-

drando los gérmenes de una nue\'a orgonizacitn ¡::opular. 

Las :nasas trabajadoras le manifestaron al Papa, el papel re-

levante qur .•. 



-94-

que ha tenido la Iglesia a lo lar90 oel gobierno de Pinochet, al con

vertirse en la portadora de la solidarid?d y la esperanza. Las comuni

dades de base cristiana y los sacerdotes conscientes, se agruparon a 

su alrededor, o¡;oniandose a un régimen de opresión y miseria, en que 

Jos pobres siman cinco millones de habitantes. 

La constante represión pol!tica del Estado Militar, ha ele

vado el nivel de la conciencia y de organización de los trabajadores, 

asimi !ando su propia experiencia de lucha, lo que ha dejado en claro, 

cuales son sus verdaderos objetivos de clase y como luchar por alcan

zarlos 

Hoy en dla la lucha de ciases en Chile, cobra una mayor vi

gencia, la memoria histórica del proletariado chileno, se encuentra 

fresca, sobre todo en los momentos coyunturales, no he olvidado al go

bierno de la UP, pese a Jos esfuerzos del régimen mil 1tar, de int<:ntar 

borrar de la historia del pals, eloerrocarnirnto del gobierno socialis

ta de 1970. 

Antes de concluir su visite por el pals, Juan ?ablo 11 se en 

trevistó con las fuerzis dernocr~ticas chilenas, reconociendo la legi

timidad de la fur.cil>n pc!Hica en la socied:d. El Pa;:;a inst6 a los 

partidos pollticos a converger en elrestablecirc.iento de la de'llocracia, 

por ~n car.iino pcclfico, se pronunció por el ejercicio de la sobe'ran!a 

del pueblo a trav€s del voto universal y secreto, es decir, se mani

festó por una sociedad plural y dernocr~tica, libre .je exdusiones. 
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(n rtldc1611 al yul,1t-r11u dt.~ P1nud1t:-l, La Sór1to Sr:de, lo 

considera con10 un rég1mton dictatorial transitorio, rE-S~Jaldando de es~ 

tó forma, Ja labor desempef1od.:i r1or las comunidaG2s dt: base cristiana 

y el clero comprometido con la lucha de los oprimidos. Cabe hacer men

ción que en 1975 se fOrma la Vicaria de la Solidaridad, cuyo objetivo 

es la defensa de los derechos humanos. Esta postura de la lglesia ha 

generado f rice iones con 1 a Dictadura, a e a usa de 1 a automml a de 1 a 

jerarqu!a eclesi~stlca, con res~ecto a la lnst1tuc16n Armada. 

JI!. La restauración demDcr~tica en Chile. 

A) La derrota pol !t ica de la dictadura del genHal Augusto Pinochet. 

1.- El pleo1suio Jel 5 octubre de \980. 

Para una :.1b1caci6n corrt?cta acerca del plebiscito, es nece

s.5no referirnos a !a s1tuac1C.n internacional, p.::rtlcularmEnte, E-n el 

Cono Sur en relac16n e ln~. JúDicrnos milnarts. La crisis de los. Es

tado~ con idcoJc1gL:i de st-;:..;r-1C3d naciori.:!l, crig1r.t.ron un prqceso de 

redemocrati?cci6n Q'.Je r1s ref0rmulado las rel3ciones de dependencia con 

respecto el imp-:r1al i~:r1:i ne:rtearfli?ricano, 61 1nserti:rse estos paises en 

una nuevo dl\'is1ón 1mt-rr1.'.:CJc·nal oel trabajo. 

Las 1ecit:r.~cs di:-;¡,~1cro.c1as dt-l reno Sur~ han sufrido un pro

ces:) de trE:nsforrr.acic·ries estr:..1cturc1es -e:-1 sus eccnom!as, como u'.1a 

nuev:: fc:-;-r¡:~ ·.Je 1ntf·:;r.:: iér1 ~1;:._-:;j:nada J! merc::::!o mund1aL lo q:.ie na 

rep2rcut1dG en el conj;.;1t0 de la ~ocH:d~O. En paises como .br.asil, 
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Argentina, Uruguay, Chile, se ha desarrollado un proceso múdernizador, 

en el que la crisis de los reg!menes militare>, se han expresado de 

fu1111JS div~rsils dL· Jcut•rdo J la JgudizoJción de la lucha de clases en

l"'c;tni; pat<";es. al n1vPI 11f' nrf]~1ni1ac1ón y de concir.ncia de lo cla>e tra

bJJ.iUurJ, t·11 • .. h.·11..·11:...i Jl~ l.i · .. uUl.'1·J11L.1 µupul..11 y L..1 iJuluül:Lt'r1u1ui.1c1611 llt 

los pueblos. 

Es bajo este contexto, desfavorable para la dictadura chilena 

(puesto que el imperialismo norteamericano, consideró posible iniciar 

un recambio pol !tico, contando cor. la participación de las fuerzas de 

centro-derecha en el pals) como se viene a desarrollar el plebiscito 

el 5 de octubre de 1988. Sus antecedentes inmediatos Jos encotramos en 

el anuncio que rr,aliz6 el dictador el 31 de diciembre de 1986, en Que 

convocó a la sociedad a prorn.nc iarse en su favor o en su contra a tra

vés de un si o no a su permctnenc.ia en el poder. 

En el interior dela izquierda unida se desarrolló un debate 

sobre Jos alcances y perspecti,;s de su participación en el referendum, 

dos fueron las posiciones Que se maniiestaron. El PCCH,PSH, ~JR, se 

pronunciaron por no participar éO Ja farsa plebiscitaria. Por otra par

te, el PS de Aimeyda conjuntamente con otras fuer~as socialistas, in

tegrante;. .... ! : 1 :..! :!ce i ~ i ec1r-r1 su~cr 1 tii r un acuerdo con el PDC 1 para re

cnazdr en t:l pli;;'.t.i:.c1t.:i ~l ::€ne;~! P1;ioch12t. 

Cabe aclarar que el surgimiento de Ja !U en el año de 1986, 

se debió ~11t1·.; útrcs CJJSJS, ol reí!ujo del modmiento popular y a Ja 
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crisis Je lJ i:quierda, parurularmente del MDP, lo que llevb a los par

tidos marxistas y socialistas, a intentar unificarse al constituirse en 

la izquierda unida, para ser frente a la nueva coyuntura. 

"El hecho es que en 1986 un sector de la izquierda, el MDP 

particularmente el PC se jugaron la posibilidad de imponer li sali

da de Pinochet "PC) o pasar a una etapa superior de enfrentamiento con 

la aictadura en lo politice y militar (MlR) , para lo cual llevaron sus 

estrategias a una fase terminal. El resultado fue una derrota de ese 

proyecto, en una profundidad que aún es puco "1ediable. No se tratb de 

una derrota ideológica, pero ello posibilitó que emergieran los pro

yectos que en el seno de la izquierda hablan quedado sumergidos produc

to de la fuerza del MDP y de la raaicalidad de la lucna de masas." 
95 

La Concertación de los Partidos Poi !tices por el 1<0. fue con-

s1uerJdo µorlos fuerzo> de izquierda, que participaron en él, cor.o un 

acuerdo un i tan o y pi ura 1, que µos i b i 1 i taba establecer un proyecto ú-

n1c0 de lci upos1c16n que faci l 1 tarJ el prcceso de cemocratizac16·1 de la 

sociedad, dJdo que el acuerdo era considerad·J cori.o una altt::rnativa rup-

tür1sta, capaz de vincular las re1dnjicac1ones in.7iedla~=s del pueblo 

con el rec11az0 a la continuidad de Pinoct1et y la exigencia de la deme-

cracia y elecciones libres ~residenciales. 

Sin embargo, entre los suscriptores e,1stieron diferencias 

soore el car~cter confrontacional que la izquierda pretenaió darle al 

NO, las fuerzas de centro, miraron en la negociación con las Fuerzas 

Armaoas. una salida democr~tica1 capaz de atraer a los sectores vaci-
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!antes de la izquierda y a Jos sectcres sociales bajo su influencia o 

dirección. Esta posición conc1Iiadora, ha sido duramente criticada por 

el FPMR, quien consideró Ja coyuntura plebi~citaria. como un momento 

decisivo, al darle un carbcter rupturista, que la Democracia Cristiana 

niega, puesto que favorece las condiciones, para una sublevación popu

lar en contra del régimen militar y del dictador. 

La izquierda Unida pretendió derogar la Constitución una vez 

derrotado el genera 1 - a través de un nuevo Congreso o Asamblea Cons -

tituyente. en tanto que el POC, buscó realizar ciertas modificaciones 

de car~cter parcial a la in>tltución vigente a través de un acuerdo 

con Ja institución armaúa. 

El problema fundamental del restablecimiento de la democra

cia, no estriba en la derrota electoral del dictador, sino en lograr 

(a través de Ja unidad y la organización del pueblo) un cambio radi

cal en las estructuras económicas, sociales y pollticas en que se s~s

tenta el régimen pinoct1et1sta, para lo cual se hace necesario, luchar 

por la independencia polltica e ideológica de la clase obrera. Es en 

este sentido que el MIR. i1a venido desarrollando su estrategia de lu-

cha. Con rec;pectc :.l p!¿;~¡s~ilo, con rt:tardo decidió participar~ im

pulsando l'! movil¡zación µopular en favor del 110, sJn embargo, consi

dera que ~I principal obstáculo pera la transJci6n a la democracia, 

continúa siendo un problema militar, lu que hace que Pinochet, siga 

siendo el pr1r.;:i;iol eriemigo de Ja sociedad, lo que posibilitard un 

enfrentamiento frontal con un régimen militar, para completar la de

rrota definiti'a sobre el dictador. 
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El Partido Comunista de Chile vaticinó que sólo a través de 

un fraude electoral serla como Ja dictadura vencerla al pueblo Y a las 

fuerzas democr~ticas, no sólo por el hecho de alterar los cómputos, s.!_ 

no principalmente por el car~cter ilegal y represivo del Estado Mili-

tar, por tal razón el triunfo del NO tendr!a que exigir la convo cato

ria a elécciones libres presidenciales y parlamentarias, para que de 

esta forma la soberanla del pals vuelva a residir en el pueblo a tra-

vés de la conformJCió11 de una asamblea constiuyenle, encargada de ela-

borar una nueva Constitución. 

En el sentir de exsecretario general de éste partido, Luis 

Corvalan, Jo mejor hubiera sido continuar con la movilización popular 

que conduciese al derribamiento de la dictadura, rechazando al pJe

oiscito al no existir condiciones para que sea respetada la voluntad 

popular de triunfar el NO, puesto que esta victoria no garantiza una 

auténtico tránsito a la democracia. 

Anl:e esta s1tuac16n el PC impulsó (anteo de unirse a Jos 

dem~s partidos de oposición) el comando contra el fraude y pcr la de-

mJcr;;.i:1:l, era. cr¿3d0.:: !n1c1at1va de l.J Izqu1erdJ Unida. El Frent·: 

PJtriótico Manuel RodrlguE-z, saludóestw in1c1atlva al cons1oerarla ia 

vorable a los intereses del pueblo, en un comunicado de prensa el 

FPMR hizo una declaración sobre lo que llamó el "fraude institucio• 

na l i zador de 1 régimen" , manifestándose por la necesidad de continuar 

por un camino rupturista, reivindicando el derecM legitimo de am -

pl1os sectores de la población a inco.-porarse decididamente a una gu!!. 

rra de Llueración Nacional. 
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Prec1sam.ent~ en esto radica 1J. im~ortan:h de encontrar una 

salióa pal !uca a las contradicciones -ante el peligro ""una su~le· 

voción popular- puesto de lo contrario, serla la dominación ce clase 

de la burgues!a la que estarla en continuo cuestionamiento, por con1i

gu1enle el nuevo gobierno democrático no alcanzarla lograr su legiti

mación ante la sociedad. una salida de carácter negociado es lo que 

mis ha convenido tanto a las Fuerzas firmadas como a la dirección de 

la Democracia Cristiana. 

El plebiscito del 5 de octubre del 88, fue una tktica a la 

que recurrió el c.11ctador, rara perpetuarse en el poder hasta 1997, in

tentando que el confl icta interburgués, sea resulto a través del voto 

popular. ta Constitución de 1980. establece que Pinochet permanecerb 

en el gobierno 11a;ta el 11 de marzo de 1990, siendo sustituido por 

Quien n;sulte ele91iJo el 14 de diciembre de 1989 en una elección "li

bre". Lo qoe ha 11gnif1cado que a pesar de qce el general haya salido 

vencedor o p~rd¿,dor, el it1nerar10 constitucional. no puede ser modi

f1c;,ct0. 

Los; p3rtidos pollt1cos concertad0s en el Comando por el NO, 

intentaron 11egoc1'r :on las Fuerzas Armadas, la reducción de los pl a-

20~, µá:l°.i ! ! .::.~~r ·' r--i 2cc10rit:s l 1br2s y votar por el próximo Presiden

te y un nut: • .:. C:ngre::.o. 

El ~scens.:i p.:ipu!cr ant·:: tosta nuev:J coyuntura. significó pa

rJ l.:! ill¡u;c;jJ c!l!!~nñ, !a ex~resión de su debilid.:d. el no contar 

con un proye-ctu J.ltcrnot!~,.:. c.;;i;:i.:: c!e organizar en torno suyo a los 
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Precisamente en esto radica la import.Jn:;i°: ae encontrar una 

salida pol!t1ca a las contradicciones -ante el peligro de una suble

vación popular- puesto de lo contrario, seda la dominación de clase 

de la burguesla la que estarla en continuo cuesttonamiento, por consi

guiente el nuevo gobierno democr~tico no alcanzarla lograr su legiti

mación ante la sociedad. una salida de carácter negociado es lo que 

más ha convenido tanto a las Fuerzas Armadas como a la dirección de 

la Democracia Cristiana. 

El plebiscito del 5 de octubre del 88, fue una Uctica a la 

que recurrió el dictador, para perpetuarse en el poder hasta 1997, in

tentando que el conflicto interburgués, sea resulto a través del voto 

popular. La c"onstitución ae 1980, establece que Pinocr•et permanecer~ 

en el gobierno hasta el 11 de marzo de 1990, siendo sustituido por 

quien resulte elegido el 14 de diciembre de 1989 en una elección "li

bre". Lo que r.a signii1cado que a pesar de que el general haya sal ido 

vencedor o perdedor, et itinerario r.onstitucional, no puede ser modi

ficado. 

Los partidos pollticos concertados en el Comando por el NO, 

intentaron negoCiJr con l.Js Fuerzas Armadas, 13 reducción de los pla-

zos, par.:l ltJ;r;ar J •?lecc1on1?s 1 iort"~ 'í .v~Jr ;;::-r el próximo Presiden-

te y un nuevo Congreso. 

Ei 3scens.) popular cnt-e esta nueva coyJnturd, signif1có pa

rJ la izqui¿rda chilena, la t:l'-pr2s16n o~ su ú12bilidad, al no contar 

con un pr.:.:ytct0 al tt:rnct1 "ª t3pa.: de organizar en torno suyo a las 
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organizaciones soc1dl~s. Y Jl no t2ner : .. H\! tácttci:I coniün scbre la e.a .. 

yontura pl;;biscitaria, no logró cambiar el escenario polftlco impues

to por la dictadura, para dtrimir su diferencia con las otras fraccio-

de J¡¡ burgues!a. La correlación de fuerzas a favor del centro, los 

ctJlt•:P a aceptar los planteamientos pergaminos del PDC, sin embargo, 

algunas fuerzas de izquierda estuvieron de acuerdo desde un principio 

en participar al 1~ndose con la burgues!a opositora. 

"No se trata simplemente de un grupo de ex-izquierdistas "r~ 

negaoos" o "•enidos"" la burguesfa", sino la expresión social de un 

fenómeno const.int< en la historia po!ftica chilena de este siglo, que 

tiene que ver con el peso soetal y pol!t1co de las clases medias en la 

formación social ch1l~nd. Lo que ct1oca a los sectcrc~ popul::re.:: y ~ili 

tares oe 1zqu1erUá es vt:r a esos sectcres en un pacto conservador, de~ 

pués que ior.c5ron ~·Jrte ce! bloque popular durant< el periodo 1970.1973 

Las aspiraciones ueI reformismo pequet"10 burqut-s es reconstruir un blo-

4ue oe ::l!~n?as c-:.~:.Jlare-s donde ellos t¿ngan la hE-gt=ri10n{a, al2ment~n-

esta situación h.::::.la p0r si sola de l.:s :Jeficieri:cs y carencias de la 

rt-zd o.l t.ern.::tnc na::icnal y pe-pujar. que :n:egre .:.rr~St'.":? .: estcs 

st?ctores s0·.:icle1 ." ;;o)rucos.'1 96 
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sas oprimidas por el capital, cuestión que les permitir~ ubicar ident.!_ 

ficar las diversas tendencias de izquierda. fn este periodo de lucha 

popular y sindical, el pueblo chileno requiere {a trav~s de una direc

ción revolucionaria, única y centralizada) conocer que intereses y a 

que sectores y clases sociales pertenecen cada una de estas tendencias 

pol!ticas, sobre todo conocer que persiguen con el restablecimiento 

de la democracia. 

El proceso de transición democratica en Chile -una sal ida 

polltica negociada a la crisis estructural del régimen militar, que 

no ponga en peligro la dominación de clase del conjunto del bloque 

dominante -planteó la necesidad de restablecer la democracia-aspira

ción legitima del pueblo- lo que exigió al reformismo de izquierda CO,!l 

servar su fisonom!a socialista, lo que les permitir~ participar desde 

una postura progresista y de avanzada en el nuevo régimen democrHico, 

de esta forma obtener cierta cuota de poder, desde la perspectiva- a 

largo plazo- de su inclusión en el Parlamento y en los gabinetes del 

Estado. 

Por otra parte. el PCCH decidió participor conjuntilmente 

con Jos otros partidos concertados y unidos en el Comando por el NO, 

sin ab~ndonar su estrategia de Rebelión Popular, puesto que desde su 

origen y desarrollo consideró al plebiscito co:no un fraude montado por 

la institucional1dad del rég1r.ien militar para perpetuar en el poder al 

dictad:ir y legitimar la C onstitución de 1980, de esta manera asegu

rar la perman~ncia en el Consejo de Seguridad Nacional de las Fuerzas 

anrooas. 
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El 5 de octubre se llevó a cabo el referéndum, suscitándose 

una serie de sabotajes provocados por los sectores mas recalcitrantes 

y reaccionarios de la sociedad, el general Plnochet intent6 dar un au

togolpe de Estado, con la finalidad de invalidar los resultados elec

torales, sin embargo los demás integrantes de la Junt~istuvieron dis

ouestos a secundarlo, pese a que lo el igleron como candidato único-

el 30 de agosto de 1988- para el plebiscito. 

Al final izar los cómputos Pinochet salió derrotado por la 

oposición, sólo reunió 44.3'1. de votos en tanto que el NO logró 53.31 '!., 

de está forma de un total de 5 millones 167 mil 177 sufragios, 2 mill,2_ 

nes 290 mil 972 votos optaron por el SI, 2 mi! Iones 754 mi 1 805 se in

clinaron por el NO, el escrutinio corresponde al 71.73'1. total de votos 

emitidos. 

6) El gobierno de transición a la democracia, 

1. - Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de diciembre 
de 1989. 

La derrota politica del dictador, significó un avance histó-

rico para tas aspiraciones democrHicas del pueblo chilena, sin emba_!: 

go, todav!a falta por recorrer un largo camino, lleno de obstáculos y 

dificultades que es preciso tratar de esclarecer en esta investigación 

para que la voluntad popular y poi ltica de las fuerzas democráticas v 

revolucionarias se haga realidad. Puesto quien en honor a la verdad 

salió perdedor en el Plebiscito fue el dictador general Augusto Pino= 

chet, manteniéndose intacto el sistema de dominación. 
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LJS fuerLc:is opuc;1Lord'5 al régimen pinochelista. han conside-

rada que uno de los mayores obstáculos al restablecimiento de la demo

cracia consiste en el poder real del general Pi nochet, en su permanen

cia como comandante en jefe del Ejército, en su decisión de permane

cer en este cargo hasta 1997, ejerciendo (a través del Consejo de Se

guridad Nacional) un tutelaje sobre el gobierno civil. Al respecto E· 

duardo Contreras (exdirector de la Casa de Chile en México) hace re-

ferencia a esta situación en un articulo periodlstico. 

"As!, pues, si bien en Chile lo que está en desarrollo no es 

el proyecto popular sino una sal ida cupularmente convenida y que garan

tiza la presencia de Pinochet y el ejército como garantes de la demo

cracia y que contempla medidas legales y pol!ticas para impedir el ini

cio de una verdadera transición, no es menos cierto que la presencia de 

las masas durante la campaña electoral, la irrupción del movimiento po

pular, ha dado vuelco a la situación polltica y la contienda puramente 

electorista ha devenido en confrontación abierta entre dictadura y de

mocracia, forzando una mayor amplitud al discurso del candidato único 

opositor; recogiendo las más sentidas demandas de base, poniendo en el 

centro el tema de los derechos humanos y, en suma, mAs a 11 á de las in

tenc iones originarias, el proceso ha adquirido en el curso de las movi

lizaciones y luchas sectoriales un carácter que aproxima a la posibi

lidad de una victoria democrática auténtica." g¡ 

Es de esta forma como observamos que a pesar de la derrota 

del dictador en el plebiscito del 5 de octubre del 88, continúa sien

do el principal enemigo de la sociedad chilena, puesto que lo que pre= 
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tende es "completar su obra", en tres aspectos considerados como cla

ves por el 1·égir.,en militar. La completa autonomla del Banco Centr"l 

con respecto al gobierno de la Concertación DemocrHica, la privati

zación del patrimonio nacional, garantizar la permanencia de las fuer

zas Armadas en el poder, alcanzar el continuismo del modelo econ/ímico 

neol ibera! por medio de un candidato oficial, otro de los proósitos del 

dictador consiste en modificar la Constitución de 1980 a través de re

formas que establezcan un gobierno fuerte y autoritario, con un Parla

mento restringido. 

La concertación por la Democracia -surgida el 2 de febrero 

de 1986- la cual agrupo a diversos partidos poi !ticos de centro-dere

cha e izquierda han est,blecido acuerdos conjuntos- con los integran

tes de la Junta Militar de gobiernú para modificar ciertos de la Cons

tuci6n vigente. El 30 de julio 1989 se llev6 a cabo un plebiscito para 

modificar Ja constitución fascista, los resultado fueron favorables a 

las reformas constitucionales, el 85% de la población estuvo de acue_i:. 

do, de un total de 6 millones 604 mil 788 de habitantes inscritos, 5 

mi 11 ones 735 mi 1 dieron su voto a favor de las 54 reformas propuestas 

por el gobierno, de esta manera el articulo 8-fue derogado( formalmen

te¡ pero permanece ' pesar de todo en el contexto de la Constitución 

de 1 a Junta. 

La Izquierua UnHíct moni festó su inconformidad con los re

sultados finales de las negociaciones llevadas a cabo entre el voce

ro de la Concertación Oemocr~tica, Patricio Aylwin, el ministro del 

interior de Chile, Carlos Cáceres, y el Presidente de Renovación Ha-
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cional, Onofre Jarpa, los cuales no se propusieron el des;;;antelamien

to de la Constitución. E 1 PC se manifestó abiertamente por una Cons

t i tuc i 6n democrática capaz de integrar a las Fuerzas Armadas a la vida 

nacional, restituyéndoles su car~cter profesional. 

La Concertación por la Democracia durante el año de 1989, vi

no conc;,rtanda acuerdos compromisos entre los partidos que la confo_!: 

man, con la fnalidad de definir las condiciones en que habría de darse 

el tdnsito a la democrocia, a partir del 11 de marzo de 1990. ~stos 

CQ~,prom1sos perr.,itieron la elaboración del programa de gobierno del 

próximo Presidente civil, alcanzdndose ¡i;,portontes acuerdos tanto en 

;?} orden econó1ni~0. s8cid y politicei, donde la postura de la Democra

cia Cristiana es la que prevalece en la pol!t1ca económica del pa!s. 

En este sentido llelson Gut1érrez, dirigente del MIR, en una entrevis

ta, manifestó lo siguiente." 

"El proj'ecto del .:entro poi! ti co y de la DC lo caracteriza

mos como un proyecto socialdemócrata en lo poJ !tico y en lo económico, 

en tanto que postula aprovechar del actual modelo, el proceso de mo

dernización, que creó l; base productiva y la relación con el mercado 

munaiqi tíl t~r:.:i:"l:)S do:i incentivar las exportaciones. Pt:ro, al mismo 

tiempo, plantea dos :os3s: industrializar la platafonna exportadora y 

ampliar el mercado interno y por lo ;:anto elevar los salarios, elevar 

la capacidad adquisitiva. 

Por esa vía este sector cstó. buscando atraerse el apoyo de 

el;unos sectores del 9ran cap1ul y de la gran burgues!a que apoyan 
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en Ja actualidad en forma incondicional al régimen militar y a su pro-

yecto poi ltico económico. Persiguen, adér.1ds, af1anzar a los s~:ctores de 

la burgues!a que fueron desplazados por ía redu•:ci6n del mercado inter-

no y consttru ir un nuevo modelo que ev i t12 las poi ar i zac 1 one!> extremas 

y permíta un desarrollo social y polrtico menos expuesto a 12stallidos. 

Este proyecto expresa a sectores tJe la burgues!a v~lada a la produc-

ción para el rri~re::do interno en m.:r1.:ir r.tiJida a se;:tores dt: la burgue-

sfa agraria interesada en expandirse ínternarronte. Abarca t"1bién a la 

m~yor!a de la dase m..::cti.:. y.: li:i i•t:4uel1a bur\iuesia urnana y ruraI. 1198 

En términos objetivos se puede decir que est•' es el plan -

teamíento concreto en ques e basa el 11 PrcJ'0rama de 9obierno de recupe-

ración der..ocr~tlca." 51 observamos el desarrollo de la economfa cilíle-

na, notar€:7·üS ciertos:jvances a partir de 1985, el eyuipo económico del 

irégimen militar, logró una cierta estabilidad y -progreso en el pals-

con las reservas que esto 1mpl ica para las clases y sectores socia-

les asalariados- en 1988 el PGB alcanzó a 6.8 por ciento, la 1nflac1ón 

descendió a 12.7 oor ciento, !::.$ ~xpc:--:Jcicii¿;s lit\!dr'On a alcanzar el 

monto de 7 mil 200 mi! Iones de dólares y la deoda oruta descendió a 17 

mil 800 millones de dólares, esto significa que el nuevo gobierno en 

su primera fase de transición democrática no tenga los problemas acu-

siantes que han roto con la estabilidad pollt1ca de otros palses veci-

nos, en los primeros meses de instaurarse la dernocr=cia. 

Algunos puntos claves del Programa económico de la oposición, 

consisten en: la renegociación de la deuda externa, anulación de las 

privatizaciones efectuadas después del 5 de .:ictJ2re, recuperación dt:l 
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rol histórico •:'.e la C.ú«0. ,,c,r:ntQ del ga~to pt.Dl1co en salud, edu-

catión, v1v1enda y obras públicas, la re:.;c:1Gn j;;-j ~.::s!.o fP,\litar. es~ 

llevar a cano. 

El Partid~ Amplio ~e Ja l2Quiu::: Séc1;lista -PAJS- presen-

tó una propuesta pro9ram~t1c; trná1ente a la pr:.fundizac16n de la :Jerno

craci; en la scciedad chilena, en su de.:.11rcc16n de pnncipiosdeja 
establecido 

los, tdtos es l.:: -;e:esan3 n:::ric ce la c;.:-síc15n en las elt:cciones 

del 14 de oic1e'.í~re. ?ara afr:r.tcr esta b.=:=lla ::-le::oral y para ~por-

Este ;.:rudo polltl.:: ins:ri.::11ental :le 1: n.1, se pr:lp::m1a con-

t1nuar luch;noo G¿;:e Jos "'are:; Je;ales es:at>le~i:Jos por la institucio-

nal id~J .J¿ ::.: .}.1-::3, ;-c.r una s:.:;¿.j;j nueva. :. ~ai?. el PC ;,i,T,2yda~ ca!! 

fon:¡;:,J,;s en t:i ?.:.:s dtcidiercr: ;;,~y::r et c::nj1;J:H:' ~mi~o de la Concer-
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de c.múidJtos pari..1 lJs eJecc1011es parlamenlilrias. 

Tres fueron los candidatos presidenciales, que compitieron 

en las elecciones del 14 de diciembre de 1989, representando al gobie.!: 

no, Hernán Buchi. a la empresa privada, Francisco Javier Errazúriz, a 

la concertación por la Democracia, Patricio Aylwin, saliendo este úl

timo vencedor al obtener el 55. 21de los votos, en segundo lugar el ex

ministro de hacienda, Hernan Bachui, con un 29.2~. en tercer lugar, 

Errazuriz, con un 15.4 t re tJ1 total de siete mi llenes de votos , de un 

cómputo de un 93':,. 

Con respecto a las elecciones parlamentarias, se eligieron 

33 senadores y 120 diputados, en su mayor!a son del POC, sigui~ndo!e 

la derecha tncluyendo a los nueve senadores elegidos por la Junta Mil.!_ 

tar- y escasos parlamentarios de izquierda. LUis Ma1ra, refiriéndose 

a este IH?cho, ...:::ins1Jero que- los result.JL!'J~ 0t.>ten.da~ por la izquierda 

no eran más q;.i¿ un reflejo de las ri:striccicnes .:.: ? as .:¡ue fue so,í1Ctida 

p0r la Ley ·~lect0r~l Junto al hHho de Qui? '2:1 PC ,.,:) ~~3ná'.)n6 h~ tier.·po 

su estrJtegta de retJel1ón popular. coma ocurrió en el 68 aniversario 

de este p,wttdo en uu11Ji: ~! S~("retano general Voloáia Teitelboim. 

manifestó ~ue no era nectsJrio continuar antiguos esque"1oS ant<: la 

nueYa real1áod soc1.1l chilena. 

Conclusiones. 

A) El moderno Estado AutoritarlD, ha pre¡endido consol id.lr el 

proceso ct~ instltuciunJl1zaci0n de las Fui?r:as Arma::!d.S, a través de 
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una democracia restringida de esta forma mantener el actual modelo 

neol1bHal en la econom!a del pa!s. La crisis estructural del régimen 

militar obligó al dictador general Augusto Pinochet a llevar a cabo el 

plebiscito del 5 de octubre de 1986, con la clara intención de perpe

tuarse en el poder. No obstante, la crisis pl!tica al interior de la 

Junta Militar, ha provocado fisuras en la institución armada que han 

impedido que Pinochet haya sido elegido como candidato presidencial en 

las elecciones de diciembre del 89. 

B) El gobierno de Patricio Aylwin tendra que hacer frente a las 

secuelas de largos años de dictadura militar: deuda externa, pobreza 

extrema, violación a los derechos humanos, grupos paramilitares, pér

dida de un desarrollo autónomo e independiente, la formacibn de un Coii__ 

sejo de Seguridad que garantiza una cuota de poder importante a los m..!_ 

litares, estructuras modificadas e intactas de los aparatos represi

vos del Estado, son algunos aspectos relevantes que seguramente el 

nuevo gobierno dernocratico afrontara dentro de los próximos cuatro a

ños de mandato demócrata-cristiano. 

C) Dicho gobierno se encuentra condicionado a las exigencias del 

Proceso de lnternacionalizacibn de Capital (PlC) lo que significa que 

la democracia chilena está insertada en la Dependencia econbmica en 

relación a los Estados UNidos, cuyo poder hegemónico se hace sentir 

en América Latina, de esta forma el problema de fondo relacionado con 

la lucha por es rescate de la soberanla popular continúa siendo vigen

te. En la búsqueda de un proyecto al"ternati vo, el proletariado chileno 

(como representante del conJunto de la sociedad) se ha visto frenado 



-112-

µor Jos intereses del imperialismo norteamericano y la burguesla crio

lla, los cuales con el golpe de Estado de 1973, quebrantaron su propia 

institucionalidad democrHica, con Ja finalidad de que el Programa BA

sico de la UP, no resolvieron la crisis estructural por la que atrave

zaba la sociedad en ese :nomento, al contrario, no hizo sir.o exarcebar 

las contradicciones de clase. 

D) Nuestra América obsena con inter~s la experiencia del pue-

blo chileno, rica en enseñanzas y aportaciones para aquel 1 as fuerzas 

democrHicas y revolucionarias que aspiran al establecimiento de una 

auténtica democracia, el contenido de esta tcnorá que ser necesoria

,,ente antioligórquica, ant1impenalista y popular. 

E) El proyecto de lil Democracia Cristiana en Chile, favorece la 

penetración imperialista, sobre la base de una democracia resguarda

da, puesto que el retorno a un régimen democrHico no garantiza la 

libre autodeterminación del pals, a pesar de que el discurso oficial 

se se esfuerze por demostrar lo contrario. Los objetivos históricos del 

pueblo chileno, serAr. alcanzados pese al reformismo de la dirección del 

r;:,c, sus ;i~onteom1tntos pol fucos serán cuestionados severamente por 

la crisis general ael capitali,mo y por el ni,el y organización y con

ciencia del pueblo c:uleno. 

F) La izquierda unida ha presentado una propuesta prograrnhica 

cerno "" primer paso para el restablecimiento de una d.;rno·:rac1a aut~n

tica, capaz de esublecer las bases para la ela~oración de una nueva 

Constitución qJe concretize un proyecto nacional fundado en el con-
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censo de una amplia mayorla del pals. En relaci6n al gobierno de la 

"concentraci6n Democr~tica" considera indispensable apoyarlo para que 

el nuevo presidente civil. Patricio l\lwin, logra alcanzar los objeti

vos que se propone su programa de gobierno. 

G) El régimen mi 1 itar pese a sus e~fuerzos, no Jogr6 derrotar 

al movimiento aemocrtico popular chileno, situaci6n que profundiza Ja 

crisis interourguesa, debilitando los intentos del dictador de perpe

tuarse en el poder hasta fines de siglo, sin embargo, el general l\u

gusto Pinochet continúa siendo el principal enemigo de la sociedad. 

H) En tanto el problema del poder continúe vigente, Ja clase 

trabajadora requiere necesariamente de una vanguardia histórica que 

sinteti<e la experiencia del pueblo chileno: el poder popular, sólo 

as! se podr~n aorir las grandes alamedas para dar paso a una democra

cia directa de las masas oprimidas por el capital. 
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