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Porque, la verdad de las cosas es que
hemos constituido una excepción entre
las naciones hispanoamericanas: el ca
so nuestro es- digno de estudiarse.

. . . ' Alberto Edwards / • '
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.' Estado'y Nación.. . . . . •

Tema recurrente en los trabajos, de historia dé las ideas en —.

América latina, es el de•la.propiedad de las categorías con las -

qué se analiza.a los objetos de estudio histérico, -ya que al'apli-

car a la: realidad latinoamericana, criterios o conceptos surgidos

en otro contexto, se provoca una 'distorsión que impide al observan

dor entender y explicar los fenómenos por él estudiados, De esta .

manera, la realidad que pretende explicarse, es la mayoría de las ,

veces distorsionada si no traicionada. : •

Conceptos como nación, burguesía, proletariado, clases medias

o fenómenos que comprenden a estos elementos-como: Frente Popu—

lar, Movimiento Nacional Socialista, Revolución Democrático Bur

guesa evocan una serie de experiencias y un modo de ver la reali^

dad'que no guardan sino un contacto limitado con la experiencia -

latinoamericana. Del anterior planteamiento no se deriva, como pu-

diera suponerse, una preocupación por señalar la originalidad de .

América. Por el contrario, es una preocupación que busca estable-

cer nexos, que permitan .aprovechar la experiencia de los estudiosos,

de otras regiones.. . . .

Creemos que •'una preocupación similar se desprende de. trabajos'

como ios de Abelardo. Villegas y Torcuato S./ Di Telia.Villegas, co-

menta:'. "En tanto no existan esquemas objetivos que. permitan apro-

ximarse con seguridad a los fenómenos latinoamericanos considera-

dos en su conjunto,, gravitan sobre ellos innumerables preconceptos

tradicionales y no pocas fórmulas retóricas que oscurecen su fiso-

n o m í a " . . V 1 }\.' y •'•' : . : '.- • ,'.' ;• .-•••• ' ':" • ' ; .;. '. ' - ". :. • .-" . ;' "

^ Di Telia apunta: "Entre nosotros, êL hombre^informado, cuando

oye tiros en la calle, se pregunta si es el 48, el 71j el- fascismo

o la revolución rusa.. Por supuesto casi siempre se" equivoca;, y -. :

tiene que esperar veinte años para batirse el pecho y reconocer -.,

que estuvo del lado equivocado de las barricadas. Necesitamos ar-
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quetipós nuestros, en términos de movimientos políticos- líderes,

revoluciones y restauraciones,. para que en función de" ello poda— !

mos juzgar el presente"» ' • . •.

El ambicioso, proyecto que proponen, ambos autores sólo puede --.

• ser realizado en forma colectiva por-el ingente esfuerzo que' re-
• .

quiere lograr la precisión conceptual que permita la comprensión-

' del' significado de nuestros fenómenos políticos y la exposición -.

de los mismos. ' " .

El anterior planteamiento coloca .al estudioso en una vieja dis-

yuntiva: . para comprender el todo se deben conocer primero sus par̂ -

tes, o las partes adquieren su sentido en función del todo. Ya en

el siglo pasado en la polémica de Bello y lastarria se discutía -

sobre si era. mejor iniciar la historia de Chile mediante la reali^- •

zación de. traba j.os que ahora llamaríamos monográficos o mediante -

estudios que explicaran el sentido global de los fenómenos. _ ' ; ..

Pareciera que no hemos adelantado mucho. Sin embargo,'las gene-

raciones requieren una revisión periódica de la historia para com-

prender y orientar las fuerzas sociales que se mueven en su derre-

dor. • ':.••;•• •••,•'•.-.•. •.".-'" " . .•••'••• ' •• '".''••",.

Se ha elegido la vía que obliga a la revisión amplia (y, en con-

secuencia dé"bii) de buena parte de la historia de Chile, tras pon-

derar los siguientes argumentos: una visión parcial permite atri—

buír intenciones a las .diversas fuerzas políticas, basándose exclu-

sivamente en supuestos' de hipotética validez universal., Esto, a —<-.

nuestro juicio, ayuda a confundir: más que a esclarecer,. Es además, ..

una de las causas de que en América. Latina se empleen una serie de

categorías híbridas, en1 vez: de categorías precisas."que 'describan -

con óptica y perspectiva propia, nuestros fenómenos.. \ ! . . .•".•./.

En los trabajos particulares se acentiían las diferencias hasta
" • • • • : " " • • - * • • " • • , • • • • • - • • • " " • ; ' • " • • - . ' • •

atomizar, en muchos casos, la perspectiva global'impidiendo la'com-
" . • • " ' • • • • " . . . . '

prens ión del fenómeno gft-hifl-tftrtn^owin p^-r+o i<n+A{rY*r\+.fí. de -un todo.. '



Se podrá argumentar que sólo mediante el estudio de múltiples .

casos se pueden señalar las analogías, mismas que son.un fiel in-

dicador de la orientación general de la sociedad. Pero, volvemos

a repetir, estos trabajos por particulares que sean, parten del -

supuesto'de- integrarse en un proyecto general más-amplio que le -:;

dará sentido. Ahora bien, ¿pueden realizarse investigaciones sin

supuestos generales? Pensamos que no, y que los trabajos así rea-

lizado.s deben denominarse recopilaciones al servicio de un futuro

investigador. El bombardeo constante de información por parte ele

los Estados Unidos y de varios países de Europa, con su siempre -

eficiente know how, impone modas, a las,que es difícil .resistirse y

que nos colocan en una situación de peones en proyectos cuyas di-

mensiones y cuya finalidad^están fuera de nuestro control. Este -

bombardeo es otra de las fuerzas que deben ser consideradas cuan-

do sé analiza el problema-que nos ocupa. •

la visión general es un.propósito que se enuncia fácilmente pe-

ro que es tarea ardua. No se trata'de.continuar la labor de aque-

llos que han dedicado buena parte-de sus esfuerzos a la búsqueda

de la originalidad latinoamericana. Tampoco/es un prurito de nove-

dad, la originalidad, si ia tiene,- es producto de la historia la-

tinoamericana, no obra, del ingenio de sus pensadores.

Otro argumento a favor de una visión, global es que cuando se - .

estudia el desarrollo de una institución o de una clase social p :.

• de un problema en forma, monográfica, éstos, en forma lógica, p a -

san a'un. primer plano que .minimiza'el contexto. Por dar. un ejemplo,

las historias del movimiento obrero latinoamericano provocan en- -

el lector la sensación de. que; se debe-dar prisa' por. terminar el -; ,

libro, o la revolución socialista lo alcanzará sentado.

El triunfalismo que se desprende de estudios referentes a la -

lucha de clases,*, no considera que el aparente fortalecimiento de-

un sector no significa necesariamente el debilitamiento de otro.

la concepción'qué ve la fortaleza de una clase como producto dé -
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la debilidad de otra, a nuestro juicio, es idealista y maniquea.

En el caso a estudiar, el fortalecimiento o la.debilidad de los - ,

diversos sectores se presenta afectándolos por. igual ya que, re—

cuérdese, la historia es una lucha de clases, no la visita de un -

médico de izquierda que asiste al moribundo de derecha y-a'continúa

ción le extiende el certificado'de defunción..

Negamos aquellos criterios que mencionan al: "éxito" y al "fra-

caso" de las experiencias sociales como conceptos que pretenden -

explicarlas. En todo caso, se .puede- hablar de cambios- de intención '

o de aproximaciones sucesivas. La connotación de derrota o de t'riun-

fo que tienen los vocablos fracaso y éxito,, es poco apropiada para

describir el avance o el retroceso social. Creemos que las aproxi-

maciones sucesivas ilustran con mayor objetividad, el esfuerzo co-

lectivo, presenta en todos y"cada uno de los proyectos nacionales»

Hablar de errores y de desaciertos como atributos exclusivos de .

una clase, social en .particular es olvidar que en los distintos pro-.v

yectos a todas las- clases les corresponde una cuota de' responsabiliL

dad. SÓlo viendo el fracaso del proyecto conjunto se pueden iniciar

los proyectos alternos bajo el.mandato de nuevas.fuerzas opuestas

a' los intereses tradicionales. . . • '.

• Por lo anterior, en consecuencia, es necesario hacer una histo- .

ria, aunque, sea suscinta, porqu'é como apunta Gramsci sólo ésta nos .

permite vislumbrar las-causas del fracaso en los diversos intentos
• - • • - " ' ' < ; • . • • ( A \ ' . • • • • ' . " - • • " • . • • • ' ' •

de crear una voluntad colectiva popular. Sin embargo, esta vi-

sión global exige la explicación de; conceptos tales como Estado, -

oligarquía, burguesía> nación; que son empleados para, describir el

p r o c e s o . L a * , d e f i n i c i ó n l a i r e m o s r e a l i z a n c l o a l o l a r g o d é la : e x p o -

s i c i ó n , • : . . •' • • •:•.;."•.• ..' • V "• "• • ' ; '• . • ' '••'. •." .'' . .

Para esta revisión histórica partimos del fenómeno político.del;

Estado porque en4iél se concentran ios intereses de la sociedad en-

tera, y en particular los de aquellas minorías que pretenden imponer

un rumbo a la sociedad global. Para la definición del Estado emplea-
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mos la doble caracterización de Ijalandier: "1. Órgano diferencia-

do, especializado y permanente de la acción política y administra- !

tiva, requiere un aparato de gobierno capaz de. garantizar la. segu-

ridad, en. el interior y en sus fronteras.

2. Instrumento- de dominación ostentado por una minoría que mono-'
• * ( 5 • ) " • • • • • • ' • • " • ' • 'póliza la acción política". , • ' .. . ;

Este órgano diferenciado e instrumento, de dominación de una mi-

noría cumple .funciones específicas para ésta y para la colectividad.

Empleando la coerción, legitima la .relación entre gobernantes y. go-

bernados. Una vez obtenida la legitimidad,' ésta pasa a considerarse

como consenso, llamamos consenso al'momento en el que la mayoría -

de la sociedad acepta,.sea de mañera- consciente o por costumbre, - .

vivir en una sociedad reglamentada por un ente, superior, hipotéti-

camente, a cualquier grupo o individualidad.. :' . •

Por otra parte, .las. funciones que desarrolla. elv Estado para bene-

ficio, de la colectividad son las de garantizar la paz y la seguri—

dad. en las. fronteras y en el interior, del, país, lo que le obliga a

crear los organismos armados del ejército y la policía.

La legitimidad la obtiene mediante la acción educativa' que tiene-

como objetivo una doble finalidad: la dé consolidar, el poder esta-—

blecido y la de evitar su transformación "ilegal".-Y, la de: organi-

zar la sociedad para que persiga pretendidos "intereses comunes".; .

Correspondiendo la anterior descripción a las características -

generales del Estado, como órgano de acción política, podemos seña-

lar que lo que le impone su sello al Estado es el interés propio.-

de las minorías que lo monopolizan. La: forma en que es utilizada: la -

ooe.rc.idnft.;Así.Lcptmo.*lá/xQrienta.c.ió
Píi'igue' se le cía. al ~Esta~do^ estará en ;"

consecuencia,en función, del grupo privilegiado, que lo controla.

. Aceptando que el "Estado tradicional no puede ser definido por

un tipo (o modelo) sociológico que lo opusiera radicalmente al Esta-

do moderno" tenemos que usar, en forma obligada,.adjetivos-que

nos permitan identificar los distintos momentos de la transito"""* •
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... Con tal fin usamos los conceptos de Estado Tradicional, Estado '

Liberal y Estado Nacional para intentar describir los diferentes -

momentos, del desarrollo;social. ¿Cuáles, son las diferencias de las

minorías que permiten hablar de tres formas o tipos de Estado?. '

El Estado Tradicional, desde la perspectiva chilena^corresponde

al Estado Colonial o legitimador.del imperio español. Administra-,

cíor desuna dilatada extensión geográfica e intégrador mediante fun-
1 cio.nes1 -ciadas a las provincias, es, por definición segmentario y hié-

rfCtico. Consideramos que1 las seis características'de &. Southall -

para definir al Estado segmentario' corresponden al Estado Colonial:

"a).la soberanía terr i torial se halla reconocida pero limitada: su

autoridad se borra al extenderse a las regiones alejadas del centro*

b.) el gobierno centralizado coexiste con focos de poder sobre los

cuales no ejerce más que un control relativo, c) El centro dispone,

de una administración especializada que vuelve a encontrarse, redu-

cida, en las diferentes zonas, d) ..ía. autoridad central no ostenta .

el monopolio, absoluto del empleo legítimo de la fuerza, e) Los ni-

veles, de subordinación son distintos, pero sus relaciones siguen

siendo de,carácter piramidal::la. autoridad se confort , para cada . •••

una de ellas, con un mismo mqdeJLo./ f) Las autoridades subordinadas .

tienen tantas más posibilidades de cambiar de subordinación que ocu-
• . - • ' • • • " " - • ' • • • • ' • • • • ( 7 V • ' • • ' • - ' • • " • " • " '

pan una' situación más. periférica»11 . . - •;.
La estructura.organizativa del Estado Colonial descansaba en las.

" . ' • . " ' . . • • . . . • . . - ' . • i ' • . • .

autoridades metropolitanas representadas por el rey, el Supremo -

Consejo de Indias y la . Casa- de" Contratación de Sevilla. Las auto-
• ' • \ ' • " > * ' . . ' . ' ' - ' - • - . ' ' - ' - • • ' • . ' . ' . . . . . . . . . . • • • • • • • . . '

ridades regionales" estaban' representadas por "los virreyes y; los ! :^ : \

gobernadores que. eran nombrados por el rey y eran fiscalizados por

el Consejo de Indias. .. . . ••'. - • . -.

La Real Audiencia era otro mecanismo usado por la corona para

consolidar la jurisdicción real y sobreponerla a las fuerzas —* .



centrífugas aeHorialee y mnicipales.

-IOB chilenos concentraban su fuerza'en los
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Alberto Edwards comenta; : . ."La sociedad chilena estaba definit¿

vamente constituida a mediados del siglo'XVIII¿Dominadora de. un --

país pequeño, que el mar y su valle ..longitudinal proporcionaban co-

....njuniciap4-.pn.es. fácilesr-.nô . tardó- en: adquirir ,unidad>;y cohesión;
 fv-9 -

A principios del siglo XIX,- dos ciudades, Santiago.y Concepción,

concentraban, en forma desigual, el poder económico y el militar. -

La pugna" de los intereses entre ambas ciudades encierra prácticamen-

te la historia chilena de la primera parte del siglo.' La permanente

guerra araucana posibilitó que Concepción fuese la,sede del núcleo,

principal del ejército colonial. Esta circunstancia permite a los.

.penqüistas disputar el poder a la aristocracia terrateniente san

t i a g u i n a . • •.. " • - " • . . - . • .

Sin embargo, pese a esta pugna, nosotros no podemos afirmar que

fuesen fuerzas sociales antagónicas. Por el contrario representan: a

la misma familia dividida por una profesión diférente.."De;be sefíalarr*

se que ya desde el principio de la vida independiente la. llama- ;

da aristocracia había logrado conjuntar en su seno.a los elementos " •

e nriouecidos Con el comercio en el siglo. XVIII: "Los comer

ciantes vascos y navarros.del siglo XVIII, llegaron a dominar no -

sólo económicamente al país sino que consiguieron incorporar a.la

sociedad' por ellos.formada, a los últimos descendientes de los'an- .

tiguos encomenderos." . El resto del conglomerado social no tenía

mayor significación. . - . . • . :; - • , '• ' :

Camilo fíenríquez, ideólogo de los independentistas describía de
. • • • - " • • • . - • ' . . . ' • • • •

la siguiente manera la composición social de. la ̂ poca; "Fijando los

ojos sobre", los habitantes de nuestras Amóricas, Ips vemo^-divididos /

en dos clases de hombres... Una de estas .clases consta de españoles.;:

o europeos q.americanos, y la otra la componen los.indios, antiguos,

poseedores y. habitantes del país." • ..

Una observación', importante es la de la forma en la que se iden-

tifican los diferentes intereses oligárquicos. Este hecho'es rele-

í':M
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vánte porque es una de las claves para comprender la historia de

Chile en los siglos XIX y XX: "Las fuerzas dé, la aristocracia mi-

litar y conquistadora y. las de la: clase media rica y laboriosa, -"

no pó'dían chocarse, pues, aquí como se chocaron en Europa, porque

•ambos: elementos j estaban"confundidos¿: Si T^'n::Gh±%e-
t&0i*faa.y^Bt±t&~--toyxT*y''í't

'•guesía, es porque esta clase forma una sola con la nobleza anti—

gua a partir <3e 1750. El prestigio de los pergaminos y el de la -

riqueza, lejos de hacerse la guerra, .obraban en el-misma sentido y
• - - • • ' • ' . ( i ? ) : '

residían en las mismas familias." •

¿Cuál era la visión política de este grupo? Los tres siglos de

sometimiento habían hecho mella en el aparato político tradicional,

sin embargo, é*ste. había logrado que los provincianos lo tomasen - . .

como un hecho natural, • . . . • ••'.'•

Despojarse de. la pesada estructura ideológica que los sometía - •

al reino de España, es la tarea que llevan.al cabo los ilustrados,

de ,1a época.en los' reglamentos constitucionales, de.:l8ll,- 1812, 1814

y con las constituciones de 1818, 1822, 1823, 1828, y la de 1833.

La respuesta americana al intento napoleónico de crear una' nueva -

dinastía,. presentó primero una cara;de incredulidad y asombro• Una

vez repuesta de esta impresión la posibilidad de undesarrolloin-.

dependiente-permitió los primeros bosquejos en la biísquéda de for-

mulas políticas capaces dé,1 solucionar el atraso histórico multise-

cular. La aspiración de convertirse en una repTÍblica no surge en -

forma repentina,'se. da en pasos graduales, aunque cada.vez más ace-

lerados. ' - ••",••

Contrariamente a lo que algunos autores suponen como, un período

dilatado entre, la forma colonial y la republicana (.período al que

gustan nombrar como: anarquía y al que preferimos.'lla.már de .transi-

ción), es notable la rapidez de los acontecimientos que.en un par

de decenios remueven los cimientos ideológicos coloniales. ' ;- • .

Disuelto .el pacto social que ligaba la provincia americana con,la

metrópoli española, las tínicas fuerzas integradoras del nuevo cuerpo
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social están-,representadas casi en su totalidad por el ejercito.

El crecimiento de éste y su continuo estar presente'en todos los'

acontecimientos han. sido vistos como elementos contrarios a todo -

orden. Sin embargo cabe preguntarse ¿qué orden? ¿a quién y por qué

'se debe- obedecer? Tíi uno solo de los poderes está ilegitimado^ ya sea

por la tradición, ya sea por la naciente y no bien explicada ni -

comprendida soberanía, popular* Una búsqueda desenfrenada de legitl

midad se desata. El pueblo, integrado por los latifundistas y:el - '

ejército ejecutor de la independencia, y por lo.tanto, legítimo he-

redero del Estado, se baten hasta llegar a un acuerdo: ejército y te-

rratenientes al consuno llevarán la, cosa pública. El ejército como -

cuerpo es el responsable de la unidad, del país* Dejadas a su arbi—

trio,las fuerzas disolventes habrían profundizado los regionalismos

de las diferentes provincias* El ideal republicano junto a la nece-

sidad social de la época marcan la construcción .de un sistema polí-

tico" que, sobré la declaración formal, impone, un modelo de -.república

unitario y centralista para el usufructo- de militares, clérigos, y .

terratenientes. Esta estructura perdurará a pesar de los intentos

del liberalismo por hacer provincias fuertes e independientes. La.

tríada ejército, iglesia y aristocracia terrateniente, conforman .un

estado jerárquico y prácticamente.invencible*, la espada, el habitó

y el pergamino se unen para evitar los cambios radicales a. los que. •

aspiraban los ilustrados de la época.- ' ' .- . . .

¿En qué circunstancias surge el sentimiento nacional y cual es- su

significado-? las provincias, americanas, debemo.s recordar- •"' , .-••<"

conformaban una unidad con la metrópoli española'y el nacimiento -

;nacio.nal esjá, fundamentado en el original sentiíaiento americano.

Cercana, en-, el. tiempo, a la visión imperial, la generación ameri-
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cana combate victoriosamente contra el enemigó externo representado

por España pero es vencida por. el enemigo.interno•representado por

la iglesia, los mayorazgos y los milites de poca monta. Su patria

eraAmérica y su bandera liquidar la estructura social, política y '

económica de la colonia. . .. .

La fe de esta generación mueve montañas, ríos y mares; ysu igle-

sia • denominada logia Lautaro., da la. gloria a. los esforzados de la - ,

causa americana. La pinza que abre en Caracas y Buenos Aires se cie-

rra en el Guayas. El.abrazo de Bolívar y San Martín es el punto cul-

minante de la patria americana, proyecto-Sj5lo. vislümbrado^-por • '--

los-que combaten contra ei imperio e intentan sucederloen la

provincia americana. . • • " :

El proyecto americano es furiosamente combatido en lo interno -

por las fuerzas regionales y en lo.externo pe-** la ideología liberal

que postula como ideal político la forma republicana. Sus principa- •

les personaros mueren por la intriga.o en el destierro.

Asimismo esta generación es la responsable de sentar las bases- - .<

que. crean una mentalidad americana diferente, de la española: ."Des-

cendemos de los conquistadores, pero no. somos cómplices de las v.io-

léncias que seguían sus armas.. Tenemos al suelo que pisamos, el mis-

mo derecho' que. sus antiguos habitantes, pues unos y otrosnacimos. .

en é*l. Los españoles europeos, que actualmente están entre nosotros ..

gozaron del mismo derecho que nuestros padres, pues unos y otros -.

pasaron a estas regiones bajó la protección; de unas mismas leyé.s" ̂  '•

El derecho de propiedad, que tienen los españoles sobre las tie-

rnas, americanas, es. la base sobre la; que se inicia..el proceso, qué -•••..-'•

venimos describiendo: "Es necesario'convenir'en qué el lapso da a

los pueblos y naciones, un derecho'indisputable al país que habi-

tan. De otro modo se confundieran.y disolvieran los.imperios.; Unos

pueblos han sido repelidos y reemplazados por otros, y las más.de
• " • " • • . . " . " ' & . ' ; . . . • . . • ' ' •

las veces se han mezclado entr-3 BÍ , comunicándose sus opiniones, -



sus leyes y jco.stumbres"... "¿-Quien puede asignar una región habi_

tada siempre por indígenas? ¿Quién -penetrará* la. noche de los tiempos

y decidirá con certidumbre cuáles fueron los primeros pobladores- ' !

' . - ' - . ' . -
' , • • • • • ' ' • • • • • • • • • • • •

de la America, si la hallaron despoblada, si expelieron, sx ani_ - .

i

II

feg
" / . • '• 1$1$nuilaron. a sus habitantes- primitivos?"

El anterior argumento nos hace suponer .que el derecho que tienen

'los, naturales de una regi<5n a disfrutar en exclusiva las .riquezas

ahí contenidas es,, repetimos, el inicio del. concepto.fie nacionali_

d a d . . • . • . ' . ' . . - • •• • . " . • ' / • . • . . •

•Cuando IOP haMtnhtes de uníí. región se autodefinen no por sus

creencias religiosas , ni por sus características raciales, ni por

el sitio donde, nacieron, sino por referencia a una entidad histori

. co-polí.tica que -compre-nde las características^anteriores y, cuya |Í

idiosincrasia no la fundamenta en características personales, sino • MU

como.parte, de un ser colectivo, nos encontramos entonces, con el . t

f e n ó m e n o . ' n a c i o n a l . • " "' . - ' , • ••• •. ¡ ,-

La conciencia, co lec t iva surge cuando una c lase s o c i a l a l c a n z a ' e l t
• ' ' " • . • - • ' • ' • . . . • »

.control del aparato estatal y mediante el. uso' de dste, legitima sus

aspiraciones y las impone al resto de la sociedad.

Ssto re realiza utilizando la presión interna.de la educación

universal o mediante la presión externa de un ataque real o figu '. :.

ra.do, el cual logra crear una voluntad colectiva que. identifica-'

a sus miembros con un. proyecto donde la contribución de todos y

cada uno de los miembros de la colectividad es considerada como

importante psra salvaguardar o engrandecer el patrimonio colecti

v o * • " . • ' . ' • • • • • • . • ; • • . • • • ' • . • " ' " ' • • " • . • • : • . : . ' • ' . ' - . • • " . " ' • ; • '

Por conslfállente., cabe distinguir dos conceptos: Patria y Na

ción.i Patria^ se refiere al sentimiento de propiedad que'tiene la r.

oligarquía. Esta, se siente propietaria de hombres.y tierra por -

igual y pretende tener derecho a ello por su heredad* En su vi - '•

sión los únicos que: tienen este derecho son los.: miembros de s u - .



propia clase, pues el resto de la población existe, gracias a los

servicios que pueda prestarle, a'el en lo personal p -a la prolojí_

¿ación ce su-persona, es.decir.,' sus propiedades. La" patrie., es - .

unfi • continua: visión, del pasado.,- -.que- repetidamente se evoca ,es,: , • -..••/.•

•por así decirlo, el mito de la edad dorada de; la .oligarquía. ,;.ísta •

visión retrospectiva es .entere-mente- diferente de la de nación. l¿s_.

ta se pronuncia por todos aquellos cambios económicos y políticos

'.trfnsformfdorep de ls eociec^d. patriarcal.'

la patriíi entendida como, "categoría histórica' temporal exper.i

mentada- como le» posesión en común de uns herencia de recuerdos", °'

se opone' al concepto de. nación entendido como categoría histórica' .

.temporal experimentada como la posesión en común de "un prpyecto de

transformación terrenal que tiene como objetivo lograr, para los •*• "

habitante de un territorio .determinado, la eliminación del privi-

legio, de le-, óesigualü&cl, para car a cada uno de sus miembros no •

solo la oportunidad, sino el.derecho de disfrutar los- bienes rea.

l i z ¿ d . o s p o r s u t r a b a j o * : . / " . . • '.'••• '

' Impiden,-' en consecuencia,' la. re&l.izsción de lo., nación," aouellñs •

fuerzas nue- biíSt-n su. existencia én si privile¿^io y oue, en la prde

tica, se escudfn bajo el nombre de 'lñtlfunSio. y capitel-monopólico.

"\in- síntesis,; lé* patria hace referencia al concepto de propiedad'1, oli

gffrouica; la nación refiriéndose al mismo sentimiento, :lo hsce. ex

tensivo a la mayoría de ..la, población y, 'en el caso del socialismo,

se pretende hacerlo extensivo a la., totalidad de la: misma. ' ..,.' '.

Una vez. entendido el papel - determinante cié. la conciencia nacional'

sobre el desarrollo político, se debe .buscar* por,consiguiente, -su

grí'do de desarrollo en los diferentes momentos históricos. ¿Cuales son

los grupos.organizados en los que se manifiestan"las diversas tenden ;

ciés?..En el. período de transición, repetimos, observamos; a;í ejército y
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la iglesia como únicpr fuerzas cohesionadas, pin embargo,, por su

conformación histórice, ambos cuerpos se hallan más'cercanos'a -

la visión imperio 1 o omericaha que a la perspectiva nacional.

• ' Diferentes- tendenciaF representan, en cambio, los grupos que-

ce or^a.niz.an -p^rs defender .sus. intereses, copio es. el-caso: de es__

tanouerofi y. mayorazgos. 151" resto, pipiólas y pelucones, .son cq__~

rrient.es ele "Opinión en las cuales se. •'[¡anifiestan los ilustrados

y poderosos-ele 1?:.. ¿poca, -Los partióos .políticos, como corrientes

de opinión pf.irtidcria, son un fenómeno, posterior a1 la organiza_-

cion plásmica en 1;-- constitución de- 1333. •

Las ¿-os tendencia?-, ci.ue' se establecen al-plantearse la fórmula

política para conformrr la nueva, situación' Óe independencia me_-

tropolitana, se refieren, sólo en forma indirecta, a-1 problema -

nacional, /.mbcs.son de. negación al pasado colonial. La primera--

lo rechpzfi-. totalmente y .se ; sirve de "pocos elementos- éel. Estado -

Colonial,, su hi/ri^onte . político' es dominado. por la visión de les

"áemocrnciap in^lefr-! y estrídoúnidense que minimam.ente contribuyen

al' fortí-lecimireto de eóuellos intereses oue pudieran excluirlos

del ter r i tor io chileno. La. secunda, en cambio, asume .el pasado -

colonial y sobré él estructure^ al nuevo Estado. .El papel. asi¿;na_

do a la' igrlesiT. y £i los ir.ayoraz^os, constituye uno ce "los ejes-

• sobre 'los qué' gira la sociedad portaliana,. La autonomía ñs.c'ional.

es considerada, por Portales.-uno'de. los -orincipaies p-robíeraás a -

enfrenat por''el •Es.ta.do. chileno. :- • • . - .' ' . • • • - .

Se. puede afirmsr q\ie los pipióles al intentar la ¿estrucción-

'del Es/tpdo Colonial- pretená:'erjfio hacer de la iglesia -una servioo_

ra obediente del Kstado, dividiendo los mají-oraz^os, y proponien_

do el sistema federal a s.emejánsa de los Estados' Unidos, tratan-

de- sentar las bases del desarrollo económécó considerado indis -

pensable para cresr uní-; conciencia nacional. Sin embargo, a l ob
. • ' . * . - • * . ¡ ' - • . - . . ' " • . • ' • . ' • ' . •

servar la actitxul ce 0 'HigginF y Sántaf Cruz, en contra de la cori__
. ' • • • • • • • . . • • * " . • •

cepcio'n portf.liana, encontramos su fundamento en.un proyecto *- "



solidario con la visión de un Alto Perú poderoso, que necesaria—•

- mente debía doblegar: con su fuerza a Chile,' impidiendo,, en conse- ,.

cuencia, su desarrollo autónomo. • . " ; . , •

' Un segundó período" se inicia, cuando ya legitimado el Estado,-

se .discute cuál. debe, ser- su orientación y sé1 decide que de-"''

be ser la-'del liberalismo. Este periodo es el-de la disputa de — [i¡

cuestiones teológicas.o doctrinarias. la separación del Estado y • fe...

de la iglesia se da en forma- simultánea con la desaparición de — [•*•

los mayorazgos y con la discusión sobre la libertad de conciencia, '?

que en términos' económicos se. traduce en el triunfo de la. influen- |||

cia de los liberales apoyados por los ingleses radicados en. Valpa- S|

raíso. Conservadores y liberales discuten sobre la característica .;, S|

que debe tener el aparato político como.ente independiente de 1.a -• W

iglesia y ése es, desde el punto de vista ideológico, la clave do-

minante. Sobre cuestiones económicas ambas tendencias políticas es- "

tan de acuerdo con la posibilidad de enriquecimiento que les ofre-..

ce la hÓgida protectora del imperio inglés mediante el mercado aus-

traliano y de los Estados Unidos que-asimismo le ofrecen el mercado

de California. • - : ' ' • '

En- esta disputa de' orden-teológico nosotros observamos- el.méca^

nismo tradicional de la oligarquía chilena:-ios problemas doctrina-

rios, pueden resolverse a favor'o en contra de liberales y conserva-

dores, pero no deben afectar, o hacerlo en parte, mínima, a los in-

tereses económicos. ' . . . . ••-''.

En; síntesis, este primer momento del Estado nacional puede ser

caracterizado por haber logrado una doble independencia. Si bien - .

Chilê  era una parte del imperio español, en;la práctica estaba li- . .

gado al-íení, ya que la división internacional del trabado impuesta

•Jsví?
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por la metrópoli., asignaba e Chile la producción .dé trigo que de_- •

bífi consumirse en el Perú*, (no óebe; olvidarse que durante el con_- ' ¡.

fl icto entre las provincias del Ttí-o de la Plata y el virreinato - .

del. Teñí, los terratenientes chilenos seguían vendiendo trigo a -

RUS.vecinoP del norte).• 'Esta división del trabajo es la razón, por

la cual: deben-desarrollar'la doble tarea, óe independencia a que -

nos .hemos referido. O'Higgins- y'Portales son les' figuras oue re_- ••

presentan ls\ luche-: chilena contra España y su monopolio, contra -

el Peni y su intento--('e retrotraer. la s' circunstancias fl siglo -

XVIJI imponiendo los intereses .ce Callao a los de Valparaíso.

. ' La lucha del ?;;;jdrcito de los Andes y su campaña libertadora . - • . .

son obra de 0 'Higgins. • La lucha .contra la-Confederación peruano—

boliviana 'de Sante Cruz., es obro ce Portales. El.. af i&nzaraineto' de.

las fronteras ocupf-- . pc-.rt.e -.'impórtente en. el. Estado liberel y es, -

por otra parte, ' fuente • segura'<Üe pocuvr que garantiza P los gener&_

ler- victoriosos le. prericencia ce-la- república': O'Higgins, ?reire,'

Pinto, prieto,. Bulnes, representan a la perfección el mecanirmo - ' •

a p u n t a d o . . . - . • • . - • • , . " . . .'. • . .

•Lfi. discusión sobre j,a labor docente del -":?statío es el segundo - •

hito ideológico rale describe Ir- pugna, entre l iberales y conserva *

dores, /siraisiiio es otra prueba del. acuerdo.-fundamental que privan " . ' '•

en el espíritu oligárquico. LOE intentos de O'Higgins- son deseche.

dos por ^ortf les , pero vuelven a tomar fuerza en la segunda mitad

del siglo-XTXy cuándo' los liberales controlan el aparato político.

Sin emabrgo, pese al . t r iunfa l iberal , el Hstaó'q no ocupó su fuerza

en liquidar a la iglésio. docente que siguió manteniendo'esta fuca •

• t e d e p o d e r / í - . . , / • ' / ' . . , - . " . , ; . . • . • • . • . • ' " • • •'• . . •'.•'" " ; ' -. - ' • ' • " • ' '• •' '•-•',••• - . •- '••• -

En. este momento nos. encontramos con otra contradicción cíe la -

aristocracia chilena. Los liberales pretenden ún Estado docente, que .

uniforme las conciencias; a su vez'"los-conservadores, con
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ponen una sociedad dual.en la que inclusive los teatros debían - ;

responder a la creencia religiosa. La creación fie la universidad '

•católica indica claramente la "fuerza de los conservadores para -

marginarse del control estatal. . . . . ' .".

Fichte explica la dificultad que para el nacionalismo.represen-

ta" la concepción religiosa quej.coao la de los primitivos cristia-•

nos.:, ."transportados,, por su creencia en el cielo,; a esferas muy su-

periores a. las cosas terrestres, pasaban junto, a los intereses po-j

lí t icos de la patria .y de las naciones de este mundo juzgándolos -

indignos de su atención, aun durante su existencia en la tierra".

Señalaba Ficlrjte que tal abandono de los intereses terrenos aú*n

era posible encontrarlo "pero, éste, nái es el pstado natural, ni l a .

marcha ordinaria de las cosas, sino una excepción rara, y aun esta

renuncia completa a los negocios del Estado y de la nación, no.obs-

tante ser predicada frecuentemente por los cristianos a título re^
• • • . . : . • : . ' • • : : ' • , • • . . " •" . . •' . . • „ • , - Y i n

ligioso, es sólo propia de,gentes que entienden'mal la religión."

El credo que segiín Fichte debía ser impuesto por el nuevo Esta-

do, pretende .que: "El verdadero móvil natural que sólo por necesi-

dad se abandona, consiste para, el hombre en buscar al cielo désele

esta tierra y en mezclar las cosas eternas a su trabajo terrestre y

ordinario; pero no de un modo ininteligible, pretendiendo pasar delv.

tiempo a la eternidad por medio de un abismo, cuya profundidad no -
. • • . • • . • ' • : • • • • . • • • • / • - . . ' • • •' • " . • • - . " ( 1 9 ) ' • " • • • • . " • " ' . • •

pueden sondear los ojos de los mortales11., 'Esto es, el nuevo —

credo del Estado rescataba para éi hombre su importante participa—./

cióh en el verdadero proyecto divino: buscar, en la tierra el. cielo. '••;.

Esta búsqueda de la divinidad por medios terrenales permite a los

hombres, encontrar la eternidad éñ la historia, mediante él!legado dé;

sus mejores esfuerzos de justicia y de transformación..Los que pien- |

san la eternidad, de esta manera; "son el nilcleo de. este univereo;los.-

demás no forman más aue una^p^rte del mundo perecedero, y deben fór-.
• . • . • : * ' • • • • • • • . • . <r&K

márse segiín sus ideas, hasta pue lleguen a. pensar de igual modo".'( 20 ) | |



I-a'.obediencia. & estp nueva- ley'obliga a encontrar el cielo en

• la. tierra y, regiln Fíente, puede ser denominada de desarrollo es_ \-

pecial y cierto de la divinidad y, en términos objetivos, permi_

te al hombre- vivir sin la. ayuda .divina, 'es la nue convierte a; un'

conjunto de. hombres oué viven en sociecísd' y'Fe forman unos a otros

.espiritual y nr-tuí^ luiente en. pueblo. Ks decir, a la .'persecución. .

objetivos comunes de. transformación se'-llama el carácter "nacional1

de un pueblo. Lo anterior permite a'Fíenle distinguir unos, pueblos , •

ce otrosr "es claro que los hombres, por ser extranjeros'ño creen en

ese principio primarlo y en su eternidad, sino tan salo en el cie__

lo. perpe.tuo.de -la vida sensible lo cual les impide formar un pueblo .'

en el alto, sentado"'de la palabra-, son incapaces dé poseer un carde .
4 . " • " ' r , i ( 2 1 " ) " • - • • • " • • • " • " " ' * " " •• - ' • ' • • ' • • " ' " " " "

. t e r n a c i o n a l " . . • • • • • • • .•

.. Fichte, los- 1-luminiPtPR, h^cen la revolución, política copernicaná•

al señalar nue el cielo, r,e Oebe buscar aouí. en la tierra. A-partir de

'este #iro s"e- dv/ el conflicto entre el- Bstaó.o .como administré'dor de la-

felicicpd "'presente y la-Iglesia como administradora: de-le. felicicí-cl."'

futura... La lucha por-ganar: adeptos para, estas dos tendencias señóla

la ruptur-r. ce 1& vieja-.sociedad •."en la oue lá Iglesia represente la

función de socio capitalista y eX listado la psrte. de socio industrial; |

los pingííes 'beneficios así obtenidos -por la aristocracia despertaron

la cod.icia ae la naciente burguesía que desconociendo viejqs'bl';-sones,

rechazó los-hipotéticos derechos .de la antigua • sociedad y postuló '";'••'

como Soberano no al pontífice ni a la Majestad sino al Pueblo..,

'Cuando la ;plebe. a ó.quiere conciencia y empiesa-a gxigir sus derechos

de ciucadano., en forma caso automática se adhiere a las fuerzas radica^

les que exigen ese derecho para ellos. la demanda ,cie,educa.ció.n uni_ .....

versal es, en el. contexto d.el siglo XIX,, une. postura, de radicalismo

extremo-, porque a ls vez; que amplía el espectro político,, exige -al! '

•ijpfpcto'• una míyor^pp.rtícipación en la vida económica y, •conjuntamente^ ,

una reforme, tributaria don<3.e h..n clases privilegiaüss aporten su. Quo__

tr al esfuerzo colectivo. . , . . .



• ' . . " • • " ' • • " • ' . • • ' ' ' " • ' • ' • " • • • . • - 1 9

Ir;-; plebe' dej; de serlo y se convierte en pueblo; en otros

minos, el-proletariado adquiere•conciencia de su situación y par. , tal
; . • • • • ' ' ' • • . " . ' • ' . . . - . . • • • • % g

ticiix- activamente'en la transformación del-sistema jurídico y eco ,

nómico. En ambs-o casos' se- busca le ruptura bajo el amparo, del ra_ ' •

d i c a l i í r n o p o l í ü l c o - , •. . • • ." y ' • ' : ' . ' . ' "'.• "r. •' . . ' ' '" • '. "' -

T'̂ rtimos • de . suponer'una diferencie- íuncamentí'-l entre los grupos

que buscan el control del sistema social y IOB que sólo buscan ha_ .

ce r se un sitio-'dentro-. ce el.. lün êsa diferencia, políticamente hablan •

'do, radica, el ser o no considerado . clr se social. En la búsqueda por

el control del aparato político se. definen las 'clases. Solo cuando . | | |

los- grupos participan en la _lucha y pugnan por imponer sus intereses ig§

hablamos de clases sociales, reiterarnos, en el sentid o. político de.
• " • . • , ' • • - - ••' • • ' . • . . ' • s g g

la

o los grupos trf-dicionf.luiente .subordinados son capaces de -

r y "luchar por un proyecto a l terno :oue ;los beneficie, consi '

der?md-s;,:;.
:«pí'-rece- e-n &\i sentido pleno--el-interés de c l i s e . El ..aspecto1

económico cié ép.tf lo coní;ider^¡nos, como fue.rzti" potencial , pero no de

termínate ele la vicia po l í t i ca ; 21. elemento sustantivo de l as elf-ses

es; el in terés r;ue -oersiguen; p.fra unas, el' control to ta l del aparato..

estata-1; párfj .otras, el .lograr el reconocimiento de e*ste.. £n é l pré

senté trabajo nos referidos primordialment.e.- o.- los gru.pos que 'perni

^uen' alcanzar e l poder en forma "má1 s o . menos inmediata. • ' . . . . . .

Entre los miembros del sector dominante tradicional, del aparato es

t a t a i distinguimos" ¿os posturas:: la exclusivista y la par t i c ipa t iya .

•primera representa las fuerzas más. retrógradas en sentido histér ico. .

La • segunda,1, en cambio,. persigue .todas finuellas transformaciones que ,'•

sin • .'a-l.&e re.?? ^lá e s. i-riictura'.; :p o li.% lea - y' • e c on.ómi c:a, d en; a c ce sp.r£i9 gr ap o's ' .r.

emergentes- surgidos en el proceso de l as innovaciones técnicas*. En la.

'postura1 exclusivista la fuerza radica en el esp í r i tu de grupo, o: sea, |
• ' • ' ' ' " ^ ' ' - • • • - i- ' . R£"J3

en considerara 1¿?. heredad' y al privilegio como' virtud personal. la.paa^

ticipetiva presupone que el privilegio/debe ser producto', del esfuerzo ÍM

••'• > • . - • • ' • . ' • - . . . • ' • . : • 1
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intelectual , o l í r i co personal.. lista diferente perspectiva, amén— .•

•de".los' intereses" •fí.coh'óráico-e en- juego de los nue. miran, hacia atrás" ! '

• '.o. hacia, adelante, .hace dis t in tos políticamente, a los miembros de- . . '

\un? misma, clf'Ee. La lucha ; entre las facciones adquiere manifiesta

. importancia- a l considerar oue la dirección, i.-nprimida a l Estado y,

en consecuencia, a la sociedad toda, depe.nderíí en c ier ta medida -

de l a con'cepción histórica del grupo en el .poder, . • ' '•

Jje conversión de IR plebe en pueblo se da en forma, simultanea •

>1 proyecto nacional, proyecto oue,'en nuestra opinión, é s ' l a crea

ción ce una /volunt&d- colectiva, tendiente a formar .un des.tino común..

Lo oue algunos estudiosos llaman la pérdiCa del consenso, es , pera'.,

•nosotros, la creación ele" uno nuevo al servicio, en el cnso cíe' Chile,

no ye' de- la. oli/-'arnuí?., sino r l peryicio de los intereses cap i ta l i s

tas ' nucleí-idop en el partido Radical, el cunl pretende un sistema

donde los- r-rivile-gior- oligárquicos- cedan, su lujpsr- £ un a mayor.' c;emo

crafización, Incisp'é'h'pf ble, nara el oe^arrollp económico s

, nido-.' : • . . " ' . - • . ' • • • . - . • - • ; ; • • . ;

• 'Al- poder del 32i-taco. Colonial • como regulador .de haciendas y concien

'ci.íís" se opone el. proyecto independentista. que exige oue'.los monopolios^

. del. Efítc'd.o'pasen a manos- ce part iculares. • '/demás,- con O'Rigg-ins, se .

le. obliga a. cumplir un servicio so.ci^í. en el campo.'de la educación.

'. - La. restí-.uración sr is tocr i t ica .que sucede, a O'Higgins. elimina ..estos

• • logros y hace frígida la. estructura es ta ta l , les tendencias l iberales

son .sometidas a la obediencia, del ,}5stf¡do Restaurador de Portales. .!&

Pliany.a en-tre aristocracia y clero permiten suponer la persistencia1 '

del Estado Colonip,l_ ba jo la forma republicana.-SI Sstado- el forma

identifica do- con el ho.mbi-e de Portales és ; un. 'Gl#TQ'':''e'jémj&óí'':'-~"'"1-r''~!y''~''

La. notoria 'incongruencia.. entre la práctica . polít ica de • t res siglos

y la pretendidfi. democratización que BÓIÓ se ocupó*, de los aspectos for. É||

males, 'óe&é.tó: uhft'. pugna entré los partidarios de.-la práctica colonial H

. y los partidarios -de un siste:¡;- rnenoé rígido. Pipiólos y .pelucónes" ce 6;̂

dieron su lug&r el •o'ragínt-.ti'sifjo portrjliano que pospuso la discusión del | | | |



m

I

, . ' . .' " . • • ".. • • - 2 1

proyecto liberal hasta no ver: conformadas las condiciones para su - «

• . • • ' . • ' . . • . - • ' • . " • . . • • • • ' • " - . . . . L

realización.Un serio obstáculo para el proyecto liberal era la pérdi-

da del mercado peruano si se desataba un conflicto bélico con es,e --.

país. Por otra parte, la. alianza peruano-boliviana era una seria ame-

naza para el desarrollo, autónomo del país, puesto que la intención de

la alianza era imponer los -intereses de "Callao a los dé'Valparaíso,.

Las medidas tomadas por el liberalismo- contra la Iglesia y contra

los mayorazgos son capitalizadas por-el pe,luconismo que aceptando, el

brazo armado de-Prieto liquida al pipiolismo. Las medidas para des-

truir el poder de los militares pipiólos,, destitución de. oficiales y

creación de guardias cívicas,, dan ..sus frutos al enfrentarse Bulnes y

Cruz. El período del ejército como cuerpo deliberante se clausura du-

rante la vigencia del Estado portaliano.

Liquidado el ejercito como poder autónomo, el período liberal se

caracteriza por las disputas contra la Iglesia qu.e se resiste al -• .

sometimiento •.ha.st.fi. nue esta piígna, se provoca el.rompimiento de re-

laciones entre el.Estado chileno y la Santa Sedev La concepción-libe-

ral del Estado, desacralizadora por excelencia, na admite dentro de

su soberanía la participación del poder eclesiástico.-'. .'".'.•

El tutela je.extranjero y su influencia en todos, los;órdenes (li-

bertad de comercio, y de credo), es el tercer elemento ávvencer pa-

ra- lograr la unidad soberana de la nacionalidad chilenal North y el

imperio inglés son los representantes, de una colonización sucesora, er

el. siglo XIX, de. la española¿ pero tan efectiva como aquella,; segdn...

lo demostró la guerra civil de .1891, en la que pelearon chilenos con-

tra chilenos, en beneficio <3e la oligarquía nativa y délos intereses

ingleses. Esta segunda independencia del tutela je extranjero -es; %n-

,Q.aiiiilr.eindicl%r,>]3;q-rquJe él. tutela je colonial, . en ese: momento.. es 'adjetivan

do.como sociedad empresarial, o sociedad-internacional. , x '. •.

Si al Estado liberal lo .entendemos como el principal agente des- -:

truciror de las fronteras; de ln tradición colonial,, al Estado Nacio-

nal, lo entendemos cómo la respuesta dada por la burguesía a la. p^o-.

cupación de haber entrado al rroceso de industrialización, en forma : '•-"

SI
i
m

m



- tardía. La burguesía usa al Estado para crear barreras aduanales

para crear y defender su mercado interno o nacional. Asimismo.se -

vale de la educación estatal para señalar los puntos de diferencia' ¡ ..

y no los ce la supuesta universalidad cosmopolita, del liberalismo.;

De este modo los valores del provincialismo son exaltados para d'is.-:

mi-nuí-r la fuerte influencia del cosmopolitismo oüe beneficiaba a co-

merciantes y hacendados ligados estrechamente .con-el capital exterior.

. El fortalecimiento de-los rasgos distintivos locales: lengua ver-

. nácula, territorio y tradición se explican porque son los lazos que

permiten unir lo di&perso y, además, porque se pretende crear con - .

ellos una historia en la que lo "propio" y lo "ajeno" encarnan el - .

bien y el mal respectivamente. El maniqueísmo, inevitable, -para la

creación de toda conciencia nacional atribuye a los miembros dede- ;

terminada comunidad todas las virtudes: diligencia, audacia, ademas

de reconocerle "por naturaleza" una tendencia proclive al orden y

a l ; t r a b a j o . • • . . ' . ." . . • -,. • . .". ' -' '

. Al Astado,Hacional lo definimos como aquel .que".-persigue estable-

cer un'.orden-social igualitario e." integrador, que se preocupa por ~

la felicidad ele sus subditos en la tierra y para ello realiza ingen-

tes' transformaciones oue.,. a. la vez, favorecen y^posibilitan el •—

desarrollo, económico autogenerado y auto,eostenido' y que.es, indepen-

diente y. autónomo de los interesé.s religiosos y. foráneos. . •

-Los proyectos, nacionales al estar orientados a la creación de una -';••

voluntad colectiva coimín,' contemplan al sistema tínico; de enseñanza ,....

obligatorio y laico, como: el instrumento ideal para lograrla. La impo-

sibilidad de lograr el sistema descrito y el; aceptar-un. sistema, dual

de educación que se comparte con la iglesia o conlos particulares ge-

•nera. la crea;í?.iín .d,Q.; dos tipos de ciudadanos: habitando ;el.mismo: terri-

torio con una cosmovisión y.una práctica, histórica diferentes y, en-.-. ,

la mayoría de los casos, antagónica. De este modo,.si el proyecto -

nacional intenta ̂ efectuarse rdeborá pugnar por establecer como.elemen-

to prioritario para, iniciar la formación de una conciencia nacional^

el sistema línico, de-enseñanza, . . .



. . . • • • . . • . -?3

El carácter <?uel de la sociedad, a nivel superestructural, re-

fleja la actitud contemporizadora del Estado que no se decide lie- ¡'

var a la practica su misión integrado.ra, revelando con esto aue la ¡ !

.burguesía prefiere apoyar aquellos puntos en losque.la sociedad - f

dual ofrece contacto tanto con el proyecto.liberal como, con el pro-.

yecto nacional.;Obviamente éste sufre uña escisión én la que no es '

posible reconocer el mismo pasado ni.el mismo porvenir para todos -

los miembros de la comunidad, •• , • . . • .' . . . '

Del. anterior planteamiento se deriva un x>roblema, que a nivel -

latinoamericano, está representado por el proceso inconcluso de i;n- -

tegración.racial. El espectro racial latinoamericano es un mosaico

multicolor que para el proĵ ecto nacional plantea, las siguientes al-

ternativas:1 o se acepta, el hecho tal como es, o se pretende, cambiar-

lo utilizando para esto la-política inmigratoria que persigue la -

unidad racial con fundamento exclusivo en población europea. Esta -

política, la instrumentó el literalismo argentino y el chilenoy -

son un fiel testimonio de la pretensión.oligárquica de. señalar al -

indio y al.mestizo como obstáculos^que impiden el desarrollo acele-

rado. La solución que plantea'el liberalismo, o sea, la eliminación

por dilución provocada por la' marea inmigratoria señala uno de. los

hitos opuestos a la integración nacional con fundamento en el reco-

nocimiento del pasado pre y colonial, americano.' Para.el caso de Eo-

livia,.Zavaleta comenta: "La idea del país culpable iba. a.ser repe-

tida después por. todos los doctrinarios de- la oligarquía e iba a -

hacerse famosa con la teoría del"pueblo enfermo, de Álcides Argue-
( 2 7 ) • ' • ' " • • ' ' ' " ' • ' " " • • ' • ' :

das.11 : 'En síntesis, la oligarquía al pretender que el elemento

no europeo es un obstáculo para la. integración, ofrece, como solu—

;.c\ión,.unai"/fórmula inaceptable y útil solo .para\ ahondaré Xa ̂ recha,,di-

ferenciadora entre.la sociedad.tradicional y la nacional..

•la-angustia bplivariana-que sé pregunta ¿qué somos? contempla en

apretada síntesi's. la gama de posibilidades que. pueéen. elegirse, y -

se eligen, en los siglos .XIX. y XX para los programas educativos ele

la patria y de la nación respectivamente. Definirse sobre el'ser ame™
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ricano, ser "no español", "no indígena", "no blanco", es el inicio

de un.ambicioso, proyecto nacional tendiente a llenar el vacío pro-

ducido por tanta y tan reiterada negación. • . !..--

; ;Esta característica del nacionalismo latinoamericano que debe -

iniciar su génesis mediante una laboriosa y delicada, labor de rescate

de un pasado despreciado y negado, se complementa con las siguientes: |jp

"Un nacionalismo que ahora es sólo expresión de los derechos q u e —

tienen todos' los pueblos. del mu-ndo' a la autodeterminación... Que de-

be descansar más en una conciencia de solidaridad nacional que el;--

ino.iyidualismo irresponsable... El nacionalismo de pueblos que no -

pueden, no quieren aspirar a un nuevo reparto del mundo, ya que — B¡
', ' " ' ' • " • - • : ( 2 3 ) • ' ' • m

ellos han sido las victimas de este injusto reparto." "En otras pa- |g

labras, un nacionalismo diferente del arquetípico europeo. Este es

producto de la industrialización, el latinoamericano, en cambio, la\

pretende. Aquél después de saturar su mercado interno busca los del

extranjero, éste.busca la formación de su mercado interno. Aquél -

prácticamente lo ha hecho todo, éste debe iniciar la construcción

de todo. Aquél es imperialista^ éste es su enemigo. En palabras, de

Zea, aquél es ofensivo, éste es defensivo.. . .

Rene Zavaleta señala que "al no interrumpir nadie su desarrollo!

histórico, los pueblos europeos pudieron ser nación, naturalmente,,

como un dato normal de su ser. En los" países como Solivia, la nación
- • • • • - • • • . . fc . • . .. * .

•.- ' : - - ' ' ' ' ' • ' . I O / I

es, por lo contra.rio, una decisión, histórica,' una. elección." .

¿̂ ^ quién corresponde decidir quién puede elegir? •

El Estado Nacional, es. aquél que' se obliga a cubrir, además, de -

sus áreas-tradicionales, las áreas descuidadas por la economía-li- .

beiral. Su proceso de formación, es inverso al modelo clásico-euro- .

-peo: dé Estado Nacional; En este modelo se ^a una -bürgiíesíá fuerte y

proteccionista del; mercado local. : El Estado es un espectador, en la ;

transformación, dé,la burguesía agrícola,.en burguesía industrial* \

El caso chileno1 es diferente.; en 1924-25 el Estado pretende ser el -

arbitro en. la cuestión social. ICn la constitu-ción de 1925 quedan -

•establecidas las nuevas reglas del 3"uego. . . • - •• -v'-"' '"••./ • | J
• • " • . • • • • . . • . . M
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• SI giro en el concepto de la propiedad1 en.benefició, social", - '$&
• • • "'• • . : - . 1:T$.

. - • • • • . . • • • . p-'ír?,

adoptado en la Constitución de 1925, es el. que permite al Estado • tíü
• • • . . - . • • • : • • • • . • . . ' • . . • •'• ' • . . " $ H

tomar una actitud cada vez roas pronunciada sobre los derroteros -? " fjk
• ' • • • • • • • • • ' • . - • •. : . : . • • • • - . • ; ' . - . - g t

íiu.e :toma la industria. En 1932'con Montero y con la. "República ^o- á |
• . . - . • ' • ' . .

:
 . • • • • • . • . • • " . ' • . • - . " • • • ' • m

cialista al Estad^ se le da. mayor ingerencia en el desarrollo eco- :

nómico. "Durante la restauración, encabezada por el" presidente. Ale-

ssandri, el ."socialismo" de' EstapLn sufre un duro embate. Es a par-

tir de 1938 cuando el Estado sienta las bases del desarrollo indus-.

trial. TÍQ este modo ya para 1952 González Videla expresa el cambio1

en las .siguientes palabras; ' ..•'.'.'

; "En. efect^, para prevenir la tendencia natural hacia la disper-

sión de esfuerzos, sostuvimos la necesidad de una acción, planifica-

da del potencial humano, de los recursos de la pación, acerca de al-

gunos objetivos fundamentales.

En materia industrial: desarrollo, de. la industria sidenírgica,-

de fundición y manufacturera del cobre,;, del petróleo, celulosa,

química -Deñáóa, pesca, navegación,, electrificación del territorio

nacional, etc. En suma, unos cuantos rubros/básicos de la industria-

lización total del país". t ; ' J • ..

El tránsito a la modernización supuso la creación y el fortale-,

cimiento de una burguesía industrial nacional. T*ara el desarrollo

del país se consideraba indispensable el fenómeno de-la1 industria-

lización capitalista. Todas las fuerzas, sociales, en mayor o menor

medida se. movilizaron para conseguir las condiciones que. garantiza-

ran el éxito, de tal intento. . . '•: • \':

El desarrollo, del, capitalismo >n Chile, at partir de .1879 se'mar-

ca -eolíticamente con los siguientes acontecimientos: PeríodoSel -

m

m
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• • ' • . . • . • ' • . f t y -

Presidente Balmaceda; la república oligárquica 1891-1924» Revolu- m
• " • • • • • • • • . . , . • i |

ción de 1924, y Constitución de 1925; la caída de Ibáñez y la res- , j | |

tauración de Alessandri; Frente. Popular y la doctrina de la unidad

nacional; la reaparición de. Ibáñez; la administración de los geren

tes en el período de Alessandri; la revolución éñ libertad dé1 la'^-

Democracia Cristiana y.la Unidad Papular y su'búsqueda de sectores.

b u r g u e s e s n a c i o n a l i s t a s , • • • • ' . . • . . . .

¿Cuáles son las condiciones que para su desarrollo exige la bur-

guesía? ¿Qué tipo de burguesía quiere el Frente Popular? ¿Qué tipo

de burguesía quiere la Democracia Cristiana? ¿Qué tipo de burgue-.

sía quiere el Partido Comunista? ¿Qué tipo de burguesía quiere la

Unidad Popular? ' . • . ;

La discusión sobre las diferentes modalidades del capitalismo,

es la cuestión que se desarrolla a.lo largo del siglo XX en Chile.

El problema no ha sido el de la sustitución del capitalismo, sino

el de cambiar su dirección,..humanizándolo, haciéndolo más justo,- '

introduciéndole modificaciones para que el costo social del desa-

rrollo sea considerablemente menor, • ' .••••••

Las discusiones.hasta la primera mitad del siglo XX sobre el so-

cialismo, social cristianismo, comunismo, sólo sirvieron para velar,

para proteger, para alentar, los intereses.de la burguesía chilena.

Así, vemos que la recuperación*de las riquezas básicas, la reforma ';•

agraria, y varias de las medidas de lá Unidad. Popular tendían ob-

jetivamente al fortalecimiento de la burguesía nacionalista*.

• I&s discusiones sobre una vía no capitalista» o una vía chilena .

de tránsito al socialismot descansan sobre el supuesto de tener -

como sustento o. cómo: apoyo una burguesía nacional, que desempeñe -

BU papel histórico, que segdn la teoríay le corresponde. No podemos.:

explicarnos el paralelismo' del programa Tomic-Állende, si no contem-

plamos esta unidad de propósitos en.cuanto al fortalecimiento, de - [

las condiciones que permitan una justicia social expedita* \ . ...""."•

1$
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. En el fortalecimiento y desarrolló de una burguesía de tal t i -

po, se desgastaron las formulas políticas del Frente Popular, la'

Democracia.Cristiana y.la Unidad Popular* Las que de una forma u

otra y con fundamentales diferencias han usado "al Estado como el

principal;ariete anti-imperialista. ' . '••'". '

la discusión sobre .'el desarrollo versa en forma monocorde so-

bre los siguientes puntos: dimensión y participación que al capi-

tal extranjero corresponde en el esfuerzo nacional» Las medidas -

de protección al trabajador y al asalariado. Liquidación del lati-

fundio. En una palabra: ampliación económica, política y social -

del capitalismo* La imagen de los Estados Unidos, de Francia y de

Inglaterra siguen pesando' en nuestros políticos, los que de muy -4'

diversas formas tienen presente el modelo llamado occidental.

M
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• El estudio de los proyectos nacionales tiene una doble vertion—
' • • • • • • ' . ' • • • • • • • t

te.. Por una parte se concentran todos aquellos trabajos, resolucio^ ¡

•,nes, acuerdos y propósitos que se plasman en los así llamados, — .

principios. En la otra,.los planes de. acolan y,, en general, las.-,

medidas.tomadas en función de la coyuntura y de los compromisos- - •

•adquiridos para lograr la sobrevivencia $el .sistema.

El análisis.y la. descripción de la .vida-política, supone, desde

Maquiavelo, una polémica en la jerarquización de los. fines (proyec-

to arquetípico) y los medios (proyecto pragmático) y sobre si.el .-

primero debe.o no. hacer concesiones al segundo. Obviando esta polé-

mica, podemos afirmar que el análisis.político comprende ambas pos-

turas y (la política es el arte de lo posible )• que su compren-*

sió*n supone el reconocimiento a la importancia de los dos componen-

tes. • . •. • ' • • . '• • . •''.••••

La crítica a la sociedad implícita eri los proyectos, debe plas-

marse en la'práctica de sus" simpatizantes* La concordancia "entré él"'

fin supuesto y los pasos necesarios para su realización es materia

de la historia de los partidos políticos.. •;••-.'

••En- síntesis, el cuerpo teórico és el que sirve para determinar

el sentido de la política y", hace referencia'a la, concordancia del

pensamiento consigo mismo. En cambió su. práct.ica está determinada',

por las condiciones, objetivas de la realidad en que se quiere plas-

,mar el proyecto, arquetípico. La teoría social y el plan de gobier-

no se refieren, necesariamente, al arquetipo y a la. realidad. , .

Los primeras en hablar de un proyecto que no excluye a los miem-

bros tradicionálménte dominados,"son los intelectuales, que proponen

una,-sociedad,;;en̂ -lâ que:no existan diferencias sociales^- Estós^£nté*-r i;

lectuales surgen en Chile a principios del siglo XX y están repre-

sentados por Eyzaguirré y Salas. •. " : • ;

• En el'proyect'o nacional' se solicita la,participación de la mayo-

ría de las fuerzas* El llamado, efectuado por el sector más dinámico

de ellas, se hace^en. función dñ exterminar el privilegioy de hácer->

m
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una sociedad más amplia, más justa y más soberana. • . '
' • • • - • - ' ' . • • • • • . ' • - . " •

Al poner en juego el mayor ntímero de fuerzas,, a través de par-

tidos políticos o de diversas organizaciones como.sindicatos o —

asociaciones, los intelectuales configuran un plan de. acción en -

el que .se dan en forma simultánea una.crítica destructiva del s is-

tema y un1 proyecto para levantarlo desde la base o, al menos, re-

formarlo seriamente. • •• • .' . .

para lograr este objetivo es necesaria la existencia de autén-.

ticos partidos que expresen las diversas corrientes de opinión. -

Como hemos mencionado, los partidos en su acepción moderna surgen

en Chile de manera general hacia la tercera década del siglo XX.

, La historia de Chile en este siglo ha sido la de la formación

de un Estado-Nación.. El objetivo que asta persigue: autonomía eco_

nÓmica-política, ha sido, el eje' sobre el que se da la lucha ideo-

lógica. Los capitales ingleses del siglo XIX y los estadouniden--. .

se s en él siglo XX, hantejido una trama que sirve para:;comprender

los distintos momentos que ha vivido, la lucha por la autonomía. .

Las figuras físicas que:han dominado- el horizonte historiográ-, .

fico chileno, han sido,, en buena medida," O'Higgihs, Portales, Bal-

maceda, Alessandri y, en claroscuro, Ibáñez* Con este líltimo las •

grandes figuras, individuales1 pasan a segundo plano e irrumpe en la

Historiografía .'como principal figura política el partido.

El hecho de. que los partidos de izquierda tengan .como símbolos .

conceptos.en lugar de personalidades, se explica por la. situación •

de que siendo la historia, la historia patricia,.es difícil encon-

trar figuras- con las que el. pueblo, en sentido de masa, se pueda -

.identificaré ••& .cuándo: Uega, a: suceder nos encontramos.; con el heehO;-;;

de que son figuras que más bien representan'el romanticismo popular»'

que figuras que tengan hondas preocupaciones' por resolver los pro-'

bleraas de un sector de la población" que empieza a formar opinión.
• • • • ' ' • , ' • ' • ' . ' . • ' *

hasta principios del siglo XZ. Esta es la causa por la que se-i£en-

tifican con una visión futura qae antes debe ser conceptualizada.v'.,,.:.,..



Al plantearse la posibilidad de un proyecto colectivo, las —

grandes figuras personales ceden su lugar a las figuras colecti- ,

vas, en este caso el partido político.. El caso de Récaba.rren es •

la excepción, ya que su figura se rastrea hasta sus orígenes para,

dar raíces profundas al movimiento obrero'. , .

En la primera etapa de la vida republicana loa partidos se -

formaban en derredor de personalidades militares, o civiles y la -

piedra de toque que los diferenciaba era la cuestión constitucio-

nal, la, cuestión docente y la cuestión, religiosa. Los señores de -

la tierra y de la espada (en-muchos casos representados poruña - •

sola persona) eran él eje sobre el que se movía la vida política. .

Con el crecimiento económico, y. la penetración del capital extran- •

jero .se fueron conformando los partidos., económicos que son la gé-

nesis de la cuestión nacional.

SI uso de figuras representativas, ya sean astas conceptuales o

físicas-, coino símbolos que interpretan el sentido •dé. la-sociedad;'" '

permiten observar quó es lo que. se pretende al usarlos. Pero se: de-

be distinguir entre el valor, de uso y lo que es en sí. En otras. .—

palabras, hacemos una distinción entre el hecho, en sí y la represen-

tación que déoste se hace. . -

Los símbolos de la izquierda en Chile han sido :lo,s conceptos re-.

tóricos "revolución", "violencia".' Los'de la derecha: han sido el ^ '

orden.y el -progreso obtenidos en el siglo XIX. :la estabilidad del :

régimen portaliano y la.sapiencia de la república-parlamentaria. .

El símbolo de que el.voto electoral es solución para:todos los, pro-

blemas ha; sido una característica impuesta por la oligarquía, com-

partida;, por' Ia,,generali4ad del. espectro político. ̂:,,î v;;v.̂ ; ,,;.v , :̂ -l̂ r

Estos símbolos que pretenden ser un fiel reflejo' de los aconter-

cimientos", llevan muchas, veces a hacer caso .omiso de lo que aconte-

ció realmente. B.e este modo las visiones, del pasado son antagónicas

si no contradictorias. Donde uno ve grandeza, el otro ve.
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• • ' ' , • • • ' • • '• • " • • • ' • • • i ?

• Donde uno ve motivo de orgullo, el otro lo ve de vergüenza. .:."

En los momentos .dé crisis en los que las fuerzas emergentes no . ¡ ..

han contado, con una figura.que. los represente, han recurrido a -

aquellas personalidades que no representan a.las fuerzas tradicio- •

nales. A las fuerza s; emergentes en. América latina en el siglo XX,

se les ha llamado, burguesía, clases medias, proletariado.'. El es-

tudio de las condiciones, en las,que surgen y la' ideología que sus-

. tentan es básico para explicarnos su desarrollo. • ,.

la historia política contemporánea trata exclusivamente de --.

aquellos pueblos que han logrado o que pretenden lograr la crea--

ción de un territorio, una historia y una economía, que logran inte-

grar en un cuerpo coherente .que se distingue de los demás y que es

reclamado como propio o genuino, de la nacionalidad. .

En este sentido la mayoría de los pueblos han vivido una gesta

que los hace: diferentes. Sin embargo, esto no basta para caracte- ,

rizar el fenómeno nacional. la historia defensiva-ofensiva para ' —

apropiarse un determinado territorio es el marco histórico indis-

pensable para la primera.parte de la historia de la nacionalidad/. .

La segunda trata, de la defensa que hacen los dueños, del territorio

para oponerse a la invasión económica (Esto es la' gesta histórica .

de nuestros tiempos). , , - .; •.

. El" fortalecimiento deí control político-económico tendiente a •'.•"..:•

la autonomía, es pues^ el segundo momento, o el segundo apoyo en - . ,L

. el que-descansa la historia de la" nacionalidad. las medidas para . :

lograr este objetivo de. autonomía son los hitos, qué la historiogra-:

fía oficial describe como "la inteligencia superior", "el genio -

político" y",""la::perspectiva histórica",/ y que.-; en-síntesis se%é-:.~^-::

.f.i eren a los "momentos cruciales" de la. clase, dominante. Así los -.. j.

políticos, los militares, los terratenientes,-pasan-en la historia

oficiala, ser los padres de la patria. : ' . •

La herencia cultural, política y económica hispánica logran.'-—
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trascender hasta bien entrado-el siglo XIX,. en que" lóé países l a - ¿;Jj

." tinoamericanos logran la "estabilidad1? y el "progreso" hasta que -• .

el pactó neo.colonial con las metrópolis europeas de Inglaterra y . - , ^

Francia, viene a reemplazarla, exitosamente.

El primer proyecto, nacional chileno es el proyecto liberal-conser

...•• vador que es un proyecto,por así decirlo,que cuehtáncon 'é'scasos fécüi;

sos y que se refiere a problemas casi^exclusivamente regionales.que .

se inscriben bajo el rubro de centralismo-federalismo. .1-..

•'-"• ; Proyecto Balmacedista.- El segundo proyecto, . éste sí sutónticamen-

' te,nacional,seproduce cuando los ingentes recursos obtenidos por el

Kstadó por su estrecha'alianza con el capital inglós, tratan de orien- jifl

taree a- sentar las tases de integración económica. ' • ' . $$|

, Proyecto de las clases medias o burguesía modernizante.- Al ser de-jU

rrotado el Proyecto Balmaceda, se recurre tardíamente al apoyo poi í t i -g¡ j

• co popularpara implementar un programa reformista,apoyado en"el ca-

p i t a l estadounidense. Este programa vive.dos etapas.La primera se ve

• limitada.por, la situación internacional de la c r i s i s ;de l 29.Y la. se-

gunda se viste ideológicamente con prendas europeas:el frente popular.

•••'.-. El cuarto proyecto es- el socia l is ta . I-os agentes que intervienen'-

en la formación de la conciencia nacional son en los diferentes mo- .

mentos los terratenientes mineros exportadores.que' confunden la gran-

deza nacional con la grandeza del imperio inglés . la burguesía moder-,

nizanté, sustituidora cíe importaciones que se apoya en su primera e ta-

pa.'pon el capital estadounidense. Los terceros serán el conjunto de -

fuerzas populares^nucleadas" en.los partidos de izquierda,, quienes se-

ñalarán un rumbo histórico, diferente.. : ,

".••.' la ; cuestión nacional entendida como la relación entre la metrópo-

l i y la.provincia reviste tres-formas: La primera, puede denominarse,

a la manera de Haiperin Donghi, pacto neocolonial en el que. no haj- -

diferencia alguna entre los intereses locales y los foráneos. JJn —

segundo .inoinento dte esta relación, está representado por la Democra-'

cia Cristiana, que piensa que ambos capitales 4et>en unirse, para,, , '
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de este modo, iniciar una sociedad denominada de chilenización. Y - |§

el tercero, los partidos políticos, que ven, en la relación un obs- , j | |

t á c u l o . • ' " • ' . • ' • • • ' . : .. V • ' ; . ;

: . El intento de la Unidad Popular, es a nuestro juicio., el intenT

to más nacionalista .de cuantos.se han realizado en la historia chi— &%

lena¿. Las medidas que se. dieron éñ. este período, tendientes a lograr g

ia integración de los sectores tradicionalmente marginados; la re-

cuperación, de las riquezas básicas;'el ataque directo contra la te-

nencia latifundista de la tierra; el proyecto de la escuela única, ^

tendiente a lograr la superación del sistema dual 'que creaba dos ~

clases de chilenos, son prueba fehaciente de los afanes nacionalis-

tas que puedeno no ser calificados como socialistas, pero,que, -

sin embargo, son medidas necesarias, para, lograr pasar a. un estadio . §|

histórico superior. . . . • / ' . . • .

Podemos distinguir dos etapas ideológicas en los proyectos na—

dónales. La primera' se da cuantío las clases sociales no dirigen-f-

tes a\ín no distinguen plenamente sus intereses, particulares y cola-
,' . • • • ' . • * • • . . ' ' I P

boran incondicionadamente en el logro de objetivos cuyos beneficios: Wi
' . . . . • .y ' • ' • • . . ' . • • ' • • • ' '• " •' W

s e c o m p a r t e n h i p o t é t i c a m e n t e p o r i g u a l . . ' . .'"'•'.' ^m
En esta primer etapa distinguimos a la vez otros dos momentos.- . • f§¡

SI primero cuando no existe la conciencia a que nos hemos referido.

La segunda,, cuándo existiendo, no se. dan, las condiciones necesarias,

para disputar el. control del proyecto y, en. ese momento, se cola-

bora por consideraciones tácticas.. •' • . •

- La segunda.etapa se caracteriza por proponer unaalianzá qué — .

descansa,en la dirección de las clases populares y que ofrece, a -

cambio "dé-lá colaboración, permitir lav existencia, de ;uñ;: sector :]

vado .de la economía que el Estado no liquidará. • . '.." •

En.el momento inicial de la primera etapa nos encontramos con

una indefinición'dé los grupos emergentes y una carencia de con— : J§

ciencia sobre el significado de clase social, y en consecuencia,. -• |f̂

del papel histórico a desarrollar. En Chile este momento se vive a |J|
- ". :: " • •-. - . " ' •' . " ' " . • " " - '..' M
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partir de la guerra de conquista de I879, hasta 1924» Se debe se--V

fialar que una excepción notable a esta apreciación es la figura - 1

de Recaba.rren. (pero él como visionario que fue, no tuvo: él eco ne-
. ' ' • . . • • ' • . • " ' • ' • • ' • ' " •

cesario para.caracterizar.su tendencia como fuerza social efectiva).

La nula participación popular' qué se dio en la guerra "civil", dé " '•'•

1891, es fiel reflejo de una sociedad en la que no es posible dis-

tinguir sino a las fuerzas tradicionales y aun sector progresista

dentro de ellas.. . -. ; •

• La república en forma, la república parlamentaria, la paz vene-

ciana,'tres definiciones para el mismo fenómeno: dominio económico- "

político: e ideológico incontrastado.de la oligarquía.

El segundo momento de esta" etapa, se vive a partir de 1924, -¡--v

cuando el ruido de sables interrumpe la siesta veneciana de la fron-

da» El golpe, el contragolpe, y la asunción, inevitable, de un-go-..

bierno autoritario, muestran la capacidad de las'capas-medias, pav-

ra imponer -su modelo, de modernización* La. participación de los "'sec-

tores, populares, se.1 dio en forma espontánea y'sin condiciones. Esto

se puede explicar debido al agotamiento de todas las posibilidades

, (económicas, políticas y sociales) del proyecto^ de la república —> •

parlamentaria y a la descomposición interna del modelo, aristocrático,

debida en gran medida a las tensiones a que se sometió la estructu-

ra,política y económica de Chile.- . . . . .'•,•'

. El proyecto modernizador,^ preludio de una tardía revolución de- ̂

mocrático burguesa, es obra del sector modernizante de la burguesía

que busca su desarrollo pleno, por la" vía, de la"; participación polí-

tica y de la liquidación del sistema económico basado en la exporta-

ción del salitre; Este proyecto es el que maneja.el partido radical-•

desde inicios del siglo,- hasta el final de la segunda guerra.

El estudio de los proyectos napionales.chilenos, nos remite a .-

analizar la forma en la que los chilenos se han visto a sí mismos.

,, Una" primera característica que-llama la atención al observador, -

és la actitud de la oligarquía,4e no sentirse ni chilenos ni lati-
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noarnericanos. Diríase que él estudio de su historia y su. po'sición

geográfica los obligó a1 considerarse insulares:- el desierto cálido ,

por el norte y el desierto frío, por el sur; la blanca montaña y el

Pacífico conforman los límites de la insularidad chilena. Los esca-

sos nexos' comerciales' con él Virreinato del Périí y ;cüh España du-*--

rante la colonia y el incremento comercial con Inglaterra, Francia,

Estados Unidos de-Norteamérica, en el siglo'XIX, es otro elemento

que permite a la oligarquía chilena considerar a sus vecinos como. : •

seres lejanos.. . ' . • • • • . - . • . ' .

Por xíltimo, su experiencia política de corte portaliano permite

a la oligarquía considerar su historia como algo tínico, con pocos

símiles con el restó de las repúblicas latinoamericanas.

Así, por razones políticas,' económicas, históricas y culturales,

tenemos un prototipo de chileno que se siente europeo, trasladado a

América. . ' ' . - • "

En-ún período en que los países limítrofes (y no limítrofes) sé

encontraban en luchas.intestinas, Chile se encontraba victorioso

(contra la Confederación peruano-Boliviana.) y con paz en el inte-

rior. Su período de levantamientos caudillescos, y revueltas intes-

tinas es muy corto, _ . . . •• -,-

Los grandes momentos de la patria se suelen confundir por; la -

oligarquía' con los momentos derla nacionalidad. Como si el senti---.

miento patrio y el sentimiento nacional fuesen una.-y la misma• cosa.

Esta confusión,, entre ambos conceptos, parte del supuesto de que ,

la tierra de'los ancestros y las gestas por .ellos realizadas $ara

conformar y preservar dicho territorio, la afición por, la mezcla - .
• • • • • ; , . • . - • • : • • • • . - • ' • . : • • • . . • • • • - • • • ' • • • . : • $ $

racial, y la>.. lengua utilizaba para, comunicarse entre los miejn)>rp.S; - ._.

del territorio, son la misma cosa que un proyecto colectivo en el .

que en forma; sistemática se, antepone él interés de lo, propio (co— •&
• . - . . . . . . . . . . . . . m

lectivamente) al interés de lo ajeno. La nación no se limita a una '-miveneración por el pasado sino que, por el.contrario, en :los consi- p§

derandos nacionales siempre, está en primer plano la relación >inter- JS§

m



nacional. Esta determina su proyecto. Lo patrio es un sentimiento" •• pj

por las cosas idas.. Lo nacional es uña actitud.ante el presenté y ¡ _. f§

ante el futuro.. N6 es posible pensar en una. nación qué ño esté ac- fe

tuando siempre en función de ser independiente del poder ajenó. El

''énfasis eii; esta postura en' exacerbar los ánimos: y. postular lo pro- "
' • ' • " • • • ' • ' • • • • ' • -. • • • j p

pió como superior a lo ajeno no lo encontramos sino cuando aparece ; ' §

é l n a c i o n a l i s m o . •••••.." ' • • : " : • •

Ahora bien, ¿esto cuándo ocurre en Chile? ¿Cuándo pasa a primer,

plano la preocupación por definirse, separándose en;forma sistemáti-

ca de lo extranjero? ¿Cuándo las definiciones en términos de extran-

jería son vistas como peligrosas? ¿Cuándo lá ayuda extranjera e s — ||

considerada como un atentado que impide el desarrollo-autónomo? — "

¿Cuándo se vuelve sobre sí mismo ,y se encuentra la riqueza que per- M^

raitirá solucionar los problemas?

. El desprecio que se tiene por los naturales del país y lá preten-

cáón de que no hay, .solución si se continua con.ese;.lastre, es fiel-

reflejo de una.falta, absoluta de nacionalidad. 0, más bien .diríase

que ahí está funcionando, una nacionalidad inglesa p francesa o ale-

mana o estadounidense. Los intentos sarmientianos y liberales en ge-

neral, sonun ejemplo de esta postura;. ' •

Esta postura la encontramos en diferentes momentos que van desde

el siglo pasado y que penetran, profundamente en el presente. .

Bala, concepción clasica la burguesía es por; definición el agente;

del nacionalismo. Si la burguesía carece de conciencia nacional al

resto de la sociedad se le plantea.el'siguiente problema: ¿Quién es

el responsable de lograr nuestra independencia? ¿Quién elevará el - •

nivel ge. yida?^!;.enemigo interno es- prolongación del:.enemigo e.xteiN"

ño? ¿En lo interno no tenemos' aliados.que nos auxilien en nuestras -

demandas de mejora social? . . . ' r.

. Creemos que estas preguntas están en la problemática del desarro-

llo. No se discute sobre los mecanismos de desarrollo, sino sobre ÍLa

finalidad, el beneficia,,,del mánmo. ¿A quién se .beneficia?
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las crí t icas contra la burguesía van desde que no es clase lo-

cal (nacional) hasta..-las que le señalan su. pseudo. conciencia. En - "f_.

todos los casos, está él supuesto de que deben tener una conciencia

nacional y una práctica histórica como la que tuvieron sus congéneres

éh Europa. El desarrolló dé uno y otro contexto es eX qiié explica" '

su diferente actuaci-ón. ¿Qué beneficios le presenta a l a burguesía

local el entrar en desafío con la burguesía inglesa o estadouniden-

se? Este desafío sólo puede aceptarse cuando se tiene clara concien-

cia de lá necesidad de un mercado interno, para poder desar ro l la r -

la industria. La falta de este mercado, o sus estrechos límites, es

un problema que sólo se plantea, a aquellos que producen artículos -

manufacturados» Ahora bien, la consolidación de unas'fronteras y la

creación, de un sistema de vías de "comunicación es garantía suficien-

te de que surgirá, necesariamente una clase preocupada por satisfacer

las demandas de productos que los habitantes le hagan o por el con-

t r a r i o , el sentimiento aristocrático le impedirá •-&• la burguesía crio-

l l a , sentir una vocación auténtica en la produccion.de estos a r t í -

culos. Más aún, el débil -diríamos nulo-'sentimiento de integración,

y. su. admiración o simpatía o semejanza con el capital externo, lo -

pone en situación de compartir generosamente un mercado para el que

no tiene ningún derecho, ya que se siente tan extranjero' como el - •

• q u e " m á s , . . . . . . ' . . ' • • . • • . •'. •• • . "; • .•; • . • - . ; _ : ' . • ..'••..

El sentimiento de. extranjería, que para los nacionalistas es un

crimen, para.la oligarquía es un símbolo de distinción. Su falta de :

sentimiento nacional' y su falta, en consecuencia, de un programa que .
• ' . . . • • " • • " • • ' • • ' . ' • • - • , . • • " • . : . . '• I

lo plasme prácticamente,, es un problema que no se ha rastreado lo - ; ^

suficientes Esto se debe, ta l vez, al, prejuicio ;de-;que-lo^que>:los,^ ;

hombres piensan de sí mismos no tiene importancia} como si la con- :

ciencia fuese algo • superflúo que se explica mediante la tesis de. •=-

que es un mero epifenómeno de las condiciones económicas. Sin negar •

la. i&térrelación .existente, creemos que se ha estudiado nuestra.rea-

lidad haciendo demasiado énfasis en el aspecto económico, y se
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enviado al desván de cosas inútiles, las consideraciones ideología

cas'que se-supone no ayudan á ninguna explicación.

Los estudiosos.latinoamericanos del siglo XX, han realizado una

gigantesca labor estudiando las .diversas causas que se oponen ai'-

•'•'V&ttbiLV'''eeoii£'r&±'QQy':ipol:lt±c.o y s o c i a l .de l a A m é r i c a - L a t i n a d e l siglo••--

x x . " • • • " • " . - • • .' • • • • • " "• • ; ' .. • • • • • " . . " '

Se puede señalar, con escasa posibilidad de error, que el tema

fundamental de nuestro tiempo es: el período de transición*. Transi-

ción de una sociedad tradicional a una moderna. 0, en términos mar-

xiatas, transición del feudalismo-al capital!smo-al socialismo. Con

las hibridaciones de cada caso: modernidad recargada de tradición,

capitalismo con resabios feudales y socialismo coexistiendo con oa-
• • . ' " • • . . • • . - ' . •

pitalismo. De la interminable lista de obras referentes al tema,;--

podemos sintetizar diferentes modelos de modernización, o como se

acostumbra decir ahora,, de desarrolló.

Siendo.; la modernización o el desarrollo ;(por óste entendemos - .

una ampliación de la modernización, ya que supone además de indus-

trialización, democratización y protección al trabajador o justicia

social) la meta a alcanzar por. diversos grupos sociales, tenemos

que hablar de.lo- que cada uno de ellos entiende por progreso»

Para la oligarquía progreso es la construcción .de una infraes— .

tructura ..caminera o ferroviaria, que permita, el tránsito expedito

de los centros dé producción locales a los centros de consumo m e —

tropoiitanos. 131 trazo de sistema de'transportes,' es. más explícito

al respecto. Por supuesto, esta concepción de progreso rio. permite .

la participación sino de un pequeño grupo de propietarios, o como!

se acostumbraba, decir en él lenguaje de la época "de gente;, decente"»

Una segunda concepción, de progreso está representada, por un sec-

tor que se desgaja del terrateniente y que supone .que la riqueza -•

debe' ser básicamente' industrial» •• " .. . . • . \- .;

En ambas concepciones existe un conflicto sobre el papel que.le

corresponde ai-Estado en la viĉ a e.conómica. Para los terratenientes

os
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el Estado debe mantenerse lo más. lejos posible de los renglones .-

económicos, debe ocuparse- exclusivamente del orden interior y la . ¡ .,,

defensa de las. fronteras; su campo "natural" de acción es la paci-

ficación del país. Pacificación primero del indígena, luego de los .

•••-• rebeldes; o> -grupos' "opositores- liberales, 'anarquistas ̂'comftriistasf^y ̂ • :

a partir de la guerra fría, del "enemigo interno11. En otras palabras

el Estado policía es el arquetipo. . . - -

para el sector emergente (burguesía modernizante o clases medias)

el Estado es un Instrumento para industrializar al país. La políti-

ca de industrialización pasa a ser la preocupación dominante de es- f|f
I • Nal:

te sector y en aras de esta' política se deben limitar las demandas . pé
- • • • • . • • • • • • . • • m

de trabajadores y asalar iados. En consecuencia l a s reivindicaciones

sociales pasan a ser de in terés secundario* Esta po l í t i ca , por pa-

radójico que parezca, es apoyada por los partidos socia l i s ta y co-

munista. •. • •

La lucha se da en forma básica en pro de. la industr ia l ización. '

Los diferentes sectores tienen corno medida del nacionalismo, la —

colaboración prestada en favor de la industr ia l ización del pa ís .

Kl período que va de 1925 a 1948, marca e l apoyo de. todos los par-

t idos a este t ipo de po l í t i c a . Sólo cuando se observa, t,jn :or:r:.- -

manifiesta, que el país ni logra indust r ia l izarse ni . hacer justicio.- .

social , los partidos comunista,*" soc ia l i s ta y demócrata cr is t iano -

proponen-un cambio dé cuadros .dirigentes para lograr que la ju s t i c i a

social y la industr ial ización sean una real idad. . • . •.

la etapa de colaboración de clases puede ser denominada etapa -

modernizadora y las formas po l í t i cas a las 'que seT recurre son l a s

propias de3^ radicalismo-.. I?s decir , . presidencialismo,apoyado ;-en l a

sindicalización del proletariado y de las. capas medias.. El, rágimen:.

económico es de fuerte part icipación e s t a t a l ' y . ¿ e promoción a los •

sectores privados para l a industr ia l ización del pa í s . • .

Cuando Marx y- Engels en 351 Manifiesto del Partido Comunista-,, pos-

tularon el.lema "Proletarios co todos los países , unios",-hacían — .
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••' • • • •• fe?£

referencia a un período en el que-el fenómeno, de las naciones aiín . §||=

no había aparecido. Veían al capitalismo como un paso necesario en, &&

el desarrollo de todos los países y,, en consecuencia, suponían una

igualdad fundamental que permitía, al proletariado, segiín la ley -

de'los'vasos "comunicantes^ sentir como suyos propios-los problemas •'• %

de otros países. Esta "universalización" de la agudización de la — ^

lucha, de clases (pr,opia de la sociedad industrial). es aceptada co-

mo la fórmula -para -aclarar-todos los. misterios y está dada sobre -

el supuesto de. una igualdad de clesarrollo, en el que. las partes —

desempeñan,un papel económico e histórico idéntico1, que permite a |f§;

las fuerzas sociales seguir una política de alianzas bajo el lema; ||f

hoy por mí, mañana por t í . Una asociación, entre pares que rebasa -

los intereses locales" que siguiendo el código aristocrático de'las
• • • • • • • " ' . - " • " B f |

alianzas de sanare, recurre en ayuda dé los parientes en apuros.

Esta, agudización de la lucha de clases.es propiciada por la bur-

guesía industrial, quien en.su camino hacia el poder recurre ai-—

apoyo de las fuerzas aparecidas históricamente en el mismo proceso. NÉEl recién conformado proletariado es usado contra la aristocracia ws.

y é s t a l anza a l campesinado con t r a l a nac i en t e b u r g u e s í a .

Las nacientes fuerzas aprenden-en la práctica las asperezas de

esta ;luc|ia y son los fundadores d,el socialismo, los heraldos que ^ » »

traen al proletariado el texto"del nuevo evangelio que les anuncia

la aparición de un nuevo mundo en el que ellos serán ios amos.

. ¿Es indispensable un grado de desarrollo, para-pasar a otro es-'

tadio? En la concepción marxista sólo cuando.se agudizan al máximo . | J

las. contradicciones, la sociedad puede pasar a otro estadio. " ém

La necesidad de alcanzar este grado de desarrollo indispensable

para cambiar la' situación, ha "permitido, a los marxis.tas yér con - .

buenos ojos lá .penetración del capital extranjero. En este sentido,

la derecha y. la*.izquierda objetivamente coinciden en prestar todas

las facilidades al capital-foráneo que coadyuve a la industrializa-

ción del país.- • " • • ' . ••••'.•-• ••

m
m
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; Xas demandas'que se.hacen' al capitalismo y al imperialismo, son

• en el sentido de que limite él grado de explotación, de que permita
. . . . • • • • . . • . - . • • • • • • . , - • . • • ,

al proletariado una vida digna.. Esto, es lo que en. terminología polí-

tica se llama "seguridad social". Al capital no se le pide, en este

primer momento, que renuncie a su. naturaleza, sólo,que- la^morigere.

.. Un segando momento del :desarrollo está' representado por Frei, -

quién pide para el Estado y para;el trabajo una participación en —

las acciones. El proyecto Demócrata Cristiano no pide ni el- control

ni la dirección, de las empresas, '", . . . .

la lucha entre izquierda y derecha, en este sentido, tiene la in-

tención de convencer, de hacer entrar en razón al capitalismo de que

no mate la gallina de los huevos de oro, explotando al trabajador

de una manera tan intensa que lo obligue a buscar una solución d é -

cimo . diferente; vale decir la-, revolución. " '



.II.• -le. burgués!;?. nacional
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• , • • • • • ' . • • - • • • • W ¿

• I I l a Burguesía Nacional .- . . . •• , • / •• -. • • • . " ; \ p
•- . • • ' fes

•- • • • • . • • • ••• . . • • , • . . ' p

•;•' la distinción entre' los conceptos emanados de otra experiencia, ¡ - p

es una prevención contra la aplicación mecánica de teorías, q ue- fff

persiguiendo el conocimiento y explicación de nuestra realidad, al.;,:
. .... . . . . . . . . _ _ ^ . _ ^0

ser empleadas s.ólo consiguen ser una exposición de la teoría mis- ^
,5g

Ví7

ma,.sin punto de contacto ni sustentación con el mundo objetivo.
• • . , •. • - . • • - . ' . ' • ' • • • . • • • • •' • • • • . w ~

Asimismo es una llamada de atención para que su aplicación no sea ^

una mera búsqueda de la correspondencia del pensamiento consigo - .

mismo y para que se busque el nexo de unión entre realidad e i n —

terpretación. Al nombre del concepto deben seguirle los apellidos

de situación geográfica y época histórica.

La observancia de esta distinción nos impide desviarnos hacia ¡jj

callejones ..sin salida como el de la supuesta originalidad de Ámé*ri- -m

ca que de un modo u otro pretende sustraer al continente- americano

de las leyes del desarrollo universal. Afirmamos, pues que las cate-

gorías acuñadas-en otro contexto sirven de indicadores iltiles, pero

deben tomarse con precaución, so.pena- de causar un daño mayor al •— i

proceso, dé comprensión. Entré las precauciones mas importantes de- ft
• • ' • • ' • ' ' • • • • m í i

• • . • . • l i s

bemos considerar las siguientes: el nacimiento'de las doctrinas in- . H

terpretativas dé uso. cormín en la actualidad son producto de un pro-

ceso .capitalista avanzado. El papel histórico por. ellas señalado - -

a las.clases sociales corresponde al.proceso de.Europa en- el' siglo .

XIX y délos Estados Unidos en el siglo. XX»' Las .etapas en que " se *-'':

'.dividió este proceso fueron las etapas vividas por las sociedades.- .

mencionadas. La supuesta obligatoriedad para la humanidad entera - .'

de vivirlas, ha retrasado considerablemente el'proceso histórico -

latinoamericano,. • ' • ' . ' :.

l a propensión de tomar como, a rque t ipo e l modelo europeo, o. é s t a - .

dounidense,. ha creado una c o r r i e n t e de pensamiento p o l í t i c o y eco-

nómico que primero'conoce l o s a d j e t i v o s y luego e l pro.eeso que> p r e -

t e n d e a n a l i z a r . • . : • ; " •', '•• • H g

Creemos que el mecanismo.a E\eguir debe, ser el. inverso: primero "
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se deben precisar las características,, las aspiraciones, y la prác-

tica de. las. fuerzas'sociales y despula la forma en que.ellas se -
• ' • • ' " • • • ' [

áutodenominan. Sólo, de esta manera podemos saber si existe una cor

rrespondéhcia entre lo que se dice y lo que se es.'En otras pala-

•bras, <-primero••,, ;se,debe hacer la descripción, del fenómeno -.i%-:. después <;-.

acuñar su nombre. - ... . . .'

El. no distinguir este problema ha permitido que, en términos -

genérales, se acepten como verdades explicativas del- proceso polí-

tico chileno las siguientes afirmaciones no demostradas:

1.- La izquierda es un conjunto de fuerzas que atentan contra la

propiedad privada, :en consecuencia, se oponen a cualquier -

; . forma de desarrollo capitalista.. : "

2.- la izquierda es antidemocrática. Es proclive al uso, de la -

violencia para conquistar y retener el. poder.

3.-. La izquierda y su Internacionalismo, son los principales -

. enemigos del. nacionalismo. . . : _

4.- La izquierda, en consecuencia, repudia la ayuda del capital

extranjero. . . '

. 5.- La izquierda es dogmática e impone sus esquemas a la realidad, -§

6.- La izquierda es incapaz de organizar un sistema político. - .'..

Su acción es negativa y es la causante de los disturbios so-

•. c i a l . e s . ; . ;•".. . " . ' . • • ' " ' • .• ' • . . . • • " • . • .

Como contraparte, también se acepta en términos generales, el- -

s i g u i e n t e e n l i s t a d o : -. •••••'.... ' ,

.1.- La burguesía es el principal agent,e:del desarrollo económico-
• . • . • • • • • ' • • • . •

social en las sociedades tradicionales.. \ ;

2."-: La burguesía nacional es el principal enemigo, del capital ex-

. tranjero y,.en consecuencia, es el principal elemento nació--

• , n a l i s t a . ._ " . ' : . ' . • " • . • '. '•• • • ' • ' " • " . . " • ' . ' • ;" • • • . • • " • •

•3.*—.i«a' burguesía es víctima de los ataques del, Estado, . .

•:4.- La burguesía es revolucionaria y enemiga del la^ifundismo.



-45

Aceptando el Uso fie la- categoría burguesía debemos señalar que

..ésta no se limita a la cuestión de la posesión de los. medios, de -

producción, sino que, también se refiere a.su práctica histórica. .

En- el- contexto^ europeo significa, un grupo,,social revolucionario,••'

liquidador de la aristocracia terrateniente,formador de una nume-

rosa clase de propietarios de la tierra y d-e un más numeroso: pro-

letariado. Cuando en América Latina se usa este concepto-, general-

mente sólo se emplea en su primera acepción. Los logros históricos'

de esta clase: industrialización, reforma agraria, reforma tribu-

taria, creación de ufe mercado nacional y de un sistema educacional

universal y. obligatorio, es en nuestro contexto un- proyecto por -

realizar, pese a "que la burguesía local afirmé que estamos vivien-

do (con retraso considerable),' la aurora del momento burgués. Toda

la terminología referida a la etapa de despegue,así lo demuestra.

El correlat.o./.so.cial.; de la burguesía, el proletariado, ofrece —--•

problemas parecidos. La misión histórica del. proletariado supone -

un grado de desarrollo' económico, que posibilita la aparición de un'

numeroso grupo responsable-de.liquidar la injusta estructura del -

capitalismo. Para realizar esté objetivo el proletariado debe.ser

capaz de manejar un "sistema de ideas y representaciones a partir

del cual se hayan comprendido las' contradicciones del capitalismo,

el movimiento general de la historia y la vocación:del proletaria-

do como, clase destinada a promover la liberación general de la huma
{ i y ' ' • . • • • ' • ' • • " • • • • • v • • : • " • ' • ••'• • • • ' • • • • - - i

nidad" . Cómo,, nos pregu-ntamos, podrá nuestro proletariado llegar a;

comprender el movimiento general de la historia, si intelectuales. '

-. burguesesv,plantean;a cada momento, excepcionalidafies al proceso - .

latinoamericano,,como.es el caso de las gastadas tesis del áprismp,

de Víctor Raiíl Haya de la Torre. Y si los intelectuales' de izquierda

proponen una alianza de clases para lograr el. fortalecimiento y po-

sibi l i tar el' desarrollo de una burguesía nacional^ .

1
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Habiendo aceptado que.la práctica histórica es tan importante - -

para definir a las clases sociales, como el lugar que ocupan den- .

tro de las relaciones de producción, tenemos que hacer una revisión.,

de, los momentos en qué, han- tenido una participación, importante los,

e l e m e n t o s , b u r g u e s e s y p r o l e t a r i o s . '.'.-..'• • ." •

Es un lugar cpmdn, por lo tanto obligatorio, el afirmar que el

proceso capitalista latinoamericano se presenta hasta muy entrado .

el siglo XIX. La validez de este aserto.queda demostrada, a' nuestro

juicio, cuando observamos los siguientes datos que se aplican a —•'

C h i l e : ' • / . . . . " . . . . - _ • ' • . . . . • .'. •

TIPOS Y NUMERO DS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN CHILE DURANTE
. . • • • • . • _ • ' • . ( 2 ) '

 ;
 . - • •

. : . "ANOS ESCOGIDOS DEL SIGLO XTF •/ " . ...

T i p o s ' _ ¡ - A a . o • s • • - • • • " : '. • .

-••;•• ' , 1 8 5 8 1 8 6 8 . 1 8 7 8 1 8 8 8

Curtiembres1 29 61 M01 70
Fideos • . ' '. - 5 7 10 5 ' ,
•Tejas: de techo t 0 177 302 . 281 .
...... , ' Ó . ' 250 127. .69. ;
Velas de barco . 3 3 ' 4 2
•: . . . : . . . ' . . o 3 ••...•: 3 i : ::

M o l i n o s . • ' . • • • • 1.481 .507- :553 360 ," ' :.
Panaderías .-: . 149 fc" 211 248 178 . .- ,." .
S a s t r e r í a s ' . . • • •"-... 4 9 " . 3 6 . 1 3 4 2 9 3
Zapaterías . . 0 . 438 239 . 233
' TOTAL ' 1.719= 1.713 :•• 1.721 . 1.492 . . .• .

De la lectura del anterior cuadro se desprende que la produc--

clón industrial chilena cae" dentro de la categoría de industria -

a r t e s a n a l . • . . - . . • -. •;. . • • ' : • • " ':_' •. •;. • • • ;, ,'. . /.

';'• Aceptando la validez del cuadro- anterior podemos afirmar que -

la. burguesía, obtenía su riqueza básicamente del agro., Es decir, la •

pugna entre los intereses agrícolas e industriales.no se .presenta^

durante buena parte del siglo XIX, por la razó*n de que .no hay —
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ni numéricamente hablando, un grupo.con intereses diferentes a los
' • . ' . " ' • • • - • " ' . - : ' - • • • , ' " ' • • ' • • - ' !

de la agricultura. ... : \ :

, -,E1 planteamiento de. una/pugna interburguesa debe hacerse en fun-

,c:ión t,de. lar ideplp.gí.a. que. .sustentan los. grupp s liberales,, yvvl9,s,,cpn--,.,

servadores. Aceptamos de antemano las críticas que pueden hacerse

.a este enfoque, pero no hemos localizado información que permita -

explicar, en términos de intereses económicos, la polémica que se

da a lo largo de la mayor parte del siglo XIX. Habiendo aceptado -

que el elemento consciente es.el factor" determinante de'la partici-

pación política y ademas el que lé da sentido, aceptamos que en Chi-

le, en las primeras1 tres cuartas partes del siglo" pasado solo, hay un

po merecedor del calificativo de. agente político. Este es el de la

burguesía, que por intereses ideológicos se divide,en dos grupos:

al primero lo llamaremos burguesía tradicional y al. segundo clases

medias o burguesía modernizante.(Smpleamos estos calificativos con .

todas las reservas que antes hemos mencionado> pero a falta, de otras

que ilustren el proceso nos vemos obligados a- usarlas.) . ;

En diversos estudios, se p.lantea la tesis de que: a .la burguesía

tradicional u oligarquía sé. le oponen las. clases' medias ilustradas,

dándose una pugna entre el poder económico y el" poder conocimiento.

Pero esta tesis parte del:supuesto de que es posible acceder a: la -

educación superior con tan sólo, el deseo y la capacidad-intelectual

necesaria. Ho considera gue dadas las condiciones, de'estructura pi-

ramidal y privada de-la educación que existía en Chile y en la mayor

parte de los. países de América, soló podían realizar sus. estudios

los que. contaban con los elementos materiales para" ello. '

. La política seguida por. los liberales de fomentar la educación-

para de este modo .fortalecer la .debilitada industria, nos hace ol-"-.

"vi.dar.nue un.a cosa son los propósitos y otra muy distinta la reali- ^

dad. Don András Bello en su memoria del 28 de octubre dé 1848 con-

signaba la realidad: "Segdn I03 cálculos estadístico-s corrientes,,

&ŝ
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uno de cada 45 habitantes"... "La provincia con mayor proporción

de instrucción primaria era Chiloó (uno de cada veinte), y la más

atrasada, Maule (uno de cada 96) y Colchagua (uno de cada 50). De

cada,, se,is-..niños que iban a- la .escuela, cinco eran hombres y-una -̂

• m u j e r , " . " . ' , • • . - ' • ' . . • •".

• Los liberales en 1860 realizaron la organización formal de la

instrucción primaria y la hicieron gratuita, pero como.comenta un :

estudioso "Desgraciadamente> no impuso su obligatoriedad. Por otra

parte,- concedió demasiada autonomía a la enseñanza particular, y

mientras exigía ser normalista para desempeñarse como profesor en

la rama fiscal, no pedía ninguna preparación especial a los pre-r-
' • ' • ( / • ) • • •captores'particulares" • • . ' •'

Los datos anteriores son sólo para relatar la situación de la edu-

cación en el nivel primario, cabe preguntarse si la situación se

modificaría en los niveles medio y superior del sistema educativo. •

Por múltiples referencias suponemos que. la situación se agravaba:

"Casi todos los hijos de propietarios, territoriales acomodados, en

lugar de estudiar las ciencias prácticas y agrícolas, siguen el -.
. : • . . . • . . . - • •• • .• • . .- • j j g j g g

curso de jur i sprudenc ia has ta rec ib i r se , de a b o g a d o s . . * " . . . 'Mnne-

Él
m*

gable que todos pierden los mejores años en estudios de' mui poca
: "• • " • - " • • • ' • " • ' ' • ' ' ' ' . • ' " ' ' : • " • ' " • - . " " • • '• • • ( c ' H

utilidad al recibirse más. tarde-en la administración de-sus fundos11- ^ |j|

. .Creemos* en virtud:de lo anteriormente expuesto, que el. poder . ...

ecónó.inico y el poder, conocimiento forman una unidad y. que la te-

sis que maneja la lucha entre estos dos; elementos no. se aplica, en :

el contexto que.estamos estudiando. ; ' . . . •;.

Una revisión entre la literatura que estudia a las personalida-

des de la vida económica y política, nos muestra, claramente, que el
• • : - ' - • • • ' • • • • • . - - . . . . - * • . • • : - ' • • • ^

poder se concentraba en muy.pocas personas... . •.. " . W

• ••;• La .creación d^ la Sociedad de Agricultura permite, rastrear la -. .

parte de la burguesía minera o^e se convierte en burguesía agraria: ^Q

titea
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"En este terreno, el de la eficiencia el minero ha resultado .ser

mejor agricultor que el hacendado tradicional: ha.sido éste quien

ha sabido .aplicar en la agricultura los métodos más modernos y ra-

cionales^íel. interés que unía al capital minero y al^agricultor se

pone de manifiesto con la autorización del gobierno chileno, duran-

te la república, parlamentaria, para la construcción del ferrocarril-

que uniría a Salta con Antofagasta.. Este ferrocarril atentaba dire£

"tamente- contra, el mercado nortino y, en consecuencia, los'agricult£

.res obligaron al gobierno a suspender la construcción del ferroca- U

rril que. 'permitiría, colocar en la zona salitrera los productos agrícc^ ||

las argentinos a precios considerablemente más bajos. »• . • • pg

El siguiente enlistado esta tomado del período comprendido en-

tre 189Q y 1920, época en que el desarrollo capitalista'chileno per-

mite suponer, que ya se han dado las diferencias de-intereses, entre

el. agro, la banca y la industria. ' .

-El..señor Sanfuentes, presidente de Chile era: corredor de comer-

cio, hombre de negocios, presidente y director de bancos y socieda-

des anónimas, formaba parte de la oligarquía bancaria.

-Don Ramón Barros. Xuco, presidente de Chile, presidía, la Socie-

dad/Nacional de Agricultura, era consejero de la Caja de Crédito -

Hipotecario,, miembro del"Consejo, del Banco, dé Chile, presidente de

numerosas asociaciones anónimás:que comprendían.diversos ramos de la

actividad nacional. " • .. ; - •; • • • • ' \ .

. . -Don Alejandro Rosselot, ministro, era; agricultor e industrial. .
• . . • • • • • • • • • • . . • - . . • • • •

-Don Antonio Huneeus, ministro, representante de la Sociedad Ex-

tranjera constructora del Ferrocarril Longitudinal Norte, tenía nu-
• • • ' : - • ' • • ' • • . . ' • • ; - " • • ; : ' • . ; • • • : • • • . . . • - • • • • ' . • • • : • • - ( 7 ) ' • - ' • • • : • • : . v - - • ' • - • • . ' • •

merosos negocios con el, Ssta-do. _ . . ' . ...

El. historiador Wright Thómas describe prolijamente la unidad de,

propósitos que. guardaban la Sociedad Nacional d.e Agricultura y la

Sociedad de Fomento Fabril. Reseña varios casos en los que la So- '

ciedad Nacional de Agricultura apoya.' las peticiones que'le hace • ,.
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Al gobierno la Sociedad de Fomento Fabril para que sé favorezca | |

la producción de "bienes producidos con capital nacional.

En Chile-la inversión industrial, al igual que en varios países

de A&erica Latina en el siglo-XXX se:produce por'capitales extran-
. . . " • ' • • • " . • • y$¡-

jeros. Sarmiento, citado por Jobet,, se encuentra que: ."Al examinar

el registro de patentes de 184-9, encuentra que todas, las pequeñas

industrias y talleres y gran parte de las casas comerciales, son. .

de franceses y de algunos escasos alemanes, italianos o ingleses '

(dos latonerías,*de industriales.franceses; una hojalatería, fran-

cesa; cinco curtiembres, francesas; una talabartería, francesa; - tm

doa carrocerías, francesas y una chilena; tres tonelerías, franc£

sas, e tc . ) . Muy contadas son. de chilenos1.' (.8),

El proceso que acabamos de describir se da en forma similar a l ,

para citar un caso, de Brasil. Aquí,en la industria participan ca-

pitales extranjeros y nacionales: "Los primeros inician sus 'opera-

ciones con la aplicación de economías y técnicas en pequeñas unida-

des ;artesánales que de acuerdo a las .circunstancias,, florecen y se
( 9 ) . . .

transforman en unidades ind\\striales" . . __ •

En ambbs casos la burguesía industrial.surge de la preexistente

en las haciendas y en los negocios de. importación. .. . pf

Las diversas actividades de .la burguesía, agro, minería, banca

e industria logran crear un cuerpo multiforme al- que ninguna act i -

vidad escapa. Sólo los intereses ingleses, y franceses radicados -

en el comercio de Valparaíso y en la zona minera se exceptúan. La

burguesía agro-exportadora-y la minero-industrial son una y la —".

misma. -Tal es la causa dé que en'el conflicto con-Balmaceda, Iste

fenga que luchar prácticamente sólo. Creemos qué esta caraoterísti/

cá de unidad burguesa e s í a que responde a la pregunta que se plan '.

tea Julio Cesar Jobet sobré-la actitud.de los diferentes grupos en i

el trascendental conflicto de 1891. . " - • ' fa
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la tesis .de que el'•nacionalismo es. un. ingrediente indispensable

para el desarrollo ya ha r-;i.óo manejada'en otras oportunidades. ' ¡ ..

•Este nacionalismo), dentro' del marxismo por definición atributo de .-.

la burguesía, no ,ha jugado el papel que históricamente le corres-

ponde./ ftiri embarco, no., se ha intentado., explicar las causas por las

''míe el nacionalismo -no es característico de la burguesía chilena.

Salvo, nue . se-acepte- la tes is , como -lo."hace- Pinto, de que el imperia-

lismo no ha ejercido la presión necesaria para despertar este senti-

miento de rechazo a lo extranjero; ' .' esta explicación a más de. .

ser mecanicista hace responsable en exclusiva al factor externo de

todo lo que pase en lo interno del país; resultando de éste rnodo^

eomo en las viejas tesis? de Haya de .la Torre que para que los! paí-

ses de Latinoamérica se desarrollen necesitan del imperialismo,.

Aníbal Pinto.sostiene'que la escasa cuando' no insignificante gra-

vitc.'ción que el. factor nacionalismo ha tenido sobre la •conducta del'

•Kstacto'es'"porque la. presencia imperialista,factor primario de la mo-'

tivación,- no ha tenido-ni'el -relieve/-ni las características asumidas''

en los paísesi expuestos al régimen colonial o a otras, formas mani-— •

fiestas de tutelado intervención-extranjera" . . . • • • . .. • . '• '•;• - .

pinto,.para evits:r malente.nditlos,. en., su exposición no niega lá

existencia de/un "problema-imperialista." en los 'países . latinoámeri- •

canos, sin embargo, señala que este problema.no ha revestido ni el

•grado ni la modalidad, qué puedan identificarlo con otros modelos -

.coloniales o semicoloniales. del pasado más o menos lejano.. Ksta ' -

presencia imperialista--¡-sigue diciendo Pinto--"ha sido', a la v u , -

rna's difusa y más-.'localizada que en otra.s parten, -Por un lado,' se ha

expresado- encías esferas fie la -'.alta-apolítica-'•., en los.smecanisrnos - '

financieros y ce créditos,. en el control fie los mercados exteriores, -fe
• • ; . . . - • " . • • • . . • • " ; " ; • ' . _ • . • • • • ' . • . . ' . . . - . • • . ; • ; • • . • • ' . • • • " < ^ ¡

en la multiplicidad de empresas insertadas en el sistema económico

doméstico. Por el Otro, en el caso d,e las.'grandes1 inversiones pri- •

mária.s (tipo petróleo o cobre) está arraig-ado en núcleos'.claves, ¿~[
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relativamente separados del cuerpo, general, incluso en el sentido.
• • ' " ( -1 ? ) ' • •• ' • ' • ' • ' ' ' ' '

geográfico" " . Tales son las condiciones que según Pinto han1-

mellado el impacto de ,1a penetración imperialista y que han dejado;

á lá burguesía sin estímulos," y Ó.sta tampoco ha creado otros "más

conscientes-y autónomos para generar esa.fuerza clinárnica jíé •las,,-*,. ,.

políticas-de desarrollo". • • . •',.••• . . ;.

En síntesis,, para.Pinto la necesidad de un nacionalismo, como doc-

. trina de desarrollo sólo.se. da cuando el imperialismo ejerce una —

presión tal que a la burguesía.no le queda .otro recurso que. manejar

esta.bandera. Asimismo- la penetración .imperialista ha revestido, la

característica de ser "difusa y más localizada" que en otras, partes

y, por último, las grandes inversiones en el sector primario, estun

en puntos claves separados,' relativamente, del cuerpo general, in-

clusive en sentido, físico. • ' -. • '

Pareciera que esta difusa penetración de que habla Pinto adquie-

re contornos nítidos cuando nos la describe^ y ;salta a la vista que

no por'ser ubicua es vaga. . . ; , . • '

¿Existe en Chile una burguesía nacional? D.e la. respuesta que se "

de a. esta pregunta depende sn política,el programa, de acción a desa-

rrollar para resolver los problemas inherentes a la dependencia;.y al

subdesarrollo. Aquellos que suppnen.su existencia, dan por descontado

'que la burguesía es la fuerza social que debe, dirigir el procesó,"de

la segunda independencia',© sea lá.económica. Be este problema se han

ocupado numerosos estudiosos que han caracterizado a la burguesía la-

tinoamericana como pseudo burguesía o como burguesía, tardía o como

penburguesía. Los programas políticos de los Partidos Comunistas

a partir de. la segunda mitad' del. presente siglo .plantean que la ; .

liberación nacional debe ser obra en la que. la-participación ¿e ~

la burguesía, nacional ocupe un lugar; determinante.. Asimismo los par

tidos apristas o social-demócratas latinoamericanos,, han realizado •-

sus planteamientos teóricos y prácticos en.función de fortalecer —

el desarrollo, de una burguesía, como única alternativa dé vencer -
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en lo interno a las fuerzas tradicionales y en lo externo al. ca--

p i t a l m e t r o p o l i t a n o . ' • . •"• • . .-.'.• . '

.La'concepción de.que la. burguesía debe ocupar el liderazgo.—-

histórico en la lucha contra las fuerzas tradicionales y neotra-

dicionales, en el caso chileno es repudiada por el Partido Socia-

lista que'plantea que la revolución.democrática burguesa, debe -

ser realizada por un conjunto de fuerzas que.se engloban bajo el

adjetivo de fuerzas populares. lísifa tesis' se ve^ confirmada por la • '.

Revolución Cubana que demuestra, además, que;las etapas históricas

pueden ser saltadas una vez que se tiene el firme propósito de al-

canzar el socialismo. Sin embargo, la tesis del partido socialista,

al igual que el resto cié los partidos políticos.en Chile, así como

diversas corrientes de opinión doctrinaria (salvo notorias excep—

ciones) és,en el sentido de que las etapas históricas deben ser - .

desarrolladas plenamente'para poder acceder a estadios superiores..

de desarrollo* .... ' : ' . . . .

Én. este contexto, la discusión sobre cuál debe ser el grupo so-

.cie.l que dirija.el proceso económico-político para liquidar.los -

problemas de la dependencia, adquiere singular importancia. Estan-

do actualmente en él último cuarto del siglo XX, viviendo circuns->

tancias .dramáticas,debíamos tener una respuesta a -este problema. -

Sin embargo- la. solución parece muy lejana.. . ' •

En este trabajo se plantea la Hipótesis de qué la burguesía na-

cionalista no existe, y que",en consecuencia la alternativa políti-

ca, para superar los problemas estructurales, de la. sociedad, de'be -

plantearse en función de una iprescindencia total, dé colabox'ación - .
• . - • • ' * - i ' ; . • • . . " •• • • • " • ' • • • " . • ' . • . ." • •

con la clase dirigente; -Esta afirmación,: en las •condiciones actúa--:

les presupone un largo recorrido para"'poder lograr una sociedad-in-̂ -.

tegrada bajo un. auténtico y progresista desarrollo nacionalista. •

Este-trabajo pretende-ser una primera reflexión 'sobré- las cate-

gorías básicas que,aplicadas a America Latina pórdiviex£a-g. escué--
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las de pensamiento político suponen como validas» La categoría bá-

sica es. la de la existencia de una burguesía que debe cumplir, una .

. función revolucionaria para unos y modernizadora para otros,. La — \-

• falta de esta característica de modernización o de revóluciónaris-

mo ha provocado la multiplicación de los estudios en los que inter-'

vienen por igual latinoamericanos y extranjeros.;

La culpa-de esta situación, en ambos, casos es referida a la colo-

nia, que de esta manera surge'. como\el gigantesco o monstruoso, pecado

original qué obliga, a los latinoamericanos a padecer a travos,de las

generaciones la pe sacia carga de" la dependencia a lá que nos hemos -

hecho merecedores por "la tradición aristocrática española que des-

preciaba el ti-abajo manual?1 o por una burguesía'que no logra pasar ,

del feudalismo y cuando mucho, llega al mercantilismo.. .

'-.: Para unos el desprecio al trabajo manual que caracterizó a nues-

tra oligarquía impide que ésta tenga aprecio al trabajo,tesis que es

adoptada por varios latinoamericanos.Esta tesis parte del.supuesto de

que sólo el trabajo personal es creador de una riqueza' "moral".Cual-

quier riqueza her.eda.da está estigmatizada por ser resultado de traba-

jo fácil o producto no genuino sino a.dulterado desde sus inicio-s.Este

.arranque histórico, repetimos,nuevo pecado,- original con que los pro-
1
 ' • • • • - • • p . • • . • • •

testantes condenan el desarrollo latinoamericano que de.esta manera

es lanzado a una deformación ontológica, ..la cual por más- esfuerzos

que se hagan- es imposible transformar.La naturaleza de la responsable

. clase, dirigente, latinoamericana; nos- condena a todos por igual. A -

lps unos por rio tener una ética protestante'de trabajo y a los —

otros por habernos: incorporado en calidad de. vencidos'a un sistema1

. e n v i l e c e d o r . • ';' • • • • • * . • . ' •"' ' • • • ' . •• - ' • ; ' - . . \ • . . . . • . . ' • • ; • "

Seymour Martin Lipsét én un bien logrado trabajo7en el que -ponde-

ra la influencié que .han tenido, los. valores, culturales eri el desarro-

llo económico, sintetiza así el problema: ^Las..condiciones estruc-
• * j • . . . . . . - . .

turales. determinan si la posibilidad se convierte o no en reali«- .
• ( l / i ) - ' . • : . ' . , .

dad". Atribuye con Me Clelland que "el valor de la>eficiencia.



o-realización es un. elemento precursor.del crecimiento económico,

y no sól,o en el capitalismo-de estilo occidental,., sino también .

en economías controladas y dirigidas en gran parte por el Estado. . •

,. • •• De este modo se establece- la relación entre el sistema de valo-

res y las condiciones, de ,de.sarrpllp que permite a,unos-el progreso,.\.V

autpsostenido, y a.otros, por no participar de la misma escala de

valores, los condena a un.crecimiento vegetativo: "Parspns há carac-

terizado el' sistema latinoamericano como ejemplo del modelo, parti-.

cularista-adscriptivo. EsteJ sistema tiende a centrarse en torno al

parentesco y a.la: comunidad local y a restar importancia a la nece-

sidad de que existen centros de'poder legítimos y fuertes, como el--.

Estado, Dada la debilidad de los valores.de eficiencia, esos, siste-

mas .'consideran al trabajo como un mal necesario".. ...

... . En general, se considera que las fuentes de valores latinoameri-

canos proceden de las instituciones y las normas de las naciones

ibéricas, sostenidas y practicadas por una élite de origen ibérico.
• • • . ' • . ^ ' ' c ' ] í ' ' • • ; • • • • . - - : - ; ' • " - • ( 1 7 " ) • • • • • • ' ' • • • : -

durante los tres siglos de dominio colonial".. ' .

Esto ademases atributo del . latifunclismo, como señala Ronald -.

Dore, en. el arielismo, es decir en el desprecio de los latinoame-

ricanos por el. pragmatismo.y el materialismo, que hoy suelen iden-

tificarse con los Estados Unidos, "hay un elemento que sólo puede-

explicarse por la. existencia de* una clase superior tradicional de

terratenientes". '. . ..• .-.:'...: • " •-. . '

Seymour Lílpton ve en el hecho de que la oligarquía- se resiste a

realizar,una reforma agraria "a la permanencia de la estructura so-

cial- rural de que primitivamente se nutrieron esos valores". , •

En síntesis,"el industrial latinoamericano-al anteponer las conside-

raciones familiares al.lucro, se muestra como un fenómeno del medio-

evo viviendo en la etapa, industrial, .. ;. ." V .. ,:

Las anteriores afirmaciones al caracterizar a la,.burguesía como '

proclive a la pereza y más sensible a las consideraciones familiares
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que al lucro, olviden, que esta ha sido cápáz de crear, un sector econó-iÉ

mico moderno con relaciones contractuales de trabajo, y con un gra-, f̂fi
• • " " • •

 ; V
 ' • • - , • • • • . • • • • ' . • " • • • • . " • ' ' ' • " • M

do de monopolización de la propiedad-y con mecanismos de adminis—: i | |
' * ' • ' ' ' ' • - . • • • • ' • ' •' ( 2 0 ) • • Í I P

tracion .con niéveles- equiparables a los .de los E.E.U.U. • . • fel
• • ; . • • : . , , , - . . , . - . ; . , : . , ' . : ; - , : . , , ' , : . . ' . . • • •..'. • ' . . - , , . / . • . . . , , - . . , . „ '• •• . ' . . • . .• . " " 0

Creemos. que;Albe.rt_ Hisrschman ha .da. do una "clave para •interpretar '• p-fp
correctamente e l : problema,, al relacionar la. despreocupación por -los- |f}p

.interesen nacionales'-"o por el desarrollo .institucional entre los

empresarios latinoamericanos con lo que' él llama la * imagen égocé'n-

' t r ica del cambio ' , característica' de..las .sociedades' súbelesarxolladas

y mal integradas. Los/ individuos-de las .naciones, en que ta l imagen-

domina, ..• fno identificados con la sociedad1, verán en las..nuevas ac-

tividades .o.experiencias solamente ocasiones para el. engrandecimien—

( 2 1 ) , ' . '•' ' ' " ' - ' • . • ' • " • • • " • • • • • .

to personal" • . . lürschman a esteno lo llama progreso (anuí ha- •.

bría que. hacer .una, distinción entre progreso :y 'lucro. Progreso es

cuando' el- beneficio-es social. 2ín cambio, -lucro se refiere al inte-1

rea personal . ya! -que •• supo ne--, una- incapacidad básica para confiar- en •..'. .

los demás).lía.consecuencia, no son insensibles «1 lucro. Sólo que

lo entienden de una manera' muy personal.. Ssto es, no entran en con-

sideración cié anuellos elementos oue anteponen el interés/social o

colectivo al interés personal. • . • . •

• Lo anteriormente descrito se ejemplifica en él caso, de-Argentina:",

"lía polít ica clasista de; la Argentina parte del supuesto de que nin-

guna m'oc'iida oficial, puede ser buena para casi tocto "el mundo, de que

el beneficio de un grupo representa' una pérdida, desventaja automá-'-

tica pa'ra: todos, los. demás"'. • ' . '• • ' • . ' • , • •

, ¿E_s e'l.'arleligmo. un msnifi-esto. nac iona l i s t a la t inoamericano? Sn .-

numerosos, e;stu.dio..s.' e.f3.t.a.dounide.nses.,s,é •;.hac© .referencia...al .^ri :elismo; •.;./

•cono l a defensa que hace" la- Oligarquía de sus va lores puestos en -

entredicho.; por l a pres ián .estadounidense que avanzaba impetuosa -•"•""•

por e l Caribe-. Xas: h i p o t é t i c a - virtuclr-.s-.de Ariel ' se oponían a l a - -.

perversidad calibanesca- ' (de j;.nc;o de- l ado ' e l - ex t r ao rd ina r io t raba jp • •
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• • . ' • , . ' . • . • • - • • • • • , • • • . . . . . • . . • , |

de Fernández Retamar,_ que señala que la figura qué representa al £J

'latinoamericano es la de Calibán) este rechazo "espiritual no tuvo ,

complemento económico.. La. penetración estadounidense siguió con -'

paso seguro su recorrido por Latinoamérica y en todas partes le -

• fueron: abiertas las puertas. ;Ea ribrdomañíá de que" habló Rócf'Ó';és -:'•"'

el espíritu dominante en la época, que no se preocupa por la pene-

tración económica y quiere sólo preservar el sistema de valores -

tradicionales hispánicos. Kodó no se refiere a un.programa de ac-

ción económica que defienda las fronteras de Latinoamérica, propo-

ne por el contrario, un ideario para conservar, intactos', reitera^-

mps, los valores hispánicos. ' . . .

Una estadística sobre el origen de los industriales latinoameri-

canos muestra el hecho de que buena parte de ellos viene del ex-

tranjero. Justo nos puede hacer suponer que este sector de la bur-

guesía. es el- más interesado en liquidar la estructura agraria. Es-

ta afirmación, la lanzamos como hipótesis porque no contamos con -

los medios para comprobarla. Sin embargo, como especulación podría

señalarse que sólo de esta manera podría explicarse una lucha en-

tre la oligarquía terrateniente y el sector empresarial. Que las -

demandas que se hacen en ese' sentido sean tan publici.tadas y que-, :

sin embargo tengan tan pocos resultados, muestra,. a nuestro juicio,,

que la dupla terratenientes-industriales es superior a los recién ..

llegados; industriales extranjeros. Por.otra.parte,si funciona el

efecto demostración de los. países desarrollados hacia los subdesa-

rrolladó.s ¿por qué no podría darse el caso inverso?, obligando él

sistema a incorporar al recién llegado cuando cumpla los mismos"re-,

qúisitos de..; dominación,, esto es, que adquiera tierras para que pue-

da identificarse con los propósitos de sus congéneres. Tal,vez, -

ésta "sería la explicación del "prestigió, social" que afirman d e — •'"•'

sean poseer las ¿.capas medias oeseo.sas de poseer grandes extensio-

nes de. tierras. Quizás podría señalarse que sólo los extranjeros,,

o principalmente los extranjeros -que no; tienen esta raíz,, por — :



medio'de una operación, de'- compraventa la , adquieren^ Repelimos es.

sólo una,hipótesis, pero creemos que debe ser considerado como -

elemento de juicio, favorable a nuestra tesis.;. . . . . ••-'..

A través del desarrollo de. la deuda externa, de la historia -

tributaria'y' de la' educación pueden observarse lós*:mecanismás 'emplea-̂ '

dos por1 la oligarquía chilena para impedir el proce'so de integra- .

ción característico de; las sociedades nacionales. . . :

la deuda externa. . . . ; .

Si sentimiento' oligárquico de haber entrado tardíamente a ía vida

independiente y de arrastrar una pesada carga, histórica, es el jus t i - | | |

ficante ideológico para permitir la entrada del capital foráneo, sea |§¡

ésta a través de préstamos o a través de inversiones. pj¡

• . Exis te ' una continuidad en e l ' c r i t e r i o que "unifica l o s esfuerzos de g |

io s . l i b e r a l e s y conservadores del s ig lo pasado,con l o s r a d i c a l e s y lo

independientes óel presente.JSn l a generalidad dê  l o s casos, e l plantea

miento es e l mismo:un mecanismo que permit i rá so luc iona r . l o s problema

del presente y oue sentará l a s bases .'del desar ro l lo futuro.Habría que

ped i r a l o s economistas l a expl icac ión de es te mecanismo que a t ravés¡§

de l a vida independiente de Chile.no ha solucionado ningiín problema e

los sucesivos presentes y en cambio,los ha agravado para todas l a s ge-

neraciones futuras.Por otra parte,, aquí no discutimos las hipotéticas

razones técnicas que seguramente existen,sino los supuestos que abren

las puertas, a los ¡intereses foráneos; se podrá decir, que no son las ne

cesidades. internas, sino las..presiones externas- las.que obligan a 'deci

dir esta'política.Sin embargo^en los casos que conocemos, y que a conti
- • • • • • . • • - : • • • • . • . - • . • ' ' • • . ' • • . • • . • • • • • ' • • • • • • | .

nuacióií déscribimosjla clase dominante recurre,en forma sistemática,; tM

e s t e e x p e d i e n t e y s i e m p r e h i p o t e c a e l f u t u r o d e l o q u e c o n s i d e r a here-

d a d a j e n ó . - .. • .-'.•'. ..."•• ••:.••" ..' /: :• - .- '•. ""

Desde ios.inicios de la vida independiente, la : oligarquía ha récurr:

do a la deuda externa como expediente para solucionar sus ne-cesidades

En los primeros cien,años de vida independiente,el capital inglés
* • • >

tÓ este servicio.A partir de la segunda década del presente siglo,

ron los Estados Unidos los responsables: de otorgar esta-facilidad a" g|

m
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La apertura irrestricta al capital extranjero en los siglos.XIX y [.

XX -se.presenta,, tal vez, por la conciencia, que tiene la clase 'dirigen-**

• te de pertenecer originalmente a la madre patria y de contemplar su.1 ej (

tancia en la colonia como un tránsito necesario para la vuelta, a I a 4

.PWPQ¿X; representada .p.or..:Espana,Erancia.,Inglate:rra.: ., madres ;-f ísiea -
.cultural y.política. . ' . ' • - •'

.La inversión- extranjera ha. tenido para los chilenes Una doble, explf

cacio'n.Por una parte,los beneficiados por este mecanismo hablan de la

necesidad que tiene'el país para lograr el desarrollo mediante la 'cap

cián de recursos.no importa de donde, vinieren.Por la otra,la de a q u e l j

. .que ven el capital extranjero como nn obstáculo para el desarrollo de (

.burguesía nacional.Ambas tesis,contradictorias,se resuelven si provia-fl

mente es.consultada la actitud que provoca la-apertura del mercado l j j |

; terno al capital foráneo.Una'rápida visián.histórica de la forma en qu||

• la intervención extranjera penetra en el país,puede ser dé ayuda para
sabt^F a Í í a s i f i 0 .un beneficio- para la sociedad consideraba como un ;to

o si,por elcontrario, ha sido un lastre que impide el avance.

•;. A partir de la época independiente, la clase dirigente mostré dili-S..

gencia que le permitid crear hacia 1860,ano en el que'Chile se convie l

te en.ei:Primer produptor dr, cobre en el mundo,una Considerable r i q u e j

. basada en la exportación de productos agrícolas/'-La- produccio'n minera f|

agrícola triplicaba las cifras .de 1845,.realizándose un activo c:omerci|

exterior que alcanzaba a $50.000.000 de 48 peniques.

La produccit5n. minera .alcanza a S3.618.918 en 186Q.

- La agricultura, acusa un aumento parecido: $ 897..025 de 48 peniques

en 1845 y 14.751.652 en 18:60"^. 2 3 ^ ' • • ' ' , :

• '• ' I o s , exÍ5?n3eros quejtlegaban a radicarse en Chile eran bien recibi-

dos.La política oficial invariable con Liberales'y Conservadores era;

de dar la; bienvenida, a los europeos- ave quisieran avecindarse en el -

país.Las ;figurá^de Bello y Gay.en el campo de la cultura ejemplificani

' a l a P^feccián esta política,oue sin duda se .complementaba, en lo e c o - |

' námico.Si nasta:l879 no penetra en forma masiva el capital extranjero f

es a causa, de lo reducido fiel mercado y porque no había productos-en :



los que se'interesasen.La. guerra del pacífico y la obtención de las -

salitreras ofrece el interés necesario a los ingleses y en consecuencia
• • • • • . i

éstos llegan en desenfrenado tropel, ante el beneplácito de la oligar—f

quíá chilena.Esta usó,como principal recurso para allegarse fondos

tinados a la administración pública el remate de las oficinas salitre-*

ras:''llegándose al punto de casi enajenarlas: al capital1 extranjero.Se \

entregaron a la. subasta, pública 23 estancamentos salitreros fiscales

.38 oficinas nue eran del dominio del Estado.Esta política desventajosa

partí el país, mereció la condenación, de algunos políticos, entre' otros

don Luie 'Aldunate, cuyo lema era 'Chile para los chilenos'." .".'

El hecho más sorprendente, ocurre ciurante las. administraciones inme-

diatamente posteriores a la guerra del Pacífico.El investigador Pike

muestra su admiración ante" este hecho,y refiriéndose concretamente a

administración de' Santa María y Balmaceda señala;"aún en una década s

parangón'por eu prosperidad en la historia chilena,la deuda externa s

incremento de 93 a cerca, de 125 millones, de pesbs-o-1 .

Si esto ocurrió en un momento en que Chile.no tenía necesidad de re

currir a tal extremo,no podemos seguir afirmando que. el capital extra

jero es el : principal responsable de ,1a. dependencia económica.

La. tesis que afirma.que el capital extranjero obliga al gobierno ch

leño' a abrir las puertas del país,se orienta en descargo.de la resppns

bilidad de la minoría' administradora del aparato.estatal.Ya que al col

car ál país en posición de víctima del imperialismo (inmensamente supe

rior),en forma automática se da la razón a los.que suponen que las .nec

sidadés administrativas no podían haberse resuelto, con recursos.propio

. la razón por la que,a nuestro juicio,se recurra- con tan' extrema lib

raridad al capital foráneo es. que la., minoría gobernante siempre ha maní

jado.,ai .Estado,,pero nunca, se..ha identificado con él,ni con la sociedad

que domina.Todos los recursos provenientes del extranjero son canaliza-

dos a su beneficio como grupo,como lo demuestra la actitud que tomaron

durante el. auge salitrero.El jetado por*" ellos administrado siempre han

pagar los gastos de su administración por.medio de impuestos indirecto^

y, de preferencia, mediante iir¡:j.iestos a los minerales© ' !/ '•-M

m

§



La historia üe la deuda externa "puede/dividirse en dos períodos.

El que va de la independencia hasta' 1929-32, el que a -su vez se;subT

divide en período inglés (hasta 1924) y- el período norteamericano -

.-.-/.que- va de esa fecha hasta; la crisis del 32. Este período de. puertas

• abiertas, al capital estadounidense se. marca con lá^entrada .'de- Ibá-:

/Hez. al poder y culrjina con su caída, La situación internacional

.que entra en profunda crisis no puede.comprar los minerales que -

. Chile exportaba, y sobre'los cuales basaba su entrada de divisas._

que le permitía cubrir el adeudo.. . ... * .

El seaunáo período se' inicia hasta la década del 50 cuando el -

presidente Alessandri acude al auxilio'masivo del capital estado-.'

unidensé. Estos datos se observan en la gráfica que- se anexa.

• .Kn el-período comprendido entre la'crisis mundial y la guerra--

de Corea, la. industrialización se basé en el esfuerzo del capital

estatal.. Sata política nacionalista surge'por: la oposición, interna ••'..

cus debe entenderse como oposicionista,, .del partido conservador y

una importante fraccién del liberal, "que se niegan a -autorizar al. . .

ejecutivo a solicitar.préstamos para, la necesaria /infraestructura--
' i n d u s t r i a l . • '"• /. . ' •',

•loe recursos nacionales son. orientados a la construccio'n de la

Endesa yHuachipato. "Desde labran crisis: de 1929 la inversién Pú-^

blica fue financiada sobre todo con recursos nacionales. A partir

de 1956 éstos pasaron a ser reemplazados en parte por otros prove- '

nientes de préstamos y donaciones obtenidos en el.exterior»( 2 6 \ :

Este doble proceso de. industrialiaacio'n y de'disminución de, la

deuda externa se da en forma simultánea. Este proceso es, sin du-

da, fevoréq.á.do'por la circunstancia de lâ  segunda--'.guerra.mundial

que permitid el'crecimiento de la" industria, local. Sin embargo, no •'••-.

explica.el considerable retraso (de casi una década) con el que lle-

ga, el capital foráneo. Por otra parte,' el mercado chileno, durante i la

guerra; recurre•a la industria brasileña que de este modo-ayuda!* -

substituir las importaciones provenientes de•EuroW-y los Estados' ̂  -
U n i d o s . ' • •' " • . . . . • • • • . ' •
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• Pese, a que los precios- del cobre se mantuvieron estáticos, el- |j§

Estado logró disminuir la dependencia "las cifras anteriores de-- '-• R

muestran que.en los veinte años examinados, la deuda fiscal y se-.

mifiscal.no ha aumentado, sino por el contrario ha disminuido más

de diez; mil millones de pesos; esto aun agregando los 33 millones

de dólares de Garantías aplicadas en el.año de 1950, pero corres-
• ' • • " ' • • • ' ' • • • • . - • - . " . . . • • • " • • • • M

pondiente a- la ley 9298 dictada anteriormente y destinados a la -

Corporación de Fomento Hüáchipato y la Endesa para fines de absolu-;

.•• . * • ' - ' • ( " 2 7 ) ." • • • • • ' . • . • • • •

ta capitalización". . . • • : .

A partir de Alessandrd las exportaciones de cobre principalmen-

te, inician.una desenfrenada carrera ..para poder cubrir el servicio

de la deuda externa. Ya en 1964 Mario :Vera publicaba:"El caso es -'

"que nuestro país, de nuestras- posibilidades' de divisas,, debe destrL

nar entre un treinta y un treinta y cinco por ciento a cancelar - .

'deudas en el exterior, de modo que las divisas que le quedan libres

para importar ya no alcanzan ni a 200 millones de dólares al año" "

Esta política de acudir a solicitar la ayuda extranjera para el

desarrollo nacional, en un período.de menos de dos décadas muestra

sus "beneficios" "Mas aun, por depreciación del capital extranjero

y amortización de deudas, entre 1950 yl965:se han multiplicado--

más de diez veces. Los pagos por este concepto disminuyen en 19.66

y 1967 por renegociación de la deuda externa,, lo que no ha signifi-,

cado sino transladarlo al futuro.. El país enfrenta compromisos de

pago por amortización e. intereses de, la deuda externa de más de -

1 400 millones, de dólares /en el sexenio. de 1971-1976, de. los cua-

les 566 millones vencenen 1971 y1972". ¿ 9 \
H i s t o r i a T r i b u t a r i a . " :"- . .'• •••:,' •.•• • \ • • • - '"' •:-••-, -• _/..

Los tributos son un'fiel--indicador-de.; la participación de ,los
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1860

1917

1.92'?.

•a-941.

19.42

•19.44

19.45

194 6"

1947

1948

1953'

1958

1.9 64.

196.5.

1966

1967

•1968;

,1969

.1970

.++ L i b r a s •Esterlina'.s"- . . • .

'+++• :L&i.: c i f r a . se complementa con

"' 31.035.000

/;. ^9.6.000.000

331.852.134,

307.242.578

304.374.130

299.935.633.

294.227.498

-.263.847.847

. 264.056.005

•253.232*871

106.595.500

. 331.000.000

1629.000.000

1665.000.000

1684.000.000

1639.O0Q.OOO

1903.000.000

'2O25.00O.000.

227.5.000.000

17.440.974 ce. Libras Esterlinas
35.-832.-4.0.0 de Trancos SUISOB.. .
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diferentes grupos sociales en.el esfuerzo colectivo. Una primera -. ¡

aproximación permite suponer que ios servicios que ofrece.el Estado

se distribuyen equitativamente o de manera proporcional, al diferen-

te escuerzo realizado. Así,por ejemplificar,'si él Estado recibe, el

• 50% de sus ingresos por impuestos de los asalariados, lo retribuirá

en servicios enla misma proporción, previa deducción de los gastos

administrativos y ¿el porcentaje dedicado a subvencionar aquéllas-.-

obras orientadas a lograr la integración de los grupos marginados.

Mientras más porcentajes se. aporte,se podrá-exigir mayor proporciona-

lidad en los servicios y,como complemento: a mayor uso de'los servi-

cios infraestructurales, mayores impuestos se deberán cubrir. La '•—

orientación fiscal persigue, en teoría," limitar aquellos privilegios

derivados del abuso de los servicios estatales:.. 3n síntesis,podría •*-

enunciarse' como fórmula tributaria la siguiente: a,mayores henefi—

c i o s , m a y o r e s g r a v á m e n e s . ' • •"••:•:•:-:• *• • -"•'•; . .

El esfuerzo tributario, siendo, colectivo, deberá beneficiar a la

socie.dad entera. La corrupción del gobernante, es.idéntica a la —•

del particular que usa los servicios de la comunidad, sin retribuir

en" la medida del beneficio,, E'l tan. criticado fuero.'medieval, tierie

. su heredero en el privilegio tributario, ¿Por qué eximir impuestos?

¿Por qué*-ofrecer a particulares servicios infraestructurales gratui-

tos? ¿Por qué* hacer de la materia, fiscal un asunto complejo? ¿Por-

qué crear subvenciones y tarifas privilegiadas?. La cosa publica,•— .

por definición, es claridad y precisión. ',' ' ;•'.*•

La historia tributaria .de. Chile "señala una constante precariedad. de!3

• .Estado.-: que ̂  sólo en forma muy limitada alcanza a cubrir sus gastos co-

rrientes.. El. continuo déficit.del sector público constituye uno de v
• ' . • . • • • . • • ' • • • • - • • . . • - • • / ' \ • • • • " . ' "

los elementos principales del proceso inflacionario., 3? ' '

El impuesto colonial que cobraba el Estado,llamado contribución del'B

§ü

. . . . . M
dié2mo,modificado en 1853' y puesto en vigor a partir de 1656 es el uni-5f|
co de" la'época:"El gobierno designó comisiones avaluadoras de los pred±||g; ' ' ' ¡i¡i



yS.

rustico.s, ordenando' el Ministro, de Hacienda don José María Bergan-

za, el' lo. de agosto de 1854^ que las. avaluaciones se hicieran cónn --

siQerando la renta líquida, deducidos los costos de produccidn1^ 31 .-'•,

Los escasos terratenientes contribuían en 1860 con el 18$ de la"-

renta interna. Este fue el mayor porcentaje pagado por ése;selecto

g r u p o . ' : ' . - '• • • • ' . - • . • • • • • . ' . / • • .

COMPOSICIÓN DE LOS IMPUESTOS -EXCLUYENDO LAS 'EXPORTACIOJIESV- PERRO0A-

••RRIU3S Y PROPIEDADES NACIONALES. / ' . • •

AÑO

I8.8O

1883

1886

1889

1892

189 5

1913

Impuesto,
sobre :

riqueza

'18 Lo
16.2 .

' I 6 . 9 ."•

. '• .8.0

.. 5.1

0.0 . .

1,. 2

Impuesto. -
•sobre con-

• , s u m o 0*. - •

77.9 ,

79.1 .

77.7 .

. .89. í ' ""
. 9 3 . 2 . ' .

' 9 0 . 3 ••

Actos
legajes

2 . 4 " •".•

2.4

2"..4-

• " 2 . 5 " ;••

•". 2 . 4 .

2 . 1

3.4 ;

Servicios
públicos

1.7 .

;2.3 '

. ' 3.0 .

3.0 .

3 .0

4 . 7

5 . 1 ' •

J31 presidente. Barros- Luco opinaba:- "el mérito de los gobernantes

deaquel la época que, con los escasos recursos ordinarios, con un

minimUm.de gravámenes para, la nacían/ lograban mantener la adminis-

tración nacional y la . encerraban' en el cuad.ro de la más aust;era ho- ;

ñéstidá,d y de l a másv severa economía" j J l . Hermosas palabras para . -.

o c u l t a r u n v e r g o n z o s o h e c h o . . . ". •••,'- • . - -. ;. .••'-.

.La guerra' del Pacífico -transforma radicalmente la estructura, t r i -
. . . * j • • . ' . • ' . • . • • ' . -

butari.a. Mediante la conquista de la zona salitrera, se- estableció

un derecho de'exportación del ^ l i t r é de 40.centavos por quintal - .
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métrico. Este fue el modesto origen del recurso que iba a cubrir

casi íntegramente los. gastos del gobierno hasta los primeros años . ! '

de la segunda dócada' del siglo XX¿ . . .

La república parlamentaria que vive., repetimos, casi íntegramente

"del" salitre" es" incapaz de eligir a ..sus beneficiarios el porcenta- :.

je que cubrían hasta antes de l879..La crisis del salitre oue de-

ja sin entradas' regulares al país, tampoco les -hace cambiar de.—-

opinión. 31 presidente Arturo Alessandri en su mensaje de 1922 se '

dirige, al Congreso de la siguiente manera: "Se hace también indis-

pensable reformar nuestro sistema tributario'y convertir en ley de.

la República,, cuanto antes sea posible, el impuesto a la renta, -

que encarna un principio de justicia social, obligando a que cada

habitante contribuya al sostenimiento de las necesidades públicas

con una cuota proporcional a sus entradas... Por las'mismas razones

se hace necesario autorizar el impuesto a los fósforos y el de. las.
• • • • " ' • ', • - '" '• ( 3 4 )

herencias con carácter t)rogre¿;ivo"V . . • •

. Sólo los-acontecimientos de 1924permitieron un cambio a ta l s i -

tuación^ El D L N 330, estableció'un. impuesto complementario sóbre-

la Nerita. • • • • - : • . • . -.

Al no contar con los recursos del.salitre, el país tuvo que re- ,

eurrir a la deuda.externa. Esta situación la comentáremos cuando ^Q

estudie ai gobierno dé Ibáñez. • ... " .

Pese a los esfuerzos puestos en la reforma tributaria, que- pre-

tendía que la estabilidad del país no dependiese de las inciertas

entradas•de-las tarifas.aduaneras de importación y exportación^ -

los. "resultados obtenidos fueron desalentadores, ya que la implan-

tación del impuesto a la.-renta-nunca ha-superado el 20^ de l a ' r e - \ - - ;

caudación. tributaria total . ; . • . .' "'_.••

32n 1927 se implantó7el impuesto a l a propiedad r a í z , urbana y r u -

r a l , y a loe bienes inmuebles 1 ¿heridos a e l l a , como una t r lbi i ta-- .
' • • • • ' ( ~* G Y " ' • • • •

c i ó n - sepa rada del ' . impuesto a l a r e n t a . ' '• ' . • ' ' •' ' ';
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la sistemática defensa par'a impedir el cobro de la cuota pro—.

porcional ha- creado un complejo sistema de impuestos indirectos -

que gravan las transacciones de- bienes y servicios para compensar

la sistemática evasión tributaria de. los "mayores contribuyentes".

La .continua presión para 'incrementar el impuesto a las • cómpa-^-:

nías cupríferas se explica en este contexto de búsqueda incesante

de'mecanismos que•solucionen, no importa el precio futuro a pagar,

el déficit fiscal provocado por la resistencia de la oligarquía -.

para, cubrir la cuota que le corresponde en el esfuerzo- .colectavp..

En el simiente cuadro observamos cómo evolucionó en los últimos

a ñ o s e l p o r c e n t a j e d e l i m p u e s t o d i r e c t o e n l a s e n t r a d a s d e l g o b i e r -

no.. • . •" •• • •' . . - • . • • . • • • . • •' •

INGRESOS" TRIBIJT/iRIOS )

Ingresos

Total- . ' , ' .
.1.Directo .

a )
b )
c )

' d)

La venta
A la gran minería
A la propiedad, y
capital-, .
Varios.

2.Indirectos
••" a )

.-. b)
c)

• d )

e)
f )

A la compraventa
A la producción
A los servicios \
A los costos ju-
rídicos

• 1 9 1

PORCI
100.

46.
2 1 ,
1 2 .

1 1 .
. 0 .
,54.

1 .
19 .
• 9 .

• 2 ,

A las i'mportaciones20.
Varios

.3 . Va.ríos; ' ••-.

0
.0
5
8-

1
6
0
7
8-

?"

3 -
3

.1955

¡NOTAJES

100.0
43.6

•14 .8
19.9

8.6
:0.3-

•56.4
20.3

O * 0

9.0.

3.9
14.0 .

. ' • " - — : —

1960

100.
36.
1 6 .
13.

• . 5 ,

* 637
2.0.
•; 8.

9.
-.
. 5.

.20.

" • r I I

0
2
9
8

5

a
i
3-
7

1
6

;196i

:1OO.O.
34.7
19.0
9.7

6.0.

6274
20.0

. 8.4
; 6 ' 3

6.0 -
21.7

. ; , 2.9

1962 •

i oo . -o'"
36.8
18,1
12.4

6.3

627a
20.0
9.1

• 6.5.

. 5 .7"
.20.̂ 8

• .

,1?631

.100.0.
36.8'
17.1
13.0

, 6.7

. 6276
.21 .8

9.0
. 6.4

5.4
• 20 .0

*

' . 0 . 6

1964 . . . .

100.0 .
39.2

• 1 8 . 1

13.3

7.8" • .'

547o
24.0
7.0- -, ."

. 4.0 ...

. 3,. 5
1 5 . 5 ' • .

6 .8 -_V.

• - .

111
m

111

w
*7
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La .situación educativa.

-68

Habiendo, señalado oue'. le función docente es inherente al- Es-
• • • • • ' • • • • • " • ' • • . • , ' • • - . ' • - ' : • • !

• teño nac iona l , debemos s.eKalr-r l o s mecanismos empleados por la o l i

g e r q u í á p a r a e l u d i r , e s e f u n c i ó n , .-'•'. - .• ' •;. . • .

.••.•••: • LFÍ . d i s p u t a - e n t r e l i b e r a l e s y . c o n s e r - v a c o r e s &.1 i n i c i o s • - • d e - l a : - ' ! " i ; ' " 1 •

vida .independiente to-Cft.clé cerca,, la función docente oue' el Esta- •.-

do' debe cumplir.'Los liberales presumen, oue ésta debe ser amplia,

'los conservadores, por él contrario, la limitan.al extremo. La - .

pugna en'su- primer momento, revistió, el carácter de le ' l ibertad -

de cultos o de tolerancia religiosa que tejijáun áoble carácter, por

unn parte limitaba -el poder de la iglesia y por la otra permitía

que los-.extranjeros, ' principc-lmente ingleses, avecindados en Val-

paraíso pudiesen ejercitar libremente su cuitó. En este sentido - .

la afirmación conservadora de. "que la libertad.de cultos des.truye
• ' ' { "*.S v • • • - . • • . • •

le unidad de 1F- nación" ; no deja.de sonar, como una <?berración>

yí- que la unidad tfe la oue hablen se refiere a la-'unidad, patr icia,

La conciencia del atraso histórico provocó en los iniciadores

del movimiento independentista la creación, de una política educa- •

tiva oue. perseguía eliminar-.a: le ignorancia' a la. .que se •considera-

ba Una de ls.s principr-les. causao del pos*traraiento en oue se encon-

traba la sociedad, .chilena. Sin embargo, esta política, por el. mo-

mento'" en oue- se., vivía, sólo .logró • fundar él; Institu.to Nacional en. .-;..

1S13 y reestablecerlo en 1819'. Ya\en la administración de d,on fran-

cisco Antonio pinto, se fundaron dos- colegios, que tuvieron corta, -:.-

• v i d a - , •' . : ' • • • " • • . - , - • " " : ' . - . • • ; . • • . " • ; • . •

Con. la reacción portaliana. se restableció, la. censura pera, la - • .-..:

introducción óe. libros e'n él país. Para' ta l í'in gobierno e iglesia

nombraron' una' comisión que exíviiiinaba los libros antes, de entrar el

m e r c a d o . " '.•• : / • .•"'"•• '• " '••.'• • ' ; ' - •-. • •. É n " ' e l d e c e n i o d e . - • • ; . •

T^ulnes y-.con "d.on^ranuel Montt. como min i s t ro ; en I84I se organizó, .. •

comenta •'muní^tegui, en sus Ix cv-z e s enc i a l e s el- listado docente. t Con

l a creación de la L'scuela, Tíorni 1 de Preceptores <3e Santiago se —•"
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. l imi ta , en- formes cons iderab le ' le • i n f l uenc i a de l o s r e l i g i o s o s , ya

que has ta "entonces l o s conventos habían sido l o s p r i n c i p a l e s cen-

t ros , que proporcionaban maestros a. l a s e scue la s p ú b l i c a s " •••• A

IVÍpntt,asimismo se l e debe la cres.ciÓn de l a Universidad/fundada—

"con in l ey del 19- de. noviembre-de •i:342. Sr:treéhem.e.nte l igada .a . e-s—-._••"

ta I n s t i t u c i ó n fie'desenvuelve la. vid& c u l t u r a l de Ch i l e . . .' •

l a ' eneeñE-nsüi'. ¿ e l .Sstadó s igu ió a. pesa r de los- i n t e n t o s en su -

contra.. -SI. 9 d.e enero cié 1379 :se promulgó l a Ley de I n s t r u c c i ó n - .

Secundaria y Super ior . ]3n. lív. . í 'dminis t r^c ión £í\nta &¡áría3 lfts jíscue-'"

l e s NormFles'át: Preceptores de r-antiag-o fueron-'confir.dss a maes-

tro.s £:lemf:nes. ia 20 de. agosto ge 1920 se.promulgó l a l e y de i í i s t ruc

ción primaria, o b l i g a t o r i a . • . •• • • •

Al l i be r a l i smo siempre l e ha s i d o . c e r o hab la r de l o s derechos -•

del hombre y de l hombre u n i v e r s a l , s i n embarco e s t o s p r i n c i p i o s oi—

fíGilmente se tr^e-ladr n a l . ccmpo p r a c t i c o . , , :

El esfuerzo educr-tivo.'de la1 sociedad, chi lena- se- mide, por é l he- :

cho ce nue suiiif-ndo e l niímero de alumnos- en 1K.S e scue la s p r ivadas y

f i s c a l e s nos e u - x a a o s oue en e l año fie •l854 íde 179.000 .niños de

7 a 15. f-ños se educaban .37.565- . . . : - . . •
:Én lofy f'ííos ei¿aiientes", l s proporc ión fue .es ta : . . . •

' • ' • ' •' , - , • • ' • • - • ' - • • • • : ' - • ' • • - ' • . - ' . - ( 4 1 > ' - ^:

Sos en 'fo.de l e t r a d o s
5n población jna'yor .
'. mayor de- 5 años-

• . , • • ' • ' • • 2 4 - , ' ' - . -

'•" .- '"" •'•• 2 8 ; .

38.1 •

47-3 .

52 ,

Años.

1865

1875

1885

1895

1905

1915

• ... • K s c u e l a ' ; •
: ' - . l ' i - s c a l • •••

599

" ' ; . • • 8 1 8 ' : .

..••" ' . 8 2 6 : •

..:' :- í'248

2099

••• ' • . 2 9 2 0 . ••

R-stricula

- 39 236

.65 875

68 894-

114 565

159 379 ... .

3 0 8 1 1 3 • :'

y&.cle l e t
la•pobla
total .

17-..
• ' 2 2 , 5

28.8

. .;.• .31.9

-.•;;. : ' 4 O . : •

• • . 4 6
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•-• Un hecho., que hay; que observar ea oue . durante la. adminis t rac ión ..'. f
de Falmaceóa e l .número-de alumnos cas i ' se duplica y de haberse ~* í

. ' • • : • • • • • • • . " • . • • ' • ' : - • • - . . - • " • • . . • ; • , f

permitiao continuar con eea tendencia" el problema educacional se .

h u b i e s e r e s u e l t o . • . • ' : . "" • • . • . ; ; . :

A .pesar de un aumentó ;cp.ns.iclera ble en los cincuenta a fío s. trans-

curridos-, entre 1365 y 1915, el problema había adquirido, nuevas di- •

' mensiones. Sn 1917 Bario Salas' escribía;.. "Le lo.s ochocientos mil. . •'.'

-niños ce edad escolar nue existen en el. país,'más de la mitad.-.- :

-un 62.5 Í° según el censo de 1907- o sea tal' vez cerca de medio -

mil'l-ón, crece, sin recibir instrucción'alguna, vejeta en ocupacio-.

nes sin futuro, se agota en la miseria material ' i se pudre en-la' . .

peor d.e_ las miserias, en la. miseria moral". ' . • . .' •

¿nte.epta situación en ..la que los .esfuerzos, realizados' resul-

taban insuficientes, el comentario de Se.las no se hace esperar: "I

piénsese en-nuestros ideales so.ciales- i en. nuestros anhelos de- en- •

grs.ndecimiéñto nscionril. fuéremos ser -.democracia, i ' l a ' isuslded -

de. oportunidad educacional, crrE-cterística de aquel réjimen no -

existe o no. puede ha.blerse.de ella sino con referencia a una por¿-

ción mui limitada d̂e sus habitantes" . El juicio que le merece

a Sflas esta "situació*n es demoledor: "Queremos.la paz social; pero
le hacemos descansar, no en la solidaridad de todos,, sino exclusi-

vamente en 1& solidaridad, de los j3e abajo". 7 ' ;.,. • .

La cuéstidn. educativa, después, de 1920 vuelve a. ser retomada, en

el período del Frente Popular cuando la administración -de Águirré'- '

Cerda con su lema "Gobernar és-educar" se preocupa por ree.stablecer

en el Iiístaóo su'función, docente. la situación en 1938 era la si—

guíente: "de diez-mil chilenos,.2 219 son adultos analfabetos. Sólo

61 llegan al .sexto .año primario. No/más, de 47 inician estudios rae-.

dios. Únicamente 9: los terminan... Tres- -adviértase, en .diez mil-,'.-

ingresan a la Universidad y uno: solo, de entre ellos, obtiene el -
• • • ' • ' • • • • ' ' • • • ' ' . ' • ' • • * • " V - 4 5 ' ) • • ' • • ' • ; • • • . . ' • • • . " • • • • . . • •• . •

título profesional". Una cifra nue revela la.magnitud del -
' r, • • . • • • .

problema es 'que en e l mismo t.ño 1,800.000. ana l fabe tas y "una cuota .
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' de niños oue no asisten a la. escuela por carencia de lócalas, •—

..maestros y condiciones económicas, que llega a 650.000" . .

Los esfuerzos realizados por el Frente Popular para que el Ss-

•tP'do cumpliera cabalmente su función docente no logran vencer la.

• . r e s i s t e n c i a ; t r a d i c i o n a l ; . ' .... - .• . ••'• "•"•.-••. -..• . _ • • . • < • • . • , - . • . • • . • ; • . . - , . . , , .-.•. •• >

.'.'• Por otra, parte., el aporte- del fisco.a la educación privada tie-

. ne un.incremento a partir de 1952. Hasta esa fecha el Estado había :

...aportado un porcentaje del presupuesto total "dedicado a la educa-

ción, del orden del y/,' y a partir de esa fecha se eleva "por en-

cima del diez por ciento, y en 1957 llegaron a un. 14..-6 por ciento". L

La CÜT e.n su "manifiesto inicial hace ver que la educación pií- •''

, blica en Chile no .responde.a la riqueza de su desarrollo, en gran ' ,

parte, a causa del descuido del Estado al no1 arbitrar medios para •

hacer efectiva Is obligatoriedad escolar y mejorarla en general" .4o /

- Asimismo.alertan a Is.opinión pública a la entrega oue .el Estado. ,

ha hecho de "su función educacional a manos cíe los-, particulares - •

tiende a ahondar Ir.s diferencias de clase e infiere grave daño a - " •
• • • " - . • • • ( 4 9 - ) " • • " ' • " ' • • - " "

la unidad, -nacional",, • . •

• Para el año de 1964. la enseñanza privada proporcionaba-el "•22\á

de la enseñanza: primaria, el 42$ d-e la media y el 4O5¿ de la supe .
• • ( • 5 0 ) * • • • , . • • - . . • • . • " . - • • • • - • • •

rior". .La solución de Freí para el problema educativo no con

templaba frenar el crecimiento &e d.e . la educsción privada. Por. el .'

contrario, pretendía estimularla a través de su gratuidad: "Es1 pro

pósito del Gobierno de Freí que toda la estructura, escolar del : -

país, tanto pública como•privada, :sea gratuita y financiada por el

Estado. Mientras existan colegios pagados y. gratuitos, se ahondarán

las ••diferencias sociales .y. los. privilegios de clases". . ;E1 an ••'•.-

ter ior planteamiento eí? un hito dentro, de. los mecanismos que limi

tan Is; función docente del'Estado. En lo que podríamos .llamar doc

trina. Prei, el. Ksjado se limita a'financiar la educación, dejamdo '

tíftíS
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en manos priva cíes la- función- docente. Él cambio producido por el

financiemiento. del.ISctado -a, l,as. escuelas privadas .tuvo pomo- c'on_

secuencia que: "Ya no es un particular, la iglesia jerárquica o.

urtó; oolonin . extranjera.,' el que ofrece, educación Binp. son grupos

cié- nuestros,.-- apo'deraóíos y alumnos en una.localidad que se órgani :

zan para hecer educ&ción-bajo la inspiración de la Iglesia, de -

una tradición pedagógicí-': determinada, • o. bien bajo el Ministerio-' '••
• ( 5 2 ) . ' ' • ' • • • . ' • , • • " • • • " • , " •

¿e • iudvLCz-clón'1. - En otras palabra'S',- la oligarquía encontró.una •

nue-va fórmula para oae el Bstaáo 'corrierfi con los gastos a ' la - ' .

vez qué dejaba la educación "bajo .la inspiración de la iglesia".

, 31 Gobierno de la f'nidad Popular'cumplió con'el objetivo se

ñalado por. el nacionalismo,' esto es, aceptó a todos los'niños y

jóvenes que demanciaron.'jnatrícula1. Una vez cumplido 'este objetivo,

se planteó la necesidad de • estnacturar el Sistema Nacional de lídu

cación bajo ünc< oriente, cion nacional tendiente a. estudiar lae n.e

cesicad.es "y posibilic.acefv, concretas óel desarrollo chileno", iil

carácter nacional..debía ".contribuir- a afianzar la plena soberanía

nacional, basría en el dominio de Chile sobre ,sus recursos n&tu

rales,, ensu independencia - respecto a las economía metropolita neis,

en la autodeterminación política de nuestro pueblo y en una au •
téntica. identidad cultural t r . ( 5-3)



Proyecto- Balmaceda,
-73.

Sh el siglo pasado, tenemos en América latina tres intentos — •

frustrados de- crear un desarrollo-autónomo, es decir, nacionalis—. !

ta. Los Solano López en el paraguay,' Manuel Pardo y.Mariano Prado'

en el Perú y Balrnaceda en Chile. . • •"-.. , , ...... .

Los presidentes Pardo y Prado en el Perú, previendo el agotar-

miento del guano como principal riqueza del: Perú, reflexionaron - ;

sobre la conveniencia de rescatar para el Estado el monopolio del "•

salitre para contar con un elemento seguro .que -permitiera las bases .

del desarrollo económico peruano. Las experiencias'con el capital

extranjero (Consolidación, Contrato Dreyfus) permitían al presidente

Pardo observar las consecuencias que el capitalismo extranjero -—

traía' para el Perú. • • ' .•.- . . . •

Por otra parte, el inminente fin del guano como riqueza peruana,

le obligaba a buscar rápidamente un nuevo recurso que sustituyera .

al primero, so pena de. aceptar la ruina de la. administración guber-

n a m e n t a l - , -; . • ; . .••.--. " . - . • . ' ". •

La explotación del- salitre estuvo básicamente en las manos de -

capitales peruanos, chilenos e ingleses. La participación de capi-

tales bolivianos (provincia de Ántofagasta).. fue dejado en manos —•

c h i l e n a s , p r i n c i p a l m e n t e . • . • /. ;/. .. - '• • . " . •-.'• .-..

El transporte y comercialización del producto.(vías farreas, - •

botes y venta en Europa) estaba controlado por los ingleses.'Este' .

monopolio mundial, consideraron Pardo y Prado> era para;, el Perú. -

indispensable para crear las bases de un desarrollo diversificado.

En consecuencia, se iniciaron las medidas para rescatarlo de las T'

manos privadas y convertirlo en monopolio estatal. Esto se contempla

en la ley déi: 2'8 de maya de 1875> en la que señala el 'Arí. 3o...: "Se

autoriza al poder ejecutivo para adquirir loa terrenos y establecí-, .

mientos salitrales de la provincia de Tarapacá,'adoptando con este
, • • * , • • • • • • • • • . - , . • • - . ' • • " • . • • . • •

objeto las laedidas legales que juzgue necesarias. Se le autoriza .;

igualmente para celebrar los contratos convenientes para la elabo-

ración y venta del salitre. . . . .
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Art. 4o«El Poder Ejecutivo contratará,. con garantía de los es- [f

táble'cimientos. que compre, y de los demás terrenos salitrales per-

tenecientes al Estado, un empréstito que no exceda de siete millo-

nes de libras esterlinas que se aplicarán en está forma: -.hasta cua-
; tro millones de libras- esterlinas para hacer efectivas !íás'dlsposi--'

ciones'de esta ley, y hasta tres millones para concluir ios.traba-

jos, de los ferrocarriles contratados :con el gobierno y atender las,.

•nece.sidades generales del Estado*" ~ Observamos que la, política

intentada por Manuel Pardo.era la de crear las condiciones favora- •

bles para el desarrollo peruano que se veía, repetimos, amenazado ;

por la.crisis del guano. : :. • : . '

Esta política.nacionalista, rápidamente concito en su contra, a.

los intereses afectados, representados por los capitalistas ingle-

ses.y por los capitalistas peruanos,y chileños (volvemos a repetir

que los capitalistas bolivianos no tenían relevancia)* La "opinión

piíblica" de_,,Pe.rú*, ..y .Chile,-/empezó* a recibir informació*ii sobre-; las

medidas "incivilizadas" oue atentaban contra la propiedad privada, •

SI *mal trato* a que estaban sujetos los trabajadores chilenos, la

insolvencia de la deuda externa peruana,, en" fin la :'manifiesta in-

capacidad1 del gobierno peruano y su confederado el. boliviano, per-

miten a Inglaterra y a sus socios menores los inversionistas -perua

nos y chilenos- vislumbrar la posibilidad.:de volverá controlar la -•

ingente riqueza, salitrera. las armas "chilenas" se cubrieron de glo-

ria, los propietarios peruanos perdieron"sus propiedades y los chi-

lenos, cumpliendo su pacto de caballeros, pusieron a disposición d.el

"mundo civilizado",el territorio conquistado a Perú y Bolivda. .

Ya en la-^cixcular, del .24. de diciembre de 1881-,. él. Canciller Ml^/•

maceda dirigiéndose a las cancillerías de las principales, naciones,/

afirmaba: "Cumpliendo su.misión civilizadora, Chile, ha concluido en---

los territorios1, que me refiero (íarapacá. y Antofagasta) con el régi-

men del Peni, es decir, con el Estado industrial y el:monopolio de



los salitres. Ha otorgado franquicias a la industria salitrera, y

al amparo; de la libertad de trabajó y del orden,eficaz de nuestras .

prácticas de gobierno, ciudadanos ingleses, franceses, alemanes, - .

norteamericanos y de todas partes se enriquecen hoy día y encuen-
. • • ' ' . .. . . . . - • • „ . ....' - ( .2 y*,,.,.,. .. -.

tran ancho campo al esfuerzo industrial é inteligente." '

.En la misma circular menciona que se cobra un derecho igual de

explotación señalando que el salitre va sin limitación y sin tra-

bas y al menor precio posible al libre comercio universal. "

. Explicitando el objetivo de la guerra afirma: "Arrastrados a la

guerra para impedir la extorsión de nuestros industriales-y la des-

membración, del territorio chileno en que producíamos libremente el

salitre, conservamos después de la victoria nuestra libertad econó-

mica y la devolvemos, en los territorios de Ántofagasta'y Tarapacá,
( 3 )

a los productores y consumidores del mundo conocido".

lista atenta circular dirigida al exterior, se complementa con -

las medidas tomadas en lo interno tendientes a: entregar la titulari-

dad definitiva "a cualquier persona que hubiera entregado o lo veri-

ficare en el termino de noventa días,el 'total de los certificados

o vales provisionales, emitidos por el Gobierno del Pení en represen-

tación .del precio de .venta de los establecimientos' de que tuvimos. ..

la tenencia provisional o que solicitasen". * * /.. . ;

El monopolio mundial del salitre favorecía directamente a los,-

comerciantes ingleses quienes tenían a su cargo la producción, trans-

porte y comercialización. Balmaceda ya siendo presidente al intentar

cortar este mecanismo y obtener para Chile los beneficios, tuvo como,

enemigo principal a los capitales ingleses quienes en contubernio con

los aristócratas, chilenos.consumidores,se las ingeniaron para declarar

una guerra en contra de los nacionalistas.Esta guerra repitió como una

calca las medidas tomadas contra el gobierno peruano de Pardo: ocupa-

ción de las-aduanas, presión por los empréstitos, etc» ..

m
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La figura de Balmaceda ha centrado la atención de numerosos es-,

• tudiós que han hecho, análisis exhaustivos sobre su significado. Los

estudios de izquierda- lo señalan como figura mártir de la- incompren-

sión oligárquica, asimismo le asignan el papel del personaje que -

pudo haber consolidado una burguesía: nacional. :.: .,,,--,,.;-. =..

• Pero cabe preguntarse ¿Cuál era su modelo de desarrollo? ¿.Por-

qué* una. figura oligárquica pasa a ser la. principal de la izquierda?

Esta se encuentra ayuna de una personalidad que represente a1 la bur-

guesía revolucionaria, es decir, industrializadora, democrática, y

por: sobre todas las cosas nacionalista. .. .

. Basándose en la disputa de Balmaceda con los intereses ferroca-

rrileros de North, así como en sus discursos en los que plantea co-

mo ideal la formación de una industria chilena, y por el -conflicto

. tenido con los miembros de su propia clase, la izquierda, le há he-

cho merecedor de un lugar en la historia que ve eri estas medidas la

posibilidad de. un desarrollo autónomo y soberano. .

.Considerando que no hay posibilidad de realizar ningún proyecto

sin el apoyo de una base social-que lo posibilite, podemos preguntar-

nos ¿Cuál es la base social en la que Balmaceda se apoyaba? ¿Qué* -

• nuevas fuerzas iban a tener- el' poder? Balmaceda a los miembros üe -

su propia clase no. les ofrecía ninguna mejora. Asimismo no ofrecía

mejoras al incipiente proletariado.. Por otra parte* .debemos señalar

cómo se fue enajenando la voluntad de los demás.miembros de la oli-

garquía principalmente la Banca, en forma.directa a travos de la in-

tranquilidad del' crédito a los agricultores .y'..a los industriales.-

La."opinión publica extranjera" en particular la inglesa y en cierta

medida la. alemana, por sus disputas en contra de Korth (en particu-' -•-

lar por el; beneficio al ferrocarril de Agua Santa), se opusieron -« '^

frontalmente al intento.balmacedista. . . .

gü
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Sin embargo, a nuestro juicio, la parte medular de la disputa,

está representada por el intento de Balmaceda de hacer un Estado !

que estuviera por encima de la oligarquía. El Es.tado laico, el Es-

tado docente; el Estado integrado del territorio nacional a través

de los ferrocarriles; el Es.tado defensor y promotor de la industria

nacional, es el mismo Estado de la república parlamentaria, sólo que

éste sé diferencia del de: Balmaceda por estar al servicio'irrestric-

to de los intereses oligárquicos.. . . . •;

• Balmaceda mediante su-política de. manipular.la banca, la agri--' ^

cultura, y la industria mediante el manejo ,de los fondos fiscales - - jjg§

depositados en los diversos bancos logra crear una atmósfera-en la

oue ya ninguno de los miembros-de•la oligarquía logra sentirse, due-

ño de. la situa.ción. ' ' . . ' . '' •

151,ataque contra el corazón del monopolio ferrocarrilero de North

es parte de su proyecto para liquidar .cualquier poder dentro del -

Dpder mismo. La privilegiada situación de Nprth le permitía ser un fac

tox* importante al que las. otras compañías• sa!i.treras( Gibijs entre otros

le rendían enorme tributo.. La concesión del ferrocarril Agua Santa,

resistida por North. y sus representantes, es asimismo, el intento -

de crear un poder que limitaba. laltnorthización" del norte'. La. sa

piencia de esta medida se. ve confirmada por los acontecimientos PGJS

«

teriores. En lo oue se. equivocó Balmaceda fue en creer que los inte-. K>
• • ' • . . • . ' • .-.' .'•" • ' . . • • ' ' - . • . * • • - • -•'. ' "" • ' - -' F " ' ? ¡

reses británicos de Gibbs estarían al servicio del.Sstado chileno. s§

La participación de Gibbs ..en apoyo del- ejército constitucionalista,

muestra que los intereses ;británicós estaban por eríciraa de/cuaiquier

consideración partidarista o de agradecimiento.- . • . :

Por últimot la cuestión del parlamentarismo y del presidencialis-

mo esconde la disputa'que. la- mayoría de los.miembros de'la oligarquía

tenían en contra de Balmaceda por la -impresionante suma de poder -

'que se.'acumulaba-en una pérso v. v-.,.- A la tradicional', facultad- de ais---.. Egpg

poner del .aparato del Estado, consagrada por la constitución de- 1§3B |§

WÉ
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y por la actitud de los presidentes que; se sucedieron a partir de

esa fecha, se sumaba ahora la'de disponer de una. serie de recursos , ||

económicos/que hacían de la persona del presidente de la república.'

runa figura casi omnipotente.. , ... ,,•..,,. •• ... . , . . .

; Balmaceda no era persona que se resistiera a usar este poder y

lo usó:a discreción. La transformación que sufre'Chile a partir de

la administración de Balmaceda.es impresionante.. Los recursos fis-

cales ..fueron usados ampliamente para cubrir las necesidades larga-

mente pospuestas. El Estado cubrió su función-docente integradora.

Este es precisamente el punto' de disputa: ¿Que hacer con los re-

cursos extraordinarios del salitre? Aldunate opina que nacionalizar

la industria salitrera. Otros piensan que debe dedicarse a la con-

versión metálica. Aquellos piensan que debe dejarse a la iniciativa

privada el manejo de los fondos.. Sin embargo, nadie coincide con el

proyecto de Balmaceda,. La conversión metálica debe hacerse en forma

gradual, la nacionalización corresponde a. la iniciativa de los ca-

pitales privados. El. Estado debe ser. el rector de la economía y -

los.bancos privados no deben participar en el. magno proyecto de mo-

dernizar el país. El Estado es el.único responsable'por encima de

los intereses internos y externos de hacer-llegar ;la modernización

a l - , p a í s . • . • • . . - > • - • . ' • • • ' .' ; / • • • ; . • • • • " ' '""'•'

; Lacuestión electoral fue manejada por la oligarquía en el senti-

do de privar de sus .facultades 'tradicionales al. ejecutivo.¿Cuándo .-;

las elecciones.se habían decidido fuera de.la Moneda? ¿Cuándo ha-

bían participado los municipios? . ' : ' *.'..' ' . .••-.•• ,

El Estado Bonapartista. de Balmaceda. al no contar con la fuerza,

de la. espada, ni. con la fuerza de _ia burguesía (oligarquía) cae -

pox su propio peso. La. alianza entre alemanes,....ingleses, .y pligar- •''.'

quía.local hace-desplomarse la entelequia balmacedista que no con-

taba, repetimos, con apoyo social de ninguna; especie.. ... .
' '' ' 4 $ñBalmaceda pretende poner al Estado por encima dé la oligarquía ' .fij

• • • • • • • • ; - • • • - • • ••• • •• • I I

m
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ai servicio de una burguesía industrial. Pretende asimismo que el
" • ' • ' . ' ' • • ' ' '- • •. . • C F ¡ r V

y Estado sea el rector-de la vida económica, sin que en este momen-:11'-3

to se áé una lucha de clases; sólo fricciones interburguesas par-
; ticipan: la^ oligarquía agro-rainera-bancaria-exportadora-libre cam ..-,

bista, versus una incipiente burguesía industrial nacionalista, - •

La pugna de. 1891 es, en ciernes, el ensayo .general de 19.24: Cambio

político (congreso-ejecutivo) que limita los intereses de un grupo,

intentando reducir su participación bancaria, aumentando los. im—. .

puestos, rompiendo nexos con Inglaterra y fortaleciendo los inte-,

. . reses pro norteamericanos. . • .

. Una clase social que ve en el tributo al sali tre una fuente de

riqueza, que debe ser dedicada en gran parte al pago, casi total ,

de los gastos administrativos del Estado, y que reserva la parte -

restante, depositada eri sus bancos para pingues negocios de especu^-

.lación no podía dejar de actuar en contra de Balmaceda#

El rápido descenso del capital fiscal depositado en el Banco Na-

• cional, es síntoma inequívoco de que*la política balmacedista se —

; mantenía sobre las presiones, en elAsentido de que.los retiros de-

bían hacerse en forma gradual y meditada. Además de. que con esta me-

tí iéíOBaimaceda tampoco aceptó'que el papel moneda retirado fuese -

.puesto nuevamente1 a circular, . . .. •

., .. ;''EL^hecho de que personeros del. mismo gobierno estuvieran en - -

if^gontrai áe1 las mecidas tomadas por la. administración, revela clara-
v".vme.2rSej||üey^i^ií^iin..ellos el interés de. clase y de que su política

.'•;-.'•"'•' LaálSisputas que . se dan en torno: a la creación del Banco del Es-.

' 'tadó;; ré^lfejan fielmente la orientación de. los contendíente's. N6 sé

1?-,trata :yai; de discutas teológicas, sino de disputas, pragmáticas. La ,

•-• propiedad'privada ha sido utilizada, para beneficio de. unos pocos.

¿f •i21 'íSt'ádb'.f en: consecuencia, debe poner un límite al enriquecimiento'
: ' \ ' : • • - . Í . " Í

; Í : : ; . * . , ' . • • - • • " • • , • • . • • . . • • ' • • ; . • •

? y .dé.be'^marcar los nuevos cauces que permitirán, la riqueza'.. JSsto's -1 •

V . - - / M V ' V i t \". "'-''^ " ' ; . . . , '•"• • • E S T A T E S I S . N Ó S A L t . " ; .
fe: 4 > : > * l < • ' - . . • : ' • ' . D E I A B I B L I O T E C A '"' ." •

Üs
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nuevos cauces-no.son otros que-los del enriquecimiento industrial

y solo en segundo término (subsidiarios) los afluentes, agrícola [
. • • ' • • • • • • • • . ' . • • • • . - . • . . : . . ( - f

y c o m e r c i a l * •.••: . • . • . . . - . .

m

Los límites del enriquecimiento prácticamente no existen, no -

son sino la legislación laboral y:un sistema de'tributación en. -

el que la parte principal no se descargue sobre el trabajo.

Se debe señalar que la administración Balmaceda, no habla en -

favor de.un cambio social, ya que se preocupa principalmente por

la modernización del capitalismo. Modernización proyectada en be-

neficio mismo del capital. La preocupación por el. trabajo ño es - IS|

m a n i f e s t a d a ' e n f o r m a a l g u n a . . . • . " . . . • • . "•" • _ . j á |

El triunfo de la república parlamentaria significa el retraso " " ||j

del desarrollo del capitalismo chileno,que pierde una oportunidad B

al desperdiciarlas ingentes riquezas del impuesto salitrero, y,

por. otra parte, al permitir el ingreso de nuevos capitales, (prin-

cipalmente norteamericanos) que suplen sólo la deficiencia nacio-

nal, que ya en ese momento bien podía iniciar la explotación .cu-

prífera. Puesto que su capacidad técnica y administrativa estaba -

comprobada con las experiencias del siglo anterior..

Al obligar al país a vivir exclusivamente del impuesto, al sali-

tre, sin buscar -como Balmac.edâ -. nuevas fuentes de riqueza, se so-* B

metió: a los. vaivenes de la situación internacional. Su vulnerabili- : :.

dad queda demostrada en la Primera Guerra Mundial. El primer derro- ",-;

tado en este conflicto es Chile, quien sin. haber combatido (inclu-, ^

sive se mantiene neutral) pierde el monopolio de su riqueza. De -
. . . • . • ' • • • i

este conflicto Alemania resurge rápidamente, pero Chile -ha. de vi-

vir a partir de entonces una-época-muy distinta a la d e l á Ingláte-.-;

rra o la Prusia sudamericana, que la oligarquía pretendió crear.. }ái. ••' ' \

oropel del modelo anglo-prusianb1se había desgastado a-tal grado - .

que los seqtorés^más. inteligentes .despertaron del letargo y recono- :

cieron que la fuerza debía venir" de los estratos medios y populares

de. "la población. _ . " • - l'ía*

•%m
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•Es gracias á la política de Balmaceda que los' ferrocarriles pa-

san a manos del' Estado. Está política será irreversible y los ad-

ministradores de la república parlamentaria s<5lo continuarán su -

obra.;.. .: ' . " , ' , - -,. . . - • . - = • - • •••;.- . . - . . - ^ .;.••• • ••-. - ' . • - • . • • . „ . : • • . . • • , • . . — • • • • •
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Provecto olir;-: rruico • ' • '• *

La guerra del Pacífico es él. fenómeno dinaraizador por excelen- í$p
' " • ' • ' ' • • • ' . • . " • • , ' " ' • • ' • • • . . . • - • • ' - • | S

cía de lá sociedad y la economía chilenas. Las posibilidades que -r &

se abrieron.para los habitantes del país saltan a la vista: multi-

plicación de empleos en las. salitreras y'en los ferrocarriles. Gi-^;:

gantescp mercado para los'agricultores del Valle Central, liberali-

zación de las'cargas f iscales; con el impuesto del salitre..

Las migraciones obligadas de los campesinos chilenos, represen-

tadas por las experiencias de California y Australia, será'-dirigi-

das en lo sucesivo hacia el Norte y hacia el triángulo urbano-in"

dustri.al de Valparaíso-Concepción-Santiago. . . • ,m.

Al relativo movimiento impuesto.por los liberales en las décadas

anteriores, sucede un ritmo vertiginoso que hace vislumbrar, las po-

sibilidades óe.un.nuevo mundo. Se amplían lo.s horizontes", front^ri '/os

hacia las zonas, salitreras del norte y la. frontera sur, estática - -

desde'tiempos de la colonia, por fin es vencida .y se inicia la .mar-

cha .hacia la Araucaria. ' •• ". •. . v ••' .. ' .."•.. • ' /-v" \ .•

Un recién adquirido cosmopolitismo se hace presente en los.sa—

Iones de Santiago y el de' por sí próspero negocio de impórteclónes

adquiere mayor impulso. Rápidamente ..se inicia un éxodo de los-ri-

cos mineros y agricultores hacia Súrppa. Y mientras.los^ricos, se - -

marchan hacia el París cosmopolita, los.campésinos: marchan hacia :—

lá próletarización que. les espera en las. oficinas salitreras, y'.en

la construcción de vías férreas•que; .se. tienden, para comunicar, el -

rico territorio recién conquistado. . • • . • .• :

. SI Uso que,debe darse a. la ingente derrama que se.obtiene, vía ,

impuestos d'é exportación.del salitre, dividirá en dos. fracciones•••.-••

antagónicas á la oligarquía. (Una mayor precisión obliga á seña-—

lar que la división'se produce entre Balmaceda y. un reducido cír-
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culo de amigos en el gobierno y la mayoría, por no decirtotali—•

dad de la oligarquía). Las ingentes riquezas producidas por el •—

.-impuesto al salitre, permiten a-Balmaceda la posibilidad-de ini-

ciar.una política vigorosa, por parte del Estado, para sentar -

las bases de. un desarrollo, autónomo. Si bien' Balmaceda logra —

vencer la resistencia interior, para poder sentar estas bases, -

en cambio no puede lograr el apoyo de los miembros de su clase —

para desplazar al capitalismo ingles del virtual monopolio de la

producción, transporte y comercialización del salitre. La pugna -

•que se establece entre el nacionalismo de Balmaceda y la ceguera

de ;la oligarquía se resuelve en la guerra civil de 1891,-en la - •

que ingleses, alemanes, oligarquía en pleno y.la marina, se dan. -

la mno y derrotan al ejército,, único sostén del balmacedismo. Co- •>«
• • . . • . • • • • • . . • • . , • ' ' . " . ¡fe

mo consecuencia podemos a.firm&r que el primer in tento dé de t a r ro - gtf

l i o - n a c i o n a l i s t a muere cori e l único vis ionar io del desarro l lo au- fjfi:

tónomo. capitalista. . • * - . - • • . . '

. Sstá política nacionalista orientada contra los capitales in-

gleses no volverá a aparecer en el escenario, político.. En cambio, ;

los otros proyectos de. Balmaceda:.educación universal, democrati-

zación,. Banca Central, resurgen, aunque débilmente, durante la -

República Parlamentaria..

Esta república se caracterizará en lo económico por entregar --

al capital inglés'las recién óonquistadas riquezas salitreras, -

y. por entregar las riquezas;del cobre al capital- estadounidense

en la segunda;época del presente siglo. También se caracterizará

por iniciar una política de enriquecimiento a la que sólo pon :

drán límite la imaginación, de los oligarcas. - . • . . *4

1?,



' i í ^

En lo. social se caracterizará por las violentas, represiones ~,

al movimiento obrero. Se elige el modelo de desarrollo hacia el

exterior. A pocas oligarquías seles ha presentado como a ía ——-

chilena •.-la-posibilidad, de lograr a finales del siglo, pasado-un.:;7--.

desarrollo autosostenido. "

El consenso sobre desarrollo- económico ligado a los intere-

ses foráneos, es la piedra de toque que permite; explicar la-per-,

manencia del sistema parlamentario por más de tres, decadas. Este

sistema es un modeló original de las aberrantes dictaduras olí—

gárquicas que se han dado en América latina. - .

La pugna interna trabada entre él•conservadurismo y.el libe—

ral-radicalismo se ve alterada a consecuencia de la guerra civil.

El régimen presidencialista, tan caro a. los conservadores., se•-*-

convierte en parlamentario.' A la dictadura de clase encomendada a

un soló individuo, sucede la de varios representantes. El ejecu-

tivo fuerte se convierte en agente del Congreso que. ejerce el —

control mediante la autorización periódica que se da al ejecuti-

vo para cobrar impuestos. Y para evitar incorrectas interpreta i

ciónos sobre a quién debían obediencia las fuerzas armadas, el'.--

Congreso se reservó asimismo la facultad de fijar anualmente su

n ú m e r o * • • ' '• • '•/ . ' ..•"_ •• • ' ' . . ' . - '•• • '"'. :•• .''• •• • • . • ' . • - • • .

La debilidad del ejecutivo es manifiesta cuando observamos .

en el período comprendido entre el primer presidente parlameritaris
1 • . • • . • • • . . - , • ' • . • • - • - ' • . •

ta don Jorge Montt-y el último don Arturo Alessandri, hubo .1.21 -cam
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bios cié gabinete y un t o t a l de 530 m i n i s t r o s . En promedio ¡cas i un-,

gabinete '¿orneada es tac ión del año..1. '¡Ministro y medio po-r inesív • •.;

• ¿Cómo se componía. es te sistema? £1 .e l i t i smo económico y s o c i a l

cié la sociedad se re f l e jaba en lo p o l í t i c o . Sin contar con todos -

l o s da tos , podemos aventurar una h i p ó t e s i s , oue señala que de l a .-.

.cosa pii'blica sólo se ocupaba menos, del 5;¿ de 'la población.

* ,Gün Xas elecciones de Bulnes tuv ie ron e l p r i v i l e g i o de sufragar .

4,200 personas , o sea a l 0.4 de l a población, iín l a s e lecc iones de

Alefjsandri, .primeras .con l a nueva Constitución? sufragaron e l 7.4/í

de los habitantes). :. •• . ' ' • ' . ' ' •

21: voto censitario incluía a las. personas' que. tuvieran en. San-- .

tia^o. una renta superior a-los--5'00-pesos-.y en provincia a aouellos .

oue demostrarán una renta superior a. los: 300 pesos. La reforma li-'-

bcrr.l ce.1869 .lo^ró imponer, el criterio-de que a • cualquier .persona

con capacidad de lectura, se. le debería presumir la renta exigida' .

y en consecuencia no debía demostrarla." • . / ' .

Le.s- listas-de elecciones las hacían los municipios (vale decir'

el; presidente de la república)-, lue^o la-'reforina. liberal impuso el-

criterio óe-oue les l i s tas debían hacerlas ios mayores contribuyen,

tes individuales. • El control político; de. esta manera: pasó, a loslá^

beralés y a los radicales nue representaban los intereses económi-.

. e o s . ' m á s d i n á m i c o s - . . . ' . • • ' . . ' • . . " . . • ' • -. •"•

•. -Con-.el triunfo del Congreso eo^re el Ejecutivo, en la guerra ci- .

vil•del;91, ^volvió a imponerse el .criterio dé'que.las municípalida

cíes .debían ser las encí-.rgacas de. formar las listas-electorales. — ..

Vesmós las consecuencias' de esta victoria de los. conservadores: "El'

•réírimón electoriM estaba com-nlotamente Dodx'ido.. La elección'no- de-
, ~ v • • • • " . • • • • • • • ' . -

'pendía-de los- electores", sino ce la mayoría de las municipalidades.

isSK
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q u e o r g a n i z a b a n e l p o d e r e l e c t o r a l , ••• ; . • .' . • •' •
. • . ' . • • . . . . - • • • • • " ) •

la-gran, cuestión era obtener la mayoría, de.-las juntas recepto-..

• ras de sufragios y contar con un personal adecuado para cambiar - -

•el- re£U;ltado''-de' la- elección, si no "era favo rabie ;••-•• Los 'fraudes" "i •a-':: '''"•

bíc-ir triunfado en .las-calificaciones hechas con cr i ter io polí t ico

por' las Cámaras. j<;i cohecho, era el•medio óe ganar la elección en

les ciudades o . le" e;-.'.s' cabeceras- de departamento. Sil fraude, el — •

- t u t t i , era- el f-;if3-¡;o;ou'rural <V obt<-ner el triunfo,. Con cínica ver-:

caá, los candidatos decían;-

__—Ahora, tenemos oue. co-mprar .actas, ' escrutinios y no-, e l e c t o r e s " .

' . L'stf. situación clio gran fuerza a los regiontilismos, "ya.. que el -

control de. los feudos, era rn&nej-acjo absolutamente. 'Él poder central

p¿£Ó-a. ser .una enteleouia pornue al.no tener ninguna intervencióii

en el control de-las elecciones municipales, los señores feudales ;

• •(.de la agricultura, y de la minería.) conformaban libremente•" l&s"'lis—

tac y .en consecuencia-.controlaban a.los electores.. ".Lís.te' poder íue •

util.i2.ad0 a ciscreción. por- ios hombres más poderosos de las comunl

dades pue al controlar las votos imponían sus intereses- en contra- .

de. 'los hasta ese momento omnipotentes, intereses s&ntiag-uinos. • -.

la reforma política: ' coinuna .autónoma o departamental. -Listas- —. .-•

municipe.le's- o l i s t e s de mayores- contribuyentes-, es. la piedra de to—-..•.,

oue que divide a conservadores, y radicales. . Contando éstos., entre

sus-partidarios a los más ricos:-contrib.u-yentes, lo.gran vencer a. - - '

los. conservadores a. partir-de las elecciones de I.3I5. Sin embargo, :

' • ' ' ' . : . • • • • • . . . - ' • •

los. conservadores logran 'retener su luenté. de.-, poder a l conservar

la comuna-. autónoma' en' contra del departamento. • •• ..... •. • • . -

T>e este-modo-..la lucha puede .dividirse-'en dos momentos, .Los radi^

cales de l8S2 a 1914 dan ia: lucha, en cada'comunidad para ir- ganan-.. .

do,los. puesl.os "oû e les- permití r. el control -de- las- l i s tas- electora-.
les. Pero estas listas al coru/orvarse idénticas, por más .de veinte.

; TESIS (
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•f.ílos les impedían a los radicales la representación a la. que. tenían '

"derecho'. Este obstáculo legar empleado, por los conservadores, es -

una ele las causas de ñue 'el cohecho alcance los niveles a que he— .

.,mos, hechp^r.qferenc.ia;, • líl /poder económico surge, como, línica-alterna t i . ..

ya.cel poder" político en manos conservadoras, que con- ha "bilí dad.—• .

difín&. ae mejor causa, uti l izaron.elrepudio a'Balmaceda para j?etro_ . .

traer la situación electoral a. las condiciones, imperantes' en la - - '.

primera mitad 6e.l siglo XIX. Condenado el conservadurismo- a pe re—•'

• .cer por la cinámica de los radicales, utilizaron al nacional Alber.

to .Edwards, nue propuso una ley limitando a dos' los diputados por

cada circunscripción. ^s'ta. ley' permitía a la minoría, guardar su re/

presentación ..en el Congreso ya .que : para la Alianza' Liberal- obtuvie_

se mas del 66fo de los votos ce'cada circunscripción -para poder ocu

pfr lar-óos representaciones, era empresa harto-difíci l .

..El secundo momento es- el•>¡posterior- a la. reforma del-14,en el que-'lo

radicales, 'al poder controlar las nuevas l i s tas de electores inc l i -

ní-n, dentro de las-limitadas pósibilid.aaes del sistema, la balanza

a £ - ú ' f a v o r . - . - ' . • ' • ' • • " . . . ' . .

Una' ves establecido el' marco formal electoral, veamos cómo., dos

observadores relaten, en. dos niveles, la forma en que se desarro— .

•liaban las elecciones. T>on Manuel' Rivas Vicuiaa dice: "La jornaaa - •

electoral .despertaba.gran entusiasmo..Abundaban los-candidatos pa-

ra todos los puestos, fín los partidos organizados democráticamente -.;

se 'luchaba, en las/asambleas, por la proclamación de los candidatos

diputados. Para las senaturías lá situación .era más. d i f íc i l , Los - .

partidos,, en especial los coalicionistas, recurrían, a los hombre.s . • •

m¿fs ricos de sus filas para ofrecerle la representación de la pro-

vincia en el Señado. Mineros afortunados, salitreros' .oue habían lo.-.'

gra-dó ubicar preferentemente ?\i& -títulos y qué lograron-,venderlos
. •• ' * j .• • • • - . . . . . . - . • •

con ventaja en los mercados ce- Mueva York y; de'Londres,' esforzados ' i

FALLA DE ORIGEN
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industriales, agricultores, grandes-, cosecheros:.de .trigo en la. re- .

¿••ion Óel centro, o en. los latifundios' de: la frontera, formaban lo l"
• • . • • - . • = . . • - • • . • • . • u

•que,, en :el len£-aiaj.e de la época, se llamaba la f lo ta de los — • . |f|

dreadnou^hts de. combate que movilizaban la. coalición y la:-a-lian-.- '.'••
(2)

z&., para infundirse' pavor..mutuamente.tr

•Como podemos observar '. en la an te r ior cita;, . la Representación .-.

publica., además de ser res t r ing ida cuantitativamente, lo era tam-. ;

bien, cualitativamente. .Sólo los inís' poderosos de- entre .los ricos,-.'•

po.dían hacer" o í r su vos en aquella ensordecedora, avalancha ele di-- K
• • • . " ' . . • • - . • • . . • _ . . •• • • [*|$

nexo. . . . . . . . . . .

§§
"31'elEterna de registros viciados y-la extensión del fraude y - .

"Cel -cohecho, . eran la ley nue. se imponía a los. partidos populares, • }j|

que en esa situación debían hacer una defensa heroica de los prin

c i l ios .:<ioralep'-par.-v evitt.r que s'̂ .s partidarios, sucumbieran a la -

.tentación-de vender su'voto al mejor postor. • • •

• Don ¿¿lías Lafertt.e nos da su descripción, en otro nivel, de.có_

DIO era .un co.uiin¿;o Oe elecciones'."en-la república parlainehtaria: "¿1

comineo ele la elección,, trenes llenos "de pampinos"-llegaban-a Icui-

que. Los candidatos habían contratado trenes'.especiale.s, ¿.sí- COIJÍO-

tanbíén los coches úe la ciudad.-. Las calles bullían, de animación-,- •

llenos de grupos do votantes,- pol icías , trabajadores". Después oe

,esta--animada" descripción, don.Elias.-nos relata .•- la-técnica, de-la

votación: ."J'or Ía.:m8.fífihaJ- las. secretarías dé Artur.o del. Río (rico . . "

salit-rero," candidato a diputado )'• ofre.cía.ñ cínicamente dies pesos ./;

por e l vó.to". El coinanóo .alessandrista-, 'que había instalado' su cho-

clón principal e.n una .gran .bodega de frutos del país,, ofreció vein

te pesos. ..Del'Río, alarmado cuando vio que muchos votos.le ..iban a .

en^rosa-r el efectivo'electoral de su gran" enemigo,1..subió' á t re in-

ta, pe.sos-, sus ofertas y,.. en-,ún asqueroso . remate en. lo oue .;lo sub̂ _s_ ;.

•taoo . era la dî :niclí.d. óel hombre, los aless&ndristas ofrecieron." — .

• TESIS CON
FALLA DE ORIGEN-1
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.úh-.t£, deinoci'í'tica luche política nue se daba entre liberales, ' l i -

bcrr.lGE! democráticos ni cionalet.:, "radicales y conservac.orés intenta,

.como.-helios visto, caiabiar las. reglas del. jue^o'. SI resultado, de .es-,

tas ' intentos, coinoya observamos,, fue' .un arregló, en el que las par-

tes en. oisputá tuvieron una satisfacción: "Tres diputados liberales,

contrariando Ir, consigna de.l -oarticlo, decidieron con su voto, la raa_.'

• yor.fa de. la Cámara en favor de la;- base coraunf-1"'. . . "En .cambio t res . :

diputados liberales -Geiaocraticós..'. votaron .contra toda; interven—

cion -de ' Xas municipalidades^' aun por medio. Sel' colegio departamen- .
: • . • • • ' . . ' • • ( c ) . ' - . - - v . • ' " • • • • ' : ' • • - • . ' • • . ' ' .

tal de alcaldes" J \r Est.e arreglo, en el que. los conservadores ,̂ man •

tienen la comuna autónoma y-los radicales-liberales, a los.mayores

contribuyentes en'lá elaboración de las l istas electorales muestra

el. espíritu dé'conciliación.-de. intereses'.tan característico dé la

o l i g a r q u í a . " - . . • • : • . . . . ' • / . . - _ . _ . • • • • • • • • • • • . • ' . • •.. ." • - •

•jiín síntesis, la república ^^rlaraentaria. conforma, un sistema, po-

l í t ico creado 'para, que "la minoría nue cía defender -sus. nr ivi le-- '

FAILA DE ORIGEN
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• • • • : ' . " " . ' • " • • ' " •"• " ' ' 1

• • ' •• . < • • > • • ' . . . . ' " ' ' . • . . ' ' ' " . • • • . " • ' . - . . ' . : , ' . •• § ¡

cuarenta, y cincuenta pesos. Del Ufo1'no- pudo seguirlos en esta cora- %.

p e t e n c i a " . • . -. • . •' . . ' • •*•

Tal vez. alguien podría decirnos nue esta' práctica política era

usada por balmacedistas. y liberales, exclusivamente,: pero'.si hemos.- •

.fie. creer en don J'.'anuel Rivas, -la situación era generalizada ya que

harta el Presidente del Partido Conservador, don Ventura Blanco—— • •

Viel había llegcxo al senado de.'esa manera: "recordaba', siempre —

(don-Ventura), con cisgusto, nue para ellos había sido.necesario - :

f-ceptar.un fraude electoral reconociendo como buenos los sufragios

emitidos a nombre'de slgunos- fieles difuntos de la.comuna.de Coli-•
n a , , ( 4 ) . ' : • . • . . • , . • ' . ; •

Este corrupto contexto, explica la &r¿ucia ̂rú.e utilizaron
' ' " ' • • . • • •

desconocer el triunfo del' diputado Recabarren,elegido por los d

i



'ría'.; Ésta.dinámica actividad se observa-por el número de" licen -

•cias cue otorga, el Congreso,, para la construcción del. ferrocarril .

A partir d.e 1891 y hasta 1910 sé-inician, y sé concluyen la : mayor •

p^rte de las siguientes' ruta?. Penco-Tomó. ¿ota-Coronel. Talceihua-

na-Concepción. Peumo-Manzano.' Prolongación San Francisco del fe - . .

rrocarril Arica-Tacna. Atacarna-Refresco.. Temu.co-Carahue. ; Huara-

Ipuioue. • Antofagasta-rAguás Blancas. Prolongación Tongoy. Rf.ncagua.

Scin.Felipe-Pigu.chen. Las . condes. Kuanilla'S^Saliná's'V Transandino; : ' '

per Aconcagua. Se: adquiere el ferrocarril "Decauville1^. Osorno-

Puerto L'ontt. Tinguiriria. Apo^uindo.- Ra^ncagua-Mineral Teniente.

Itata-Tpíné-Lirquen. 'Curanilphue.. Apoquinó o. Ancua—Castro. Vf lpa-

¡-•

í
B
8
s •:•?:

gios.- J31 .sistema se estructura para que la .minoría organizada' de-
. • . • • • ' '

teñirá hasta las-mínimas iniciativas tenóientes a transformar el -
. L ' \ • • ' . • _ • • • . • • • • • . •

s t a t u s . r ú o . . ' . ' • . . : ' . ' '• • • . • . •'•

I& incipiente, i ndiis tr ia ligación que;se da en Chile.en la según

cía mitad' del siglo XIX youe tiene condiciones muy favorables pa~

ra su desarrollo por los efectos, de la guerra.-del Pacífico-, no ha

sido'tan estudiado como el proceso económico que lo encubre. Por

otra parte,' la coricena.al redimen narlamentari.o. incluye' también -

la poiítictv.ecpnárüica, en la oue tan brillante participación tu-- §

"vi o ron lí'.f? T)ro^reí-ista£: clases medic-'s" nue, ¿esprendienóose óe la -. • [!§
• • . • • • • . . ' . •&<&

oli^arnuía tr£!.c¡.icionf-:l buscan la integración económica del país , • • k|
' ' • ' • " • • ' • • " ' ' l

iíl consenso oli^rqurco se basaba en la entrega de la rioueza -

minera a británicos y estadounidenses. ' Sin embargó,- y pese a e.sta •

¿m-..ve 'dc-EnSicion&liz?. ción, la. oligarouía inicia en" forma simult/nea

1;: .defensa de su inercc.co interno. Para, lograr este objetivo ini—

cía la construcción ce una. red • ferroviaria para labrar la integra.

clon de lo.s nuevos terri torios del norte y. del sur. •

Inmediatamente después, de la derrota de Balm&ceda-, la adminls-'

trt.ción Píontt dio un vigoroso impulso a la coñstru'eclón íexrovía-

fc
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r^ í so-Bol iv ia . Curicó-Tjlico. Arbol-Pichil'emu. General- Cruz-Camarico

pasando por Temuco. S^n Felipe-Putaenóo.. Prosecución del long i tud i -

na l . Adquisición . f e r roca r r i l Copiapó'. . ' . • •

¿n- es tos/ eos; decenios ce. lo repúbl ica .;r>arlt; mentarla "fue una-1—-..

cor¡;'.tant-G la constx-úcción ,.0o ' lerrocarri lc-í- . : • .

.Con 3 a l legada a la presidencia ce con Ramón Barros Luco .nuien'

c r i t i c a b a la construyo: ón del ' longi tudinal norte y ase/^ur; ba que -

: hubiera sido •int's, conveniente dedicar l o s esl'uer?.o's e s t a t a l e s a la

organización de una línea."mercante, se da fin a esta p o l í t i c a f e - '

rroviaria. • . • ' .' . ' ' . • . . . • • ..

Por otra;.parte con don Ramón Barros. Luco sV inicia una política

aduanera tenoiente a la .protección de la industria' nacional. A ía l

ta 6e mejor información "Robre la estructura, industrial de la época

nop- (p;uifrinoE- por la z-i;r ir'c-nte ci ta , para demostrar el áinamis^o cel."

capita?. incu.Btrial: Ir.;-jl desarrollo-de 'la ind.ustria fabril,: como -

consecuencia ce esta"eolítica de exportaciones que' intensifica la

•importación de bienes de capital, .oue permiten la tra.nsíormación

'de los ínti^.uoe métodos, tuvo un "desarrollo bastante importante,-

los efitadístici.-s deüiuestran rué en' 1910,- de 2.521 establecirriientoe

• oue .había con "un?; invertión' d.e . 481. 287.333 pesos,, lleca en 1920 .a . •

•2-V975 -establecimientos con una -inversión oe 739.958¿O36 • pesos, lis- .

ta concentración industrial corresponde a. las ciudades de.^entiego,'

V a l p a r a í s o , • C o n c e p c i ó n y V a í o i v i a . " . •'•• :- . . •"•' • .' .. • .. • .

ICas tarcie- retomaremos -la información, ce'los ferrocarriles y la

industria, fabril'para estudiar las; características del movimiento." '

o u r e r o , o u e - - ^ . l l í . . te ¿ e n e r a : . ' . . • ' ' •• ..;" .• • . ; • . -...-. .

Los .impuestos . del- sa l i t r e que-Bal/^aceda canalizó-para ampliar

la base educativa y d.e servicios que el j3str.dó: proporciona- a • la -y'.'.

colectividad 'fueran utilizoc.os r>or la olifrarquía para.su .beneficio • '

a través d.e una doble mecanismo : . por med.io' de los créciitos óh- -
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tenidos por los depósitos-banc&rios cíe los impuestos del sa l i t re y

mediante la exención cié impué-stos." A juicio ele -la J oligarquía,' el- -

.sali tre, debía ocuparse, de' los gastos correspondientes á . lá adminis_

t ' r á c í d n : c 3 e l " E s t a d o . " ' " " ' . . ' " •• • • • ^ . - . • . . . - • . .

PARa'TCIP/.CIQN i IÍÍPUJ3&TO SALI

1 8 8 0 - 1 9 1 8 v
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la historia del capital bancario se inicia eri 1849 cuando ée au-

toriza la •.'fundación del Banco de Chile, de Santiago Arcos y .Cía., al

cual, se le- fapulto para emitir billetes. Al año siguiente se le ne-

gó dicha función. Un lustro' más -tarde, se funcid, con prohibición ex

presa de emitir billetes, el. Banco de Valparaíso,: En 1859, se fundó

el Banqo de Chile: aüe emitía billetes bajo.su responsabilidad.

. En. 1860, en pleno auge del liberalismo económico, la le;y autori-

za, la fundación de. emisión de papel moneda. Nacieron así los bancos

¿r?lóente; autorizados y^us njiietes' sirvieron como moneda.- Ésta -
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ley"dio a los bancos particulares la facultad de emitir.billetes

hasta •'el '150$ de su capi ta l . .; .' : . . • ' ; . •• •

. Permitía también el préstamo, a sus. directores, autorización —

.que,- fue 'causa de.muctoo-s abusos, a. través del- tiempo1.1, •••.•'• - •.

Hacia I878 la situación de penuria del Estado, era alarmante, -

se-redujeron las fuerzas del ejército y-el' "Blanco Encalada" fue

.ofrecido en venta, la bancarrota amenazaba la estabilidad de la -

•oligarquía..Así las cosas se declararon inconvertibles y,de curso

forzoso los bil letes bancarios. Los bancos, mostrando su agradecí

miento a. tan liberal -en todas las acepciones' del. concepto- medi-

da, le'hicieron un préstamo al gobierno para que pudiera atender

sus mas urgentes, necesidades. ' • " ' . . .

Kn-1879, a consecuencia de- la guerra el Estado emitió, por vez

.primera,. billetes, fiscales de circulación, forzosa. Be esta manera.

Estado y particulares incrementaron el volumen del circulante, E_s '

ta circunstancia ciue colocaba al capital bancario .en. situación de

privilegio : perduró, con.una breve interrupción, durante toda- 1.a -

repiíblica parlamentaria. -Ya míe al finalizar la guerra, .-se óesa--

provechó.la oportunidad óe. cancelar las nre-did-as tomadas-bajo la -

urgencia bélica-,. '. • ' •; • • • . " '• .

Be agostó dé 1879 al mismo'm-es de 1907, se emitieron 150 millo^

nes. de, pesos en papel moneda de curso..-forzoso. La uñica- vez que -

se declaró la..convertibilidad l897-l898)rel país sufrió una honda

crisis económica en la que por la restricción del cróüito, se afee
• . . • • . • . - . . . - • • . • - • . . • . • • . . i • —

tarori las. industr ias y. la. agricultura.- ; .- •. • • ;.

•. - A p a r t i r l e ! termino de 'la .administración, del-presidente Éi^rá-

zuriz,' la-discusión entre obreros y'papeleros se mantendrá en un-

nivel teórico, porque la pli{t&-.rnuía estaba convencica de los múl-

t iples ' beneficios^ que. la inconvortibilidad le proporcionaba. 3>e -

esto, sólo se ocanará el Congreso para.posponer -

í
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la fecha de la conversión anhelada por. los sectores populares. 351

• salitre-, una ye.z,.má*s, fue lá panacea.'a la qué. se recurrió. l'El'31

• de diciembre de.. 19.01 se. promulga la ley Ño.' 1509, que aplaza,. has_ .

• t a 1905, ...-.la -í ee-ha—para • la- conversión metálica.' ]2s;ta ley ;además<>-:-.v •

'.dispone del fondo de conversión- acuraulaclo hasta .entonces y lo de-

.jf;t reducido sólo a las partidas en oro; los bi l le tes y le t ras hi-•

pótecarias,-. destinadas^ este objeto, ' pasan a rentas, generales o •

. t i ..servicio fie los. censos'redimidos en arcas fiscales; cié los derer

chos de exhortación-del sa l i t re se destinará t-nualmente. cinco- ip.i- .

llones dé pesos" • ' . . - . . . . •

Con estas breves descripciones-creemos poder dejar establecido
• • " ' • . • ' * .

que,, si bien la oligarquía entrega la importante riqueza minera al

c^pital extranjero, uti l iza la oportunidad- para sentar las bases Ce

£U- C.e-sarrollo ioco.nófnico," mediante la integración del territorio -

TU-ciono.l, la con£olic%clón ele u.na industria liviana' y la: capitá-—;

lizcíción obtenida meóiante las extraordinarias condiciones que la .

ley otorgaba &; los bencos. " . • •

•;. • • 2ri' e s t e c o n t e x t o , ¿que- s i g n i f i c a b a e l movimiento ob re ro? 21 ino-

vii.iiiento ob re ro , ' . d e l oismo modo que l a . s o c i e d a d de l a que. formaba,

.pt-rte se encontraba profundamente 'dividido. Ias: formas de organiza-

ción y las. ideologías que las Mimaban se orientaban a lograr urxc.

articulación precaria. Por otra parte, esto era reflejo Oel inci-

piente desarrollo' capitalista, ' que no había generado'los- elemen-—

,.tos •_ nara una conciencia-nacional.! • . . .
• ' . ' - . ' ' • • • • • • • • . • • • • . . t i

_.,' Para' ejemplificar lo anterior emplearemos, el testimonio Oe don

líPiíuel Riva.s -Vicuña, (en- ese tiempo Ministro de Hacienda,:, hombre— "•

•particuíarineñte bien informado y. prototipo del político profesio- :

' n a l - , d e " e s a . é p o c a ) . . . • • ;.. :' '"" " V . •. • • • . • ' • • • • ' . . • . : '

."•'•' Para" los santiaguiños él norte representaba el lujo y el confort

de lo;s palacetes de-la calle í>:«ciocho, así como la' oportunidad de

ÍS
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•, lucimiento en las' runibosos fiestas, parisinas o londinenses. Pero,
' • . : • • . . . - • . " • " • ' • • • . ' . .

¿coinoera' realmente? El Presidente Bai'ros Luco envi(5 a Rivas Vi cu
• • . • . • • • • • . . . • • • - . ' . • . ' • ' • • / ' ' • . . • • • r -

Ha a las provincias del norte con el triple'objeto de"nacer sen—

tir:- la-•.WBsencáa'1 .del gobierno: central, evaluar1 los. trabai-jOs'' dé.:;^-v''

chilenizí;cion en Tacna y Arica y. contemplar la posibilidad ce ro-

óucir la enorme y costosa guarnición.

• . JjLx iiüpre'pidn nuo le produce la vista de Coauirabo, al represen-

tante prcsicieriGifíl, es. deplorable por-el abandono-y la.pobre.za; - . .

"Los particulares- habían extraído las riouezasde sus monterías, -

.habían procurado baptorse a sí mismos, sin la ayuda, del gobierno

central,' y de la enorme suma de millones que por a l l í pasaba,, ed-

lo .nú-edaba un'rastro polvoriento y sucio", *; ' •

la. Serena, a .la que 'imaginaba'"aleare, sonriente»,' florida y —••• .

• perfumf.da por rus hermosos claveles,1 se nos-presento como la mu—

ier.que luche- con la ed;.:.d, que. comienza a'f.-entirsé vieja y nue, - ••

a la llegada de- los' visitantes, recuerda sus días de gloria y es- '

plenóor y enes ya. una 'de- sus. fascinantes sonrisas de antaño".

LÜ óebilidad elel..gobierno se., le hace presente a l . comparar los

jan el les fiscales con Ios-de las casas exportadoras: "Con £;r&n diT

ficultad desembarcamos en Antofagasta.-. La falúa-.que nos conducía

atracó a. un corto • muelle . fiscal", . modestísimo.,, a l lado de las ex-

tensas construcciones ce- las casas; exportadoras de sal i t re y; explo_

t a d o r a s d e l . : c q r n e r c i o d e - l a r e g i ó n 1 ' . . . - . ••:. : ;.• '••••. . . •

... Hl proceso de • chilenizacidn era insátisfactorio, Kn Tacna yt —

Arica observa .rué á.ste. no avanza: "£1 aplazamiento del plebiscito,

previsto /en*.el protocoló •píune.eus-Varela, era. una'.'medida -sabia, y -

prudente que nos daba tiempo para .cambiar-la fisonomía de la pro-.-v

vincia, •si.n atropellos, y triunfar en el plebiscito en forma l im--
• - • V ' " • v . - ' . ( 1 0 ) . ; . ' . • . - . . . • " • : • . . . " . • " • • • " . ' / - • ; • " • -. , • - ' •

pía. y. correcta" V. ' . . Rivas Vi cilla ve en. la construcción; del f errp-
• • • . ' • ' ' • ' • ' ' '. • •

eár.ril Arica-Le, Paz, una. poei M líete el de .modificar sensiblemente -
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la situación, en favor de los intereses chilenos.

Sin embargo, ¿qué* representaba la chilenizaoión para el minero?

¿mejor trato? ¿mejores condiciones de vida? líos inmigrantes veni-

dos,de la, parte central del país, en busca de oportunidades. de;tra-

bajo' en las oficinas salitreras y en la construcción del ferroca-- '

rril,. eran abandonados a su suerte. El gobierno central y los inte-

reses mineros tenían la necesidad de; contar .con mano de Obra y lo -

que ofrecía era trabajo. Puede afirmarse que.la integración nacio-

nal,1 perseguida por la oligarquía, veía exclusivamente el interés

económico que representaba la ampliación del mercado para los pro-

ductos agrícolas del Valle Central. En otras palabras, el norte -"

ei-a una reserva para el centro, pero una vez que la reserva se, ago-

ta o entra en crisis,, la extenuada población salitrera, se encuen—

tra en situación difícil; Aislada del resto del país. Con el ejér-

cito óe Chile.al servicio de.los intereses foráneos. Con un gobier-

no. que sólo veía en estas zonas el impuesto, no los hombres, y que

en consecuencia cualquier obstáculo que detuviese la exportación —

del1 salitre, era visto como un ataque demoledor á la estabilidad -

del régimen. Esto explica la ferocidad con la que se reprimieron -

las huelgas de los trabajadores. . . ' •

Abandonados a sus propias fuerzas los pampinos (que- en'ese tiem-

po eran un mosaico sudamericano, pues allí, trabajaban bolivianos,

peruanos, argentinos, y chilenos) intentaban organizarse., primero -

en. las-mutuales, luego en las sociedades ¿Le : resistencia y en las -
• • ' ' • " ' • • • ' • • • • • •

mancomúnales. . ' •

•

pe
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Un tercer elemento, nue complementa los anteriores¿ es el de.la•

contradicción y pugna entre el.capital y él trabajo; "es decir, en-

tre; los. ingresos, que son .intereses- o •beneficios,' de -una. parte,, y — '

los que son salarios de.otra, 'constituye' el contenido de la cuestión

social en el^.sentado moderno, de la,tpalabrav "̂  • .,• , ; " '

En síntesis, nos encontramos tres problemas en la cuestión social;

aquellos que derivan de la. cooperación'y convivencia de las distin-.

tas clases y estamentos -que, -for-or-.n- una 'sociedad* Los referentes a la

m

, ' Loe problemas generados por la incipiente; industrialización, han |f£

sico .denominados como . lá cuestión, social. ]2n la concepción europea-, (

la .cuestión social ha\ sido definida como; un'complejo "de .problemas • •. • *®

que derivan de -la cooperación y convivencia de ciases, estratos y -

. estamentos sociales; distintos que forman'una .'misma sociedad,'pero -

es-tan f-e para eos .por hábitos de vida y por su ideología y visión del

mundo" . Mn esta., oportunidad, haremos abstracción de los hábitos -

.de. vida, y haremos e'nfasis.'en la separación producida' por. la ideólo/

g-ía-y visión del mundo. Ün otras palabras, dedicaremos nuestra &ten

cien, al elemento coñciente,- que es el agente catalizador cíe la lu- .'

cha o de- la cooperación entre las' clases. Bn la definición arriba -

citada debemos observar, nue se plantean/ en primera instancia, los

• problemaF: derivados de la. cooperación v_ convivencia. En el primer - í||

momento de la industrialización, no se plantea, ni por a.somo, el —

problema de.,1a lucha de clases. , '. -: . ' • . ' •.

Precisando la Geí'inicion de la cuestión'.'.social í'ónnies afirma: -

"Cpntenido: esencial de la vida económica, es el'trabajo, la.produc-

ción de bienes. Al trabajo se refiere la-cuestión social nue hoy-:- '

nos ocupa y especialmente al trabajo industrial. La cuestión social

es, pues,, principalmente la cuestión obrera, y sobre todo la cues—•

tión obrera industrial. Solo en.secundo termino.viene la'cuestión - . .

m
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cuestión obrera industrial., que en Chile se' presenta principalmen-

te , en la.'época estudiada, en las zonas nortinas, en Iota y Coronel'.-

y en el triangulo de Valparaíso, Concepción y Santiago. Los.deriva '

dos de la pu^na entre' capital y- trabajo, que tratan de regularse -

mecíante: la legislación de 1924. . • .. : •

)3n la tradición europea, 1?.. cuestión social tomó corno modelo, los

acontecimientos ocurridos en. Inglaterra," E'iondo im, clásico -ai res-

pecto el-libro (le ñn̂ c-lf:;,- Ia_ _situación de la. clajse/obrera..en" Inria^

.térra. La te-si;s fundamental ahí. contenida, es, a nuestro, juicio, -

le de la extraordinaria movilidad de las clases•sociales, producida

por la revolución industrial, Xa radical transformación que la_so- ..•

ci&dad vivió en-esa época, .tuvo efectos notables, sobre todo en. lo ' '

que-anuí nos. interesa, en,lo. nue se refiere a las clases' sociales.

Estas ce transforman :."la •• clase media trabajadora en clase proletaria
• •' ' " • • 0 4 ) '• •

los grandes comerciantes en.industriales" • En este, proceso el -

proletariado lle¿fa. a constituirse, por vez primera', en verdadera -'

clase» Clase, por así decirlo, -fija o estática. . No. como, había sico .

en el. pasado, un'transito hacia la burguesía.. . .

• V Con-la.consolidación del proceso' capitalista, el transito del -

irte sanad o a la .'burguesía se vé limitado, por no decir cancelado - . .

e-h' forma definitiva." Una .vez conformado el. sistema . capitalista,' T-

las válvulas de.: escape se cierran y el artesanado se ve obligado,-, .

al'igual que en el medioevo, a desempeñar la misma actividad toda ;

su vida. De. este modo, ; el" dinamismo mostrado por .la burguesía.— '

en la transformación, de la sociedad-feudal, se: cierra sobre sí' mi_s ' '

mo., para dar inicio a un .proceso de estancamiento,. preludio de una

r e v o l u c i ó n p r o g r e s i s t a . •' •.; "•..-/' .. : . "-. -v. •.'.-..' '• •' ' '•''_ .''. • '• """;

. E n el.libro de Engels, nos encontramos varios elementos que de,- ..'..•.

.be.mos, aunque en forma- breve,'considerar., Estos son: una burguesía'•• -
• * ; • • . * • • • - . • • -

industrial nacional'en lucha .-;ortal. contra la aristocracia latifun-
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dista* Una clace obrera • mayoriteria oue nutre sus TI.JLLTJ del ¿.rtesa:

"nado hasta casi extinguirlo*. Un proyecto de desarrollo expansivo -

p r á c t i c a m e n t e ' i l i m i t a d o . . \ • \' •• . - . . ' . - . . . • ' . ' . ••

: • £n. Chile nos vamos a encontrar en un momento y-'en una circuns-

tancia diferentes, oue. nos obligan a tomar con cautela las esoue—

ní&E; anteriores'. Jiin la historiografía latinoamericana, en ge-neral, , -

se. describe la alianza !entre .agricultores e industriales como" un -

.crimen contra natura.. Ssta alianza' se- consolida con. la unión de- los

intereses mineros-y oíuncarios- hasta lograr crear una combinación - '

en la eme no es posible distinguir cuáles, son los intereses de los"

distinto's miembros, . • . • • • ' • • ^ •

.- . las ..peculiaridades c:e la conformación-de clases en Chile,'nos - '

obligan a un replanteamiento'del modelo arouetípico. de desarrollo-

Si en éste país los intereses agrícolas, bancariós e. industriales,

se encuentran en las mismas manos, ¿cómo nos.explicamos la pugna -

Por formar un ;l]ercer- Botado? ¿liste Tercer .Estado; que. función cum—r

ple, si la aristocracia ha logrado transformarse venciendo sus re-

sistencias al cambio y de •.conservadora se ha convertido en liberal,

p a r a " , s u f r i r u n a - n u e v a m u t a c i ó n 'y a p a r e c e r ' e n u n . t e r c e r momento '- , co r -

ra ó r a d i c a l ? \ •. •' • -. • • - • _: •• • •:' •; • -. .-.- ' .;• ,: •" . .;..' . ,-•

En este- momento planteamos que el proceso de desarrollo móder-.

nizador, vale decir industrializado!!» de Chile.,, es obra de una/mis^ . . \.^

ma dase social que concillando, en la práctica, • los intereses/te<$?-; .

ricamente antagónicos-entre el agro y la industria, entre el auto-

ritarismo y la participación democrática, entre el interés nacio--

na.l y.el internacional, logró, hasta la .segunda.; dácada -del presen-

te siglo conservar el control y la dirección del suigéneris desa-

rrollo capitalista chileno. , • . '-":'•."'.-, . '• •,

SnKüropa el triunfo.de'la burguesía crea.el Tercer Estado., ül

Contrato Social de Lockey de líousseau es creado ©impuesto por--,

una- burguesía en período ascerr'ional que no aceptaba los-límites k- •
- • : Í7?
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que el ancien redime le constreñía. Jal nuevo contrato social de no

.minado Constitución es nroducto de las fuerzas burguesas. Los __

guos. poderes de la sociedad, la. aristocracia, la iglesia, al entrar.

en conflicto .con el. naciente nuevo poder, mellan sin resultados. -

sus armas.y son obligados a guardar"respeto y obediencia.al nuevo •

o r d e n . . ' • • • " " .' • • •. . ' . • • '

ün Chile (al igu&i que- en el resto de America latina) el nuevo

contrato1 social surge no por una dinámica'parecida, sino corno, un• ~

epifenómeno :de la lucha napoleónica. 21 contrato social se hace sin .

burguesía. El significado .de los contratos europeos, en nuestro -

contexto,, se desnaturaliza,'pierde su significado. Anuí se- dicta -

la nueva ley, sin cue haya una fuerza social cue la apoye con su -•

fuerza. Sxiste un desfasamiento. notorio, la.superestructura surge

antes nue la- estructura. ¿.Ouienes repre.sentan la aristocracia, ouie .
• , • ' • ' . • ' • • ' • ' " • ' . ' • • - '

nes la burguesía? Pregunta' sin' respuesta-.. .la industrialización co- ' \

r¡io consecuencia Ce la liquidación feudal, va- a darse en.Chile en el • '• i

siglo XffX, con la;. característica- de que la., feudalidad .misma, será la

encargada de cuYipllr: esta histórica, misión. ; •' ... . ' ' '. •

• . Partiendo de este supuesto., nos' encontrarnos oue en la lucha, en-

tre liberales y .conservadores debe contemplar asimismo la forma--. '•

ció.n de una. burguesía, a .par t i r de. los intereses de los terraté—•••' :

nientes* Pe este rnodo, la. burguesía agrícola e industrial no son.-

"•én- forma alguna antagónicas, ya. que son producto, de u.ia'misma cla-

se y, en'varios caeos, de una misma persona, . ' . '. -• • •

. . :Kste diferente, punto de. arranque ..entre la modernicad l'atinoame-•..'•••

ricana .y la modernidad europea significará^un distinto. model"o de - '

interpretación. !Sn .Chile, la'pugna' intérburguésa/eñtendida. ..ódmo • - -

ruptura de intereses debe enfocarse en el contexto del proyecto—•

histórico.. ;Ii£: lticha entre, l iberales y conservadores, adquiere sú d^ • • | j |

'mansión cuando se consideran los intereses" regionales y los centra- . | j



los. .Grupos que' quieren la-.restauración política colonial y grupos

oue. ven la posibilidad de consolidarse dejándose del poder de San.

t i a / r o . . - . - " • • . • ' " ' . . • " • ' ' '

. las constituciones versan sobre .materias de organización.regio—

nc-.l y central y sobre si el Estaco debe, o no aceptar corno" única a

la-religión católica-.' La estructura económica no se discute. La - -

clase terrateniente en algunos casos disputare* con-la comerciante,

•pero en ultima instancia el ínteres que priva en la época es el de'

consolidar un aparato gubernamental capaz de liquidar las secuelas

de anarquía dejadas por el esfuerzo bélico- contra España.

. E'n la república oligárouica la lucha se da por ligarse lo más -

estrechamente' posible con los mercados extranjeros. .La existencia-

mirma de la patria está ligada directamente con el mercado- externo,

lio e::iete, ni como '.proyecto, el rnercad.o intex-no.. Le. división inter

nc.ci.orX'l del tn-.'bajo es vista como. la. panacea que resolverá los ma_'

le.?- dejados por la Colonia. Todo- lo. o.ue signifique el-beneplácito

inglés- será visto como un-paso que .alejará al país del atraso', y lo:-

acercará al mócelo británico. Ls. disputa entre liberales y conser-

vadores respecto a la libertad de cultos debe estudiarse-en este -

contexto. Tc.nto'unos como otros, eran católicos y fervientes creyen

•tes;-pero lo oue se discutía, era si los extranjeros ax^ecindados en

el país'- (.principalmente; los. ingleses) podían.prac.ticar libremente

o no su "cuito. A la ves, estos avances del- liberalismo" deben verse-

corno . los. avances . que va logrando''el capitalismo extranjero arraiga-.
- . • • • • • - . - . • • . • • • • • ' . . . - . . • . _ i

¿ o e n - C h i l e . \ • ' ' ' ' -. . - • • • . . - ' • ' ' ' . •

El antiguo dualismo colonial.de aristocracia y popule.cho. ya — •; •

transformándose lentai-nente y; van apareciendo pe.qú-eños grupos que-

bonfon:ian un nuevo conglomerado nue se integra por mineros y .a r te -

sanos.; X¿i' sociedad de_ la.:'Í£U£_l;ü£.fie' Arcos 'y Bilbao permite obser- .

var hacia mediados del siglo • 'r A ,- las transformaciones sufridas -
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por la sociedad. Los Arcos (padree .hijo) representan el complejo /.

mundo que con el liberalismo a la cabeza, va a iniciar la trans-— :

formación, en Chile. Mientras el padre funda él primer Banco, el -

hijo -forma la primera sociedad no aristócrata de la historia chi-

lena: "¿Qué fuerza sería suficiente' para apagar' el clamor de •"— •

diez mil ciudadanos obreros que exigiesen reunidos .nSás justicia -

y más protección para subclase y sus trabajos? ¿Qué. gobierno su-

biría entonces al poder sin haber estudiado antes las necesidades

del pueblo para remediarlas y hacers© aplaudir de las clases tra-

bajadoras?". /

La suerte que corrieron ambos Arcos•(cierre del Banco para el

padre y exilio para el. hijo) muestra "claramente que los conserva-

dores no aceptaban.cambios en la estructura socio-económica. Pero

esta situación cambia en una década,, al triunfar los liberales - .

que inician las reformas necesarias. Esta situación se mantiene - .

hasta la guerra del Pacífico., • :
 : .•••

En̂  la primera .'parte del movimiento obrero,, hasta 1912, la orga-.

nización que predominaba é r a l a de las mutuales. Es decir,, en phi-

le , al igual que en el resto del mundo, las mutuales fueron "la for-

ma elemental de organización1 obrera, ya qué hkn constituido a. la

vez que el.centro de asistencia en casos de riesgos profesionales, •.
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el hogar social y cu.ltur.al de los trabajadores". / . . l a finalidad

de estas "mutuales era la. ci.e. socorrerse entrevlos- mismos trabajado-

res en los casos de enfermedad, accidente, etc. . "• . . . .

. Tja Federación Obrera .de •;Chile (V.O.CH. ) se funda en-1909 con - " :

bt-.ses mutualistás, y en- el decir cié don Tío isas Pable-te íroncoso;
ir.2n los primeros años de su existencia fue :uná federación de di—

versos, gremios obreros, sin ideología avanzada y colaboradora de
' ' , ' • ' • ' • ( 1 7 ) '"

la'acción social d e l a t a d o " . . : . . ." • .

Las -dos tendencias ideológicas que disputan la dirección del- -

movimiento obrero son el soci&lismo de Recab&rreny el ;..nf..rouií.-j;:o.

Xa'fuerza "de" ¿ete puede medirse por el hecho de que la i'.O.CIf. , ••o

pudo penetrar- o. lograr-una organización capaz 'de -disputar las b:.~

sés a . la anarquista. . . . . " . . .

Hemos visto qUe el movimiento minero en'el norte crea sus orga-

.nizaciones. en J-OVÍAS 'espontíínea- éí través del niutualismo que corres-

ponde m/r bien .al tipo de organización de los arte sanos. Ün. Símtia

go, Concepción y Valparaíso ya a" principios de siglo, las mu tu;-: le &

-.empiezan a ser desplazadas por las " sociedades de resistencia dé - .

orientación ;:n¿-rouista, que logran ar t icular a los tranviarios, -.- •

,t^.bo.calero;s,. obreros del cuero, estucadores, carpinteros-y artesa-:

n o s e n g e n e r a l . - . •' . . . . _ . ' . . ' . . • .". • " . • • • • • . • . ' " . " • . '

Ya en .la. secunda década del-siglo XX,. las-mutuales ., de los mine-,

ros "son transformadas én- "mancomúnales", ...que ..son un tix^o de organi^'

zación entre la sociedad.de resistencia y la sociedad de. socorros:

.mutuos. P>e este modo,.por así decirlo',' se produce. un empate entre'.

1; s organizaciones .mutuales, de.resistencia y mancomúnales, que en

lo político' se diferencian por .la postura que Aguardan ante "el-Esta-

do. . Zas .mutuales colaboran' y-le., prestan todo su,apoyo. íás socieda-

des ¿le ".resistencia,' contrólate z-. por los-anarquistas en la teoría

se muestran como enemigos irreconciliables .de- todo lo que .éste • re-

i
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represente. Y por último, las mancomúnalee, que postulan la evolu- ¡ ..

tiya- -transformación, cíel Astado, mediante el1 recurso "ce ganar" repre- .. l
m e n t a c i ó n e n e l . g o b i e r n o . • • . • _ • ' . • • ' . • . •

•••'ii'l punto de ruptura del movimiento obrero con el sistema- capita'

l i s t a , se produce • como consecuencia de- la revolución rusa,'qué cam .

•bis' radicalmente .la polí t ica de colaboración dé clases seguida .en

la. practica por toc^.s las organizaciones' del proletariado. • .' ~\

dineros y ferroviarios se adhieren a la Torcera Internaciona.l y,. . • |

en forma.'más o menos repentina deben olvidar la tradición c:s toda. -:

i

i

m

su vida, de convivencia y de negación'de la lucha' de 'cías-, s, por -

'.otra que exalta la violencia, y lucha, sin pedir ni dar .cuartel," —

por la ' obtención del .poder. • • . . • •••.' • • • •".

• • por otra parte, los anarquistas crean en 1919, una f i l i a l de la

A'la •;. rticulí-ción interna de lo.s traba ¿adores corresponde una -

articulación política. Hasta 1912, arlo en el que- Recabarren funda

. en- louique el Partido Obrero So.c.ialista, el artesanado y el prole- :

.'tfcrifí.tfo, tenían como tínica opción política el partido Demócrata—

• nue" perseguía una leffis.lr-.eión para recolver la cuestión social, - -

conversión del papel, moneda, y medidct-s arancelarias- para, proteger' e

incrementar la industria nacional. Un programa de e-sta naturaleza

no ofre.cía;• nin^iín cé'.mbio- revolucion£?.rio -y más bien representaba — :

los inter-eses del .artesanado. . ' . , ' • '.'. . . •

.Con la creación, del Partido Obrero Socialista, se puede señalar^.,

un momento diítinto en.'la vida política,- porque con él, aunque fuese
: -e.ir teoría, aparece -unaL corriente'-que-'afentá a- la "transformación ra-

dical, de la estructura-política y económica del,sistema. Este par- .

• tido tiene como característica la de no. distinguir el campo políti_ •

.'• co cél rindical y muchas vece;; T no se sabe si "la afiliación al,'par

tido .perdigue una fintilioad r-ii.dical1 o una. política. La a;ctivié;.d ..'

MiAm~— ' m
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desplegada entre los obreros pronto le permite fundar la Federación \M
• • • • • • • • • . . ' • • . • • • ' , - . ' • ' : S I

Regional. Obrera del Salitre y la jjed.éración Marítima del Litoral. ¡ -• | | j

Las .manifestaciones populares de descontento por 2.as condiciones . ¡g|

miserables en que vivían, provocaron en las dos primeras dé.cadas del

presente siglo,una serie de manifestaciones de descontento,que en va-

rios casos se expresaron-en forma violenta.Puede decirse que en estas

ocasiones, las diversas tendencias del movimiento, obrero participaban

más como fuerza de apoyo,que como., guías de la inquietud popular.

En los mítines de hambre que.se desarrollaron en Santiago, part i -

cipaban por igual los partidos Demócrata, Socialista y Radical. ;

Kn Valparaíso y.en Santiago¿ las manifestaciones tuvieron un ca-

rácter tumultuoso en las que el populacho imponía r.u ley. Los saqueos

y la violencia desatada no tenían más sentido que 2a expresión óe la

insatisfacción, sin pensar en las consecuencias. Estas aetitu&fc.s no »-

•demuestran la existencia de. un proyecto político alterno al de la - \¿H,

o l i g a r q u í a . . . • • ' . ' • . . . \. ' . • ; ; .- ,,

Las manifestaciones de los mineros en el norte, tpnían caracte-

ríst icas diferentes. la violencia sólo aparecía por parte del e'jer- .

cito, y de la policía. Las masacres resultantes de las huelgas, por

ser bien conocidas, aquí sólo se mencionan;; La actitud- pacífica de

ios mineros y de sus familias.•La-mansedumbre con que plantean'sus

demandas, contrasta vivamente, con la energía con que son reprimidas. .

las peticiones de mejores condiciones de vida. ; • . •,

. Las 293 huelgas que. se suceden entre 1911 y 1920 en el país, -

atestiguan por una parte, el fortalecimiento del movimiento obrero

que no ceja en sus justas demandas, y por'la otra, la voluntad de

la oligarquía dé evitar^e.l, diálogo, usando; en. forina ' continua, al - " •*;.""'"

ejército para controlar y reprimir, este tipo de manifestaciones.
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ijís necesario,- sin .embargo, oue nos .auxiliemos con el .testimonie.'-.

de líe ce barren tiara, conocer .el pensamiento- 'núe animaba a lo ŝ  obre-
' • - • • $&&

ros ce la época respecto & la solución integral, cié-sus problemas. . 0
' • " . - . • • • ' " . ' • ' . . • . . • . • ' . ' - • • •'• m

Tara. Luis 7.5.11 l i o Kecf¡ barren, '.el problema social chileno es' com- "

-nlej.o:'"lio en posible '.mirc-r la nacionalidad, chilena de e-fie- un solo' .

•punto 00 ,v is ta , poique toda observación resu l t a r í a incompleta. .JOs. '.

• culpa común aue -existí, n. dos clases sociales'- opuestas, y como, s i - ,.'

esto fuera poco, todavía tenemos.una clase . intermedia oue" cortipli- '

• ca "más este mecanismo social -de lo-e -pueblos"* . . .

• • üü&tc-.s1 t r e s clases de .oue habla. RQce.barren son los r icos ( cap.ita_

• l i s tas o•• burgueses), la última clase- (.gs'ñajier-,. jornaleror:, peones

cié campo, carretoneros, etc..) y la clase ..inedia, que' e e r ü c l a U c-n-

• t ro lov obreros, mt's prep^ra-cos y .aptos , los cmpleaco.s, .pe-'-ao.̂ oc- - ' .

Vi 'opietirios 'vi l i aos c'.e' la , c lase 'obrera ' y algunos profesionales.
i;Esta el;,se' es raucho in;̂ .; ,nu¡aerosa 'oue lo oue. era antes-en propór—>;i: 4

• ción a cada opoca. Ha aumentaCo s:ú numero a expensas de los dos ex".'

trenos• .Í.ocióle,T . A' ell& l legan los r icos, oue' se.'empobrecen y que- -

.no -oueden recuperar su posición y ' l o s oue lo.gran superarse en la -
* - . • , • 1 . . v -i- J ) • • • ' • • • •• ' . •

; i +1 {M'-i ' n l f ' f . ' p " • • '
LÍ_L l i J . ¡ : i ü (.-, J_C» *_,• t ? • • . . . • • - . • . BC

. . • • • " • • • . • • • ; . . • • - • ' . . , - -
:
 - . • ' . . ' ^

-.-J/i . c r í t i ca ,oo' Hecabarren- a la burgxies,ía es. violenta; no. Me reco.

.noce ninguna1 preocupación por satisfacer- las- necesidades .del pueblo... '

"En cambio le reconoce . e l ' progreso"' económico, pero descal i f ica el:*-.'

procedimiento para; lograr lo :'. n l a . clase c a p i t a l i s t a , o- burguesa,.'co-

mo le llí-ma-mo s, ha hecho- evidentes.-progresos desde, los úl t imos' 50.'-' ..- •

años, pero-.niuy notablomente^después de la querrá de' conquista-de . . v

1079 en. q.ue';:la .-cla.s.e .gobernante.' ,¿e.. Chile se'anexó, a la región-, EÍ;1ÍA; • ;

t re ra"- . '•'. Y'utiliEO.ndo un'" lenguaje muy-ele''época, .concluye a s í su.

juicio.:. "21 progreso c^conó.mico. oue ha conquistado'-la clase cap i ta - . -

lista'.h?. ¿rifio, el^íieOio nt's el" i cv-;.z para' su progreso soc ia l , no f.ir.í..- '

para su perfección-moni, ' , puer .-unque peque ,de. pesimista^ creo*--^ ••

i
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• • ' • ' • • " • • • . . ' . . ' • • , ' . ' ' • ' • • • • ' ' ' , " • • • t

'. ' s i n c e r a m e n t e , nue n u e s t r a , b u r g u e s í a , se ha a l e j a d o - d e l a p e r f e c c i ó n . ' ¡ . $

m o r a l v e r d a d e r a " . . • • " ' ' ".. • ••. • • . • • • • K *

ReCÍÍ-barren en esta conferencia, pronunciada con motivo del. oen-'

tenario ele. la independencia, enjuicia la diferente. labor real.izada '

por las diferentes cíaf:es sociales a. lo largo del .siglo, de vida in .

dependiente:1 "lit ultime .clase de la sqcieded nue constituye, proba- .

• . blemente más de un tercio' de la población del. país , es decir más -..

c"e-. un millón de personas no ha adnuirido ningún progreso. evidente,

. .en mi concepto ci^no de. llamarse, progreso" . . •'.-

Corno conclusión, rodemos señalar que, para Recabarren,., tanto la

clase cap i ta l i s ta , como la última clase, se mantenían lejos de a l -

•cf nz&r la mota oue se su-onía debían lograr los-pueblos intíepen—-

. dientes. líceabarren centra sus esperanzas en la, clase media: "donde .

se encuentran el ¡íicy.o'r1 número do los d'é'&conténtos. d-el actual. ore on .

. de. COR; s y • ce • c'bñcüe" fí-len los' nue luchan por una . sociedact me jo'r ~

nue .la presente" . *£cxa • demostrar, este, aserto, ' Recabarren men-

•..cioná la. constitución de. una serie do organismos nuevos oue".versi-.

• guen ese fin: "sociedades de. socorro de ahorro-,., de resistencia a .

1<" .explotación, de educación, de. r.ecreo'y un partido popular, l l a -

mado Partido Bernócrata"^ • ^. ' " ' , " • . • • ' ' ; ' . - . '.'•"

': . La reflexión que sé hace- Hecabarren sobre los progresos de la -

... .sociedad .ehilena, en cien.años'de vida .independiente, es amarga. - ' :

Compara los; grandes logros .realizados por el proletariado' en.la.I2s .

. paña .-rnonárqulca, .con. las magras realizaciones del"-proletariado *chi_-

. - l e n o e n la, república independiente y afirma:. "E.sto. no.s pruebe,'ctue .

,1a Hepública- no'; há • producido' T¿ó.úí- a.quel bien, nue '' se •"süp6né.'"'él'1:pró^

."" let&riado".. . "Bigamos la verdad: el bien inmenso que ha. producido.'..

'•' la'.República fue la. creación y desarrollo de la Burocracia ••chilena

..y. fue trmbión la.'rio sesión ¿ e l : administración cíe "los bienes nació-. ;

'nales.'. La Burocracia oue goza <:.iv esta situación, e l la s í :oue tione

FALLA ni?
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motivo ce.regocijo justificado si mira' -egoístamente la situación. • ,
• •

 ;
 ' • • •" ( 2 5 ) " . • • ' • _ • • • . . . • • • • • . • ' .

¡ T J o s o t r o . s n o . " ' . . . •. ..• ' v •;• ; • . •• . ' . . • ' • ." . •

Puede observarse en loscomentarios ,anteriores, oue Recabárren

he.pía un cTistintro entre: la burfoiesfiv y la burocracia. 'Por''otra.— '.

parte, sienáo- miembro, en ese. entonces, ciel pr. rtido Demócrata, no

podía.' emitir sino u'n juicio, de ta l naturaleza ya que los dirigen- • •

tes. de ese partido "antes', que un programa polí t ico, tienen uno so_ ( .

ci-: 1 para lo»? obremos y trabajadores desamparados &: lo lar^p d.e -

eífrlo" •' ' • ' • • • • • ' '
todo

,'"'. CÍ mbio r a d i c a l o.ue- s ign i f i ca , : e l cambio de' p e r s p e c t i v a d e l -

(.--• ..oleína, s o c i a l a l problema p o l í t i c o - se da. en ..el aíSo de 1912 , ' en

í .• •U'J, como hemos. mencionado', separándose ' ;íe embarren .ce 1:. ti.-, n -
+í*Sví

. . • . • ! ' . & * "

'C\ ("emocrata fui:cía el Partido Obrero Socialista, en cuyo prof,r¿..;)..

f-e .poñalaba:. "Realizc remos lucha polí t ica, para arreba.tar.-a. la- bar

•¡^uesía el ••vóc.eT político dominante, en el actual estado de, ,có,r;ar ; -

r e a l i z a r e m o s o b r a <•"•.- r •"•-••- M Í Í . : ; ¡ • .:•" ''• : . r . , '• •• ' v . - - v : t o ¿ f / f > ¿ i / * & - . / & -

c i o n e s ' r e - ' o r c r n v - i : ; ' • : • . : : . t ' ^ . ; • ; • • ; ; • .• ; . i i , r . • • • -; : ' • • ; • • . , : . -Í .-..;: Í , Í - : ' ; < > r o —

• ICÍ. lacha. política de los obreros ¿.oouiría as í , una nueva, úimeri-

Eld.n, al -crearpe un -partido nue tenía como -fin d.e• eus aspiraciones':

"la^emancipación total ce la" HumanicJa'á, -'a-bolienáo l&s'diferencias, '•"•

.d.e -clases."y convirtiencip a. todos en una;, .sola clase. O.e•.•trabajadores,

auerío.s- del f'ruio ele -su trabajo, l ibres , ; iguales, honrados; e i n t e l i -

gentes, y la implt.nti-^ción fe un- régimen en que la procucción s*a un

•£i..ctor co:4Úrv y .común también el goce- de 'los productos" •'-: •'•"., •'

. ... Heco".rd&:.nctov:.."e;l- c o n t e n t o de c o r r u p c i ó n en ; e l que v iv í a . . «:l---
iisis-t:&.;i;iG:'.-•

polí t ico nos preguntamos- ¿por. c-ue-Recabárren-decide aceptar unas -

reglaé- -Ce jue^o rué -ce •ante-mano-descalificaban la.. intención Se-erré"

batár el ;poder pó-lítico -e. la-, l.-.-i'̂ úesía' mediante-el recurí o electo-

ral? ¿Creería, acaso, nue oí : iptema era capaz de autorreformarse.,

m i s CON •
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c o r r i g i e n d o e n f o r m a - , e s p o n t á n e a s u s d e f e c t o s ? \ • • . • • • " ' • • • . ¡
• • • • ' • ' • • ' • • •

: • Intentar la respuesta a estas interrogantes, nos'lleva• al CO—.
• • • • • ' ' • . ? • ' ;

meritorio c3e otro de isas textos. En su articulo, "Que- es .el tocia- •

lismo" , Hecabarren señala: "iil socialismo es una doctrina de; es—'
• • • • . . . • • • • " ' " ' • ' " •

' truc tura- precisa j^ óeí'inicia, nue tiene -po.r objeto mooi£"icG.r las -
• ' • • . . : ' • " • • ' ' ' • • • • • / ' • • '

• defectuosos .costumbres actuales proponiendo . costumbres mas perí.'e£

,"..íoce barzón- e&ttba convencido áe: que, la violencia era un legaoo

*ce la. huiaanitiaú rúe estaba concenaco a desaparecer.' .RevisanOo las- "'

revoluciones ce Francia, de Estados Unidos, Turquía ,• Portugal y: .

China, íxfiriii&ba oue estas últimas:. trhan realizado sus transforma-

ciónos con "menos violencia.. • ' •

Así, las acciones socialistas yet realice das .han llevado inuciu s •.

o-l. sello ce la violencia s; ní'rienta., pero., poco; a poco, a medid;-.

OUÜ -se orfa-ni^.n los socialistas, en sus actos' va. disminuyendo la

violencia s; nf'rienta.. ' ' .. ' : ' .

Todas las. acciones del -.res-ente tienden" pues, .a'.suprimir toda ;

.violencia1^"' ; . . .. . • • . . . • /

•..•-. Inmeciataiierite. d.ospües. de- estas líneas, Rec&barren babla de la

acción revolucionaria .leg&l y señala cómo'en Suropa. a travos de..- .

las. bancas.obtenidas por-.los socialistas en el parlamento y- en —

.'los municipios, se obra' sobre la legislación-, la "'.fiscalización-y -.

la administración'. Y refiriéndose el adjetivo de revolucionario, '. ;

oue se í/plica al sociaiisiTio ,. • señala: "Si. llaiaí: mos. revoluc.ionardo

.al socialismo es porque, no- admiten, otra, palabra el pensamiento' y

la. acción oué- se1 realizan1 para _ transformar este- munao alieno .. ..de,.- íñi-̂ ?1

serias y desgracias en un verdadero paraíso de felicidad y ¿joce"

. ; Una observación, importante debe hacerse a .la opinión que tiene

Rectori-i-fcn robre^la lucha de r-lases:. "El. socialismo,'propiamente ; '

dicho, no- oui.ere hacer odios;, la lucha de clases, sino, que, reco— ' '



- -lia

nociendo su.existencia,, trata de .encauzar la' lucha de clases, pa~. f

r& .evitar sus' desasí-rosas acciones y- para :l.le£&r. a. la .armonía F;O-*\ •

cial , . ha'f.ta que la" humanidad solo se componga de hermanos..trabaja

dores- todos" " . ' • • • ' . . . ' • • • ' . ' •

'iil proyecto cíe le¿ri.sl&.cidn laboral de conservadores\y^líberíi\es
\ -.

radica-Íes, ha sido muy..bien estudié, ció por- Jfímes 0. • Morris, a. quien

El proyecto l iberal y.conservador, presentados, en' 1918, coinci-

dían en la.ne.ce&idad o.e que la actividad de los obreros, se', regula

?;e medií-nte .la óí'ctcr.ción de i;: ley., .Con este objetivo proponían -

el'-'sino.icato co.no 'fórmula, un: v r sa l de organización.. Asimismo,. -—,

ss
Í3

. .Hemos, hecho'r.bupo oe las citas de Re c&barren porque conociendo.. .

sus opiniones pocemo.s tener una idea aproximada fie cuál era el va '

lor nuf; para. ól tenía e l ¡íioviiniento obrero dentro oe la,, sociedad

chi le ni':.. • • : • .

• . . JjF¿ Í :-ctivld.L-.ó d e l ? í . . r t i d o O b r e r o ; S o c i a l i s t a -no rv-Torcn\i-' "i"o—•

'.."• .. ;• y* ni e l - f-.istema de l a R e p ú b l i c a ; . P a r l a m e n t a r j a . jU ; vi-- • •-•

• :•-. i ; • ; • . " ' . l í t i c a s q u e p r e t e n d í a e l m o v i m i e n t o é n c ; * b e ' f . i . c o v , ó r ••••
• • W H

rren, nueciarort como un proyecto.. Las condiciones impuestas y.,.---

.ía aliada, del capital inglés, impedían la creación de un-

rnbvimionto obrero viroroso, lo que hace -ÍÍUÜS notable aún¿ el esi'ucr •

•*/ o desarrollado por los o r'ran.iza do res del jíiovimiento obrero.. '"" ' :

AnL'-list-KC-o tvl c.-.. :-:• j - r o l l o n i c c : i : " l j u t o o n t ¿ * u c : : ) i L u l ' y t r a b a j o ,
• • • - • • • • . . . ' $ $

.observr.moíi que- la rolüción- ofrecida por los dirigentes del -nroleta^ ' §|

riaco no prospera. lün ca-mbio, la ofrecida, por-la oli^arouía tri>úi- - fe

'ciona-1 y .la- modernizante es la -oue se invoóne. Cabe añadir nue en' Ü
• • • - • : . • \ ' ' - • • . . ^ * ' • • • " • " " . : '•' 0 :

los intentos, de legislación '-sobre la cuestión-social,.-en lo refe* • :

rente: a .le^ relación entre, capital y trabajo, los partidos. Ee-mócra; ' .... .

ta y-.Obrero Socialista no participan.- • . ; -—- , 3\ i
I

1I



control de ,1bs 'sindicatos. Los cons.&rv&'dores proponían" que l a o r

¿••anidación cel ' sindicato •correspondía a los patrones. Ademar-;,, en;

el proyecto "de los conservadores, se 'contemplaba la conciliación-;

.obligatoria; "Viene al"caro hacer'notar en este sentido nue el -

proyecto conservador -e^ti.blecía jun'tas de conciliación y. arbitra^

je compuestas r-ov cinco miembros, dos' de los cuales debían ser -

nombrados por los sindicatos y los otros t res -yaíe decir la rna- "

yoría- por los patrones" ' . . . . . •. .. • :

Cabo destacar'oue los conservadores'exigían un mínimo.áe 25 -

obreros- •para..nue los sindicatos pudiesen formarse. Tt-mbie'n c--eíía-

1;̂ OÍÍ míe. las dircctiv:..?: cebíí-n ser de ci^co miembros y electas - .

por voto acumulativo secreto. . ., • . , . • . . •'

- Por EU parte, el proyecto l ibera l proponía la sindicación vo-

luntaria pr.ofeí-ipnal y la elección de dirigentes- con base en vo- .

tación directa ce mayoría. Señalaba,, también, que el interés del.,

sindicato .habría de-.'sex--"exclusivamente en el estudio', desarrollo

y. legítima defensa de los intereses económicos comunes de l o s ' í s ó -

ciados". Se permitía a . los sindicatos'el ' derecho de- formar federa

ciones y 'confederaciones. : ' . • ' • . • • • . •

A nuestro juicio, la diferencia funoemental radicaba en el e s -

p í r i t u nüe-._¿nim¿ba ambos'proyectos, ¿os . l ibera les presumían qu,e -

lv solución •del.' problema social ' mediante una adecuada legis lac ión ;

generaría, tína. mayor producción.,.: y en- consecuencia, :Una-_mayo-r;.ri.-.'.

••nueza. Por. el contrario, los conservadores no se. preocupaban sino

en oue en las relaciones no se perdiera la perspectiva de' que la. •."•

voluntad del ainok'-o empleador •:.h el contexto- era .lo m¿s. importím-

t c . ' í b l es la ras.ón de oue.Ir,; l ibe ra les se confiaban a l a s i n s t i -

-..-...• . . . . ' • ; . ' • - ni . i

proyectos, coincidían en-la. jornada diaria- mínima de ocho -

Los puntos, de diferencia ce ambos proyectos se referían-al —
9

Si

M

W

ÍÍS

1



íí

. • • • • • • • • • . • - . • • • • • . - . - • . m

tucionés voluntarias dentro ce una estructura funcional-de esfuer j.íl
• • • ' . . " • • ' • " - . • " • • • • ' " " • • " • " m

zo económico y dieron al Astado aquel control de los sindicatos -• **''
• ' ' . . • • -.:. ' • • • " • - , • • l t ( 3 4 > • . " • • • • ü

nue los .conservadores concedieron a los pa orones"
: • . • • ' • . ' ' . • . • ; . . - . • • • • . . • • • . ' • , ! . " ' . W .

• . 'La discusión de'ambos, prbyec'toe 'se'/estaricó . y no se llegó a nin.

•¿parí -resultado. Sólo la presión de los militares "en. el episodio c£

nocido: por la' historiografía chilena, como ."ruido ce sables", los

ciputacos autorizaron en 15 minutos, "14 leyes, entre las- que Í:e -_ •

incluían las leyes del trabajo ce- nue henos venicio hablando..

• rln' síntesis,- podemos afirmar que el desarrollo capitalista oli_-

ga'rquico basaoo en el rápido enriquecimiento, basado en-las ventas

y on-el impuesto a .las oficinas salitreras, el crecimiento del .— •

more; co interno para los productos agrícolas y las manufacturas,

. 1; especulación en las operaciones bursátiles, las. increíbles, con.

cicionor fiscales ouo re traerá cían en. carencia ca.si absoluta de -

i-.pueatos par; la .olif-ar^uía, aaí coiao . la ' nula obligación: contrae

t\v 1. con los trr ba¿adores. la. estrecha alianza -con'intereses an—

t^los¡. jones, setñali n'lr;s c;. racterísticas (e una- burguesía ' nue so i—

tiene un.modelo político y económico al que no- le preocupa el rao

bleiaa de su tra-scencenc'ia.. Ksté modelo' imprevisor vivió al cía; e-

h-î 'o recaer el y.esp ce la cr is is^n. los -sectores asalariados,, an-

tes do- contribuir con su .parte "en el'.esfuerzo tendiente-a alige—:" ,

rar ol pe-sac'o. fardo que a travos ce los impuestos: indirectos re— .. • iS.-

c;-.ía sobré los sectores populares. - . . . • . . . ' .;

Este desarrollo capitalista, oligárquico- se' interesa- en- crear -

un. mercado interior subvencionado, portel impuesto extraordinario

del. ss.litre-vy- el por el. férreo control--lóase brutal- óel .rnovimien.

to obrero*,. l3a.s defensas arancelarias que; se manifiestan a ,partir-

•de. la ad.ministración- Barros luco: son el corolario de la política' .

prot-eccionista -c^-ios intereso:.- agro-ÍAdustriales, en los que se

da la ¿r-énesis del nacio.nalis'mc.
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2cte . d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a e s ad.ecuad.or por e x c e l e n c i a . l a - ' "•

base social en l a que se-.apoya posee una bien imbrincada1'red ce.

intereses"comunes, que le permite una . f lexibi l idad para .adaptarse .

. a nuevas si tuaciones sin a l t e r a r la- estructura ' -básica-de t'enencia . •

O.G !'<:. t ierra, y de !;:• s demás formas.'de enriquecimiento. I& oinnipre-

.soncia de la oli^tir^úía .en el poder económico-político, l e permite-

llevar, tu ni-ve a puerto seguro. : • •' • .

'• .• . .:!!r-.:te" iaodelo de 'aparente -iuvcntud y f orta.le^í;, sin embarco esta-

ba condenado al frac;..so porque. su. base de sustentación no era auto_

^oncráca.. ios sectores más progresistas solicitaban nue se apresu-

rara la marcha ce.-las.reformas internas.al sistema nue permitiera

l£. educación universal y laica y la modernización .del aparato' polí_

tico,-.ruó., no permitía dar un •naso antes .que todos- loe intereses hu ••

bie'son1 t̂ ido conrultaoos y nue a todos se-, los hubiera . dado £>rantías,

.privaba al Estaco de la., ripias£.' necesaria pf ra- sortear la .crisis -

inminente, por. .los efoctos.de la primera guerra mundial..

£JÍ radicalismo, entre las corrientes part idarias, representa a l " .

'sector modernizante do la ' o.li£arn.úía oue se ouiere convertir eri bur

fjuesía y nue lucha por abrirse paso a un estadio' autónomo C!G- der-a-*. •

írol..Xop< Los nacionales y los liberales.'democráticos, representan -..-.

-í.-.l. sector moderno, de esta .tende'ncia. La urgencia por industriali—

' ?J r al país, .por democi-i.i tizar, la vida • pol í t ica , por hr.cer un .Esta-

do Íctico,, dénvaestrán ,una vocación transformadora nue choca hasta -•• .

.cfeP^L.rtarse contra le: bien, construida estructura deJ. poder oligár-

quico' • tradicional.• " . • . • • . ; • - • ' • . • • . • . ' . - . ' , " • ' •

Los . r ad ica les - en l o s n i v e l e s ideológico; se af errc.n'.,en. ro.mpe:r t o - .

do's los., v íncu lo s con l o s conservadores y as.í observamos ..en l a r o t a - ..

t i v a m i n i s t e r i a l su r e p u l s a . a l a s combinaciones en l a s ' q u e é'stos -

p & r t i c i n e n . , ••;• . ** ' • •. . - ' ' - , •. . . . • • •••" ' '. •' • -. •.'

. S i n L s p a v i e n t o s , s i n £i-e.r¡< «. v o c e s , p e l e a n d o ' e n e l t e r r e n o y -~- •
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con las bien probadas orma.s del conservadurismo," los radicales -

combaten en-todos. los: frentes, y obligan a sus"~ opositores a prac-

ticar .una. política defensiva, oue en nada, se parece, al impresio-

nante dinamismo desplomado' con postérioriciad al derrocamiento de

¿Por o\ié se debe renunciar a ciertos intereses? "¿Qué" convierte',

.a los intereses en auténticos y en espurios?'justas interrogantes ;

est;'n en-el fondo el;.1 toóo proyecto histórico do1 las clases d i r i -

gentes o con .aspiraciones1, de dirección.- ¿Cuí'les son los criterios

rué permiten encontrar una:guía confiable? El-criterio:rígido que

no hace concesiones y"que.: • "busca su luz en el'pasado permite el -

"copf£-ete áe la . situación política y económica. Este, criterio no

pi rticipa; en for^i alguna Ce le. razón ne cativa, de. que habla KÚ£G1 .

y. provoca l'<- erosión- o^treina' en leí mío el costo social se p;-;'
ve -

niñrüpre a1 precio f l to. pero' una • ele: se oue re ha''enri^uecioo en - '

ío.r:;íft-. instf-.ñt^n'i-a,-. míe. no ha desarrollado mayor esfuerzo, oue de,

be su fortuna y se^xiridad al capital' extranjero;. no es. posible -. • •

nue vea. como una necesr-idfd \v;. ruptura con el cordón que la relimen

88
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Ü
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• '• "ia cr i ter io rué-, por e.l contrario, busca por sobre todas las- '

• cosas, la trascendencia en el. cambio,, es. el cr i ter io a largo tila- : •''

7,0 oue bajándose en la. razón especulativa no- sólo espera, sino - '

oue.^ctue c.omo agente catalizador para provocar el cambio.- Trocü'

rancio evitar,en. lo posible,todo enfrentamiento inútil . Busca su-.segU-

rida.d.: en l a s refor;iú:-s d e l p r é s e n t e y t i e n e como'tínica g a r a n t í a - ".-'•

e-e s o b r e v i v e n c i a , su i n i c i a t i v a eñ . : t odas l a s a c t i v i d a d e s c-ú.e bus_-; • •

• c a n . l a , t r ^ n s f o - r m a c i ó n . ' " , ; ' • " " • -• " .':- • ' .-"' " . ; .".. " • " . ' • ' ' .

. . Coino consecuencií: d_e la'.'crisis provocada por-la aparición, de ^ '

nitratos ' sintótióós, el "iistac o deja de percibir la importante ' r'cn"-

ta y en consecuencia .la admiri .-tr^-ción- sufre un -colapso. -las in—. ' •

¿rentes 'ni-sas de cése^nploados r->rtinos. oue. habían, llegado . a Pantia-

§1
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: ̂ o, los empleados sin pago, los comerciantes, e industriales con

un mercado con escasa capacidad dé consumo, configuraban un cuadro

sombrío al que los miembros del parlamento volvían olímpicamente -

l a s . e s p a l d a s , •' •". ." '.;' " • • "• ' ..•..•••.•- ' ".

Las promesas electorales de Alessandri, n.6 habían podido ser -

cumplidas por la obstrucción del Congreso. Todos los. mecanismos —.

fueron.Utilizados para impedir que se aprobasen las1 reformas ten-

dientes á aliviar la gravé situación de los asalariados. El descón-'

teñto surgía por tocias, partas; el sistema no tenía ya.punto de'apo-

yo. No podía.contar más con las.válvulas de escape que. representa-

ban la ampliación de las fronteras.o ia integración territorial -

del país. Agotado el crédito interno y el externo, con la pequeña

burguesía al borde del colapso, con el Presidente de la República

completando con los militares, la vieja guardia de la oligarduía

se- dio cuenta de que estaba políticamente entre la espada y la pa-

red. En un ultimo esfuerzo por recuperar el control, la oligarquía

tradicional recurrió a .su. antigua estratagema: el."golpe militar.

Sin embargó, el corte social había penetrado también en el cuerpo

militar y los jóvenes oficiales hicieron causa comu*n con-las aspi-

raciones de' reforma política y de. seguridad, cjue no justicia, so^—

c i a l . ' . -. ' .- ' \' " • • • • ; • • • . • ' • ' : . • .• ' • ' • ' • ; • ' • " • '
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IV. Bl ascenso de las ciases
medias, y su- doctrina de

., uniü&ct nacional .' ,
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En la visión" estadounidense del problema del desarrollo latinoa^ f

mericano encontramos que las fuerzas" dinámicas de éste, están repre , '
. . . . • • • - A ' • • . . " • . • . ~ " ' ' t

sentadas por las , así llamadas, clases medias. Estas son un cuerpo-* , ^

diferente de la oligarquía, la burguesía y el proletariado, que de—• . r

be luciiár-contra- la oligafquía-burguésíá; para, liquidar^vsü sistema .-- r

de valore;? et,icos-religiosos-económlcos-sociales los-que,, por ser - [

propios del medioevo, son una de las causas directas de-nuestro sui3

desarrollo... . . ' ',

De este mo.do,-las causas del atraso .histórico • se atribuyen, a .la •

actitud de la oligarquía. La multitud.de estudios que hablan de los ¡

extranjeros como uno de los principales, agentes'de industrialización f

en- América Latina, están:orientados a demostrar el nulo interés de-- [

la oligarquía en la modernización. Así planteadas las cosas, el capi__

tal extranjero asociado con el. dinamismo de las. clases medias, adquie_

re el papel de principal bienhechor y agente revolucionario que viene

a cubrir con su actividad el vacío dejado por el sistema, colonial.

. En este esquema^el proletariado es prácticamente inexistente, la

oligarquía monolítica,,y el tínico agente responsable por la moderni ^

zación,-.reiteramos, son las clases medias.. Los atributos de éstas

se compendian en su nacionalismo y en.su democratismo, o sea, en la

búsqueda de la transformación económica y política, respectivamente. '."'.

Sin embargo, creemos, que el 'sistema oligárquico no es: rígido ' como,

suponen estos estudios y que .el fenómeno industrializador..y u'3¿baniza_

dor latinoamericano tuvo como agentes principales a los sectores pro_

gresistas de la propia oligarquía. En consecuencia,; creemos que,1a -li_

teratura que habla de las excelencias de las clases medias se refie
• ~ . • . • . • • . . . • • * -

re en realid^J,a la. función: desarrollada, por la oligarquía modernÍL'-â

dora que de esta manera, es la responsable del expansionismo estatal,

el proteccionismo, en una.palabra, el. nacionalismo.

Al modelo propuesto por los estudiosos estadounidenses lo podría

mps llamar desarrollo sin burguesía. Una pura voluntad -la de las
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c-laces medi&ŝ '"e\s <ln responsable de .la transformación política

económica .'.y' social de .América Latina en el siglo XX. El ordena—

miento institucional que se da después de la "anarquía" decimonóni-

ca es'producto de las ubicuas clases medias.que, por así decirlo, '-*

invaden con su actividad todos los campos de la sociedad. :y le""impo-'1'

•nen'su vertiginoso ritmo. Este modelo señala que con el nacimiento

del capitalismo surgen dos grupos que se diferencian de los tradi-

cionales,;' que se distinguen entre sí por la diferente labor que -

realizan y por' su grado de preparación. I,a calificación, técnica., -

es la base- que. permite al sistema'retribuir con., salarios más altos.

a las clases medias. Esto les da un margen de relativa independen-

cia qué les permite considerarse una fuerza que.impone sus condicio-

nes al mercado de', trabajo, creándose, de'esta- manera, dos. niveles, que

£-;e : hacen resaltar, sugiriéndose además, que el. camino de la riqueza .
 :

nacional pasa por el esfuerzo acumulativo de las clases-medias.

Este modeló se sitúa e.n un período. en el que' el capitalismo per-,

mite el tránsito de la pequeña.a la gran propiedad. Ahora bien>¿esas

clases medias se definen como,un elemento en -tránsito o como. un --

elemento estable? Si son un producto en formación ¿hacia dónde se -

dirigen? Obvio es que su ideal no es el convertirse en-proletarios y,

en consecuencia, deben ser definidos como -burguesía sin. más trámite*

ya aue sus intereses económicos"ypolíticos no por ser ambiguos, -

dejan.de apoyar los proyectos de modernización burgueses. •

Estudiando la tercera alternativa, p.sea,que son un. producto di-

ferenciado de la burguesía y el.proletariado,debemos- de considerar

aue'tienen, intereses diferentes a los otros dos sectores, que los dis-

tinguen claramente de ellos.Los que. así lo consideran,plantean un

proyecto que se define como tercera posición que tiende, a crear un .

mesóte tan amplió en todos, los niveles,que prácticamente elimina los

extremos del espectro político y económico.Los intereses de las cla-

ses medias pretenden crear fórmulas políticas y económicas equic'is-
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tantes dé la solución capitalista y la solución socialista. Estas

tesis descansan en-el supuesto de que junto a los poderes, represan !•

tacos por el capital y el trabajo existe un "poder intelectual" ca

p&7, de lograr una estructura social en la que el trabajo organizado

y el capital , se organicen bajo la égida de, la razón, ''que, 'vía la | ^
• ' • • •• ; ' •" . . • " • • - • • . - . " . • - i - '

educación un ive r s i t a r i a , e s . e l p r inc ipa l 1 a t r ibu to de .las clases me_' í

d ías . En o t ras palabras, l a s t radic ionales fuerzas antagónicas se

diluyen ante e l contacto de una verdad que con declarar obsoletos •

los planteamientos de izquierda y derecha logra solucionar el con_

f l i c t o en l a sociedad c a p i t a l i s t a . Este esquema, en términos gene_ . [

ralo,?i. es adoptado como doctrina o f ic ia l por el Partido' Radical y '

por la Ealange Nacional. la t e s i s de la lucha de" clases es rechazada. i

por estos par t idos , en función de una armonía de in te reses superió. i

res representados en la doctrina de l a unidad-nacional. ••

En s í n t e s i s , en esté modelo los in te lec tua les que cantan 'loan a

la modernidad calcada de la.estadounidense pasan a incorporarse a.

l a s fuerzas en conflicto como, inte'rpre/tes de l a s aspiraciones de la

izquierda y del centro, dejando a y u n t a la derecha que se ve .desposeí

da.de f iguras- ' intelectuales. de valor.. . ' • • . ' .

Una in terpre tac ión diferente del desarrol lo h is tór ico latinoaméri_

cano es l a que señala a l .p ro le ta r iado como la fuerza revolucionaria por Ü

excelencia. £n este caso se señala que el f in de la es t ructura tradicip^

nal se origina por la presión ejercida por l as organizaciones obreras

premunidas.-de una ideología-revolucionaria. Ssta vis ión igual que la án

t e r i o r descansa básicamente en. la incapacidad de la ol igarquía para

admitir l a s nueva?- íuerzas propias del desarrolló indus t r ia l . . Asimismo

en ambos, casos se hace declaración expresa de. la inexis tencia dé una "

burguesía nacional y de la 'necesidad de crearla. ' . Otra coincidencia entre

ambos planteamientos es la creencia de qué el proceso de urbanización

y de . indus t r ia l izac ión es procusto "de los tiempos" o. de génesis esppn

tanea. ' ' • ' . . . . .• • • • . • • • . j $ i

En dichos estudios , .se ve e! proceso histórico como terminado y "no1- %

• ' • • • • • " ' • ' • • . . . • • • • ' " • " . i
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La ."historia de Chile, en el siglo XX", es la historia de la. amplia- K

i*

... I
cio'n política paulatina. La visión de una: sociedad que se•• limitaba a

un reducido sector ele la población, y a la .satisfacción de "los'proble-

mas- referidos a ellos en forma exclusiva, se rompe con la'aparición -- I

de un sector -progresista que pret-ende cambiar el ritmo y la .naturale- . !|

za del enriquecimiento. 'Este sector comandado .por Balmaceda pierde -• . {

•"".• una batalla en el siglo" XIX por no contar con los elementos necesa-

rios para alcanzar sus propósitos... ". ' -.•••"'.

"SI segundo momento de ruptura se produce con la aparición simultá*-

. nea c'iel proletariado-formado por las. necesidades de la minería ylos

ferrocarriles, a la vez que por los servicios requeridos por una. so-

: .. ciedad en intenso proceso" de urbanización. .Las capas medias formadas

. '•• por uns educación radical continúan con-el-, propósito, de disputar el

j .poder político a la oligarquía. La.situación internacional que rom-

pe con el monopolio del pelitre,' por la-aparición del salitre sinté*-_

"• t i c o . ; • . • . , _ ' . ' • : • . • • •' ' - - '

La suma de estos tres momentos-provoca una ruptura del equilibrio

-• y las clases medias toman el poder manteniendo .al proletariado en -• .

una situación subordinada. La. legislación cobre•• sinfiicalizacion —

• sirve a este.1 propósito,. Xa" legislación, que impide a'los empleados.

'. ; .'y a" los trabajadores pertenecer, al'mismo; sindicato,- es.un"rejemplo - ",-•

" . de•'-la política empleada por las clases medias, para mantener como -• .

. fuerza subalterna al movimiento.obrero. . . .
* - f ' ' - • ' • . - - . . . " -. • ' " ' ' " • . - • ' , • • • • • . ' • • • • • • . "

;
 • • • . ' " • .

 :
'

... El quiebre de la estructura tradicional se complementa en lo —

económico, con. el cambio imperial. Los Kstádos Unidos de Norteameri- .

• ca vienen,,,a sustituir a Inglaterra, en el financiamie'nto" externo. —

_¿ . Un gesto que confirma lo anterior, es el traslado^ de las '.divisas- -:

del Bi-incp de- Chile, depositadas. en Londres, a los Estados Unidos - . .-
[ v • ' • • • • • . - . • • • • • • • • • " . • • ' . . • ' - ^ • , • -

es de Norteamérica.- Por o t r a parte. , l a deuda externa crece' basada en - •
i • , • • • . ± t . . . • • • •• • • • • • .

los empréstitos estaciounidenses. La1 misión, 3&:uraerer recomienda -

i- las medidos para dar al Astado ce Chile una forma eficiente,. La ittpáer-

. nización del país es obra de lev clases medias aliadas al capital esta

^ . Así como la penetración capitalista .e.s-producto :" • la -r-,.
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oligarquía aliada con.Inglaterra. . • • • • • . . . . • H f
' • ; . • • ' • • •. • ' - . , ' . - . . . • • • . . • . . • • í s ^

Emancipación .política de las clases, medias;/ . . • ; . ' . •''

• Las aspiraciones de las clases medias de una reforma de la es-

tructura económica del país son reflejadas fielmente en los proyec-

tos de. creación, de un banco central, de reforma tr ibutaria , legisla-

ción para-regular los conflictos entre el capital, y el traba jo, " or-,

ganizacióñ de la industria sa l i t rera . Además de una ingente reforma
•al aparato político. La' r-uma de las anteriores inquietudes explica.-

.las1, esusas que permiten formar una' nueva- carta magna en 19.25.-, -"••-•'_•

El .desarrollo del capitalismo exigía una''adecuación'jurídica ,que

permitiera solucionar los conflictos obrero-patronales con el menor"

costo social posible. Con este propósito reformista se crean las -

leyes referentes al derecho de asociación y huelga. ,

La creación del banco central, cumple cpn un.doble propósito:

. re t i ra r - la fuente . fiscal • a .los banqueros y propiciar los créditos -

tencientes al fomento ele la industria nacional* . • . • .- '

• La reforma tributaria 'persigue eliminar los privilegios fisca:— .'

les que -había\ gozado la. clase proletaria, para que-- aportaran urr ma-- '

yor ¿sfuerzo en los gastos' de la; administración pública. ' . '

La-organización de la industria ..salitrera, procura eliminar la."

fuente de conflictos nue' significa, el capitalismo inglés en pose;—.'

sióri de. las oficinas, del transporte y de la comercialización ele.-*.1.-

l a riqueza minera. • • . . - / •' • " .• ' '. •• • . • • ' . ' . - . ' ' .- •• ' - • &

Como puede . observarse,el ataque,por primera vez en la histpri'a

chilena, es frontal y pretende ser. resuelto- en forma global. la .- .

creación de una nueva, constitución chilena, en lo., formal,, el mari'r. •. .

daje'iglesia-estado. Sustituye el régimen parlamentario por el pre- :

sidencial y evidencia, en s íntes is , la transformación sufrida por ;

las clases medias, que a-par t i r de.ese momento dejan a la óligar—

quía atrás y &e pretenden er igir como una burguesía que. completa.-• / .
• . . . . . • • ' * , • • . • • • • . . • • . . ' . • ' • .' " • • •

su desarrollo histórico al tomc.r el poder del Estado. •



claso.s medias que toman el poder con los'acontecimientos de.

192.4- la .conservan'hasta-1932 apoyíínciose"en los sécto-res tradicional-

mente marginados.' LatJnRACH, es elprimer gran organismo de masas - ! "

oúe aparece en la vida política chilena y fue usado ampliamente por .

' Ibí'ñez, .para .demostrar a.las fuerza.--tradicionales, 'que. contaba con una:.

amplia, base de sustentación-popular. .Las', capas medias organizadas-en.

la US.RA.-CH contaron, por primera vez" con un mecanismo, que .Íes permitía,

'• la expresión óe sus opiniones, las'que, por otra parte, eran coinci-

.cuentes con'las del régimen ibañista. ' . . ' . . •

Al traslado del poder político .elel sector tradicional de la oli-r

gs'rquía a las clases medias, reiteramos, correspondió el cambio ele

los intereses ingleses por los estadounidenses.La así entendida moder-
• • ' ' ( 2 • • ) • ' ; ' • • • • • • • . . . • • • • • • .

nización ;se identificaba con los Estados Unidos, como la moder-
nización oligárquica se había identificado con Inglaterra.

• La ingente transformación emprendida por-la'administración de Iba-

ñez cambió.no solo la forma.de administración del' Bstado,sino la di- • •

recciqn de este. El Congreso Termal y '•, es a nuestro Juicio una. ju-

ga.da. maestra, de sabiduría, política que -coloca a- los partidos pol í t i -

cos y al Congreso en situación indefendible,ante un Ejecutivo consti-

tucional y"fácticamente fuerte.El apoyo dado por los partidos po l í t i -

cos a :.e£\te- especial Congreso demuestra,por una parte,que" reconocían -

que la fórmula era tan buena como las anteriormente practicadas-y,por

la otra,que existía un consenso entre todos los sectores,que perseguía

eliminar, cualquier, fuente de conflictos en un momento en el que se -

pretendía ligarse, a la órbita e.sta.dounidense»La rumbosa recepción -

dada por los militares a la Misión;Kemmerer muestra, que el gobierno

de Ibáñez estaba dispuesto a darle toda la importancia-formal al - '

cambio de orientación política y económica sugerid.a por ~los Estados

Unidos de Norteamérica-. -Las. medidas aconsejadas- por dicha misión -

se ácepta.ron:.en .forma automática.' Surgió una.-nueva maquina adminis-
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. . tratiya, 'SI Ministro de.Hacienda,. í tblo Ramírez,, definía -así la" - ..

pol í t ica cíe. la' administración:' "Despejado el campo, asegurado un

instrumento administrativo que rinda, un servicio máximo y, que es-

. tando "bien remunerado resulte barato y ef ic iente ,•el Gobierno, rea-

1 i zara* rápidamente el programa vigoroso de protecciónactiva a ' t-o~

das-las industrias nacionales, en que encontrarán al iciente todos

los' chilenos que hoy vegetan en las oficinas públicas". • • ..

.."En. este contexto la. reforma fiscal- se explica no porque, pretenda

••'gravar .al capital sino ..po.rque busca-exclusivamente un cot>ro' más - -'.

expedito.'Por otra parte, se aceptaron.todas las inversiones de - . '

capital estadounidense y como respuesta, los Estados Unidos f a c i l i -

. taron. a este gobierno los prestamos necesarios para sostener a l — .

•sistema que venía a 'reemplazar al .desacreditado de la república -

-parlamentaria. Los asalariados y los trabajadores .disfrutaron en

• e l . segundo lustro de la tercera década'del siglo XX, una mejora sa-

l a r i a l • y. una estabilidad que no podían compararse con'épocas.ante— :

r - i o r e s * • • • ' . " • • '

- La participación de importantes, figuras como las de Alberto-— - ..

Edwards y ^ua.n Antonio Ríos demuestran que'.el ibañismó no fue un

fenómeno en el que intervinieron'mili tares .exclusivamente. Fue.'un -

proceso complejo en el que actuaron diferentes tendencias que pug-

naban por un-Estado, al -servicio vde las clases medias. . ••

. . La c r í t i c a s , esta polí t ica sólo se- ha" orientado -hacia su aspecto

" dictatorial. . . Las medidas tomadas por el ibañismó para desembarazarse

desús oponentes, fueron las- del encierro .para, los'comunistas y las .
' ' ' . . . - " - • • ' " . • ' " " . ' • . • • • • • ' • ' ( 5 V -

:
' . - • ' ' . - • " • • • • • . - '

del-destierro para los. conEerve.d.ores, .. El. ret i ro europeo d e — .

-Alessanóri yáe Edwards, á más de ser simbólico, expresaba muy —

bien los intereses que ellos favorecían,1 como lo, demostraron a l -

in i c i a r el servicio de la, deuda externa y desmantelar la.COSACH.

• • Las clases medias pro-estadounidenses vieron frenado-su' desarrollo
• • • • ' . • • • * J • • '. . ' • • • •

al entrar en c r i s i s el sistema económico mundial. SI crash del 29-32

viene a : ser el primer momento <n el que las fuerzas interíias chile—



.•ñas son. abandonadas por loe i n t e r e s e s metropoli tanos. Los' inc iden-

t e s del 31-32 -son un re f l e jo de l a incapacidad de l a s fuerzas t r a -

dic ionales y de l a s modernizantes para e s t ruc tu ra r un aparato po l i - ;

t i c o esta.bl-e s in l a ¡"ayuda;;.'de.intereses foráneos.. 131 línicp in t en to - .

. por crear un Estado que s i rva como instrumento, para . la-solución de .

lo s problemas del país apenas logrará sobrev iv i r por un período de.

•escaaos'- t r e s meses. La república s o c i a l i s t a es un hito ' en e l , que-se

• seríala l'í tendencia de crear un .-Ss.tac.o nue .. s i rva como regulador de

l'á vida económica, para e v i t a r ' l a s c r i s i s per iódicas ,

pe.ra d^runa idea de lo que económicamente, s ignif icó, la c r i s i s -

del 29-3-2 se. presentan lo s s igu ien tes datos : "El va lor de nues t ra . - ,

exportación de mercaderías fue. en 1929, de 2-.289..9 millones1 de pesos- '

oro;' en 1930 de 1.326. millones;, en 1931, de 8-23.5 millones y en 1932

de sólo.341-6 millones de pesos-oro . ' - ' '

' Sn e l "transcurro de los t r e s años de c r i s i s l a s exportaciones su-

f r ieron un descenso de 85^.. ' ' • ' ' -. • :"-' . • '" •

• En 1929 importamos mercaderías por un valor de !•..630,6 millones

de' pesos-oro; .en 1930 el t o t a l de l a s importaciones fue de 1.397.5

millones; en 1931, de'708.8 millones- y.en- 1932, de sólo .2Í3-7 mi l lo -

nee. ' • . . . . . . . • . • . ' " ' . . ' • . • _ . ' . • ' • - • • '

• El descenso que' experimentaron' l a s 'inroortaciones e n t r e . 1929: y..— •
• c / , . ( : . s > • . . ; . • • • - . : . ; • • • ; /

19.32 -corresponde .á' un

La" c r i s i s del 29 redujo la Ectividad económica, y pol í t ica a la -'•'••

ciudad • de-Santiago., Hacia el la fluyeron las masas de 'de¿empleados .-. ' . '

en busca de" remedio'para su situación, _pero- a l l í , a l igual ' que sn - .

el resto del país , no había respuesta, alguna para sus demandas ^e -

trabajo. La línica-medida posible" era- la de recurr i r absoluciones de.

tipo car i ta t ivas . Santiago se convirtió en.un'inmenso -hospicio en -•-

el oue los: mineros del norte aparecían tan' desvalidos como las muje-

res y los niños!.r<u5e los a comparir ban. • A par t i r de. esa fecha Santiago '•

sera la líltiraa frontera que pretenden alcanzar los habitantes del -r

i n t e r i o r , * ' • ' • . • • • ' . • • • • " ; . : * ' ' '• . •' •
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Las ut i l idades anuales declaradas por las compañías cuprífera

fueron, para el período estudiado las siguientes: 7 ' . . • • •

Año

19-29-•

1930

1931

Anaconda

11.178,

4.683.

• 589-

.635,

.357.

.954.

',9.2'

.51.

,69 .

11

5.

1

Kenñecótt

,.487.

.352.

.994.

•662,.

.-991-

.242;

74
48

7.9'

- 21.

7.

Anaconda

.116,

.475.

357.

.472,

.172.

.53.2.

.33'

,34

,35

...4.3>

17.

.1.

Total

782,

511.

761.

••77P..

.521.

,820.

9.9

33

45

. • ' Ün su'mensaje de 1931» £1 presidente Ibáñez declaraba; -"Be .los 7-

prodúetos nacionales cuyo precio es fijado en"el mercado exterior, :

. el descenso mayor de precios ha correspondido al cobre, con una ba-*\

ja de 17".7.5 a 9.5 centavos' de dólar por l ibra , en el curso del &.1Í0

ultimo, afectando así el valor de nuestra exportación y. el rendimiento

del impuesto a la renta que fuera' en 1930 de $-55.000.000 y;-se cal-

' cula para el .presente en 28.000.000"» . . . '•'•'• ' • , '•:.

Por.otra parte el presidente Alessandri."en su mensaje.de 1934 - ' •

• comentaba "Es preciso tener .presente'.'que a fines- de .193.2. había, en: -

el país mis. o ráenos 160.000 hombres que carecían de trabajo." -̂

Por otra, parte-, y para complementar lo' .anterior, e l presidente--

Juan1. C. Montero en sir.me.nsa-je del 21 dé mayo de 1932, resumía- dé ,'la .

siguiente manera la" situación económica del país't "El salitre, , •que..

hace cinco, años ce pagaba a más de 19 chelines," hoy se vende/ con -

dificultad a menos 'de 10: el- cobre, se cotiza actualmente a Jíienós'-
• • • " . ( 1 0 ) • • • * • • • • • • ' • ' • • ' • • • . • • • • :

de 6 centavos." Én ptra parts del mensaje se señalaba que las

reservas netas del "Banco Central, ascendían a principios de 1931 a /-,

%. 340.723.000. Seis meses m ŝ tarde, ha-bíán descéndido~a. S'162.8,84. 575..OO
' • - ' • . . ' • • - • • • • • . • ' - • • • • ' • • • • -

: La desesperanza que encontraron los mineros, en Santiago,' corres-

. pondió a la .-desesperanza." ̂ ue1 la jnaĵ oría de la población.encontró -

en él proyecto histórico de más de un siglo de vida, independiente.

La confusión• se. apoderó de- la; ciudad y del. pars entero. Con un pa- .

.sado al que no- se^ podía recurrir .en busca de apoyo y con un presen-

. te incomprensible que no. permitía vislumbrar la menor posibilidad -

para el futuro,- la mayoríê  de. JOS. chilenos se encontraron'en un mo- .
• • • ' • • • . ' • . - - . . " • ' 1

/mentó y en una circunstancia en la que las fórmulas'políticar apa- •- i
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•recían desgastadas y el Estado-se encontraba al garete sin que — .

ningún sector quisiera hacerse responsable de la ruina del país. ' ' " , '

"El chivo expiatorio.fue Ibañez. Su estilo autoritario en contra

,..(3e...\os.i;...político;s,;.pr9:fesiona.le.s.r .del ,rabulismo. y de las practicas.. .'••;

políticas.tradicionales son el principal argumento en su contra.

A él responsabilizaron del desastre la izquierda y la derecha;, en

ése momento a nadie le pasó por la cabeza la idea, hoy usual, de -

. que "el principal', responsable'era el sistema capitalista. . . • .

• • 1/a crítica al' ibañismo que no considera la situación interna^—

cíonal de la época, refleja directamente la concepción que tenían

en ese momento los partidos políticos. Veían un Chile en el que él "

capital extranjero no tenía ninguna gravitación negativa' y en el - :

que todos.los males' se .atribuían al mal gobierno y a • su forma d i c -

ta tor ia l . Esta condena universal por .parte de los partidos (excep-

tuando al radical) G.1 régimen.de- Ib^nez.- debe ser vista desde la. - •' •

perspectiva de la lucha política partidaria que. no aceptaba.su—

cuota de responsabilidad en la c r i s i s . La intención era descalifi-

car a tan formidable enemigo, que' por otra parte, es único en la —

historia política chilena, porque efectuó toda su carrera al margen

y por encima de las organizaciones doctrinarias y partidarias, re—

sistié*ndose asimismo a ser encabillado dentro dé las corrientes doc-

trinarias-. Tan particular comportamiento, ha permitido que su figura

sea considerada como un- punto obscuro .en la. tradición " cierno cr.ática11."."'

de. Chile. Sin embargo,:' a sabiendas, ele las múltiples opiniones en -

contra, Ibáñez comprendió mejor que nadie en su época, que su actua-

ción se debía a las circunstancias, y, en consecuencia al. modificarse

^stas, decidió ret irarse, mostrando con esto ser. tan oportuno: para -

imponer su presencia, como para alejarla de la mirada pública. ;

• . .EX. hecho de que -emprendiera una porfiada carrera para .volver, al .-•-,-.
. - • • - J.J . • • • • - • • •• • • • • • • . . • • •

poder (1932,'1933, 1942, 1952) y lo lograra, demuestra a.nuestro ju i -

cio, que.un importante sector ooonómico y cté opinión pública, confía
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-"ffiá's en .una personalidad, relevante, que en las figuras colectivas '

representadas por los 'diversos partidos. • . : .

Ibáñez significa que los. sistemas doctrinarios manejados en -.-

esa é*poca eran una entelequia sin contacto alguno, con la realidad.

Y por eso, el electorado acepta como valiosa, la experiencia de - • ' •

un hombre..que se 'manejaba.al margen de las doctrinas. .'.' ' ' •

Los acontecimientos de 1924-1925 son un corte en la historia -

política. 131 sistema se desgaja. Los partidos tradicionales con—

servador,- liberal-, continúan su característica acción •p-ragmá*tica • '

de adecuación a las circunstancias, pero el PCCH es prácticamente

de cíñantela cío. Las aspiraciones del partido radical se ven colmadas •

con -el triunfo de un proyecto. que se había'gestado a partir ele la '-.

guerra del Pacifico. -. . •' ' .

La labor.de Arturo Alessandri • es. un hito que marca la ruptura'

entre la república parlamentaria llevada a sus últimas;.consecuen-—

cias y'una nueva- forma político de la cual el. mismo Alessandri era

abanderado..- Esta contradicción Mariátegui la- explica.así: "La .pro-

pia alianza•liberal que acaudillaba Alessandri contenía elementos

méz o menos comprometidos con.los intereses y las ideas plutócrata.-''
. ' , , C 1 ? : ) • . • . ' • * • • . ; " - • . • • " ' • • • : . " • ' ; . . • • ' • • •

> .. La secuela, que siguió £l ru'i(3o de sables como el contra.-golpe--

de iiltamirano encontró su. momento creativo con la Junta presidida '

por don Emilio Bello Codesid.o. la ingente labor realizada por este;

demuestra la-energía-acumulada por'las clases medias' que habían s i -

do large.ment-e postergadas. ' .-.•••' • ; ; . ' -. •. • • ,"' ;'.-

Las condiciones impuestas por i bañe z -rechazo total a,l pasado •

inmediato- ; _. y' su intento de" creación de un ju.ego 'político con nue-

vas reglas de juego, obligan al desmantelainiento. sistemático, del - .'

arcaico aparato gijbernsmental. Tos partidos pasan a' ser meros cana-,

les'de expresión y no se ' les permite participación en la dirección

de. la cosa pública. Su activic; c; es limitada al ser mero instrumento

i
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de un Estado con aspiraciones bonapartistas que surgen como árbi- ;

tro y parte del conflicto no solucionado en las dos primeras deca- !•-

das del presente siglo. Los políticos, que se educan.-en.la escuela

.ibaiíista pertenecen básicamente .al partido radical, pero asimismo

se- educan los cuadros que van a conformar el partido socialista,

la generación que surge a inicios ce la decada del 30 es rápi-

damente asimilada'por el sistema político que tiene necesidad ¿e

• nuevas figuras. Bernardo .'Leightoñ y Salvador Allende., por 'ejemplo,

' apenas al comienzo 6e su.vida política tienen'oportunidad- de. ocu- \

par ministerios. " . • ' • " . ' • •

Observando los acontecimientos políticos a partir, de 1920, po-

demos señalar que si bien la's fuerzas^de. derecha y de izquierda •- .

hacen una l i s ta de victorias y de. derrotas, existe un importante

•sector que elude su inclusión en ambas clasificaciones y que ufan-

do sus múltiples, recursos ideológicos impone a la izquierda, una r., .

política-nacionalista y de' colaboración, pe. clases que .por el con-

texto mundial se ve favorecida.' Be este modo' a partir de la. década

del 20, las fuerzas de izquierda unen su:,suerte cori; la del naciona-

lismo, burgués-, • •. . • • ' • . ' • ' ' ; ' . • • • : • -

La depresión, económica de 1929-1932 tuvo como consecuencia que .

los Estados Unidos iniciaran, una. política de-confracción1 .económica* '

A partir de este momento Chile es abandonado a sus propias fuerzas.

21 New Eeal de Roosevelt concentra toda su atención en aliviar :los .

efectos de la crisis en su-propio país- Consultando las. estadísti-,

cas-de la; producción'y la ingente obra reformista .que caractefizó

su gobierno, podemos observar que poco o ningún,cuidado tenía él

's.isteín¿:"' bapi'tali'Ét'a' de:;auxiliár:' a las provincias . allende él. Río ' - ' ,"'" *

B r a v o - . - . • . • ' . . • . " . . . _ . . ' . . • • ; . • . ' . • • • . ' • • . ' • ' . • . . . " . . . ' - ' . " ' '• -

La política interna .de Chile sufrió una crisis a consecuencia - :

del err:f:hy el. gobierno de Ibriíez se desplomó, ; no por las presiones..

de los sectores sociales que no estaban conformes con su-política,

sino porque la situa.ción mund.lal no puede prestarle ningún apoyó..
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. •. íbá"ñez marca el momento en el que las clases medias arrebatan • íí|

sus banderas al movimiento obrero. La. organización y dirección de r_. Hká

dicho movimiento así como EÜ ideología de colaboración,' de legali-. |||

dso-, ,'y-. de un proyecto nacional basado en .el consenso y en el .apoyo

del capital extranjero son las'características del ibanls-mo. Per—

.dido. el auxilio-de los. Estados- Unidos, ,1a sujeción del movimiento

obrero va a perdurar en los gobiernos, radicales.

Depresión.- La derecha pretende hacer, creer que le crisis es -, '•":

•producto de una política interna dictatorial y antidemocrática y • "•

• olvida su nefasta participación en el. proyecto, de Ibañez y hace - • ¡Ü

recaer en él todo el peso de la crisis internacional.'

La Falange Nacional, el Partido Socialista y el reestructurado

Partido .Comunista, nacen en un momento político diferente por com-

pleto al período inmediato anterior, fín casi todos ellos hay in—"

comprensión el; fenómeno ibañista y lo rechazan por haber sido" una.

''dictadura"1.'..Se enfrentan-, a un sistema-en formación que tiene' co-

.mo doctrina, la recién, descubierta unidad nacional".1 El- escenario. -

europeo, tan rico en acontecimientos, los deslumhra y viven aque-

lla experiencia como si.fuera la propia. Esta generación, recién,

llegada a la política, observa su ••realidad-a través de un prisma'

extranjero y su. respuesta a las urgencias políticas es moral y - ;

teórica. La juventucV conserX'edora (1932)- acepta como suya' la crí-

tica al sistema capitalista y pretende, ofrecer al proletariado -

una alternativa capitalista menos rigorista que la de los modelos .

c l á s i c o s . - . ..' • • .;: • . , - • ' • ; •. • •. .

• Gon la mirada atenta al fenómeno europeo trata de resolver la '-..•

cuestión" chilena y dé explicarse los recientes sü'césós (Aléssan— ;

d.ri, .Ibáriez, Montero, Grove, Dávila) raedia-nte. adjetivos oomo dic-
• • * • • • • • . ' . . • • • . . • • • . • • • • • ' . . - .

tadura,, anarquía^ desorden, que. hablan mucho cíe su conocimiento - ' .

óe la realidad política y dio---n poco, de su conocimiento de la-co—-

ciedad. • " • . - - . • • . ,

i
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•• Un. testigo importante.que se distingue por comprender el.momen-

to y '.señalar la" importancia; del fenómeno; ibañista es Guillermo Vi--..

viani quien revela en Í926-27 la transformación económico-social -

sufrida por el país a: part ir de los'acontecimientos:-'dél 24-.' .'• ' '"" ' .'

Llama la atención la. vocación mostrada por. los políticos de iz-

quierda y . de •• derecha, de expresar a.cád.a paso su pésame, por la de--..

función del capitalismo.. Otro hecho que. asimismo llama la atención

es la referencia a- lo's acontecimientos internacionales' para fijar . IU.»

'la posición interna.. Con la crisis de 1929-32, el país condena al

. sistema capitalista por causar tan graves fenómenos, .los. partidor

condenan al sistema ibañista- y .creen que cambiando.la forma electo-

ral cambiaran .la anarquía económica existente'. " ,.

Sobre está basé de desastre económico los partidos empiezan a

tejer uñ- cuerpo de ideas que, referido"al desarrollo del país, ••—: ...

.condena.-ál;pasado por haber descuidado los problemas referentes a

la cuestión social. ' ' ' . ' " . ' . . - .

La' juventud, conservadora, con Leighton' y Frei a'"la cabeza, em- .

. piezán a hacer proselitismo. con una serie-.de reflexiones trasnocha-

da s sobre liberalismo-, en su periódico lircay y propone una vuelta

s i proyecto portaliano. Sin embargo los.modelos de la época y la

influencia española de Manuel Garretónj hacen qué su modelo.vista

ropaje europeizante y pocos años después: rechazan su anterior "oers^

pectiva y se •"•identifican 'con ún proyecto que por. no querer relacio-

narse con' los modelos conocidos,- .se define por negación: .'ni izquier-

das, ni derechas. S-sta entelequia no les impide establecer estrecha

relación' con el aparato estatal y su principal vocero' de la época',

Leighton, es nombrado por Alessandri. ministro de gobierno."

Ls restauración.alessanárista ávida de-congraciarse con el ca-

pital extranjero.,, pese, a las precarias, condiciones dé Chile,/ dis-'' '•

pone aixe se reinicie el servicio de la deuda externa, argumént&ndo:

"Lds': países en desarrollo necs^-itán. forzosamente-del crédito pfra fQ



•131 ' . ." ifl

rre-sppnde. Recuperar e l c r é d i t o e s . d a r e l paso más . t r a s c e n d e n t a l .
• " • • • ' • ' • • ' ' • * " ' ( 1 3 ) ' ' ' ' •' • : '

hacia el bienestar futuro. del país".. .- _ • '
• E l n.eso: de la crisis económica-se hieo recaer'sobre los débiles

hombros de los asalariados. En su mensa je. de 1935 Aléss'ahdri se -

f e l i c i t a -por élr mejoramiento-, de' los bancos, las. compañías de segu-

.ros,, l as actividades en las. sociedades anónimas, pero apunta, "co-

mp/es natural este- resurgimiento, ha producido .un alza en los jor- >
' ' " • • • : " • . . • • • " • ' • " • • ( i / . ) • •' • • '

nsle-s, • i n f e r i o r e s s6lo en Qfo-a l'o.s año 19.29". •" • • .. . .
1 La insurrección de la armada y la .república socialista deben - .

verse como una secuela del crash del 29*. Sus efectos: desempleo, .

P^róida de capacidad- adquisitiva, desquiciamiento del sistema, —

.etc.' El cierre de. los créditos externos' clausura, la única posibi l i -

.fiad'de que' los problemas- se resolvieran mediante el. recurso, de' .-.

.posponerlos. El momento de subsistir con recursos propios, forzó1 a.. •

los .encargados de la administración del Estado a buscar soluciones.

La primera"'fue'la de reducir la-planta de empleados fiscales y la-,

segunda reducir en un 30$ los sueldos o salarios que rebasaban los

3,000: pesos anuales. ' . . • • / . ' ' ,; ' • ; "' '-'_.'

.La innuietud recorrió al sector asalariado y las tripulaciones

de la Armada, el día lo . de septiembre apresaron a sus of ic ia les y

enviaron: un documento a l ministro.- de Ka riña jen el .que; señalaban -

nunca haber deliberado y haber, "sido siempre juguete de los mismos •

(apasionamientos pol í t i cos) , empleándoseles•para levantar.y derro- .

•car gobiernos/ han visto, oue todas esas -maniobras' no han; hecho*.— •

otra cosa sino que. hundir cada día más al país en-la desorganiza-

ción y e l descrédito e insolvencia.." • \- . "••'.••'••••••-• : -;•• ~ •--;-.,..

Sn esta misma. proclama, señalaban que no se levantaban contra -

sus jefes, a los que respetab&n,. ni contra1 la disciplina, ni ante

•el -pífis. Consideraban que los' gobernantes- habían- recurrido-,a la /— •

misma .política- de sus £.ntecétore-s "con una .falta absoluta, de - ini--
(15 \ , • . .

OÍR t i va yóe comprensión'^ y acordaban: "•

picar iza r u n ráb ido desenvolvimiento y l a p r o s p e r i d a d oue l e s co— ¡ííl
. • ^ .. . ^ .L * . , . . . P

1
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• ' . ' , . • . • ' , . . ' " " ' : • • ' ' / ' . . t • . . • . \ . - 1 3 2 •

"lo. No aceptar por ninguna cauca que los elementos modestos -

•,.nue res^ardfin la administración y paz del país sufran cercenainien-! -

tos. y él . s.e. orificio de su escaso bienestar para equilibrar sitúa- .
; ciones creadas por malos gobernantes y cubrir déficit producidos

por los constantes errores.-y falta de probidad de las clases go- •
( 1 7 • ) • ' • • • • . • • ' . • ' • • • • • ' • ' . - • ) .

b e r n a n t e s . " ; . • . - • . . . . . . ' . ..'•••

Para prevenir falsas. causaciones (que- indefectiblemente se hicie-

ron) se preocupaban por de jar-"en claro cuál era su ideología; .' -. .

"7o* Queremos a la vez dejar constancia que no. hemos sido in—

fluenciados por ninguna idea de índole anárquica y'.que 'no estamos

dispuestos a tolerar tendencias que entreguen al país en un abismo
• • • • • • , ' " ' ( 1 8 ) ' - • • • • • • " • • • • , .

de desorientación social." .

Un segundo comunicado de las tripulaciones deliberantes, expre—"

sabá al Gobierno-las siguientes ideas,- como, un consejo tendiente a

solucionar-la, crisis en la que el país .se. encontraba: " '

•' "1 . Calcular, el tiempo prudencial, para suspender el pago de. l a ' - -

; deuda externa., bajo él.-punto exclusivo que dentro de ese'plazo se

i"establezca el., orden' financiero .interno del. -país.-. ' " •

2. Subdividir las- t ierras productoras persiguiendo el fin .que - •

haya el- mayor numero de • productores y propietarios nacionales.. '' '-. .

3. Oue las Cajas de Crédito, las Agencias Fiscales, la ííutual

de la.'Armada y el Ejército acunen éntre : todos un capital-de t res-

cientos millones de pesos o más, para.invertirlos en industrias -

productivas, en las cuáles se áé traba jo al .mayor ndmero de. obre- ; '

. ros sin. ocupación"^. .'"Para, evitar la importación innecesaria ,d'e.-

artículos extranjeros,-hacer un.llamado patriótico a todos- losmir
::" T-ionario's''1 cíillénós1 para .que . suministren--,: en carácter' dé''préstatíio, ' /

• los fondos que puedan ai .Gobierno, para que éste organice"^indus—? :

. ' • ' • ' . ' ' " ' " ' . • • ' • • • ' • " ' " • ' • ' • • ' • ( • 1 9 ) • • • • '
 :

 ' • ' • • • ' • • '

trias y proporcione trabajos a los, oijreros*" ,. • •' • . :
' ' * J - - - . . • • ' • . ' • ' • _ • • ; .

Estos consejos dados por l.v marinería, despertaron simpatías en

los sectores populares. La POCH declaré una huelga general de kpo-

yo de los sublevados de la Escuadra: "En algunos'aspéctó.é, la huelga



fue total, como por ejemplo, en la' locomoción. No ssli<5 un solo -

tranvía a trabajar, 'y varias carretas y carretones de pan y vino, ,

fueron volcados en las calles» '.'-. . . .

21 gobierno había .decretado-el. estado.de sitio y una maní f ésta-"

ción de-obreros comunistas- y socialistas, fue violentamente; disué*!--.-
y . i 2 0 ) • ' • " .

• ta en Amuiu'tegui esruina de /ilsmeda." : ..

La respuesta del gobierno no.se hi.zo- esperar. Buscó, el apoyo de

la gente aco.modaday óe los empleados; "Los-empleados públicos me-,

oíante un comunicado, aseguraban que 'estaban dispuestos a cederun.

día de sus sueldos para í?l.ivi^.r la-situación económica,; y miles de.'

•personas se inscribían .en. registros Especiales, con el' propósi.to -

dé .donar joyas y especies- ele valor, así como para, depositar dinero .

.en el Banco Central, dotando al Gobierno;de. recursos oue le .permi-

tieran enfrentar los gastos de emergencia1. Por otra parte, 'el día

5 ce junio, inició un at&ciue en Talcahuaho'que demostró-,la- inten— .

ción de terminar.rápidamente.con la agitación que amenazaba exten-

derse a la zona carbonífera de Iota y Coronel, SI día 6 de junio -

se aio el combate aeronaval que "fue desarrollado a vista- y pacien-

cia de tód'os los habitantes de Coquimbo, que, ^.unque parezca'increí-

ble, presenciaron cómodamente instalados en "el muelle y sus inmedia-

ciones, las partes altas de eus, propias casas y. los cerros, todas -

las alternativas del espectacular enfrentamiento, que duró sobre..-
" • " • • • - . . - • • • • • ' ' ( 2 1 ) ' • • • • - • - " , ' " ' ' ' • • • • ' " • '

veinticinco'minutos," : Este combate mostró que -los-hombres de .:

armas de los dos bandos tenían poca intención de hacerse-daño.

. •. j&i nin¿^ñ momento- el gobierno demostró: contar con elementos» ca- ;

•p&ces:de doblegar, la. fuerza de los marinez-os- y sub-óficiales, sin' •

embargo, es%os- decio.ier.on rendirse demostrando, que no.;1 tenían la me-

nor intención de desarrollar una, revolución social. ¿Cuáles fueron

las razones-que los convencieron- a deponer /su. actitud? No hay- tos-~

timonio oue ilustre sobre la;, discusiones' sostenidas entre ell.os. .



la República Socialista fue el. otro acontecimiento generado por ••'

los efectos de la depresión que la historiografía-chilena señala

•como, momentos en los. que la conciencia popular despierta. Sin eci- . •

bargo, les fuerzas "que en elle intervinieron representan los mis- '

mos intereses que actuaban ba;;o la cobertura deT alessan&rismo .y (

el ibañismo. Estas dos fuerzas ¿n conflfcto pasaban por-encima de'

i-
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Lfiferite, al\ señalar las causas de ê THll-kUl'l'fcutt"ieuHíúnta:' "Desde - . \ j

luego, f&ltó una dirección segura, una. espina dorsal ideológica a ^ r

ese movimiento, que fue esencialmente- emocional, una improvisación (

oue respondía a un clamor que. hacía presa en.el ánimo de los mari-

neros y suboficiales. 'Pero'ellos no sabían: a ""Sonde i r ni.que' ha--

cer." c¿ Un hecho éf$t£ claro; • los' dirigentes,- entre ellos Astica,

no pued.en ser acusados de• anarquistas- o. comunistas. .Ast'ica era un ; ..

conservador con inquietudes' sociales, que ya en 1925 había .intenta-

do formar .sindicatos cristianos en el norte sali trero. El mismo en- .

vlado ele gobierno ,• el joven Bernardo I-eighton, se sorprende en.en-f

cpntrar a. su conocido jugando tan importante papel» Sin. embargo, la

versión-oficial del levantamiento la tenemos en el Mensaje del Pre-, .

sidente Juan C; I.iontero; '"El atentado de la marinería, ' d.el año ul- .

timó,1 como los conatos de subversión del orden en .Cop'iapó y Valle-'

na, productos-, ele una explotación por. elementos disolventes de la in-̂

cuietuci. política' y económica en que. s,e debatía el. país, fueron do—••

.minados con, energía,, dentro ce una severa comprensión de los- debe-

r e s p a r a c o n l a c o m u n i d a d . " • • ; - . -. • ' . c- ' . . ' •. • .

1 Los condenados a. muerte Srnesto González,.- Víctor- V i l l a lobos , -

l u i s , póref.' S i e r r a , Victoriano Zapata, Lautaro S i lva , Juan'Bravo; ,

asíí como los ' condenados a quince años de p r i s i ó n Manuel 'Bast ías, . - . ,

IvloiseV Piño, Rene Jara y Juan Paredes; a diez años,. Heliodoro la*--

bra y Josó.González; y á p r e s i d i o perpetuo-Manuel Ast ica y Augusto

Zagal , Orlando Robles, fueron conmutados por - re legac ión has ta e l - • .

14 de junio de 1932, en que se l e s concedió l a amnist ía , general. -•

bajo l a .égida- de l a Repi^ol-ica So.cialist&V • • • ' ' ; . • '• .. '. •
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• ; . • •

la cuestionable constitucionalidad del. régimen de .Montero', el —•

cual tenía una base .precaria de apoyo para sostenerse, .en el poder,

ya. que - si bien salió Ibañe'z de-la presidencia dejó* toda la estruc-

tura administrativa' en sus puestos. El. mismo ejercito, .los-mismos

funcione.rios. La situación creada por el ibañisrao1. con relación.a .

los intereses • extranjeros, animismoi permanecía _ inalterable.- El —

ejército deliberante, acostumbrado a participar activamente en el

juego político (tendencia que apoyaba el alessandrismo lo mismo - (

que el ibañismo), participaba a favor de. todos los posibles gana-

cores: "Las conversaciones, de los conspiradores se realizaban en •
• • ' . • • •

los casinos, a plena luz' del sol, sin necesida.d de- disimular los -
' • - •

nombres de los. comprometidos, y dando lugar,_ horas, y temas de reu—
L' '

• Ln l a s f i l a s del e j é r c i t o había s impatías por Alessandr i , I bá -

. ñe-z y 0-rove. Las fuerzas armadas viyí?n-complotando. 'Los aviadores

'en e l albergue de " l a s niñas a l e g r e s de l a ca l le ' Siinpson", que- — .

•pretendían hacer volver a l a pres idenc ia a Carlos Ibímez. El "com-

plo t del ropero" , en Valparaíso.,, qué. perseguía un f i n parecido',1 - • • •

sólo ciué e n a s t e se presentó l a pecu l ia r idad de. que l o s . apa ren te -

mente i r r e c o n c i l i a b l e s enemigos,Alessandri e Ibáñez .aparecían mez-

c l a d o s y -sustentando un programa, de -"VEINTE PUNTOS" , ; consultándose; v

l e y e s : t a n avanzadas' que de ja r í an a e s t e .país en'-la.s mismas-condi— -

cione.s que Rusia, que se ordenaría en e l ac to la: .\D3VOLUGION A LOS••'.'..

OBR'-EROS, s in costo a lguno, /'de '• TOMS .LAS CAEÁS', >Rî ZAr)AS;, _ LUNTAsJ. • - : •

SOBRJiTOBOS',- HSRlUKIh'NTAS y MOUIKAS. D3- CÓS2R, para cuyo efecto- e l •

Gobierno' nombraría comisiones' para que.-.las d iversas 'agencias e n t r e - .
' •

 ;
 " - • - . * . • ' • - • • • • ( 2 6 ) • " " . - . " : . . : . ' . . . . . " • • • • • . " • • ' - ,

 : i
 • .

g a r a n t o d a s e s t a s e s p e c i e s . " ' . . . . . . • • . ' • _ • •" .. • .. ' • • • :•.

La historiografía .recoge : los ..nombres de' Marmaduke Grdve, • Euge—.'.; .

.nio. Matte y Cario Dávila como los principales agentes de la- Repú-.'V . ^

blica Socialista^, sin embargo, cubre" piadosamente los nombres .¿e .-..'

Juan. Antonio Ríos, Carlos Ib^iíez y Arturo Alessandri, ta l vez,* con .

la intención de proteger la ir.utgen de los tres presidentes "consti-



• , tucionalistas-. • Ko debe olvÍQarSe%e" rfüan 'Antonio- Ríos- no fue -

Ministro del Interior de la. República Socialista ..por la violenta

oposición de Orove. • • - • • • • • • . • • • ' . • • • . ' . • •

La permanencia del Congreso Termal era, por otra parte, u n - .

; factor cierto de inestabilidad para el régimen de ..Montero 'ya -aue. •

. al aceptarlo coino herencia-ibañista se colocaba en una situación

al mrgen de. la Constitución. Por otra parte, debe considerarse -

;ouo dicho Congreso era.uno fie los pocos puntos de apoyo con.eme -

• contaba el presidente en un momento, en lo que lo menos importen-'

te era el- respeto a l a s fórmulas constitucionales. .-

. . . La Hueva Acción publica, la Acción Revolucionaria •Socialista,-

• el Partido Socialista Iferxista, el Partido Socialista Unificado y

la Orden Socialista representaban a la •izquierda, de ese momento.

El -Partido Comunista, imposibilita,;o por-las medidas tomadas en - .

m. contra por Ibáñez no podía movilizar fuerzas .considerables/ -

Los ideólogos de la república socialista .Carlos Báviia y > e e - '

nio Matte planteaban como-solución para Chile-: en ese. momento el - '

.abandono a las doctrinas del capitalismo:.'"fe-politicé de defensa-

capitalista es de paliativos, de medidas -inconexas aue, por ;favo-

-reoer.un aspecto de la: producción, perjudican a otro. Es una- re t i - '

rada contima, que nos^irá arrastrando-de trinchera, en'trinchera-- '
a la vida primitiva." ~ . ) . v-, ' ' .' : " ' ' • ' ' '

: La. eoncepciori socialista de Dávüa se barata Ov, ,,= 1 o n ¿.

•• tución permitía que el gobierno-tomara en sus manosia dirección-- :

. total 'de la economía nacional "si;así no,fuera vamos a confrontar

fatalmente..,un instante en que -el país tendrá.-que. optar entre eV: - '.

concepto;, constitucional, o la catástrofe, económica deí ini t iva-J 23 )

.Como medida fundamental.para evitar la-crisis," Eávila proponía la "

creación de; un Banco Económico del Estado, "que podría organizar y.'

financiar a su.vez,/con,o :sin la concurrencia de: capitales priva-

dos: una Oompafiía Agrícola d e l a t a d o , una Compañía Minera del E B _ ' :

tado, una eompariía meustri . i cl-el Estado, una 'Compañía- Comercial

SSm

1

i "6



del Esta ció :y-.una Compañía cíe Servicios de

Kn' síntesis la concepción socialista de'.Davila se refería princi- •

pálmente a que el Estado, debía cubrir con su actividad las áreas '

untes; descritas con la intención de "mantener activos los elemen-
1 • . - • • . . . • . . - " •' • .. " ' , • • • . . ( . 3 - 0 , - ' )

t o s nacionales ele, t rabajo y . en e l dinero que afluye, a l p a í s " . /

IÍ1 "plan de llueva Acción Pública era/ coincidente .con l o s plantea

mientos de Daviia. 'Asi en e l Programa (Se 'la República S o c i a l i s t a -

nos encontramos que. e l nuevo gobierno señalaba en t re "sus p.ropósi-

t o s fundamentales: Organizar técnicamente- la fuerza productora. -

bajo e l control del listado, .estable.cer- ampliamente la: j u s t i c i a so -

c i a l y asegurar a todos l o s chi lenos e l derecho a l a vida y a l t r a

s í n t e s i s podemos af i rmar que l a c r i s i s de'l 29-32. provoco' una

serie"de. intentos tendientes a solucionar la.situación aflictiva;-

de los trabajadores y asalariados, en-general, Estos intentos fr&cci-

s&ron por no contar con ninguna fuerza que los-sostuviera. Sn 1924

al.Igual. que' en 1932 al estar el país ayuno del apoyo del capital

extranjero la situación se definía como una- continua crisis, . .

La república socialista, ..al. no contar, con una basé'social dé apo

yo se, agoto rápidamente cediendo su. lugar a la figura de Alessandri-

que.se apoyaba, en las fuerzas oligárquicas- tradicionales, desplasa-

das durante- el-período dé

INSULTADO. DE LAS J3LJ3CCIONES."PRESIDENCIAÜSS1 DE 1932
Arturo'. Alessandri ._

Hecto.r Rodrigues de. l a Sot ta

Enrin.ue-1 Zanartü P r i e to • • .".

Ma rma du Jce .. Gr o ve -." .- ..•-.-"

Elias iafferte .

137.914
41.207

42.8.85

60.856
4.128

La po l í t i ca seguida por la administración Alessandri fue.de r e s -

tauración oligárquica,. En'c'X •Mensaje de 1933 afirmaba: "Salvaremos

a l pa í s , haremos l a felicidad de nuestros' conciudadanos y entregare—
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mos a la generación de mañana una nación redimida.y organizada.co-
m

lo lo fue siempre, con el amor al orden y a la amistaá de las ins_ W¡
(Í9) ' ' • • " • • - • m

• t i t u c i o n e s . " . • . ' • . : • • : • .. '' ; | f í

Una de las medidas más significativas tomadas por Alessaridri,̂ - " ^

en cuánto significó' un intento por-retrotraer la situación al pe__ ||

ríodo de la república parlamentaria, fue la destruir la estructu_

ra de la industria salitrera aorganizada por Ib^ñez;. ' p

otra parte confirmando a su gobierno como agradecido a los inte_ ' ®m

roses de sus enemigos de ayer, Alessandri propició la creación de ..
• • ' • '

leyes de. protección a la agricultura argumentando que "beneficia-
. " . • • ' . • • i *

al movimiento económico general del país,. Incrementa la producción, I

crea riqueza, aumenta lógicamente la demanda•de brazos, hay traba
(34)jo y aumente consiguiente de jornales." ' .

Sin. embargo las anteriores medidas no ofrecían solución alguna

para los trabajadores, ya que en 1934 se reconocía la existencia-•-

de 40.000 desempleados que no-habían podido ser incorporados a la

agricultura, los lavaderes de oro, las.obras municipales ni por -

"las construcciones particulares estimuladas por la exención de -•.
• • ( 3 5 ^ ' • ••- '' • '

contribuciones del.plazo de diez años." J , . .

El contraste entre el capital y el trabajo es notorio en el - ' .

Mensaje de 1935 en el que Alessandri:se congratulaba por la mejo

ría económica del país manifestada a través del progreso de las -

sociedades anónimas, "en la producción agrícola, minera e iridus^- ,

trial, el crecimiento, inmenso del comercio de exportación y de ca
("i6 V " .. • .. - , —

botaje".- Comparando esta alegría con la. situación vivida por^

los trabajadores y su merma en los salarios que no podían equipa

rarse con los de. la década anterior rio es de admirarse que la vio

leniza situación, originaba natural inquietud entre amplios sectó_-

res de población; sin embargo, esta se atribuyó a la."propaganda-
• • ' • " • • • * " • / . . • • • • " ' • • • • • ' • . ' • • • • • - • . ' . - . . ' • . : ( 3 7

comunista, dirigida por hombres y pagada.con el dinero extranjero."
El. reordenamiento alessandrista se apoyó en la recuperación del
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sistema internacional y en el •sometimiento .del'movimiento- obrero'-

pira el cual se creó en 1937' unt. ley sobre seguridad interior del

Estado, "permitid'un fortalecimiento, de-'la''oligarquía que, para — .

las 'elecciones- de 193& se . dispuso 'a dar una batalla cíecis.iva con^

tra ..lír.s .fuerzas que se le oponían'. Rafael. Garnu ció narra así e l ' e s -

píritu imperante, entre la' oligarquía:.'. "Sostenían que;ya.-habían -pa-

sado los-"tiempos, ele transacciones-y contemplaciones. Nada de paños

tibios ni ^plasomientos. lío querían un Juan Lanas. Era-preciso ba_-
• • • - • ' • •• . • C:-^ y - ' '

rrer con los izouierdistas y terminar con ellos." ^° J

151 Frente Popular será la respuesta cíe' las clases inedias a esta

política de la oligafnuía , •

üti

VJ

r '-Í.
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Frente, Popular £ la doctrina de la unidad.nacional. . . yM

'•' Cuando se piensa en los frentes populares, inmediatamente surgen

las figuras de los partidos comunistas que rechazando su pasado re-

- ciente de oposición vigorosa y.de planteamientos revolucionarios -•••

ligados a la dictadura del proletariado, ofrece una alianza a" los V

sectores progresistas, prometiendo dejar de lado'su posibilidad real,

aunque lejana, de acceder al poder.. . . . _ ' ' . •

La alianza entre, el partido comunista y la burguesía progresista

y nacionalista se logra en función ele una política internacional -

orientada a participar activamente en contra del expansionismo fas-

cista. Las democracias burguesas y la democracia popular veían e.n

el fascismo^ un enemigo, capaz de. sustituir exitosamente ambas fórmu-

las .políticas.' • ' . ' • . ' • ' . ' . . ' - .'••••. •-'.•"

¿En Chile cuál era la situación? La democracia burguesa era .Un

•espejismo, igual que" el peligro, totalitario. Su obligado aislacio-'

hismo (que no escondía a nadie las fuertes simpatías por Alemania),

su creencia de considerarse un país sgjón, su antisemitismo,- no —

permiten suponer•. sin, embargo, que el fascismo llamaba a sus. puer-

tas. El capitalismo monopÓlico que ̂ caracteriza al fascismo era una

quimera para ,el capitalismo chileno en etapa; de formación.

Por otra parte, el aislacionismo adoptado.es prueba de que el

frente popular no pretendía participar en forma activa en el con—

f l i c t o m undial, ''• ' • '.' . ".'. • • . • ' ' - -,.-..• ;

•. La.posibilidad de acceso al poder por parte1 del. partido comunista

era prácticamente imposible, ya que sus.fuerzas eran limitadas,- ade-

más de no haber mostrado en toda su-historia una tocación real por .

alcanzarlo mediante un golpe de. audacia. Inclusive sus disputas

contra anarquistas y trotskistas demuestran su .escasâ  tendencia a.

r e a l i z a r e s t e t i p o d e a c c i o n e s , . ' • . . " . - . • • • . • '

Por último, su aceptación a las condiciones impuestas por el. ,

partido radical'es"clara en extremo: tfKo es, nuestrp fr&nte popular,
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bi:ra cosa que un conglomerado.de fuerzas progresistas, esencialmen-

te patrióticas y comprensivas del momento porque atraviesa la repú-

blica, sin concomitancia directa ni indirecta con ninguna influen-

cia exterior- y sin propósito alguno de herir; los legítimos intere—

sos que la'ciencia, la conciencia y. el esfuerzo, sano .y puro han'--r-
' • ', : ( 3 ' I •) •• ' ' * • • • •

c r e a d o 1 a t r a v é s d e l t i e m p o ' . " " . , ..••'.'• ' • • '• . -

Con el frente .popular, se inicia él período.de la colaboración-

de las- clases, inedias con el proletariado en un intento por lograr -

una sbciedaid mas .iusta, democrática, e industrializada. .Bn otras pa- •'

labras, una sociedad moderna. . \ . ' •

•.El Estado, bajo' la dirección del. radicalismo -se convierte en'el

tactor de la- economía generando las empresas 'necesarias, para ,1a in-

fraestructura .industrial, y procurando-en forma..- simultánea descen-

tra 1 iziirlá:: la Compañía. Eléctrica .Nacional (EHDESA).,. la Compañía -

de Acero del Pacífico. (CAP) f la. Compañía Nacional, del Petróleo ' —••

(EI\TAp:)-, -y-.' la Compañía Kacional de Azúcar (ANSA) todas, • sin exeep-*-

ción se .encuentran fuera de. Santiago. r0 . • •

A partir.del Frente Popular surge con mayor fuerza que. en el pe-

. río do: de Ibáñez una. tendencia contra el centralismo que ' s'e • manifies-

ta.- en- la edxicación y en la industria. Esto'demuestra, que el provee-!1-

to. nacional de desarrollo del. radicalismo^ por débil que .haya sido,

intentó, la integración económica y cultural, .del país.. En él-pampo —''

.social la integración sé expresó a través de la doctrina.de la uni-

dad, nacional... que pretendía hermanar a topas las clases en el. inten- ,

to de crear un país, que:diera a todos sus habitantes posibilidades

d é , u n a . v i d a m e j o r . - . ..'• ' •."•.• • ••/•'. '.. '•"'..'•' ; ..•'... •••••-.

. Sn lo. referente a la reforma agrícola, el Frente Popular no la -

consideró permitiendo la coexistencia de dos. economías en un mismo...

sistema.'-Una- economía que se lanza a estructurar una sociedad i n — .

düstri&l, cpn sus relaciones contractuales, y otra, basada en la -

conservación dé una estructura arcaica incapaz de satisfe.*cer le*s. *

necesidades alimenticias de la población.
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•' ¿3n el aspecto ideológico el Frente Popular significa un-cambio •• |||

total en la concepción de la práctica que había seguido el espec- ! ••

tro. político chileno. Esta transformación se produce por-la guerra

civil española. .Hafael Gumucio.'.en una síntesis extraordinaria s e — ' .

fíala nue hasta el'año de 1932 los socialistas, los demócratas y —•

los comunistas predicaban que la. revolución era un derecho de los

trabajadores y negaban respeto'a la autoridad y valor a la legali- '.

dad.. Por los acontecimientos españoles del 36 sintiéndose solida—• •'

rios de Azana'y su gobierno "se transformaran de recente en fervo-
. . . . . . • • • • • . • p s i p

rosos amantes de la constitucionaliaad y condenadores de 'todo moví- ig|;
• • • ' • • • fesísi

miento militar. A los radicales hay qué hacerles la justicia de re- ™
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conocer qué,. cambiando de lado no cambiaron .de'actitud. El triunfo ' fef
• • " -• • ' • ' •• ( 4 l V t^l

de 1933 afirmó a lo s i z q u i e r d i s t a s en l a nueva pos ic ión" . 4 ' i§§¡
• • • • • " • • • ^ " • • • • ' • • • • • • • • • • • ' ü

"En la misma oportunidad Gumucio señalaba que la d.erecha había -

"'evolucionado en sentido, inverso y se convirtió en solidaria de

Franco, • . • : • '.• v _ . • . . . •'•"_. • " • . - . : * •

Los .intentos de un sector áe las clases medias",, que pretendían

como elemento indispensable • para, la mpderniasció'n" del.-país",.' la mo-r §¡j

dernización del campo, fueron frenados, por la política de Aguirre' .
• • ' . • , ' • - . . . • . . • . • • ' • • _ • ^ n

..Cerda que impidió", cualquier • cambio en l a s relaciones., a g r í c o l a s . • Di-• ' f|C

cha p o l í t i c a no fue objetada por los ' -as í llamados p a r t i d o s ' d e i z— W
• . • . • v • • . . . . . . •*- , : • • • • ÍK iS i

1 - ' ' ' '. ' . • , . '• *i-:r->

. " r t u i e r d a . " ."" . . . . • • • . " . • • • • , . • / •• . - ' .. ; .• -. • ..• • ,.

. González Von liarles, ideólogo, organizador del partido nacional,

socialista chileno, señala que: "Mientras el-frente popular había.

sido simplemente un orma ;de corábate contra la hegemonía oligárqui-

ca, su acción resultó poderosa y eficaz, en razón de que todos los

grupos ,que Xo^ inte graban •a-ctup¿ban;-movi-cjps1.por- una finalida4 común:;.. -,... H

el derrocamiento, de. la oligarquía."- : , . . ' .

Ya en las elecciones de 193^ nos volvemos, a encontrar con Ib¿*ñez-

que én esta oportunidad cuenta con-el apoyo del Partido ÍJacion&l -'

Socialista-de González Von Maroes. . • . f •' ,,, , , l ' . mg

asm



El proyecto nacional socialista-de Von Torees es el proyecto ce

una "burguesía que conoce lo. precario de Xa paz del frente popular. <

El nacismo chileno postula que el problema fundamental no es el -

que los. medios de producción/ pertenezcan al individuo o a la coleó-

'.tivioad, sino el poner a la propiedad al servicio de'-ella. La crí-'

tica que se hace al marxismo es en .el' sentido de. que ' es -liberalis-

mo llevado' a sus últimas' consecuencia s\ • • • :

Jorge González Von Marees,"en su ensayo El-.mal dé - Chile plantea,

en forma sistemática un proyecto nacional para la década del 40-. .-•.

Re/presentante de una corriente, ideológica oue postula al £sta;co Na-
• • • • • • ' •

' • • . • • . •

cional como la única fuerza legítima capase de imponer un sentido -'
• • . ' ' . • •

histérico a; la-sociedad chilena;' Von Marees analiza los elementos--
. • • • . . • _ • ,

oue- han ayudado a constituir la nacionalidad, así como los que la
• • - • • . . * • • • ' • • - • • ' , • • '

ha-n entorpecido. El elemento fundamental de organización nacional

lo'encuentra en el Estado portalie.-no- que logra .la estabilidad, del

p&ís ,-brj.jo el gobierno presidencial autoritario de los terratenien-....

tes. El equilibrio ..así'logrado, es roto,, dice Yon liarle, con la -

conquista de los territorios salitreros. La. política, de -Balmac'ecla'.

favorece a una continuación del. mismo sistema político, apoyaóo.. en

la riqueza; del. impuesto sali trero, . no es Comprendida por la oliga.r-'

-quía de su. tiempo. La'.república parlamentaria... que; sucede al'.góbier-

no de Balmaceda.no le- despierta opinión favorable-. El alessanóris- :

rno es después de Balmaceda el segundo gran momento de nacionalismo

c h i l e n o . - . " . ' " • / ' , • • " . • . • . • ' • " • • ' " • . • . * . . : • * : ' • " ' . ."•

&ori?<£lez Von Marees, apunta .que con-la república' parlamentarla - .•

sé transforma el gobierno nacional en* gobierno de clase; "La cr is to-

•c'racia' pl'útocrati'zaáá1/'una vez- dueña/absoluta del poder., desplazó .- •, ,

a l marido del país al Parlamento. Este quedó sometido a; la1,voluntad '

omnímoda de las altas.directivas-de los partidos-políticos, las -

que,.a su vez, estaban directamente influenciadas por. los granees

poderes financieros tanto' internos como del exterior." •/3 / • ...



• . . .

Todo el período ele la república parlamentaria, en consecuencia,

priva im espíri tu antinacional, mismo qué "resurge- y apoya a la c?.n-í

ci i datura de Aless&ndri: "la conciencia nacional, expresada en l a -

forma típica del siglo, se impuso en las. urnas"de ese ano sobre la

hegemonía de" clsse de la oligarquía.. 21 pueblo intuyó' en Alessendri-

; el restaurador de. los gobiernos, de viejo cuño, colocados por encima.

ce los intereses particulares o de clase y sin otra misión oue la - •

ele h&cer grande y re-speta.ble el país ." . • . • • , .

}- \'3n; Cíonzalez Von. Marees observamos que su nacionalismo tiene corno

premisa, la función-napoleónica del Estado* Un Estado fue.rte al es t i -

lo portaliano, .que gobierne por encima .de los intereses'tradiciona-

les es•indispensable para, darle a'la sociedad un sentido superior* '

ajeno a las pugna? internas'"en las que, según González, se diluye -

l:-\ ' grandeza nacional. El gobierno Ibañez'"realizo un intento serio

dé dor al país el gobierno oue el pueblo' había esperado .de Alessnn-

ori-y oue este no había sido' capaz dê  concretar en hechos.

Tero Ibáñez, pese a los- innegables adelantos.materiales- que el —

país .experimento durante su gobierno, tampoco supo comprender la
• ( 4 5 ) • • • • •

iiisión de la hora." • . • . / ' . . . ••' _

.-La. vuelta a l poder del alessandrismo. significó la vuelta al. pó- ;

cíer .'de la oligarquía • que contrariamente.' a l período de 1891-1920 —

cuando volvió con'meconismos más 'sutiles "Los" hilos con que los —

.grandes ágéntés^ de la banca.y de' la industria mane jaban-los 'dest i- ;;

nos del país no eran visibles para la gran masa dé' la población,- •:'

la que se hacía la ilusión de ser ella la rectora de los destinos :

"• • • : ( 4 6 ) ' f . • • • • ; • . " . " . . . • " • • . - . . • ' : . • • • • •

nacionales,^ ••' se manejo abiertamente "con desprecio casi, abso-

luto -de .las^aparienc-ias.y de- l as .garantía^ constitucionales;"V - ^ •••.•:•'• "•••••••

, La clase inedia y. la obrera son para Gonzale.z, Von Maree.- los . depo- .;

s i t a r lo s en. e l siglo XX de.la abstracta nacionalidad.. Sin; embargo

los partidos pol í t i cos £-.1 cie£::!tnr una caminaría para obtener su £<poyo

lo oue habían logrado era mayGr división-en la que el línico sec tor .
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.oue se "beneficiaba ero el oligárquico.,1.'Los-partidos radica,! socis- |;%
• ' • • - • • ' ' • ' • . - • ' ' • • • • ' " • • . . " ' : fí§

; l i s ta y comunista al atraerse la voluntad "popular" competían con- i ..

•••trti Ibones y contra el Partido Nacional Socialista.-En .este contex-

to, . las .fuersa.s .tradicionales aglutinan, en- derre.dorde la c'ancJidá- .

tura.'cTe. Jío-ss. -..Sus oponentes¡ por el contrario, se encuentran divi-

'¿idos'^íñtre el .candiclstp" radica'l y el candidato'independiente - •

..representado por Ibañez. Leí pugna electoral al encontrar1 dividida,

la opinión en tres sectores daría corno.'resultado el triunfo del.—r •.

' rofísiísmo. González. Von IJarées al 'no poder encontrar- una- fórmula que

permita la alianza de BU candidato c.on: el del Frente Popular, deci-

de dar un golpe de audacia para solucionar lo que él llamaba la in-•

ruínente derrota de-las. fuerzas populares.1 ' • ' .

"Los hechos demostraron muy pronto que la corriente ibañista,

no obstante su indiscutible vigonr, no estaría en condiciones ,de ab-

sorber-las fuerzas del Frente Popular. El.decidido apoyo que.pres- .

tában a éste, partidos' tsh poderosos como el radical y'de tanta.in-

fluencia1 sobre las'masas obreras como el .socialista, cerró el movi-•

mie-nto. encabezado por Ibáííez el. acceso a gruesos sectores populares •

en los oue la mística frentista .había prendido con- inusitado fer—
- US)- • : . , • .. • • : . • .

v o r . " • ; . • . • • . • • : • • • • - • _".- • . " • . _ . • . . • ' • •. . • ' " • . ;

Por otra part'e: el triunfo político- del Frente" debe asimismo •*-- •

atribuirse, a la confusión de elementos circunstanciales como la -

abstención de' la Falange,.- que- al dejar en libertad, a sus- cuadros • -•

permitió que estos no diesen su -apoyo a ningún.candidato*.

• 331 levantamiento del .cinco de septiembre- de 1938. de' haber -beni-

do éxito, hubiese colocado a-- Ibffñez como el máximo;-dirigente, político.

Sin. embargo'̂  los estudiantes, que toman el" edificio .de la .uniyersi- • ..

dad y desde a l l í pretenden que el pueblo (y el.ejército) -los sigan,

son facilítente 'dominados .porque el caudillo por el. que' trabajaban

decide declararse al margen'. c-.- los acontecimientos y se entrega al

cuartel[más cercano decía'ranco tener participación alguna en los
TESIS COf ;



v contecimientos..

La masacre del seguro obrero es un amargo despertar para l as - ,,,

capas-medias que acostumbradas a- las masacres de los obreros creían

- que era imposible que el' gobierno.también pudiera e jercer e.l — _ :..

•misino.'tipo, de represi<5n,:contra' ellos» ' ' '••'''':• . • ". :.

. . El resultado, ¿el f a l l i d o golpe es que l a s fuerzas iba.ñistas y

l e s f r e n t i s t a s se. presentan unidas y , con escaso margen, obtienen

el t r i u n f ó . El Frente Popular- debe a s í a l t r iunfo e l e c t o r a l más

al . Partido- Nacional S o c i a l i s t a que. a l tan publicita.do apoyo de Co-

munistas y s o c i a l i s t a s , porque s in e l apoyo del ihañismo e l ' c a n d i -

dato r ad i ca l hubiese sido derrotado.

La suma cíe -los a n t e r i o r e s elementos nos-presenta un cuadro d i s -

cordante con e l europeo. Aquí e l fascismo es repudiado por de-re—

cY.fi-s e . iznuierdas y todos e.ligen como único medio de alcanzar e l

p o d e r : ' l a s e l e c c i o n e s . • . •• . • " • - . , '

'••' RESULTADO'DE LAS' ELECCIONES PRESIDENCIALES' EN 1938; • . :

' P e d r o A g u i r r e Cerda . .' • • ' 2 2 2 . 7 2 0 ' .• ' • •'

.Gus t avo Ross ' . ' • : 2 1 8 . 6 0 9 " • '.'- ; '• '. . '

C a r l o s I b á í l e z - • / ' •• ' - . \ • . • ' . .- . 1 1 2 . . '•• • . . ' , . ' ' •

Las anteriores cifras electorales, no revelan la composición, par-

. tiáaria de los señores Aguirre Cerda, y Ross. La elección- d.el-prime-

ro fue debida a que su caudal aumentd. en gran proporción.-, reitera-

mos, por los acontecimientos óel 5" de septiembî e de 1938," episodio.,

mejor conocido como la matanza del seguro obrero*

Estapírrica victoria permite iniciar la política de desarrollo

industrial con capital nacional, ya que. los partidos 'de derecha se-

oponen tenazmente, a, facilitarse al gobierno del'frente popular la-.-

f.utorizaciín pore» obtener crc'citos: en el extranjero.". De este modo

surgen en .Chile la Cprpcraciávk Fomento Fabril, la Compañía Huachi- .

pato y'Endesa así como la Compañía de Acero del Pacífico»
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La mejora en la situación soc i a l e s manífieotá OUai'.iu.ftí-'observamos l||

el..'incremento de organizaciones sindicales y del míraéró de huelgas. /_ ^

que- se resuelven a su--favor. El ejecutivo' radical es auxiliado por
• ' • • ' ' • • . . . , - . • • r , . . ' . • • . .

. ' • • • • • ' - . • •

bersoneros del nai-tióo •socialista, como en el caso del ministerio
* ' - " . • . . . - . : . . . . : ' • • ' . . • • • "

cié. salubridad oue es ocupado por. Salvador Allende. ;• : .
• • - J - - - - - - ' •

ívh£i

a
I I

g

El partido,.comunista se mantiene a le jado de e s t a administración'

y soló en ,e l período del t e r c e r presidente, r a d i c a l , Gabriel Gonsá- .

lo.z Vi.de.la, . es llamado, a-'cumplir funciones- ministeriales,**

La doctr ina nue sustenta e l Frente Popular es l a de -la .-unidad _-.

n; cion&l. Todos l o s par t idos la .adoptan , s i n embargo', e l giro: nue

rúvi.oncífan ciarle no fue siempre e l mismo.' De un-par t ido a otro l á

-;:o-i •-'•r\ va r iaba . En 1938 la recién adquir ida doctr ina es sólo un .

. . .-:•;.¿í. niento ce' los . herederos del Block de izauletdHr- V;ue. u ' M M ^ n -

_oo la terminología1 europea-en boga, postulan e l p r inc ip io «U-.LI.-. •'•->

con f ines e l e c t o r a l e s . Por otra par te e l .-llamado1 a- l a olÍ£&rfíu£f-:<

•-trf.'d'icion^l invoca R! niisnio -principio my& llegar-., a-un acuoráov • n̂ •

V .• •' 1 ^!.••;:;í eiv.cr • ' •'•/•••-• Í - . ••' • -:.-. ' . :•'• • • • ] < ; • 7 . : J I \ - ' « r : > \ i \ -

• I 1 . i \\ •'•',\'i'. '•' '' • : • ; ! j ' 1 - " 1 " '• '• •'. '. ' \ ' - ' ' " i ' .' '•'•'/'. • } •''. : . . ¡ . r : . ' Í . (.. • ; : C l r , C * Í O H Ü - l l ¿ v

b;re'de su pro gran»- ce gobierno y ce su .programa- electoral". ' 49 • '

Los tras .candicirtos presipenei^les en 194-6 asimismo'plantearon la •• IS

misma doctrina como " la base.de sus programas. - .'. • .' •-.

. ". "•¿"! ûé significó, el lema de. la'unidad nacional, en la era radical?

La segunda•guerra.fue una ocasión propicia para consolidar el pro-

ceso de industrialización chilena. Ssta industrialización, en opo-.

lición a épocas anteriores, . buscaba basarse en.- el. propio esfuerzo,

s-e hablaba de" Ifla:. Higencist; de aprovechar esta hora a fin de -incre-

mentar.-por todos .los"medios' a nues'tro alcance, la ..creación, de capita-

les, nacionales^" 5 0 . ' /.• " ' ' '- • ' ' • ' ; • • . • • " • • . . ' •' • • ' «

Estos capitales debían, de orientarse a la 'actividad inóustrial, . '

porgue sin éstas *-se. decía, "C;ri le no tiene ciestino. "Poroue sin. el

Océano, no tiene t e r r i to r io , jorque la independencia es u-na funciín.

histórica. <vue-necesita e.jercit rse para no morir." " ' ' ..

6
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. Agricultura y Pesca

1 Minería . . •

[ Industria. ••

i Construcción

í Transporto -

> Servicios Utilidad .
Piíblica

r Comercio

í Servicios Financieros

! Servicios Personales
' . • .

> Renta Arrendamiento

. Gobierno y Municipio

1940

1.3.3

9.4

19.7

-2-0.

4.7

.0.8

15.2

5.0.

10.5

.7.3

6.3

RENTA

1942

• 18.5

8.4.

23.5

• 1 . 9

" 5.0

. 1.0

•11.5

-. 4.1

10.3

6.3

Y.2

NACIONAL

1950

16.4

5.4 :

23.3

2.2

5.4 •

0.8

16.0.

2.3

12.5

8.2 . •

7.4

•(En»

1960

. 12.1

10.3

Í24.9

. 4.3.

.6.6 .

1.0

, 16.3

2.6.

13.4'

0.7

6.6

1965

9.9

9.9.

24.7.

5.8

5.2

1.2

16.5

' 2.4

12.0

6.8

.6.0

1970

' 7.5'

11.9.

27.9

4.1

' 4.6

1.1

14.2

3.9

13.2

4.-3

7.0

1973 !"

6.9 :

7.0

; 26.0.

3.7 ,

4.6

0.1

'. 20.3'

7.5 .

12.9 .";

7.0

7.0

Puente; Cuentas nacionales

m

#

m¿&
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• La mística ele la industrialización f:e relaciona estrechamente - '
• • . . - • . • . . • . . . . .

• . • • . i - ^

con 3.a unidad nacional ¿te. t a l manera, que llegan a confundirse.- 121 • \ i;:¿|
• • ' • ' • • • • • . ' . • • ' ' • ' • • • • : • • " • fe®

proposito industrializ&dor era apoyado por toóos los partidos como
fe®

Vio demuestra el hecho que- colaboraran en los Consejos directivos - i||¡

'•.cié los organismos de. Previsión, ó.e Crédito y dé Fomento de¿ la Pro- , f||

ducción Nacional: "En 'todos .ellos tienen, representación los Part i - fp

dos 'Ite'tlical, Socialista, Democrático, Libere-;!,. Conservador, Fal;-.n- " |f|

je (sic) Nacional, Socialista de Trabajadores,- Ra di cal-So ció l i s t ¡ - , \ ;.

Agrario y Comunista, conservando éste líltimo la n.ue tenía en el -

Gobierno anterior.1^ 2̂ ' . .. .- ' "••"• ' .' • g|¡

- . Los trabajadores, por su parte, hicieron, un importante aporte -

a la política, de . industrialización al impedir huelgas. Esta colabo-

ración aunada ;«1 incremento- en él.volumen de las- exportaciones —• • É&

• • • • ' . . . ' ' . • . . ' . " • • pi

permitió que el sector industrial recibiera un'fuerte'impulso. Las Él

.•repleciones comerciales con- los Estados Unidos' mejorpron en forras no-

t^ble": "íjn relación con el- ailo 1933,. curante el aílo 1940 el ví/.lor -

:cie las importaciones, de productos .norteamericanos aumentó en un — •

.74.Tf° y nuestras visritys aumentó-ron 287..3^." •/ •. ; . • .. ' ' .-

LÍ?.S cuestiones doctrinarias.,, como en-la república parlamentaria,

fueron .cíe jados ce- laclo y fueron suplantados por la acción "rertua , -

ecuánime y constante" convertida en instrumento de progreso 'p'-ic-: lo-
- . • • • V • ' • • ( 5 4 i ) ' • • " • ' • ' " '

grc.r "la grandeza patria'." - ' - .

El "esfuerzo .por'lá inó.ustrialisación no ¡narginó, . en modo alguno,

•el. agro. .Kn'forma' simultanea ..se. persiguió su modernización con el" . ."

objetivo declarado .de "-oro-porcionarle el grafio1- de eficiencia alean—

zafio en los países más progresistas del..mundo".- 231 Sl&ri Agrario — J

enunciado .-por.-Juan Antonio Ríos consideraba ' qué lá: agricultura de- ' -. §¡

bía. de cubrir cinco funciones, capitales: Proveer de alimentos, de ' -

calidad-y en canticlaá suficiente. .Constituir un mercado' para 1-as .-'-'• :" . j§§

'.industrias, manufactureras.'.Proveer dé materias prima.s y contribuir-:
bt^nci^n de divisas y proteger y conservar los recursos n:,tu- . |1
. . . . . " • . • • • . : • • . • • • •

. - . • • - — , ' ' ' . •

rales,

a la obt^nci^n de divisas y proteger y conservar los recursos n:,tu- . |1
. . . . " • . • • • . : • • . • • • • ¡ E 5 &

M



SALARIOS POR ACTIVIDADES

'••:- .-"• . •' " " 1 9 4 0 ' •

DE OKIGEH. (En-Jfi")

y.pesca

Industria "\

. ' . 26.10.

... '• ..• \ • ' 1 8 ¿ 4 5 .

• " ' ' • • 1 9 ¿ 1 4 •• :

. . . . 4*72

E lec t r i c i dad , gas y agua . .81 •

Comercio ;. . ... • • .-. 2.45

Establecimientos f inancieros .

y de seguros . "... • ,03

Transportes.y coráunicaciones 8.50

Servicies Gubernativos ' 3.40 .

Servicios, personales . . '. . 16,36

Todas las actividades . 100.00^

.1945

22.84

13.55

.24-56
: 5-.'8?'

". -; .72

2.68-.

1950

17.90

.13.86

26;86

2.80

.028;

7.33-

1954-,

20.07

12.28

32,30

,6.89

.99

2.05

.034

í. 50

• .033 .

8.61

3,18 . 3̂.8.1 • 3.48

17-94; . 19.66 14.37

100.00^ 100.00 Ío 100.00

^Í^

INGRESO. NACiOJTAL .POR TIPOS- .DB .RE1!ÍUNERJ\CÍ0N.. ( En %)

""'. '•'..' 1940 ,'. 1945 .. 1950

Remuneración del trabajó
de empleados y obreros.

44.29 42.72 .45.45

19 54

46.55
M

Remuneración•^el: trabajo
de empresarios.. .'",•• 22.13 23.72 23.22 23.51

Remuneraóidn de la propiedad. 33.57 31.32 29.92

INGRESÓ .NACIONAL l o o . o o : fo 100.00,"?s' 100.00•%• 100.00

F u e n t e : Cuentas 'n i ic ionaies



;ín síntesis, podemos caracterizar la doctrina de la unidad nacio-

nal como un esfuerzo de las clases medias dirigido,a la inóustriali-r

ZB'o±6n del país y a la modernización agrícola, mediante la forma—. .

ción de una conciencia social qué obre en forma de asegurar el po--

der político para una fuerza nue encuentre -por las vías de -la1 lega-

lidad y sin estridencias- la: forma'de. transformar este régimen 'eco-

nómico para hacerlo' m¡£s justo y más humano.,

• Be esta, manera-,. podemos r. firmar que la fuerza política de las -

clases medias encarnada- en el radicalismo, había.encontrado "la? -

vías légales-y sin. estridencias" oue. le permitían realizar su voca-

ción, de crear capitales, nacionales.

I.'oisé's- Bedrack comenta' así el procesó'económico: tf31 empresariado

egrícola, que nomina sin contrapeso ha stí: • 1940» se ve desplazado VOT

• el myor dinamismo de la. actividad industrial generaría durante el

Gobierno de'Pedro Aguirré. Cerda,., a trav.es de la ' Corporacic5n ce Pónento

áe la'.. Procucción. -El cc-pitc-.l . aerícola se pr.iéuta hacia, la industria en

este- período, y, en 1.960, ambos' se-reorientan como, capital- financiero"

RT 7 C T T T T TW> Tt~í T - T ? T ,* f " T ? T T ? p n T P T . T T P O T ' . ' D ^ ? * " ' T i " T T l - . T ^ T f> T 'TT>Q- 3PT-T T f l / l O

Juan Antonio Ríos

Carlos. Ibf̂ ñ

260.034

204-635



, ...DISTRIBUIDOS .POR ACTIVIDADES

. ' . . 1940 1945

• . - • ' • ; . •

Agricul tura y Pesc$ • 65.96 61.49 .

Uinería .. ..." • .19 ' .13 '

I ndus t r i a . . . • , 11.52 13.36

Construcc.ió'ñ •.. .68 1.04
Comercio: . . • / . 10.51 11.34. .
Establecimientos financieros . . . •

y.de seguros . • " . ' . ' . V #12 .12

Transportes y comunicaciones 2.83. 3.10 .

Servicios personales • 8.16 8.89;

Todas las actividades r • 99.97 .99*97

1950

57.16

.12

16.49

.1.0:8

12.17

.

.12

3.20

.9.52

99.96

1954

54.53

.14'

.16.75

1.52

13.03

.12

3.76

10.11

99.96

... OBUSÍtOS DISTRIBUIDOS, .POR

• . " . • • ' . - • ' . . ' V ' 1940' . •

Agr i cu l t u r a ' y pesca ' . 52.02- •

Minería - . . . - . : . ; . 6.61

Indus t r i a , ', 13.8.7

C o n s t r u c c i ó n • \ • ' ; ' • • • - ! 3 .74

Electricidad, gas ' y agua . .36

"Comercio.. . . . . ' 2.26

Kstablecimientos financieros

y- de segaros. ; ' ; . . .02

Transportes y comunicaciones . 3.25

Servicios Gubernativos • :.. • 2.61

Servicios personales • 15.20.

Todas las. actividades . : • 100.00^

47.81 .

• 1.6.34.

. . 3 5 •

2.43'.

: 3 . 2 7 .;•

• 2 . 5 3 . .
: 17.37;

1 0 0 . O Q °/o

; , ^ J J J I .,'••

1950

43.50

.4.86

17.98

4.66

2.56

. .01

3,11

. 3.31

19.60

100.00

•1954

-, .39.97

•- 4.59.

17.57

5.77

.31

' .~:¿.M .

.017

• 3 . 2 5 :

•' 4 . 4 3 "

2 1 . 4 1

loo .oo s

Fuente,:. Cuenta ̂ 'nacionales
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V» El electorado y su participa^
ció*rien los- diferentes proye£
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- 1 5 0 •

La derecha se fortalece en el,período del Frente Popular y a -

partir de ese momento logra resistir los embates de la burguesía

modernizante y de'la izauierda unida. El triunfo del alessandris-

mo y antes el .del iba.fíismo así lo muestra. ¿Por qué la.opinión de la i

quierda... ve. a cede, instante, que la burguesía está dividida y cada -

vez nu's débil? lista pregunta merece ser atendida cuidadosamente.

. La inevita.bilidad . del. deber ser del que parte el esquema, de ls-'iz-

.nu.i.erda.les hace suponer oue la'derecha ha' jugado todas sus cartas

y que,, inevitablemente, deberá abandonar el campo a. fuerzas con -

ideas innovadoras que .permitan-e, la sociedad la solución de algu- ,,

nos problemas. Sin embargo, la derecha se resiste a actuar de esta

manera y recurre a nuevos mecanismos como* el de fortalecer ma's'su . ¡

alianza-con los Instados Unidos, con la intención de apoyar su sis- J

tema de gobierno* '. ' ' \

La izquierda, cree que la crisis del país es la crisis de la bur-

guesía, pe.ro este supuesto sé basa en el argumento de . qw.® la

nacional s e compromete con la suerte su mercado interno,. iluminan-

do este supuesto-, la visión es radicalmente diferente, la burguesía

se fortalece constantemente, y cuando logra aliarse' con el capital

foráneo firma un seguro de vida que le garantiza la sobrevivencia -

del sistema y el apoyo de un'gobierno poderoso que le permite, acce-

der á. nuevas formas dé enriquecimiento, no'importándole, ser socio

menor de las nuevas empresas,' puesto que de otra manera se vería -

imposibilitado para lograr este aumento de mercado, aunque.• sea en-,

forma mínima.. La dimensión del mercado no -le preocupa, lo que le -

interesa realmente es. la seguridad1 del mismo. La precariedad es pa-

ra ella la peor amenaza, tal es la razón por la que continuamente pi-

de el auxilio de gobiernos fuertes para que logren estabilizar.él -

sistema. Asimismo, como solución pretende crear: mercados comunes que

lé. permitan-el tíeserrollo aue no es capaz ce fomentar mediante —

la- expansión de su mercado natural. . ' •

./•sí como hs.y una política de unidad popular, podemos f

m
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'que hay una política de unidad'tradicional, /i la alianza electo- . g§

ral del Partido Socialista y ¿el Comunista, corresponde la alian- 3 |

za.del Conservador y Liberal. 1956 es el último año. en aue el Par- Él

tido Liberal y el Conservador se presentaran divididos. Sumando su Íf¡

fuerza.en un solo candidato hubiesen ganado. lie esto podemos dedu-

cir que. el Frente Popular, como f6rraula, fracasa ya en las elecccio—

nes de 1946. '•;. . . .

Esta política de'-poifi.riza'ciSn coincide con los postulados del

Partido Demócrata Cristiano que afirman presentar una-tercera fner-

. za nue en las elecciones de 196.4 triunfa gracias a la suma del vot.o

del Partido Popular N. Pero que en las elecciones de 1970, al en—\

frentarse.en igualdad de circunstancias, muestra'que su fuerza de •

64 fue posajera, si bien-.como fuerza política-individual; se incre-

menta en lio* Revelando con-esto • que en una política de bloques no.

es posible ser independiente.

» , este contexto se explica la preocupación demócrata cr is t ia-

na, socialista y comunista por definir los elementos que permitan

caracterizar a la burguesía' como "legítima" o como "nacional".

-¿Cuál es el significado social de las distintas- formulas po l í t i -

cas' de la burguesía modernizante? Esta, s i triunfar-, en 1924, pierde--

su fuerza por" los efectos de-1 crash de. 1929-32 y se ve sometida al

interés restaurador de liberales, y conservadores.que han utilizado

el período para darse cuenta de que ya no monopolizan a dúo el po-'- .

der, y en consecuencia unen sus fuerzas para presentar un frente - '

c o m ú n ' . - . . ' . • ' . . . • • • • " ' •. ' ' • ' • • . . • • ; . ". " • • . ' • . - . -

•SI hecho es que la colaborecidn prestada por los partidos de iz-

quierda • .-beneficia directamente a los intereses industriales-agríco_ '/_

las' que.sT iniciarse ía guerra fría, se les ofrece en bandeja-de pla-

ta, la oportunidad de desmantelar si movimiento d.brero que había- ..

prestado FU colabox'&ció'n a la riblítica de enriquecimiento encubier- '. ,

ta bajo el nombre de Unióad M ciónal. .: . ' .



La: ley de;, defensa, de1 la democracia, señala el momento c!el for-

talecimiento de la burguesía m¿s retardataria* Utilizando su in-

fluencia y l&s contradicciones internas de la izquierda (escisión

del Partido Socialista) logra desalojar al PC del .aparato estatal .

Consiguiendo í sí ligp.rse umbilici-lrnénte a li-r. doctrina del occidente

cristiano, democrático y liberal capitalista. . :

iSñ-menos1 de una década,: ley hipotética, burguesía nacional es -

desplaza cía del rit ió privilegia.do que ocupara en el frente Popu-

lar , y su lucha contra lo burguesía, monopolice, se. dará en 1? s s i -

guientes elecciones. . . .

Sn. la:década del 40 IB s- clases medias'y la oligarquia.se ven -

obligadas a un. óesfrrollo autónomo nue logra un ritmo impresionrn-

te en el período bélico europeo. Una vez concluido éste , .e l frente

Popular (Concentración Nacional) es utilizado por las clases me—

dias pM'G lograr un entendimiento .con la oligarauía mediante el -

recurso ce restringir el derecho de sindicslización a emple&üos y

obreros del Estado. También se autorizó la creación ele sindicatos

.paralelos, pero prohibiendo la federación o acción conjunta entre

ellos y se estableció la pérdida de los salarios,, en c&so de ..pro-,

cesos, mín cuando- el trabajador resultase libre de toda culpa.

La falange Nacional denunció que la .ley de defensa de la democra-

cia sé uti l izó no sólo contra los comunistas,. sino contra, el movi-

miento sindical.cualquiera que; fuese su doctrinav Be llegó a men-

cionar que en" la zona norte del país, "respecto de .más de 70 inha-

bilidades de dirigentes sindicales decretadas, administrativamente,

se hsbía procedido sin mayor estudio ni examen.de los antecedentes,

en circunstancias de que buen?..parte de ellos no pertenecían ni - . .

hebíari pertenecido nunca el partido Comunista". •\-1-/ :'•.' . .

El Partido Comunista qué había, demostrado su obediencia y leal-,

tad: al sistema, se. vio- anatemif.-aáp .por representar un' peligro con- .'

tra el régimen. Qreemos que en ese contexto, el auténtico peligro,

como tardíamente lo supieron los coiaunistasj^^o. representaba la'

TESIS co»
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.alianza conserveclorR-liUeral-raciical qu¿ se preparaba de esta -

manera.a ciarle la bienveniaa al capital extranjero casi ausente

durante una cé*cacia. '• •

f, v



. Ta p: rtici™ ción electoral es un apoyo' nue legitima.-I;-- si tua-

ción ce dominio de un: .niñoríe, T.UB "ofrece, como1 solución única el ,

proceso pi-ra • la transformación, ce le- sociedad., .El. proceso '.electoral,

objetivamente,sirve prrfi cr.e^r el. consenso necesario de legitimación

mayorife rió mente de-y los mecanismos oe. .concentración de 1;> propiedad.»

•De. este.'modo, el Pif?tem;:-. -ol í t icó opoyado por' los partidos- que plr.n-

$ev-n corrió objetivo la t'rr nsíorn/ ción radical- de' la estructura 'económi-

ca f 'y ei^ir;te¡n;"! económico 'cu'e ofrece...un proceso' de monopolización,

se complementan en.forra; extraordinaria , "oornue ' mecíante el voto- ele£

tor r l la cl^se -ooseedorr. se beneiic.ia-'hacierLd.o creer K los p; rticipan

tes: en 1.. s eleccion-es, .que. el. mccs.nismo directo p¿-r:-i la tranñfor'm;"-

ci.ón del sistema tiene como motor de tirrannue, • el voto pol í t ico. • •

la sapienci'-' de-una clase dirigente- nue ofrece- el' camino elec-

toral parí: .crerir un. consenso favorable a l enrinuecimiento • dê  unos no

eos, . elimina "•!• contradicción Í pr rente entre 1-. msyorit.'irif: '••ní.rtici- -. -

. pación' r-olític;'.> y. !-• ; inorití-ri; concentrcción económica.. Preten-

der r-ue los mecr-nif-mop- eolít icos son. suficientes p' rr. - cambiar la d i - :

rección del "proceso ecorió.nico mono-ió.lico, es ignorar el •nrocerso se-

guido 'a'pr r t i r -de X¿: Coní-titución ce- 1925, en 1:• .nue é. la-nropied; a se

le- ;- signaba 1;-. obli'^r ción 'd.e .antéroner el bien sociol Í'.I meramente.'--

•privado, • •• • . .• . • - . . . . ' . ' • . • ^ ' , • ' . - . • . ' . - • • . -, .

. • . ' Los intentos-, de- -hu:nr¡ni7í-::r e l ' 'capita;!,- no de .cambiar su e^truc^-

tu ra de cipropi;. c ión, . son la base de l o s i n t e n t o s r ea l i zados h:: s t a -

1970. JS1 gobierno de la TJni.da.á Topular, .lleva, a l ejttremp el" p lan tea

•miento, manejí-do por la burguesía sobre- l£- po-sibilidad de transformar- .-•

•lap estnictui-FS, cconórDic; s . po l í t i c a s con, e l r e n u l s i t o previo de nue•" •-.

a s í lo; mr-nif e s t e r a 1; voluntad mayor i ta r iá .de • la, población1"." "" •-, ... •'•

. ' la lento-' incorporación d.e .; mplios sectnres1 s i sisteme, e l e c t o r a l '.

que 'pudiesen ser . considerados, cómo po t enc i a l r evo luc iona r io , mués- ••• •

t r a un coTnoorti-mie-nto e lec tor ' : ! nue beneficie, áire-ct/ F-.ente.. F. l os par

t ioos tr^.c..icloní-.les, nue -eapit; liten,el voto femenino en primer, t f ' r -

inino y después .e l de l'o> sectbrí--.- mi.'rgin-dos oué dah su aro-yo a .la
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if. C r i s t i : n;.: .-* "El vo.to oe l o s c-;vnrv-e-piños,- •-•simiprno, es

íi ese partido. . . • • . ' - • • . \ '

1$\ fifirni' c.ipn Ce nue en Chile,' e l ' electorado el ige posiciones

rif'.s. es vorcr cera 'sólo en p; :rte.- . j íziste un numeroso ¿rrupo

• Independiente, en. 1¡.. •'zona, metropoli tana ' cíe TJi^ntia^o ,que'. oon--.su peso .

decide 1 '̂s elecciones, como .en é l esto Ce I "baile % y 7*le£:s&ntfri..

• .•••'. LOP p.rtid.or. .polít icos- rué Viven 1/ s d i f í c i l e s circun.st;-ncias

-.de' Ir : depresión, i¿.s .'CUÍ. le-s conforma n un nuevo país;, e l cur-1 r:e.be -

•:'.sin. íyuda1 dé los . recursos- del s a l i t r e .(el. cobre pagaba, pocos iínpue£-

t p s ) y s in 1;".' pf-rticipr. ción. de ls ayuda extrenjero , se eco.gen a le, '

única . doctrina, po'sib'le en .e-1;momento: Ir- .unidad- nacional . ''isto -

le,c 7>enn.ite ¿•ctui.'r a l m1 r^en de consideraciones ^oefriní-r ies , en

'. ben-eiicio -de un riéserrollo. autónomo, v El p r t i d o o u e lof.ra. c l i r i f i r .

. • e s te .proceso es e l Rrrící-1, nue con oxtr.?orcin ; r io •pvr.grab t i rmo, {?c_

nfi. lí"-s 'elecciones con los- votos ce iconiuni£.tí-5R y' sócir lá:s-.ti'p, y. ¿rebier

".'ñf:' con . l iberí^les, -conr^rv; corer; y .fal^n^istí-i's.. • . ' - • . • . . .

• • . •••.••. 1¿'Í: eleccicnep .p so. t e r r o r e s a. 1931 m:-rGor.- 1: réírulnrid;; d de' ,es- ;

te ' necVniív'̂ io nuelo^r:- c^pter Ir: mvyÓTÍf- de loe. votos. . '.y -

;•••.. La se r ie de acontecimiento^', que marcan .esté-período: Revlbi i -

•C£' ; •Focialista , ]r̂  se ere- del 'Feguro Obrero, ' intento ce levantamiento

:.-.del- general '/.riosto Herrera, yyley 'de.yDefe.nsa ¿le la r«emocrí..-cif.!. ;y-1¡. s

-. .fórmulas empleiVdt p. .p* r;;i '¿^ná.r.eí électoz';>do no impiden.' !*• repulí, ri-^

;-díci:.de l a s elecciones: >:1 .gobierno- óe González- ViGela, llr-mad'o de, r

. Concentración..ífacionnl, indica cl^r&iaerite'nue-el electorado acudía .

a Ir s urnf-fi, sin rué 'supiere, en ultima;-instancia , . s i . su voto- era.

• p í r . l ^ - i ^ n u i e r d a . o p--:..r;.i 1 ? , . • . d e r e c h a . - " . • . _ . . ' . ' • . - ." ' . . ; , '•••• / ;.'

-•,.;. • • SÍ •pKrti<-ío,.1domin;- n t e .-en;.l.y é,DOC?i. e's -el 'r:. r ' i c o l . Mediante, h á - •

. b i l e s maniobras l o g r a , , en l í . s - d i f e r e n t e s c o a l i c i o n e s , imponer su ,'.]-

cand ida to y d^r le e l t r i u n f o en l a s e l e c c i o n e s , t .él como: se observa •

.' •• a " c o n t i n u a c i ó n " . ' . ' • ' • ' • • • • ' • ' , . - . ' ' . • ' • • • • • • • • • . ; • . • • . • _ - • • '
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ELECCIONES •PRESIDENCIALES

Alfo .CANDIDATO'PARTIDO-. RADICAL PRESIDENTE ELECTO •

.1931

1932

1938

1942

1946

Juan Esteban. Montero '

Arturo Alessanóri : •

Pedro Aguirre Cerda

Juan Antonio Ríos

Gabriel González Videla

Juan Esteban Montero

Arturo. Alessandri . .

Pedro Aguirre; Cerda

Juan Antonio Ríos \ ' •

Ga.briel González Videla

Las elecciones de 1946 se comentaban así: "Se han visto perso-—

ñas y no ideas, egoísmos personalistas o de grupo y no verdadera. -

finalidad de servicio para la nación; combinaciones de directivas,

mientras el pueblo impasible y escéptico es el único espectador —•

digno, silencioso y como lejano de estas cabalas de quienes preten-
( 2 )

d e n d i r i g i r l o 1 1 • •• ., - : ... • ' • " . . " .

• El panorama político esfen este lustro más confuso que eri los

anteriores'* Para, tener una idea de las alternativas que se le ofre-

cían al','. elector, veamos c<5mo. se agrupaban, con ocasión de eleccio—

nes generales dé parlamentarios en 1949? las tendencias políticas:

. 1.- El' "Pacto dé los Cinco", integrado: por.Liberales, Conservado-

res, Radicales, Democráticos, y.Socialistas de Rossetiy. representaba

a los partidos de- Gobierno," "*••" . -. :
; --

2,- Falange Nacional, Radical Democrático,-'Agrario laborista y

Socialista,^ (PRAS) representaban a un sector <5.e .la oposición..

. 3.- Democrático del Pueblo/ Socialista Auténtico y Laborista, re-

presentaban a.la' oposición, comunista que debía recurrir a este sub-

terfugio, por haberse declarado ilegal al Partido Comunista con la"-..

Ley de Defensa de la. Democracia. , • . . :. . : .

?ALU DE ORIGEN
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?,1 rer-ultí-í'Oo. de est^p elecciones demostró ;:O_ partido Agrario'••

ta como el grfñ triunfador. r*in contar con una ideología .'í-

cef inicJK' y creado VUTC* orf.panizsr"a los seguidores "del -genera 1 lb¿

fíe?., logró-obtener-m-'s ce 3-5,000: .votos, que. deinostrero.n, a lf vez,.- • ;

un incremento- en relrción a Isi s elecciones municipales de 1947..

Kn lt'B elecciones de 1.949 resultó electo ^ensdor por la Fa^'.

Ir nge í'acional, don Jo'flu;-. rdo Frei Mont^lva. . • . . . • ;

. . . 'SI Gabinete de Conc.entració'U -VF. clona!, • dirigido por con Jorr;e •

Alessrmdri, cayó, mediante la presión ejercida por una:, huelga de

los gremios, lo oue provocó. un;j situación interesante, Los hf.'sta

un día antes tennees opositores y decididos luchadores contre la

•pciítica.-gobiernista anti-obrera," pasaron inmediatamente a colabo-

rar con el gobierno de C7on?.?ílez . Vi déla. De este modo, el e.ocif'l-

crlstif=nismo, en sus vertientes fnlanfri.pt^ y •cóne.erve'óo.ra ocu^rron

cinco ministerios. Los n^rtiooft Poci¡-;listrr Popular y Agrario-Labo-

r i s t a , se abstuvieron de Prestar su colaboración con el propósito-

de presentar un h is tor ia l sin compromiso con los radicales en les

elecciones presidenciales.- & celebrarse en •;1952. . . • ' . •

' . -T;arE las elecciones de ese'arto Í& Falange Nacional. desarrolló

uní intenso actividad (caracter ís t ica , por otra prrte de todas sus"

campr;ñzs). pr<rp .nombrar í¡ don' Hcu^rdo lprei i'^ntalva Como, candidato .-'

presioencial. '~£n 1Í-,' Convención de partidos de Centro-IzquieróE;,, ce-,

lebrada. éri :l951,. sé le: postuló R la desigTaíición' coraó candidato. -En; ..•

fecha simbólica, 12 dé octubre,; fue. proclp-mado aspirante ;.a; presiden.

t e . " ' ' ; , ; ; • . • • • ' • • / . . . ' • _ ' • " • . " v • . • ' . . . ' • . ' ' • " • • • . ' • " ' • " • • • '

-, . En la. XV'--Convención Nacional ..el Jar t ido Conservador en el mes

de noviembr.e;|v^Qprdá..-r':'re:sentar la -lucha "electo.r&l usando -el: re . •/,.

curso de reeentar un esndideto nue. superase e l . "«antagonismo entre

el mt-rxismo : cornunista y el ' iñrlivídualismo; l iberal", me-diante la .fór-..

muía Eocial-cr is t ians. Pa'tricio ¿ylv/in presidente de. la' Falange l'acio.

nsl , invitaba e; los socinlestí-s .'• apoyar si ,candidato, f^langistc* -y • • ••

• I f i n ^ - a b a i n v i t a - . ' • . . ' • • . .

KSISCON
FAUA DE ORIGEN
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ciónes a diestra y siniestra; "En nuestro concepto,, es ésta la —

agrupación de fuerzas que más posibilidades ofrece al país, y en

especial.a los trabajadores chilenos, dentro del marco de nuestras

instituciones democráticas. Ella agrupa en su seno a los más vastos

sectores de las clases media y popular, de los empleados y de los

obreros; ella puede mejor que ninguna otra, encarnar sus. aspifacio-
( 3 \ . • • ' • " •

nes y busca solución a sus problemas" . . . .

Un repentino pacto entre radicales y conservadores social-cri,s :

tianos tuvo como consecuencia que la. candidatura' de Frei. tuviera ~

que ser retirada, . ' .

El Consejo Nacional de la Falange.por seis votos contra .cuatro

decidió'dar su apoyo.al Pacto radical-conservador. La candidatura

Frei debía esperar otros seis.años.- • .

Los otros candidatos a la presidencia fueron don Salvador Allen-

de que luchando contra toda una corriente de pensamiento colabora-

cionista de; la izquierda", lanza su: candidatura, señalándose con - :

este-hecho el .inicio de una política que ofrece a los sectores' po-

pulares la esperanza de alcanzar el poder y a la pequeña burguesía

un aliado en su lucha contra los intereses monopolicos.

Una rama del Partido Radical apoyó a don Pedro Enrique Alfonso

quien representaba '"al oficialismo de su partido, la.continuación

de la. política dé González Videla, particularmente en lo'que se re-

fiere a posición internacional de Chile -ampliamente solidaría con :

lá de Estados Unidos- y a actitud ante el comunismo- abierta oposi-".

c l o n ' a e s t e " . ; . . / ' . .;.••.--.. .._..._;.". • •" . ' . , ' ;

La ótrá rama del partido Radical .apoyó a; don Arturo Matte L a ™

rraín quien' contó con/el apoyo dé;' radicales^, conservadores', social--

cristianos y falangistas.' . . ..' .: . . - • . ' :

, El Partido Agrario-Laborista apoyado por el Socialista Popular'

canalizó sus esfuerzos a favor del, general Ibáñez. " " ' " ' . '

FALLA DE ORIGEN



• TOTAL--C-EN53RA.fi I)Ev,^OTAI^SS: • V.954-13Í • . HÜJiSRBS: 287. 26o VARONES: 666. :87Í

.VOTOS ^nTISO.S: / 957.102 VOTOS NULOS Y jSN" BL/.KCO: 2 .971

.. .." • -• yORGS^TAJ-B^E-VOTANTES:-. 86,6?o de l o s i n s c r i t o s , . /•/ '. •

..- i Al rio o b t e n e r , ninguno de lo.", criñdiíaatos. a- l a P r e s i d e n c i a Ce la
• . . . ' . " ' '

RS^ública la mayoría absoluta., • v.3. Congreso Pleno correspondió elegir

• • • • • :• • ' ' . . . - 1 5 9 - •' m

; ••' ' • " ' • : ' ' . ' ' ' . ' • • • • • . - • ' ' : ' ' ; | § 1

. . Un. Í r t í c u l o . ap t rcc ido en la r ev i s t a ]-ol í t ica y E s p í r i t u , .vo-

cero -ce li-;.l'V; 1;;'npe Kí;c.ionr:l comenta así . ley. candida tura 'de Tfette -

L a r r a f n : . • • ' . , • ; ' . ' • • '. • . • • • • • • . • • . • • • . . . K

"A la '¡saga del ibanismo..-inició'su campaña la derecha; po l í t i - . ' fe
• • • • • - • . . ' . • • • • • • • - . • . • • • • " ' . •• , , • • • • • M

ca y económica. Lo.• ha hecho con e.l a-£í'n fíe revanóha n.ue\ sirve .de

tónica n' todas- sus actuaciones, en e l -deseo inequívoco de. vengar .

la derrota "de- 1933. . • •' • • • . " . - . - • / ' : "

Mp predican sus apóstoles otra cosa que-, no sea la consolida-

ción del mal Hamaco orden c a p i t a l i s t a . • - . - • " . - •

Pastar ía revisar los'temos oue s i r v i é r o n l e marco a la. candi_ ' jfjl

datura, de don Gustavo Ross Santa :]íaría, y. compararlos con los que . |ft

éé£envuélve:'.c!.on. Arturo líat'te .Larraín, pa.ra apreciar que" con pala- ./. | | ¡

bras más o. palabras menos, y a los t rece años de d i s tanc ia , e s t a -

mos-..en presencia.- de unr. idéntica arremetida del- mi-sinp- sector r o d a l

y e c o n ó m i c o 1 . ' • ' • • • ' . . " • . - • .- , : " • • . " ' ' ' •' • .

Pe acuerdo.con los antecedentes suministrados por la ^Dirección

del .He^istro ülectornl", e l resultado general def in i t ivo de la e l ec -

ción preside.ncial del 4. ce septiembre, con indicación de los votos ' .

de mujeres y varones, fue e l s i m i e n t e : : •'. .. • •
• " ' m

I i í u j e r e s ' • ' $ > • . V a r o n e s • " " . 'CJL ' / T o t a l '. • . • $:•-.. ' / •-.;
— r+r—. — ••" ' ;•.- •',. —r- : - — — — . :• m

Cario?/Jbáñez, . 123.467 4Í,0- 322.7.92.. 48,4 446.439 48,8

Arturo Ifette ' 91.677 '3.2.0 173.68Q. 26,0 265.357 •• 27,8

p e d r o E n r i ó u é • • : . • ' • " • • • . ,;- '•' ' .*• ",: '. . •• . •".: •'.•" • •• • • •

A l f o n s o ..;.. •. ."••••• . 5 8 , 2 0 1 2 2 , 2 132 .159 • 1 9 , 8 . .190.360 1 9 , 9

Salvador Allende ,13.735 4,8 38.24o' ; 5,3 \51.975. ; 5,5

m

i

m
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entre las dos nue obtuvieron-la 3-más a l tas mayorías. La votación

del; Congreso Pleno fue. la siguiente: ..por e l . general Ibáñez 13.2 vo-

tos . Por Pon Arturo Katte 12 votos. "Én blanco 30. votos. .

Con; el'resultado; de las elecciones.se demostró nuee l electo.

ra.do • al apoyar a IbaPíez .rechazaba al sistema- creado .por el radica-

lismo. Este y sus* comparsas- iniciaron un período1- de reestructura-

ción- y -óe reacomodo polí t ico. ..'; '• • • ' . ' ' • • " ' . '

• : .Un edi tor ial tie la ;revist.a. 7olític3 y .Espíritu .decía: "La eíec

•pión, presidencial, realizada" b;:. jo un m:.:nto de . apyrente .trfiñnuilidad ,

.tieneun significado profundo. "Tío es exagerado ne-nsar ñ.ue .representa

en la: historia -oolitica.de Chile un. hecho 'Oe -mayor e.lcance ou.e l a -

eféctuada en el. año de 1938. En./esa, ocasión una combinación reem-

plazó a la otra; hoy, toda.s las combinaciones polít icas fueron des

plp.zadás y el pueblo buscó' unr 'fór¡-nul^ .ái' magen 3e: la' organización

polí t ica traciicional" . . . -/• .-. . • . •• , .

; .Kl pí r t i c o consevacor s o c i a l - c r i s t i a . n o y. .lr= Palange-; Nacionnl • .'_.

d i e r o n l o s • . a s o s conducentes a c r e a r una u n i d a d p í y l í t i c a s o c i a l . c r i s

t i ^ n o bajo, e l nombre-.de P a r t i d o iJe.iiócrata • Q r i p t i a n o , en e l ;año. de-. W—.

. Kl GRcindido pf-'rtico socinlista se unificó y el partido comu-

nista en la clandestinioad . buscó..'u'níi. fórmula de. entendimiento . con • .'.,

Íós . socialistas para presentar un frente, cernen con ellos.- los acuer

dos. del XX Congreso del Partido Comunista ..do la URÍlf? -favorecieron

esta polí t ica de entenáirniento entre las izquierdas1. . :

•-V. TOT su. .ps.rte, el r? rtido radical., /rran perdedor én las eíeccio-
• " ' • • ' \ • . • • . • . ' . . . • • _ . _ • . . • • • ' • • • i : t

nes, t rató de. reorganizar'• su^ cuadros. " Tero el dinamismo y el cuer '.

po-dootri:i-ií;rio. de . la ^alfinge Nacional que'lé disputaba la represen-..'

ta;blon d.el mismo, sector electoral le impidió realizar esté propósi-

•: '•". ..-..írofí •p^rtidoP Coñperva;dor-y Liberal fortalecidos por todo -el

pro.céEo" económico- posterior a 1: depresión.y con un;- ^olítica. in-

terna y externa, enteramente 'favorable a c-us- propósitos continuaron.

TESIS CON
PALLA DE ORIGEN



Tibs partidos comunista y socialista se unificaron y postularon

a. Salvador ..." l lende. Ĵ . po.límica entre ambos partióos, .sobre si de-

bí/, per cu gobierno-.un gobierno de trabajadores o un.gobierno ce li_

bor-Qióh. nación-. 1 fue f:c'.liadf!, c^'ndo^ele prioridad'a los t-fjuntor - "
• ' • %• %

TESIS CON
FA1LA DE OBIGEN

g^re^^^^^-fcaa*^^

• • . . . ' . • • . • • • . •' . • • ' • • ' - 1 6 1 •

• . • - • • '

con ru politice • pra^rc¡.rtica de colaboración con el gobierno a quien

siguieron acusando de. per el responsable principal del deterioro de

el sistema.. . '. • • • . • '• ' . \ , ; ' • .• / •. •• • * ' ••

'' En•_e'-l sexenio "efe 1952-1958,:>.l .prrtido agrario laborista se-de—

sintegró y.én.lts elecciones de 1958 los parti'do's tradicionales (el

demócrata "cripti;rno polo cambio su nornedatura) volvieron a preren-,

tr,ree 'con' identicae: fo'rmulas. A ls -figura de don Jorge Alessa.ndri -

corresponciid eeir-. vez jugar en forma "independiente". ••IiO's partidos

.cónpervñoor y l iberal curcribieron eu candidatura babada en los muy

eficaces letó^s .-políticos dé apoliticismo-, de,honradez y ce e f i c i e n -

cia. Ln • polít ica ce la encoba afirmaI5áh l legaria con' .Alessandri e.

". . • .•:í;l "recién, formado Partido •PqmÓcrrr.ifca. Cristiano 'postuló*• c son - • [
• • " ' . . • ' . ' • • • • . ' • - • • • ' . • - ' • . • • • 1 '

fíduí ró'.o .F re i ' <'*ont?;<lva cono, oandi-óato .a IÍI P r e s i d e n c i a de. l a Repúbli I

ce.'.. .}ís.te cr.níid-fito, cuidadoso en .todos- l o s -cefe i ré ' s , p royec to "uno. "•- . L
• . ' ' - • ' ; • • - . ' • • • . ' . • • • • • " • • • ' ' • • • . . • , " • • - . ' ; \ A

f i jara oue. diversos teóricos c. l i f ican como í-mbi^ua. Y . cuando fue L &

.postulado para .̂ ene-dor. sus-.'voceras comentaban.: "para la vieja • posi-.-

cidn de Rerecha, ?rei no ••representa, el modelo de:: hombre, publico de-

rechista-, «oúe- cree en . ' la ' l ibertad, de- empréa^1.. como en un'dogma y cu.

ya\ • la.bor .cqns'-istel-""eñ r-brir .p^so al1 empresario ce, mol'de ' antigíío, .¿in- .

'capaz de com'-renc'er el .pro-freso, cte la economía y la técnica, hfe.cia

.núevy s fdrmulr-j"s." - . , . . ;para -los; ro.oi-caí-esf "Prei ''représ'enta-'sacia.3,iaenni

te.'I^s inismris posibilidades de- unión'de. "lá clase media y el .Pueblo " • • í
. • • . " " - • • ••• • : • . • • . - " , • ' • • • " ' ( 7 • y • • ' • • • • ' • " • ' " • • ' ; -

a: nue aspiran los -teóricos del radicalismo".. ' : .
• • SI P: rtido. Maclonel 'fopul-'-" r ,• la fracción- disidente del Agrario ' . • r'

- . • ' . - . , ' • • . •' " • • ' . • . " ' " " • ' - • • • • . - • t

Lr borist^ ' y ' e l P&.rtido1 /•^rario 7* borista apoyaron ̂ .asimismo. I;-:-, candi-

ér-tur& c e ? re i . . • •
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ELECCIONES PRESIDENCIALES 19
(Principales candidatos)

ma
S
Si

1.
2
3
4

' 5
6
7
8
9

.10

1 1
12
13.
14
15
16 .
17
1 8
19
20
21
22
23
24
25-
26
27
28

Tarapácá '
Antofagastá
Atacamo
Coquimbo.
Aconcagua
Valparaíso
Santiago. I
Santiago I I

- ALESSANDRI

2 ,
4.
1 .
6.
5.

2 2 .
38.
1 4 .

Santiago I I I 25.
.Santiago
(Prov)
O.'Higgins
Colchagua
Curicó*
T a l c a • " - • / •

• M a u l e 1 • •

Linares
Nuble.-. . '. .
Concepción
Arauc.o. , .
Bio-Bip
Molleco'
Cautín
Valdivia
Osorno
Llanquihue
Chiloe
Aysen. '
Magallanes '

88 .
9 .

•". 7 .

3-.
5.
3 .
6.
7 .

1 0 .
1 .
5.

. 6 .
1 6 .

8 .
' 5 .

5.
3 .

241,

V

519
027-
641
411
879
713
913
168
864

590
818
924
930
688
377
16.8
781
7 6 4 •
379
590.
871
232 .
612
708
225
444
809
800

900
• 3 8 9

1 .
1 .

4-
• 4 -

1 2 .
2 7 .
9.

2 0 .

6 3 .
. 6.
; 5 .
2 .

.4 .
2 .
4 .

• 4 .

6.
. •

2 .
3 .
4,
3 .
2 .
2 .

1 2 .

148.
.909

M- ;

039
643
892
049
13-9
967
186
.077
797

207
935
632
579
075
446
506
207
654
553
070
262
996
775
610
205
702
381
481

009.

.6
11

4
10

. 5
.19

. 3 4
18
21

84
10

4
• • •" 4

-.' 6
1
5

-.7
25

4
' • • 5

"• ' 5

9
• '8

4
- . •"' • • 3 -

.4

259
- • • • .

• > •

ALLENKB

V

.'541

.842

.738.

.475-

.211

.811.

.901

.276

.883.

.821

. 4 2 3 •

.295

.230

.032

.789

.269 .

.717

.931

.969

.-896

.671

.337

.923

.360

.163

.327.
946

. •692 :

.409
" 3.56.

'.1
3
1

' 3,
2,
6.

14.
7.

1 0 «

. 36.
4.
1 .
1 .
2 .

2 .
. 3 .

8.
1 .

' 1 .
1 ,
2 .
2 .

: ,i.

, i.

2 .

9 7 .
493

?

M

.758;
112
492
•808 "
088
800
5 0 0 •
963 ;
449

6 3 1 "•

114
895
837
552
960
658
230..
663
289
464
814
584 -
636
182 .
893:
3-6.2.:,
309
016 . :

084 :
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MÍA DE

' 3
4

' 2
•4-

3
18
24

. 8
13

52
• • " 4 .

2
1
3
1
3
6,

1 1 .
:. 9«

- ' " 2 .
2 .
8.

. 4:.
1 .

. 3 .

>

151 .

. -

COK
ORH

3

V

.055

.264

.242

.507

.344

.366

.653

.608

.657

.699

.983,

.457
636
493
746
133
461
047
985.
317
9 51
331
903
752
988
874
584
752

870
255

M

1 .
• 2 - .

1 ,
3.
2 .

1 1 .
17.
, 5 .

• 1 1 .

3 .
1-.

i.
2 .
1 .
2 .
4 .
/ .

1 .
• o

. 4..
2 .

' 1 .
2 .

'103.
.769

• • • • • •

M te
867 P

445
609
547
139

1
1
I

'67 6 5
8131|w
6 0 6 ^
443
922

471H
884 i
6.29 M
779
829
107

iii
249 f§
000 j j j
2 5 6 ^
O ¿f t í%!§?

ni fii^
087^
685
361
105

üi
899»

!
U

i

]
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."•in.l*¡s elecciones r-e móf.trd.l .fuer '?>&.- del candió--; te • con -S;>1-

yador Allende ' rjue perdió l*v precedencia por no; con.tar en 1& "misma•

proporción .el voto, feninino y el m¿ sculino;'. •. Justa, por'otra parte,

ser¿ una constante en 1Í;S elecciones en laV eue interviene -Allende.

£u.'principal problema o-s el''voto femenino-..Bisteraátic^mente en.su

• c o n t r a . ' • . . • ' • [ • • ,. ':- ' ' / • . ' • • •' " • ' • . . . ' • ." ••' • .' . - ' '

1952 1958 1964 1970

Allende

Alef'fMic'

Freí' . '

Tomic

Bpesay

Zamorano

4,8 22,1.6

33,78

23,71

15,99

3,53

2,03

63,14

30,90

38,8-9

30,21

Pu ra'n

VOTO lif- •o :-;tecc
1952 ' 195.8

R

.4,77.

•^TCÍ-;tíí

1964

i $ • • • • ' • ; . • : • ' •

1 9 7 0 . , "'• '";

Allende.

AJ"eí?.san.ári

F r e í • .'.- "• •

Tomic-

Bo ¿ say

'Zamora no; •

5,8 31,93 ..
29,78

18,69

15,02

3 , 1 7 ••:

45

• 4 9

,16 . . • 4 . 2 ,

• 2 6 >

01.

86

13

5,17

p • • ^

BSISCON
PALLA DSORIS

i

1^-

Las eptaólf.;tic¿.!3 electorales ¿e'':1958.fueron "comentadas, así por/un

^1) El.enorme:pooer e l e c t o r a l fiel e lec torado independiente ¿ e l n 70-'

ns contr; 1 norte urbana,.['ryxe- e l i g i d a ibáñez en 1952 y. á Alessándri-

en I953. 2) T>v n'ótable penetrí cidn-c'e l a s fuerzas marxis tes en. l a

5'ona' n t r í i l - c e n t r a l • sur . ' 3) It sorprendente indemnidad del ^óder. e - '

l e c t o r a l comuriiítr. en eúfr. zor/ r cl; 'ai 'c¡'E de "predominio '&• T>e-E&£""'ce -

mm



10 ;;os de lep;iFl*ici<5n a n t i

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

• I JJ<3- X V J . i • u JT,v d X I .

-164

de X?é•'•fuerzas clasicas de la cíerechá en la :7ona, central norte»

5) .1;-. incapacidad de las fuers'.as no 'extremistas, pean, radicales

o demócrata-cri^tianr.í:-, en -oenetrar IPS .zóms clf.'sicn.f dé- la I¿-
( 8 . y ••• •• ' • • • • . " • • • • . .

quieroa .ó ce derecha

ELECCIÓN >..ro 195&

Hombres Mujeres Totales

;1. Alessandri

2̂  Allende.

3 l ( 1 r e i • •

4 Bosssy

5 7amorano

241-900

259.^09'

151;.87O

122.0.00

25.810

148.009

97.084

103-"899

70.077

'15-494

389.909.

356.493

255.769

192.077

41.304

31

29

21

16

Votaron 1.250.350 electores

• El impscto ce la revolución cubana en Chile , f;l ipual nue. <:n e l

rer tV ce ln '/me r ica Lat ina , rroc-ujo1 un efecto del cu'"l nadie -ouóo

fíb^t.raeree1.-• J> •poribilic>c de un-- revolución s o c i a l i s t a , t r a j o nue-

vos í:nt»etufí ;'• 1; i?r?uiercí- .:y- nuevos temores <-.. la derecha.. .Lf1 r e s -

T-uerta estr-dounldense a la revolución cubana fue hábilmente

d? -nc-r e l par t ido .Pomdcrstñ" Crif>ti;no mié .'tenía,- desde, fintes ,

fado, é l t e r reno 'pc'.ra -oué l a semilla de !;• Alianza para e.l

germinara. . • . . . ' • • • : - _ ; . • - . " • / • • . • " • - . . . . . . ' •- • •

-Los c&ndidctoñ ce los. písrtié'ps polít icos, tradicionales fueron

para las elecciones de 1^64, don Salvador Allende, don:-Scus-rdó ]>'rei'

y . d o » J u l i o ' • ! D u r í í n . ' • . - . ' -. • ' • - . . •." . - •' • . , '• •

Üs interesante- h^cer not&r.nue la Tueva Izouierda Democfática diera,"

• su-apoyo-a don '.lücut rOo- Fréi bí*F?do- en lo? éifruientes. ariFuraentos: •

'íScher !'<• s bnses pf̂ rs un; Hueva Izquierda Democrática, constituyendo,

un. movimiento, nacional ..y popular nue luche por integrar á l pueblo.' .

en el Hptacio y de1' esta, mi ñera h: '•{?#. riopible'lt .realización de lo? más

urgentes e i «rortr-ntee c^rabior- h: cifl la libertad >ue permite-n f!';Chdle

en una Iberoemérica Unida, ale:, azar .su pleno desarrollo espir i tual ,

polít ico, social y económico, 2- i>eciara qu«», en las actvi-;- .-.iroins.

, • • • >

i

M
W

m



-165 :

ELECCIONES 1064

TTrtnt DtflUK

2 •Antofa^asta
3 Ata ĉ n>a .
4 Coouimbo

•••••5- A c o n c á f i t a

8 Ptntiaeo I?
9 .Santiago III

10 Pa'íitis.fíp
• ••'. ( P r p - v . ) ' . •

11 OMtt
12.
13 Curied
14 Ti:lea
i 5 " t ¿ u - u i G ' _;. .'.•

16' Linares-.. •'.
17 ' ) ;uble \ "•
13 Concepción
Í9- -Arqueo"'•
20 Bio-Bio

22 Cautín."
23-.Valdivia;.'
24 Ccorno

.25' Llanquihu.e
26ChiXo<f .
27 Ayeén .;. •-
28 Ká/s?.;

14.923
25.574
12.600,

• 23.240
12.106
"55.523
64.783

• 50". 895
70.909

207.538
23.774
9.629
7.521

15.133
•• 5.147
11.606

.15.-508
•50.323

8.324
.10.531

. 10.547
•••."20.326

1.8.720
"10.286-
: 8.367

4.389
•: 2 .171

9.863

u

14.635
6.196

13*676
7.149

40.571
46. Ó 6.
37.334.
59.162

156.216
"••'15-.396

5.5.95
4.373
9.306

-3.496-":
• -6.389
• 8.806
32.ÓÓ9
3.940
4V151
4.943

• 9.631
9.456
4.438
3.654-
2.994
1.088
6.157

11.154
18.452

9.351
17 ..53 6
12.203
69.1*50
96.571
53.105
91.233

266.305
2O.6Í36
12.143

7 • 224
12.534

5.
270

21.363
•34.4.43

3*108.
11.724"-
12o 848
34.523
18.572
IO.7.42
15.112
' 6.353"'
3.079

:" 6.436

• •" M . . ' '

I2.584
19.555
8.905

•20.010
13.980
91,356.
23.924
65.160

136.024

353.'227.
23.390'
12.333

7.758
••14.833"

6.391
12.455
20.211
40.971

2.672
8.478

11.00.2
24.019
15.047
9¿O93

10.303
5«749;::

12 * 219
7.009

1.896
2.881-
2.847

-4.059
1.177
4.933.

•7.989"
2.480
5,346

17.859
1.463
1.100

908
1.117

817
1.165

. .3.128.
."5.064
i . 360-
1.924
1.724
3.064

2.348
1.716
1.746

437
,1.493

5.478

593.770 384.132 652.895 756.117 68.071 57.162

977.902 1,409.012 .125.233-
t i



tímelas, político-electorales, es ineludible.adoptar una -166

actitud clara y consecuente con las necesidades del país y con

las finalidades esenciales anunciadas, expresando desde luego" que

la-"postulación presidencial del senador Eduardo Frei es la que mejor

representa e interpreta los.-altos propósitos que hemos señalado y
. • • • • • • • • " . ' • • • • • , " • • • - . • • • • • " ' ' : ( 9 - . ) . -

alrededor de la cual debe alcanzarse la unidad popular"* '

Sin embargo, lo. que en Chile se jugó en esa oportunidad, repeti-

mos, fue la de buscar una alternativa a la'revolución cubana. Los

demócrata cristianos señalaban: "Desde ahora, los pueblos, latinoa-

mericanos tendrán dos caminos para hacer una revolución. Podran ele-

gir entre el Comunismo y la Democracia Cristiana para liquidar el .

sistema capitalista y crear un orden social- nuevo. Podrán optar -..
•. n o )

entre la sociedad 'comunista' o la sociedad 'comunitaria1 " .

.Fidel Castro acusó a Frei de ser un reformista y éste respondió:

"Aceptamos encantados esa emulación para ver-que país avanza-más,-

qué experiencia l lega más l e jos , cuál de e l las resuelve los proble-

mas sociales y verdaderos de los pueblos y en cuánto tiempo los -

resuelve" . . • . . . .

El triunfo de Frei, fue arrol.lador. . • -
ELECCIÓN • PRESIDENCIAL ANO 1964

Hombres Mu 3 e r e i Totales

11
te

i

&;&

m1) Frei .

2) Allende

3) Duran. .

652.895

593*770-

63.071

756.117

384.132

^57.162.

1..409.012

977.902

. 125.233

55.67

3-8.64

4.94

/.Votaron 2.530.697 electores.. Se han cónside-
• • . • • • - • • . • • • • . . • . ' . . • . •

;'• .. : . rado votos nulos y en blanco. .

Para.don, Salvador Allende se repitió la.experiencia del voto -

femenino.' Este, apoyó a Freí en..63.14^ y correspondió a Allende un

32.OB fot es. decir, un voto para Allende por cada- dos a favor de -

Frei. Por lo quê  respecta a los varones, Óstos, no mostraron una,-

simpatía tan̂  abierta por el candidato demócrata cristiano. El. .yotp

•
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.masculino correspondió a Freí.'en un 43*66 °¡o y a Allende en un—
. . . • • . . • • . • • . < • - •

45.16. °¡o.-' La votación a favor del candidato del partido -radical - ' ! -

demostró la tendencia decreciente observada a partir de las elec-

ciones, ¿le 1952, • : . •.'"...--"••.

La incapacidad de la. administración Freí dé:dar respuesta a los

problemas que había prometido resolver, así corno una no negada p'o-

lítica favorable al capital monopóli.co y a.la inversión extranjera,

y e.l Continuar con el. recurso de apoyar el. desarrollo chileno en - .

la deuda exterior, forzaron.a un importante grupo, de.demócrata-

cristianos convencidos de una vía no capitalista de desarrollo* a

abandonar las filas de su partido y crear una nueva organización.

B,l jSovimiento. de Acción popular Unitaria surge de la escisión de -

la democracia cristiana. El hecho es, importante señalarlo porque -

es el grupo'responsable de todos los' intentos-demócrata cristianos

por. incorporar a la vida política los numerosos, grupos marginales,-

oue tan extraordinarios dividendos le ofreció al partido de ̂ 'rei.

. Las elecciones de 1970 ofrecen al electorado la. misma alternati-

va que las elecciones de 19.58.. Sn un extremo del espectro; está el

..alésssndrismo, en posición intermedia está la democracia cristiana

y en el extremo contrario se encuentran los partidos de la Unidad ..

Popular. Las dos primeras fórmulas han demostrado en los dos sete-

nios anteriores., su incapacidad para solucionar los" problemas económi-

cos.. La única alternativa que no ha podido demostrar con,hechos, su

programa, es la socialista.- Pesa a todos Ios-intentos realizados -

'por el Partido Demócrata Cristiano de polarizar 'el sistema pár'a -

convertirse en.propietario definitivo de" una de las dos alteraati— .

vas,."el espectro político rechaza ésta pretensión y colocan a. la de-

mocracia cristiana como 'un partido que:no puede- satisfacer las in—

q u i e t u d e s - d e l o s e x t r e m o s , •.'...; . . * • .'.. .. • ••..'.. .

Tres son lo's ̂ candidatos, en consecuencia, que se presentan a los

electores: Alessand'ri, Tomic y Allende» .El Partido Radical suma" sus

FALLA DE ORIGEN
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votos a los de la Unidad Popular, quedando ésta integrada por el

llATV.t el Partido Socialista, el Partido Comunista, el .partido fía__

dical, Acción Popular Independiente y Partido Social Demócrata.

•..321 resultado de las elecciones es parado jico: Allende, triunfa

contando con menos votos en percentaje, que en las elecciones de
;195.8 y 19É4-- Hn 1970 el 36.61^ le es suficiente-para, ganar la pr£

sidencia 'dé la república. . ' •' • • : . . • • •

. SI Congreso Pleno por 153 votos a. favor y 36 en contra legitima

su triunfo. La actitud del candidato demócrata cristiano debe ser'

destacada, sin esperar la decisión oficial del partido, reconoce

publicamente oue el candidato de'la IJP es el.legítimo vencedor.

¡vi;
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VI.. La revolución necesaria. •
La revolución en libertad..

.La vía chilena. :'."'.



Kl sistema político chileno pérmile .una serie de arreglos en-
' • • • • - .• • • • • • . • • • .

tre la reforma propuesta, el proposito'declarado y.la forma en que ¡

•finalmente es instrumentado. " •• ' . . . ' • - . • • •

Ls era radical, se caracteriza por sus preocupaciones educacio-

nales, religiosas y de industrialización incipiente. La solución - ,.

política de la cuestión religiosa (Constitución, 1925) le deja CO.P

preocupaciones: la educacional y la industrialización. Por lo que

respecta a la primera, se ra t i f i cóe l arreglo del siglo XIX. Be -

consolidó un sistema cJual de educación; el sistema fiscal, paralelo

al sistema privado ó confesional..1 Ambos sostenidos por el fisco, -

nue de hecho no afectó a los intereses de la oligarquía.

La industrialización radical, colocó al Estado como sirviente -

de la libre empresa. Se creó la infraestructura necesaria para la

industria sustituióora de importaciones, pero los- beneficios se de-

rivaron hacia los empresarios. La infraestructura siderúrgica, eléc-

trica, caminera,.posibilitó a los industriales el acceso a los mer-

cados .descuidados por los países europeos y los EEUU.. El Estado cum-

plió así la. función de. sostener, por un lado, la antigua estructura"-

de privilegio y, por otro, la creación de un sistema educacional, -

político y económico, ocupado - de satisfacer las necesidades- de

los.grupos emergentes. La;coexistencia pacífica de los dos sistemas
. • • . • - "• • > ' • - - • ' • ' •

es obra de la colaboración*; d.e las capas medias y de la burguesía —

sustituidora-oué le imponen, a l proletariado: el lema de la unidad na-

cional. Pero el precario;equilibrio satisface exclusivamente a los

.sectores, directamente beneficiados. • . • . , :

Las clares medias y la oligerquía.tradicional crean un sistema -

original^ mejor conocido..como subdesarrollo-. A la incapacidad o des-

intérás-de la burguesía de crear un mercado interno.nacional y s e -

guir "una política autónoma le llamamos subdesarrollo. Este adjetivo

designa,. adem¿sw¡ la conciencia del .fracaso del intento de desarrollo

autónomo. En este apartado no hablamos.de las medidas económicas,,

FALLA DE ORIGEN
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o sus indicadores, sino del significado his tór ico. La burguesía - ¡£j

•colocaba frente a la al ternat iva de enfrentarse a l capital extran- ¡•.. %

jero o perecer decide a l ia rse y se inicia entonces la bienvenida -.

a l capital extranjero y l a s exigencias al Estado para que le ofrez- :

o a b e n e f i c i o s m ú l t i p l e s . - . .•••••••'•• • • '•' ' " '••• • '"' i i y - _ " • • ,': •".-•''• ' ' • . : " . ' '

'• El presidente- fífíbriel González Vi de la., en el año de. 1947, señala

la aceptación de un "destino común" con los Estados Unidos, en •— .

virtud ce que los acontecimientos tanto' políticos como ideológicos

trascendían las fronteras geográficas de los países: "Todos los mo-

vimientos políticos o económicos que hoy influyen .en cada Nación,- *-

están íntimamente ligados con los que s,e desarrollan én otros paí-

ses por distantes que se encuentren. No hay fronteras entre los •—

pueblos y "las influencias espirituales recorren el Mundo fie-un ex-

tremo a otro; en la misma forma lo hacen los temores y las aprehen-

siones colectivas." -̂  ;

..... A partir del anterior supuesto sólo, faltaba concluir con cuál - . . '

movimiento se identificaría el gobierno chileno y la respuesta no

tuvo que esperarse.'mucho tiempo. Al año.siguiente.González Videla

Ü

1

'£¡€0.mm
se definía por una línea oue después sería ampliamente éxplotaca -

por diversos regímenes: "El Gobierno de Chile, de acuerdo con su -

tradición, con sus principios, con sus vínculos de sangre y con su

situación geográfica, elige su. sitio junto a ios países hermanos -

de Araórica y a las potencias oue re-oresentan la civilización occi-
• " '•" ' • "• • • ' • " ' ( • 2 - i ' ' ' - ' - * - ' - ' - ' ' " " ' ' ' ' - . -

dental y criatiana»" " . . •' . , •

La aceptación de esta definición implica el-•. rechazo-definitivo

a la. formación de una" nación según el modelo clásico, asimismo ---

significa la,, aceptación del modelo de bloques con la participación

dé-loa socios extranjeros en la industria "nacional", y eii el. merca-

do "interno". ; \ , . .. : : ; :

: Esté punto dé .ruptura entre el modelo'original:de nación y. el -

modelo impuesto de desarrollo compartido y de destino común se da,.

81
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cuando la. burguesía reconoce su incí. pacidad de vencer los obstácu-

los impuestos por su ceguera histÓri-ca y por la aceptación de las

condiciones impuestas por el capital.foráneo: "En cuanto a la afluegí

cía de capitales extranjeros privados, cuya colaboración nos es -

tan necesaria, mi Gobierno está dispuesto a celebrar con los países

exportadores de. ellos acuerdos que: contribuyan á remover'los obs- ;

táculos principales que en la actualidad se. presentan como es, por •

ejemplo, la supresión de la duplicidad de los tributos." '

La alternativa a esta situación de dependencia es la nacionaliza-

ción de las riquezas básicas y la reforma agraria en forma simultá-

nea.:" . . . - . ' . " • " • • • . ' • - •

121.momento en el que el proceso de industrialización ha logrado .

conformarse con bases exclusivamente nacionales y en que pudiera -

esperarse la consolidación cíe un desarrollo autónomo y soberano me-

diante los mecanismos señalados nos enfrentamos al hecho de au.e la

burguesía y su gobierno se vuelca^ totalmente a favor de una alian-

za en la que Chile ofrece todas las seguridades al capital foráneo,

privándose así de utilizar el recurso de las nacionalizaciones.

ia etapa ideológica de los partidos políticos que se inicia en -

el período inmediato a la segunda guerra, es. diferente a la etapa -

anterior a esta, en.la que funcionaban con base en fórmulas importa-

das y, que si bien,' parecían decir mucho,, no lograban incidir en la

r e a l i d a d - c h i l e n a . . • ; • • ' . • " . • \ •" . •'. • ' • • . • • • ';••"•...

Como hemos visto, el. socialismo, el comunismo y, en forma más sen-

sible, . .'• la Falange Nacional,, se remitían a esquemas^generados en .

una realidad ajena, al contexto latinoamericano-. •

mi proceso realizado bajo el esquema de izquierdas y derechas -,'.

•corresponde precisamente a la conciliación de los intereses supues-

... tímente en conflicto. Siendo ya inútiles los planteamientos utilizav-

dos en el esfuerzo de desarrollo capitalista del Frente Popular, se |j

hace necesario crear otros nuevos,'.acordes, con las nuevas circuns^an^- ®§

cías. 31 desarrollo^, capitalista exigía en evsos momentos una -expansión' fM
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. mercado, y para ello necesitaba el sgrupamiento de los secto—
• ' • • ' . • • • ' . • • • • • • • . . ' " •

, • • • • • ' • • •

res -populares . . . ' . " . • • . • • '
• . • • ' • • • • ' • • ' ' • • •

El: rompimiento del poder' económico y eolítico'fie'los terrate-
. . . ' • • . . - • • . • ; i . • • . . • • • . • ' . . • •

nientes es el principal objetivo: de los partidos con significación .

transformadora, y todos los esfuerzos se orientan a conseguir es-

te propósito. La reforma agraria y la incorporación de los campe-,

sinos a los partidos Socialista, Comunista y Falange Nacional -

(Democracia Cristiana), pasan a ser de interés prioritario. La alian—

•; ' ZÍÍ. de comunistas y socialistas y los reiterados planteamientos de

la-Falange de incorporarse al mismo esquema,•muestran que, con ±m-—

portantes-diferencias, todos seguían el-mismo objetivo. . •'
• • • • • • " . • • ' • •

151 papel asignado al Sstaclo es otro de los grandes temas de es-
" ^ • ' •' ' • • Ü F

te nuevo periodo. Al capital monopólico8é .pretende limitarle su poderMi

L'¿--.- pequeña, burguesía pretende a- su vez que limite al capitalismo - •

monopólico y le ceda un lugar de privilegio. Por último la izouier-

da, propugna un Estado nacionalista que limite al capital monopóli-

co, que dé un lugar justo a la pequeña burguesía y que se oriente

a satisfacer las necesidades sociales..

Habiéndose llegado, hacia fines de la primera mitad del siglo:XX

a una situación extrema, las alternativas de transformación surgen :

considerando el papel que "juegan los elementos detentadores del po-

der. Estos, controlando la banca, la industriaj la agricultura y -el

aparato estatal son incapaces de' encontrar una fórmula política -'

que atraiga.el voto popular; La.era del radicalismo con el decrecien-

te mímero de votos en las elecciones termina sin haber.cumplido de-

. mandas de los sectores populares. Sin embargo, para .la burguesía -

• chilena cumplió.plenamente su función propiciadora de un período de

paz social que permitió un. salto.. én la industrialización del pafs. •

La burguesía surgida de este proceso será disputada para represen-
:te.rla por el Partido Radical,: y por ,el Partido Comunista y la Fa-.-.;

. " . - • ' ' • " . • * * • ' ' • ' • • ' ' • • • • ' • . • • - • . * •

laiige Nacional. El único partido que se ••mantendrá* alejado de buscar
• - . * • • *

identificación con ella,: f:o-rá' el Partido Socialista.' Sin em'bar-
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go, las necesidades .de pactos electorales.le obligaran a aceptar

medií-nte las alianzas electorales las tesis del Partido Comunista

que buscaban una, alianza con la "burguesía nacional".

Los.planteamientos de" la Falange Nacional'son de apoyo a una T

empresa .que tenga1 'intereses legítimos., Los del. PC son asimisiao de ' .

apoyo para una. burguesía naciono.l. El. diférendo entre ambos par t i -

dos .es" con respecto a los. EstttcScrs Unidos. Estos, son para 'la Falan- '

ge Nacional parte integrante del-sistema político chileno. Sn cém-

bio, para el PC los Est&dos Unidos son elemento distorsionado!*1 del
• • • • • " . , . • • • • • . • • ' • . • • • w

desarrollo i-nterno. La alianza con la burguesía legítima o nacional 0

•¿30liga a plantearse la cuestión referente" áí grupo que debe c-ontró- ¡ü

Iv.-r el' movimiento-"popular". Para'la Falange Nacional el sector que .|j

debe dirigir" pon las recién descubiertas clases medias aue por medio R
- . . • • ' ' ; • • • • • " • " • • ' • ' ' • \ m

de .su dinamismo serían capaces de sacar el país de la c r i s i s . Para

el Partido Comunista es, obvio, el proletariado auien debe dir igir -

e l ' p roceso . • "• • • • . .,. • ' . • ••-"•• • • ' : • • • ': " ' , . ' "•

La ü^l&nge Nacional busca, en forma sistemática, aproximarse ci-

•multí.'ne;-jmente a lfi burguesía '-y. a- los sectores populares.. Esta •búsoue-

6c- de «poyo popular estí'."condicionada por la doctrina, del. Social- •—

•"Cristianismo' oue puede decirse, que es una doctrina que trata 'de las.

obligaciones de.la burguesía para con el proletariado. Sn forma in-

versa ''•; m la doctrina del Partido Comunista y.-.. ..su tesis de.la l ibe-

ración nacional biie es.una doctrina del proletariado .para, la burgue-

" s í a . . • ' " " ' • • • • " " . • • ' ' • ' • ' • • • - . " • • ' • . . - . • . • " • ' \ ' • ^ • . - •
 ;

 " • " • " • , " • • • •

Xíl proyecto de Iz revolución democrático burguesa cuenta con el

apoyo del Partido Radical, de la Falange Nacional y del Partido Co- '

munista. El^Partido Socialista .ip^negalet tesis de que é"sta debe de,, •

realizarse pero con un contenido" dé clase diferente. Esto ,es, que -

le's tareas históricas de la.burguesía deben ser realizadas por un -

conjunto de fuerzas populares aue le imprimirán, un.sello de clase - , .

distinto. . : • • . .

La Falange Nacional y el Partido Radical disputan el voto del -
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.¿mismo sector. El Partido Comunista siguiendo un programa similar

tiene en cambio su base electoral básicamente en :el proletariado,

El Partido Socialista asimismo se opoya en el proletariado, sin -•

'embargo, también bucea apoyo en los .sectores medio ilustrados^ pe

este modo los electores son sometidos a una presión tendiente, a -

buscar, mediante el recurso electoral, las transformaciones exigi-

das para el desarrollo industrial y democrático de la sociedad chir

lena. . ,

31" planteamiento'de los tres, primeros partidos mencionados tie-

ne las siguientes diferencias entre sí; El 'Partido Radica-I buecí.- -

li. alianza entre la burguesía y el proletariado pero a- éstor lor -

ofrece una fórmula desgastada por dos décadas en las que no tuvie-

r o n n i n ^ r u n a . m e j o r a . ••.'.- • . . .

La alianza falangista, por el contarario, ofrece, disminuir las -

diferencias existentes,entre los dos.sectores de la población m é —

oíante, la. formulación de un capitalismo popular y de un Estado so-

cio del capital metropolitano.

El Partido Comunista plantea la necesidad histórica de -le alian-

za como un paso estratégico indispensable para que el país logre -

alcanzar un esteáiq sup.erior oue le permita el. libre juego '.interno ,

y la. autonomía en lo exterior. La reiterada petición de alianza es

rechazada por el Partido Radical y-'por. la 'Falange, dejándole como -"-..

ilnica opción la unión con el Partido Socialista con el que guarda

pro.fundas diferencias con respecto a la: función transformadora de -

l a b u r g u e s í a - , . ; - • • . . ' • . .' • • " ; ; . . ; • " • • ..' ...

. Por otra parte el Partido Socialista, logra en lo teórico impo-

ner sus tesis sobre el'Frente fié" •Trabajadores, a cambió dé ceder, -•.

mediante compromiso electoral, un lugar a la burguesía nacional del

Partido Comunista. . ; , , .

Describir el xüturo sin explicar los mecanismos que lo harán po-

sible es olvidar nue entre el. presente y el futuro existe, un lapso

en el que las.fuerzas hegemónicas no des&paré.qé'n mediante» la -invo—



. " • • • " • • • • " . . • ' . ' - • • - n * - .

c&ción de principios doctrinarios que hacen referencia a nuevas -

formas de propiedad y a una, por tan general, indefinida lucha de

ciases. Iniciar una. lucha definitiva sin definir quién será al ia-

do, y quién.enemigo, trae como consecuencia dolorosos resulta.dos.

¿•Cuííl:i es; la línea política a seguir respecto a la- burguesía? -

De aceptar que la burguesía nacional ha-tenido una participación -

activa y modernizante se le da ly. razón el Partido Comunista. Ne-

gíízy en cambio.,, esc- participación esd.E.rle la razón a los.teóri—.

eos íel Partido Socialista. . .'

Las afinidscies teóricas respecto a la función que juega la bur- |§§

guesía, entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristia- fff

no, son mífs que sus diferencias. Tal vez, ésta sea la razón de la ||f

rnación de Corvalfín cuando Freí .hace campáíla anticomunista. - ' |¡§

otra razón puede exist ir para que el partido Comunista esté -

haciendo confitantes señalamientos para lograr la unidad con las -

. frtcciones. democráticas del. PDC? . . .

Negar los logros de la burguesía nacional, y conden&.rla @ueaa blo-

quea, .sin aceptar, que en ella hay diferentes tendencias, es dejar

en manos de la reacción todo el proceso del Frente Popular y de -

industrialización naciona.lista que tuvo como; principal agente a la.

COHPO. ¿0, acaso, es t ratar de marcar todos los logros del Frente -

.Popular como producto de la. presión y dirección del. Partido Socia-

l is ta? De contestar afirmativamente tendremos que aceptar que la -

visión histórica del Partido. Socialista es ambigua. ¿Por qué,, en-

tonces una.fracción apoya a Carlos Iba'ñez? *': ' "..'

A partir del término de la segunda-guerra mundial quedan de ma-

nifiesto dos,;i t,endenci&.s:, .la,-, de los partidos coraunista^ socialista,

Falange Nacional y Radical y la de una fracción del PS» Los prlme-
' ' • • " . . • ' • . - . • " • " • • • • " - • • • - " . • • • • • • • • - • • • - , - • . • . ' " • • ' g f p

ros colaboran en la profundización y aceleramiento del régimen ca-• jfff

pi ta l is ta . Los segundos, afirmen clie un sistema así estructurado no

puede ya evolucionar y pue es necesario buscar nuevas fórmulas para

solucionar la. crisis del país¿ ; . TESIS COK
FAUA DE ORIGEN



A la fecho, no existe un.trabajo sistemático que plantee las -

discusiones c?ue ha. tenido"'la.' izquierda a;riivel continental. Sobre

el'modelo de desarrollo latinoamericano y sobre las fuerzas-cocía

des' del vecino imperial. • •. •- .•• ' t ••

ül.fatalismo geográfico y: 1. seguridad continental y el papel, del

sis

M

1

les qUe deben guiarlo* ¿Bl modelo de desarrollo latinoamericano - / *'**

debe; r.eguir la misma secuencia que. el-modelo europeo? ¿Las-' etapas •

deben'cumplirse a plenitud? ¿J-;s el capitalismo,, etapa indispensa-

' b l e ? . • ; • . - V • ' • , . " ' . • ." ' ' . • . , ' • • ' . ' " • - • . " . - • • . : ' ' " •

¿Cuándo, sé in i c i a el conflicto de clases?. ¿Cuáles son l a s c l a -

' ses protagonices en .el ' proceso ..revolucionario?.-. .' • .; . •

La iznúierca tr&dicional -afirma que l e s condiciones obje t ivas ,

privan sobre l a s subjetivas (e l desarrol lo económico impide una .-•

solución revolucionaria a los problemas económico-sociales). Es -

necesario, ..a.firma, un previo esfuerzo indus t r i a l i zador c a p i t a l i s -

t a , par-a hacer productivo, a l sistema económico, SI-problema de la .

ef icacia productiva en este esquema es. p r i o r i t a r i o a los -problemas

i d e o l ó g i c o s . . • • • •• • . ' ' • " • • • : '•'••'•??: • •: ••••• •

El parteagu^s de la discusión lo representa la, revolución cuba-

na-. El desarrolló .capitalista*.como etapa indispensable y necesaria,

al qué la izquierda apoyaba, con la condición que la fuerza encarga- .

da_ de. realizarlo fuera nacional,: democrática, en,una palabra "inoder-

'nizadora". Las. experiencias del Frente Popular y los gobiernos ra-

.dicales. de Antonio Ríos y de. González. Videla,.así como el'.apoyo da-

do, a Carlos" Ibáñez, í-.poyados por la izquierda así lo demuesti^an. .

JDecíarQos que • la-revolución cubana es el parteaguas, poroue reco-

rre el espectro político dando a la izquierda un cariz, nuevo.' !La -

•política electoralista: se reduce a ser una antigualla. Lo mismo que

él. proceso induEtria:iizadpr previo a la etapa socialis-ta.--Al igual, ;,

que los tópicos referidos, a la integración nacional, la; creación de,

un mercado doméstico, de una infraestructura industrial, así como -

I

3̂5

i

las: cautas-medidas 'rLti.cionaliz^roras para no despertar.;ias inquietu- ; : 0¡
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proletariado como -fuerza revolucionaria por excelencia, saltaron

•hechos añicos, ante el'asombro de la-izquierda•tradicional. A par-

tir de ese momento y con.perspectiva caribeña, el triunfo de la re-

volución desde la. cima de la'Sierra Maestra, se veía en el horizonte^

En.Chile la política de los "pasos necesarios" y del. logro de

las condiciones objetivas se consideraron retardatarios, reformistas,

propios de caracteres pusilánimes. El prototipo, del revolucionario

como político'profesional experimentado, ducho en las argucias coa-

licionistas y en él manejo de los mecanismos parlamentarios, afei-
: ' • • . " ' • . ' • • • ' • . • • • • - . " . p ;

trdo y de buenos modales, fue impugnado por la figura del revolucio- tó|

•nario juvenil que despreciaba las "honorables" tradiciones'políticas, |^

Sin embargo, la izquierda, tradicional prevaleció.. •• •

para el Partido Socialista -la etapa, histórica propia del capita-

lismo cebe ser cubierta por una revolución socialista que en su —

primera etapa cubriré los logros.de.la revolución.burguesa. La re-

publica de • tr&bít jodores surge como una etapa histórica necesaria pa-

ra la solución de los problemas heredados por un capitalismo depen-

diente. • • •. ..; -. . ' . • • . . :

32n el-contexto de la crítica ál sistema capitalista debe de con-

siderarse la función desarrollada por lo's' Estados Unidos.

Para la Koiange Racional la relación con. los Estados Unidos es

inevitable y en consecuencia; busca un arreglo con. ellos* ofrecién-

doles; una: sociedad equitativa. ••_. . . ' • ••

La' Falange.Nacional sigue.una política hacia los listados Unidos •

oue persigue una sociedad empresarial más justa. La exigencia de -

\\n trato--preferencial y el continuo recorclar que el esfuerzo reali-

zado por Chile áí no aumentar el precio del cobre, no haÍ3Ía-tenicó • •

ningiín gesto de b.uena voluntad por parte de los Estados Unidos. To-

mic comentaba: "La verdad es que una; real, solidaridad panamericana

exige tres cosas:' lo. una efectiva comunidad de intereses entre los

Estados Unidos y los pueblos' ce América Latina; ",2o. una -equitativa

distribución de ef;crificios y r-ervicios entre los pueblos sociedos,

-0&
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en proporción a sus recursos y posibilidades.y 3o. interés por -

vincular a este, política a las gandes' masas de población de am-

.bos. grupos- de naciones-.: / Asimilo.. señalaba 'í'omic en-esa opor-

tunidad que la política norteamericana se centraba en'forma parti-

cu la r en Buróp-a y Asia y afirmaba: ."Kl-Karisca.1 Tito-aijó al mue-

blo yugoeslavo oue >! lo. de año de este año, (1952), q u e Yugosla-

via ha recibido mil millones de-dólares- de ayuda norteamericana en

3 anos, de 1948 a 1951.: Pues bien, toda la/ayuda' recibida por los _

••• 20 países de la .marica Latina, con 14O millones de habitantes, l i -

ÉT'dos como están económica y políticamente a los .Bateaos Unidos, -

no alcanza a 500 millones de dólares en. 12 años."(. 5 > • ' .

án, reiteradas ocasiones ?rei expresa su opinión ai: respecto de '

lfts relaciones entre c é r i c a Latina yios'EstafloB Unidos: "Entre es-

to, dos Continentes hay tres fórmulas posibles en lo futuro. UnP -

que yo--he. l ibado de e n t r e g u é ; otra, a a d e l odio estratégicot y-

^.tercera, , la posible cooperyción constructiva"., Sste es para Vrei "

"el. camino de.una asociación" digna'. Ha:y quienes comprenden quei^é- '

rica puede ser una fórmula/ para-el porvenir, porque las naciones no

puecen vivir sólo al día; ' tienen > e engendrar esperanzas y l a r g a -

•• > oooperacidn entre Chile y los Estados Unidos se refiere en - .

forma-particular,al. cobre. Habiendo aceptado como inalterable 1. - ' '

Participación de.Chile en la; órbita, occidental y cristiana, i 0 ^ n l _

co nue.oueaa.ba.por definir eran los términos. ..de la relación entre -

el portaestandarte, de esta doctrina, y. el país del S u r . Í6 oue^ás _

llama la atención;es^oue en^ninfíún momento el gobierno chileno 'se - '

preocupa .por, establecer las bases de ;la relacidn.^stá se .acepta' i n J

condicionalmente y sólo a partir de eSta postura:! ae.. 16 hacen reclamos

"^rales-a , los Estados Unidos por no comprender la buena voluntad •

que- -la .-burguesía .chilena^ le manifiesta en reiteradas ocasiones. L a -

reserva, en este.contexto,.es ?or parte de. los Estados Unidos oue *e

i a a colaborar póroue no se le ofrecen las^suficiente^ .garantías.

"vi*
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3>' estabilidad fiel régimen-es la primera condición que ponen pa-

ra realizar-sus inversiones. Ee este modo, el gobierno se ve obli-

gado a realizar actos que demuestren no sólo su buena voluntad, ta-

les co.rno exención de impuestos, así como practicar una política ,—

.•Agresiva en-contra de las organizaciones sindicales, "amén de los -

prrtidos de izquierda, en particular el Comunistas

. La importancia del cobre así como la"del salitre en la parte f i -

nííl- del "siglo pasado/y en la inicial del presente a ningún observa-

dor escapa. .-.Freí comenta: "Cuando se piensa que Cuba, recibe más ÓQ

600 millonee de 'dólares, al aílo, . solamente por sus exportaciones de

azúcar, y se compara con los 300 millones de dolares que represen-,

tan las exportaciones chilenas, incluyendo materiales tan esenciales

y codiciados como el cobre, el sa l i t re , el hierro o el azufre, se -

hr-.ce patente míe estamos1 mal defendidos, y que las reglas de núes-.

tra cooperación con los 3stados Unidos exigen revisiones sustancia-

. l e S » . (
: X . ) - • . • • . . ' . . - • • . • ; - . : ; : • ; . ; .

Sn- la misma oportunidad manifiesta, que eso demuestra cuan insu-

ficientemente protegido se encontraba él interés nacional y afirma:

"Hasta }-c.ce diez ñños, en que los entonces diputados falangistas -

presentaron el primer proyecto de impuesto extraordinario al.cobre,

quecaba apenas en Chile la cuarta parte'de.l valor del: cobre produ-

cido,;'mientras las tres•••cuartaó partes de-e^e valor pasaban á Esta-
- • - • • " • • • • - " C - 8 ) • • " • • • • " • • • : • . . •

;
" " " • " ' • • • • • • " • • / • ' : . ' " • '

d o s U n i d o s . " ; . '•'"• ;- , • . • . . ' . . .

m
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. La democracia Cristiana, al igual-que el Par t i ¿ o Comunista re-

conocen un sitio .a la burguesía.a quien lá Democracia Cristiana lia-, , .

ma producciones legítimas-y el Partido Comunista^burguesía ..nacio-

'• EL ••proletariado en este contexto Sebe, se^n la Democracia

Cristiana, participar en la gestan.y en las utilidades.. En carn- •

bio-el PC carece de una doctrina que le permita conciliar los in-

tereses de la burguesía con los del proletariado, éste es; uno de

los elementos aue pesan negativamente en la aceptación de sus te-

sis sobré- la burearía/nacional.. ¿Q«Í>P»1 d e b e ^gar el gole ta-

riado en relación a la.burguesía? ¿Debe esperar un mejoramiento -

tesado en la. buena voluntad?.¿Cuándo y en qué condiciones puede -

enfrentarse legítimamente a la burguesía, que." según este proyecto,

está- cumpliendo su misión .histórica?.. • . ' . . . . '

i El desarrollo capitalista,, necesario-;para lograr una sociedad

POCiallBta o comunitaria, ¿en quién descarga, el costo social? los

tres hartados,' vale, decir la opinión pública mayoritaria,.oeñalan

aue el costo' debe ser compartido a parte s ima les , . la burguesía -

aceptando este planteamiento, se ampara en el doble recurso de la

inflación y en el proyecto del>ondo Monetario Internacional, que

le permite dar con una mano aumentos y.recogerlos con lá otra en .

mayor proporción que la entregada. . ; .

. \El movimiento obrero,' dirigido por socialistas y demócrata cris-

tianos recibe paliativos .porque .el sistema económico es .'más fuerte

que- las oxgahizaciones obreras y.pplítica^. ,fiv ningún momento .es.

puesto en janue ,el 'sistema económico por las peticiones de los -

•obreros o. por las presiones de los partidos políticoSv

Habiéndose cumplido una etapa.de industrialización que. exigía ;

por parte de la burguesía/la búsqueda de un crecimiento del mer- ;•

cado interno y, por parte del proletariado, una serie de mejoras

salariales largamente postergadas como consecuencia, primero, ,.ae ,

la. depresión y en seguida por la segunda guerra, se plantea la -

fifi
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necesidad de un cambio en las relaciones imperantes durante' el - :

c o n f l i c t o ' a r m a d o . . . \ ' . • '.- "'•' • • . • •
' . • : • - • )

* » • • • " • '

La.politica.de. colaboración de clases y de.unidad nacional, a

•finalé;s de la guerra, demuestran que se ha favorecido exclusiva-^

mente a' la burguesía.- El movimiento obrero no mejora su situación. '!

Le. situación, de los campesinos^ por otra parte, es peor aún oue -

lt. de-los obreros, pues hasta, .ellos no han 'llegado1 siquiera' los -

beneficios de.la sindicalización. Esta -, asimismo, ha sido .poster-

gada, con la anuencia del Partido Comunista, quien apoyó la polí-

tica de don Pedro Aguirre Cerda de impedirla hasta que se legis-

la ra' sobre, la materia.. Jorge Rogers Sotomayor' señala que "la tras-

cendencia económica se mide por el hecho de:que 1,700.000 indivi-

duos que constituyen el total de la población'activa-'del país, -

570.000 viven de la agricultura, y sólo 293.000 de la industria,
( 9 V : '140.000 del comercio y 88.000 de. la minería". • .•

La pugna ideológica sobré el modelo de desarrollo que se preten-

de, se: re f ie re en primera instancia a las ca rac t e r í s t i ca s que debe

; reves t i r la propiedad. La'cuestión doctr inaria i 'niciada'en lo dé*~

cad'a del 30 con fórmulas originadas, y desarrolladas en el contexto

europeo t a l e s como el sociál-cris t ianisiao y el comunismo, ya en la

segunda' mitad, de la dócadá del cuarenta han madurado y dan lugar

•a'una interpretación- h i s tór ica y a una.práctica po l í t i c a autónoma. .

Allende, Aaipuero, Fre i , Tomic y los in te lec tua les de part ido Ju l io

Cesar Jobet, Hernán Kamírez Kecochea,. a los que unos años después

se-unenchónchol. y Cas t i l lo , crean una abundante e impetuosa l i t e r a -

tura en la que. analizan l a s nuevas fuerzas'aparecidas en el proce- .

so cap i t a l i s t a . . Para Jobet, Chelen,. V/áiss, Ramírez He cochea, .es el

proletariado no la burguesía, nacional ©X •'- representante, más: im-

portante en este proceso. Eduardo ? re i y Radomiro Tomic, renuncian-

do a su visión 6r,,i^;ine.l de. la. r:ristocracia' como fuerza motora, s e - .

fíalí:ndo oue el esfuerzo pr incipal ha sido desarrol lado'por l a s capas

medias y por el pueblo en general. Ramírez y Jobét estudian e l :—
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proceso imperialista, y atacan a las fuerzas desnaciorializadorás -

señalando, que las víctimas de este proceso han sido los trabajado-

res. . . . ' • " _ . : ' •• •• " . .

Es importante señalar el hecho de que el fenómeno nacionalista

chileno se discuta bajo una óptica en-la que la defensa y el ata-

que a los."listados Unidos y a la. Unión Soviética, representan para

Unos .y. otros' el testimonio de la traición a la "sutónt-ica" nacio-

nalidad, chilena.. La independencia, en este contexto, de la órbita
• ' • ' • • • • ' m

estadounidense o soviética es recalcada y los acontecimientos co- m

mo la primavera de Praga o el ataque de Santo I/omingo son defendi-

dos y atacados con la misma o mayor furia, que la utilizada en los

ataques a los problemas internos, y los partidarios de uno.u otro

•b¿:;ndo son satanizadas, sin contemplaciones. • '

por otra parte, tanto los partidos de izouierda como los de de-

recha hf^cen.su crítica.'al "sistema capitalista y al socialista fun-

damenti-'nd.olas en una visión trouetípiea del modelo cr.eadó a través

de generalizaciones en las que la mayoría de las veces, el espíri-

tu crítico,. no es consultado'. •,' -'_ • • • • ' . • . • |jfj

El sistema capitalista- chileno es criticado desde une. triple -

perspectiva: la de la yal&nge Nacional (Pernoeracia.-Cristiana) 1? .

del Partido Socialista-y la del Partido Comunista. .

La primera crítica considerar.al capitalismo como liberalismo -

extremo. Es por eso oue el social-éristianismo afirma que el capi- :

talismo pierde su esencia o naturaleza, cuanco se introducen las

nociones de bien social y dé. trabajo como límite y origen de la -

riqueza... De esta manera, es considerado como capitalismo aouél sis-

tema que ve.en.la propiedad el uso y abuso ,y en la que el capital

predomina sobre el trabajo* ! ; : . .

Bentro del esquema social^-cristiano, una vez que a los propie- ;

tarios del capita.1 se les.convenza de que áste debe ser reformado

para que el bien común y el trabajo sean más importantes .que el -

disfrute individual.y excesivo, la sociedad se transformará de ca-

en comunitaria. • . .
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¿las reforinas oX capitalismo lo.desnaturalizan? ¿Las reformas

pueden, transformarlo en un sistema diferente? para los socialcris- :

/ti anos la respuesta es afirmativa, siempre y cuando al capital se

le oriente a satisfacer el bien comiín, y cuándo al trabajo se le

conceda \lá 'misma'1' importancia que al capital. Cuando esto suceda,

.'reiteran,, dejará, de existir la sociedad capitalista, y surgirá la -

comunitaria.. Es decir, para el social-cristianismo, el capitalismo

se define, en función del uso que se.dé* a la propie.d'ad, no a la pro-.

p i e d a d i n i s i a a . ' . • • . • ,• • , ' • . •

Por. su'parte el Partido Comunista-no hace una crítica-al capi-

talismo, chileno porque considera aue es una etapa inevitable, .para-

su desarrollo histórico, y, en: consecuencia,' le da todo su c-.poyo

.a la burguesía, para que cumpla su proceso de crecimiento que le -

.posibilitara ?. la sociedad en un futuro indefinido, llegar al. ,.

s o c i a l i s m o . ' ' .- • • •' • . . ' • .

. Xa crítica del Partido Socialista es la más adecuada, a núes- "'

tro juicio.'Señala que -la etapa historica.de la burguesía debe -

ser completada poruña clase diferente, ya que las realizaciones •..

burguesas no han servido para resolver los problemas del país. -

7-ll.ende, Ampuero y Waiss/en forma implícita,. llegan a la conclu-•

sión de que "el subdesarrollo es fenómeno en sí mismo, no puede -

estudiEtrse ni interpretarse como una etapa.de una secuencia rígida

:del proceso de desarrollo, no como' un intervalo en una escala con-

tinua en la que pueda ubicarse a los países, y a travos del cual

deben pasar todos para convertirse en desarrollados."• •"/. , .: '

• Kl procesó democratizador sufre un desarrollo continuo a partir

¿e la guerra fría sin "embargo,- los logros .que aparentemente logra

el sistema político no tienen un correlato económico, como si am-

bos procesos siguiesen pautas diferentes e independientes entre sí.

'. SI: paso previo de la revolución necesaria es'la democratización"

política, en esta opinión coinciden los partidos Demócrata Cristian ^||

no, Comunista y Socialista. ' •.••:• . . fgf¡

• • ' • S i



• Al,proceso político dernocratizador corresponde un proyecto" que

busca la transformación económica, para la,Democracia Cristiana el

capitalismo, reiteramos, se desnaturaliza cambiando el fin de la -

propiedad: el bien comiín debe sustituir al bien.privado. Para el -

P̂ rti.a.o Comunista, la'tarea fundamental es .la de realizar1 la-libe- '

ración nacional,- lo que en términos objetivos, se traduce por un -

fortalecimiento de la burguesía criolla a la qué se apoya para.que

..cumpla su'misión histórica. El partido socialista propone asimismo

•-uñé. política nacionalizadora. Sin embargo, esta nacionalización sig-

nifica nue el. .Kstad.o , no . los particulares,'.será el oue directamen-

te se ocupe del proceso económico. Es" decir., en el supuesto del Par-

tido Scicialista,. la labor, del Astado será la de sustituir a la ini-

cia tivo privada. • , . . ' • -."•.,"'• ••--.'•..•• • . .

\ ..Los. tres proyectos contemplan las'transformaciones inmediatas

•como un tránsito p&ra 1? sociedad comunitaria o comunista. Los

..tres proyectos están condicionando sus medidas' en función de la - •'"

tr^nsitoriedpa. Tratan de hacerle al sistema cambios que posibili-

ten IR realización del proyectó original doctrinario, vale decir.

••La sociedad .comunitaria o- la sociedad, socialista. • ".

. "lül. concepto de'reforma,-así como el de revolución hacen refe- •

rencia explícita al cambio deliberado.. Esto. es,, en ambos casos se

reconoce la necesidad de adecuar a nuevas condiciones una estructu-v

ra que no responde ya; a las urgencias de.una sociedad ansiosa de' • .

cambios. El-cambio es el tema indiscutido. Pero ¿debe, sér.total o . •

pr.rciFil? .Cuando se plantea la. disyuntiva de reforma o revolución . ',

se está de' acuerdo en que las condiciones objetivas: ño permiten -.'•

ir más "lejos en.el mismo sentido. £n ambos casos, sin embargo, se' •

r-.:conoce que existen condiciones objetivan para la.revolución. Pe-

-ro ¿qu¿ revolución^ ¿La revolución democrático burguesa o para la

revolución socialista? Partimo::- del. supuesto . que -las condicionefí

objetives permiten el cumplimiento de la revolución democrático

burguesa. Si se sale ae este e.vnuema,. se está haciendo una historia

V'l
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A partir del V Congreso de la Falange Nacional pasa, en: forma

expresa, .a defender los intereses dé la burguesía industrial con-

formada, a partir del período de-^sustitución de importaciones. Ese

es'lel motivo que explica que todas sus resoluciones: se orienten a

la defensa del nuevo orden económico.

• A la vez, inicia una política de acercamiento a las bases pro-

letarias para disputar el control del.movimiento sindical a los -

partidos Comunista y Socialista. la ley de. defensa de"la democra-

cia, a la cual se oponen, les sirve objetivamente para' lograr una

penetración más fácil en la estructura sindical, que en ese momen-

to recibía un embate de los sectores más rapaces de la burguesía»

• El proceso de adecuación.de la doctrina falangista al proceso-

capitalista no monopolice, comprende el período de la postguerra,

hasta las., elecciones de 1958. A partir- de este momento la lemocra-,

cia Cristiana inicia una política de abierta ruptura con loe secto-

res tradicionales e intenta, con gran éxito, incorporar a su parti-

do, a amplios sectores marginados y de campesinos. La influencia po-

lítica de estos dos sectores, hasta entonces excluidos de la vicia

política, le da extraordinarios dividendos en las elecciones de -

1 9 6 4 - •• ' ' " ••••' • • '•• -• : ' , . .

. La democracia cristiana, al,igual que el partido comunista, re-

conocen un sitio a la burguesía (que- la democracia cristiana -llama,

producciones legítimas y el partido comunista burguesía nacional).

• .- ' Eli proletariado en este contexto debe,. segán la Democracia Cris-

tiana, participar en la. gestión; y'. en las utilidades. En cambio' el

•P.O.: carece de una doctrina que le permita conciliar los intereses .

de lá burguesía con los del; proletariado; éste es W de los ele—.

mentos que pesan-negativamente en la aceptación de sus tesis sobre

la burguesía nacionalV ¿Qué papel.debe jugar el proletariado en re-

lación a la burguesía? ¿Debe esperar un mejoramiento basado en la.

buena voluntad? ¿Cuándo y en ouá condiciones puede enfrentarse —.'
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legítimamente a la burguesía, que1.según este proyecto,- está cum— .

pliendo sü misión histérica? : .

£1 desarrollo capitalista, necesario para lograr, una sociedad .

socialista o comunitaria, ¿en quién descarga el costo social? Los

tres partidos, vale decir la opinión publica mayoritaria, señalan.

que el costo debe ser compartido a partes iguales, I& burguesía,

í-ceptando este planteamiento, se. ampara en el doble recurso de la.

inflación y en el proyecto del Fondo Monetario Internacional, que

le permiten dar con una mano aumentos,, y recogerlos con la.otra,

e:n mayor proporción que la entregada.

El movimiento obrero, dirigido por socialistas y demócrata cris_

tianos, objetivamente^recibe paliativos, porque el sistema económi_

co es más fuerte que las organizaciones obreras y políticas. En - :

ningdn momento es puesto en jaque el sistema económico por las pe-

ticiones de los obreros-o por las presiones de los.partidos políti-

cos. •"..".. • • ' • • • • •••.''."

. Habiend-o creado.un cuerpo teórico en el que .se señalaban.su re-

chazo al capitalismo,.- individual o estatal, y se postulaba para su

substitución una economía humana en la que el trabajo y..la propie-

dad debían ser organizados, siguiendo estas: direcciones.: En esté es

quema la propiedad debía't.ender-a: "lo. Asegurar a todos los hom—-.

bres-la propiedad de los bienes qué como persona humana necesita,

2ó. Limitar.la propiedad privada en cuanto el excesp.de riqueza en '.

unos deja en situación-dé miseria a o'tros; y 3o.: Sustituir progre-

sivamente el actual régimen de.-la empresa por. otro en que los ins-

trumentos, .d.e producción pertenezcan ala ; comunidad organizada, de -

los hombreé'que los necesitan" ¿- -. _;L- ̂ .-ÍC -^ ¿s','- --j >•/•-* o- ;;

Al pretender la economía'humana como fin, la Falange Nacional -\

señalaba en su plan de acción que unos eran los objetivos totales

perseguidos y otros los planes de realización inmediata..Recono—

cían aue,una estructuración social conforme a ese ideario' era ---,
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imposible por no tener los medios legales,además de que "dentro -

del actual grado de desarrollo económico y'de la'.evolución políti- !

ca es imperioso realizar ciertas tareas inmediatas, Chile tiene un.

determinado potencial económico y humano y no todos los problemas
: . - • • " • • . - • • • • • ' . • • • . • . • : • . , ( ! • . ) • • • . •

pueden resolverse de una manera simultanea" • ..

A' partir-.dé estos supuestos la Falange Nacional se proponía co-

laborar con el gobierno, además de proponer, un plan nuinquenal pa-:

ra lograr el robustecimiento de loque ellos llamaban producciones

•nacionales legítimas. .- ' •

El plan quinquenal,- En el plan quinquenal sé señalaban cuidado-

samente las responsabilidades del Estado y los campos que debían -

de jarse.en manos de la burguesía,

El plan contemplaba los siguientes problemas: alimentación, tranis

portes,, vivienda, industria,, energía y combustibles, precios del in-

tercambio exterior, crédito, régimen fiscal y legislación del.tra-

bajo y previsión social. . . .

Para incrementar la disponibilidad de los productos- alimenti .

cios proponían la aprobación de un Fondo de Hegadío. Por lo que —

respecta al sistema de explotación, "su punto esencial radica en -

la; mecanización de las faenas, por lo cual el grueso de.los crédi- .

tos debe ser destinado a la adquisición del'equipo señalado. La plâ

nifi,cación de la producción agrícola, la reforma en él régimen de

la propiedad de la tierra, por la colonización y el mecanismo tri-

butário" * • En síntesis, el problema agrícola se resolvía rae—
' " • • . . • ' • • • • . • • • 7 ' ' ' , . • •

diante más regadío," más mepanización y más colonización. La tenen-

cia.de la; tierra no representaba para la'Falange, en este momento,

n i n g ú n ' p r o b l e m a . . . • .- ;• • • '' _ . "•• •.;.""•..'•.' :" '.. •••''•"':' . V " • ' . ';

.. El cambió perseguido en el régimen agrícola tendía'a la incorpo-. :

ración efectiva de la poblacii5n campesina' al poder consumidor del

p a í s . " ^ . • ' • • . . . - . . • . • • .
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la integración de zonas marginadas- y el mejoramiento de los - '

. transportes, tendían también a'la. incorporaeión dé las regiones.-

. forzadamente improductivas, y al abastamiento de. los costos de -

los artículos. ... . ' . ,

Con.este objeto proponían, con cargo al Estado, la construcción

de caminos definitivo,, así como la reestructuracio'n de la Empresa

de los Ferrocarriles del Estado. La- ayuda crediticia estatal era

requerida para el fortalecimiento/de los transportes.aéreos y m a-

r í t i r a o s . • ' .' •' • • •. '. • ' • •

la vivienda era otra-de "entre aquellas actividades, selecciona-

das, y .protegidas por el Estado, debe figurar la industria de la ca-

sa,; como-producción racionalizada, en serie y-de baja costo, que -

reforme el sistema artesanal de la construcci<5n"(-3 >

• Bl punto referente, a energía, y combustibles,'seHalaba
: "la nece-

. sidad y urgencia de fortalecer nuestras fuentes de energía y com-

bustible, elementos indispensables en el mejoramiento económico

social".-Esta preocupacio-n energética limitada "frena el de sarro- '

lio industrial y limita gravemente las rentas fle. a m p l i o s actores

d e l t r a b a j o " . ' ••'.•.•• . : . . . ' . . "

Eos precios del intercambio exterior, perseguían un doble pro- .

pasito. El primero,..que la política, tradicional .del Estado se mo-

dificase para, definir-un. criterio que defienda' al pafs del factor

negativo permanente que significa la: venta de, materias primas a -

precio bajo.frentes a un mercado extranjero en continuada'alza en

-a. valor- de las. manufacturas que debemos de. importar^ 5 > El'ot

proP6si,to perseguía la creación-de una organización cohesionados

de los esfuerzos: para vender los productos exportables.•Además/ '

este apartado, pedía al Estaáo una prudente'intervención en los - •

m e r c a d o s , ... '.• • •_ '. .- :••.'• '. - ' " • • • • . . . . . . :•-.'''• '••' • '•••••

El orádito- publico y semi-fiscal debía'orientarse y administrar-

se en estricta concordancia "con los objetivos preferente? dé un.'
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plím económico". Y para que no quedase duda sobre el plan econÓmi-.

co a oue se hacía referencia, hacían énfasis, en que "sólo facili—

terse la ayuda crediticia para aquellos rubros seleccionados de -

las producciones legítimas"' ;. La administración de los recur- .

sos del crédito publico debía hacerse a través,del.Banco, del justa-

do, debiendo óste, cumplir exclusivamente "el destino señalado "-..

Recomendaban además que "los^ depósitos fiscales y de las institu-

ciones de previsión social deberían preferentemente irse desplazan-.-
' • ' • ( " • ) • • ' •

66 hacia el Banco del Estado" ' . • •

El penúltimo punto, la reforma fiscal, perseguía que la. distri-

bución de los recursos del Estado tuviese un reflejo directo en la

economía general del país. Señalaba, además, que "el presupuesto -

..debe ser instrumento activo que comprenda la totalidad de los re-

cursos que percibe el Estado y cuyo mecanismo lejos, de. significar

simplemente acumulación de entradas y gastos, ha, de.estar en estríe

ta correlación con el plan económico, favoreciendo las actividades-•

seleccionadas, entorpeciendo las superflúas, y realizando su justo
. " " • • " ' . " . ' • ( p, ) • • • '

rol dé He distribuidor de las Rentas" , •

El punto referente a legislación del trabajo y previsión social,

era el línico apartado dedicado a los problemas sociales y esto,

con el objeto de armonizar las .relacione^ entre capital y trabajo.. ..

El. segundo punto ele este apartado, atacaba vigorosamente lasnega- ,

tivas consecuencias que para el movimiento sindical,, tenía la Ley •

de Defensa de la Democracia-. • . ;
• • • • • • ' • . • • • • ' • . ' . • • • •

La precisión empleada para señalarle al Estado aquellos mecanis-.

mos: oue limitan su acción y. que benefician a las producciones legí-."

timas, contrasta.con la brevedad y ambigüedad utilizada en el acuer-

do del V Congreso para lograr el progresivo, acceso a la propiedad ;•

de las empresas, por quienes trabajan en el3,as. El mencionado aeuer
• . * t . • • • • .

do ordenaba el. estudio de, '.'un Proyecto de Ley que establezca Xa —-•
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• • . • •

participación de los asalariados en la copropiedad, en la cogestión

y el reparto de utilidades de las empresas industriales, agrícolas'
• " • • ' . • ' " • • ' " - • • " • • • • ' • " • ' ( 9 ) " • • •

o en cualquier otra que tenga finalidades comerciales" . . .

También acordaba que en el.Proyecto de Ley se considerasen los

siguientes puntos: Que cada, empresa al considerar sus costos tenga

que. pagar un mínimo de salario. Que cada empresa al obtener un raa- ;

yor rendimiento que el. estudiado en sus costos, lo distribuya pro-'

porcionalmente en^re sus trabajadores. Que para'la. agricultura, la

construcción y. otras industrias de condiciones similares,, se garan-

tice un subsidio justo, en los días que por dificultades materiales

se interrumpan las labores* Este.subsidio debía calcularse en los.

costos. . . . :

Como se podrá observar, la copropiedad y la cogestidn quedaban

débilmente señaladas, Y las "concesiones11 efectuadas por las empre-

sas se reducían a un salario mínimo, a un hipotético reparto de u t i -

lidades y un subsidio para-los días no laborados por los trabajado-

res a quienes las condiciones climatológicas se los impidiese^.

Con lo anterior creemos haber demostrado que el plan quinquenal

de desarrollo económico indispensable para implantar los ideales

social-cristianos plasmados en el acuerdo del V Congreso Nacional

Falangista; es enteramente favorable al desarrollo de la burguesía

nacional (en su lenguaje burguesía legítima) que en ningún momento

atenta contra los intereses ..--del latifundio^ - • . ,

. Sste programa quinquenal tiene un espíritu de' conquista que sólo ..
• • • • - . • . • . . i

las ̂ elecciones presidenciales de 1952- refrenan. Después de esta fe-

cha el comunitarismo.de Chonchol y Silva son la savia vivificante

para un modelo de desarrollo económico social agotado'por apoyar \.

al gobierno, del último, presidente radical¿ " .
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En el terreno ideológico el .cambio producido en el período dé la

guerra • y la guerra fría, transformó* el lema original de la Falange

Nacional:, Ni izquierdas ni derechas, por el lema de la revolución"

comunitaria. Si aquel estaba representado por una voluntad negati- .

va reflejada en el símbolo de la flecha que rompía las barras de -

la izquierda y.de la derecha y que apuntaba a u n mundo nuevo pero

nunca definido; la revolució'ñ comunitaria, en cambio, tenía una tri-

ple caracterización: .-."•"' • • • . '

lera. Transmutación en la escala de valores^ que hoy rige en nues-

t r a s o c i e d a d . . . • -' . • ' '• ' '•."•. . .' ' ' • ||

. 2da. La revolución comunitaria debe ser una revolución del hom- 3

bre comiín, "la revolución ascendente del pueblo". M

3era. Las instituciones y estructuras que se pretenden cambiar, jÜ

seJ deberán orientar en sentido comunitario.

La definición de comunitario significaba que el concepto de pro-

piedad se reemplazaba por, el de seguridad, "seguridad en el. uso del-' -

instrumento y el ejercicio de la profesión, seguridad dé obtención

de una cantidad suficiente de productos vitales, seguridad de goce

de una habitación decente, seguridad de libertad" .Por otra -

parte significaba que "solamente en una. organización económica, po-•

lítica y territorial de tipo comunitario/, donde el hombre: moderno -'

podrá encontrar las. condiciones'ambientales indispensables para un1

• • • '
:
 ' •• ^ • • • • •

 :
 c u . ) ' • • • • • • • • •

pleno; desarrollo de su personalidad"* / . .

La crítica al lema de por encima' de. izquierdas y derechas se -

fundamentaba en el hecho de que una política de taí naturaleza sólo?

podía desembocar en Óos caminos, el. primero "en ultimo té'rmino no —

hace.otra cosa que favorecer la conservación de una situación políti-

ca y económica-u-social profundamente injusta", y el segundo" es el del

"golpe de Estado que conduce obligadamente a una dictadura ya sea de

tipo fascista o militar,, o bien comunista".> •

' La.doble posibilidad en la perspectiva planteada por Chonchón, -
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le permitía proponer que debían buscarse nuevas rutas para la.Fa- .•••

lange Nacional. De esta manera propuso un entendimiento con otras
• • ' " • • .• • . • ' • • - .

fuerzas populares que "sean capaces a través de una unión popular,

dé unir y organizar el pueblo, de una manera eficaz, elevando su -;

nivel cultural y de, vida dándole visión revolucionaria, de manera

• nue se encuentre en condiciones dé impulsar desde lá base, y ayuda-

do por el Estado, esta profunda transformación, que es necesaria ha-

cia estructuras de tipo comunitario". •

. A partir de este planteamiento de Chonchol, la Falange entró en.

forma decidida a.buscar, los mecanismos aue permitieran al partido

.alcanzar: el poder,, mediante el apoyo, del voto popular. La revista •.

Política y Espíritu, en un editorial, expresaba en clara referencia

al. planteamiento de Chonchol lo siguiente: "Los partidos que. real

y sinceramente quieran hacer del social cristianismo una doctrina

viva y creadora, capaz de reconquistar y redimir a las masas popu-

lares, tienen el deber de afrontar, con vigor y energía esta tarea". -^

El-voto político aprobado en el. VII Congreso de la Falange se

acordó como.objetivo fundamental.para implantar en Chile una demo-.

cracia "auténticamente representativa y comunitaria, realizable a

travos de una doble acción: le recuperación de nuestras riquezas -

bfí'sics.s y la reforma agraria, destinada.la primera a desarrollar -

una industria^nacional no sujeta a control imperialista alguno y

la 'segunda a modificar la estructura del campo chileno desde el.—

punto de vista de la propiedad y explotación, del suelo, dando lu--

.gsr al perfeccionamiento de la democracia sobre la basé de una fun-r - '

damentación económica." ^ ' . ' . •_ V

Esta política que. busc.Ó fortalecerse, con ,1a unión del Partido -

Social Cristiano, permitió a la Falange Nacional, erifatizár sus -

planteamientos: "A nuestro juicio el social-cristianismo está vin-

culado a una tar*-.a concreta. la política de recuperación, progresiva.,. -:
Í. . - . . . • • . . .

de las'riquezas nacionales, de reforma agraria, de cambio en las -

condiciones bsfsicas de la empresa en fin, de liberación dfel prole-
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tariado no aparecen'como hechos contingentes que podrían suprimir- p
. • • • • • • • • • ' ' ' ' • • ' • . p

se o- ser considerados más tarde. Es el enfrentamiento resuelto de $f
esos, problemas lo que'dará contenido al social cristianismo en — | |

Chile. "v 1 0 ; . , , ." *

La fusión.de la Falange Nacional y el Partido'Social, Cristiano ,

ee produjo cuándo el segundo'perdió sus representantes en el Con—

greso y el primero, conservó su misma cuota raquítica, lo que signi-

ficaba un claro estancamiento si. no.retroceso, para las aspiracio-

nes polí t icas del social-cristianismó considerado en conjunto,

las comisiones unidas de .ambos partidos presentaron una decla-

ración de principios conteniendo las bases doctrinarias, programa- :$s

ticas y estatutarias que: sirvieron de base para la formación del -

pE»rtido Demócrata Cristiano. \

• La declaración señalaba que luchaban por la realización de una

verdadera cristiandad mediante la estructuración de una s.ocieda.d - .

cristiana lr¿¡ cual suponía: un régimen democrático, un orden orgáni-

co, un orden igualitario y una economía humana. .

•Por orden'democrático, entendían la forma de gobierno que - "garan-

tiza el respeto de los derechos humanos fundamentales y la posibili-.

usó de,una convivencia positiva..entre hombres de ideas discrepantes,

sobre bases.de respeto y cumplimiento Üe la ley y de acatamiento de
. • • ' . . . • • • • • ( ' 1 7 ) • " • ' • • • • • • • • • • - • '

l a autoridad legít ima". . . J '- • • ; : • , ; .

131 orden'orgánico, señalaban, es un sistema social basado én la ..

fraternidad y dotado de instituciones que aseguran.los valores comu-

nes en contra de intereses particulares. La- sociedad, orgánica "esta-
. . . " . • • • • • • . • • • ' . ' • ' . •

blece un orden jurídico que hace .de las asociaciones familiares,'pro-

fesionales,^ de trabajo y culturales, el centro mismo de la vida so--

cial. Él Estado- no es ni la concentración del poder de una clase,

como el individual amo y el totalitarismo, sino la expresión jurídi-
. - • • • " - • •• . • •• : "

 :
 "• ( 1 8 ) • • . " - • . • "

 :
 ' • • " • . .

c a d e l c o n j u n t o d e e s a s c o m u n i d a d e s . " . ' . _ . . . • •-•••.
1 • - ' • * t . • • • . ' • • . • • • • , ' • , . ' .

La declaración de principios fue más' explícita.en.la así llamada
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economía humana,, cuyos rasgos fueron definidos de la siguiente mar-

n e r a : • .• ' • • . • •' . . ' • • • . ' . ' ' . . • ' , • - . . ,

Organizada con vistas al interés común: El poder económico no

debe descansar en individuos particulares.(porque su filosofía -

eleva £ius. apetitos de- ganancia, regla suprema del orden social) ni

tampoco en i;n.Estado monopolista. "La economía será'humana si . los

hombres, en el uso de los recursos fundamentales de la nación, se '

integran en comunidades de trabajo, cuyos intereses están ligados

y coordinados entre.sí. Sólo en tal caso, el Estado, como expre-

sión de.esa vida solidaria y gerente del bien común, deja de ser-
. ' ( 1 9 ) •

vir a grupos opresores."

. Siendo necesario un período de transición entre la economía ca- .

pi tai is ta y la economía humana, las comisiones unidas, señalaban -

que la reforma dé la empresa debía considerar:

lo. La estabilidad de los trabajadores en el empleo,

,2o. La participación del trabajador en las utilidades de la em- •:

. ' presa. . . . . . • • • • . ' ' •• •

3o. La participación del mismo en la gestión de ésta.

4o. El acceso paulatino del trabajo a la propiedad de la empresa.

Estos pasos necesarios ;.en la reforma de las empresas, se faci-r

l i tar ían, según las comisiones unidas, mediante la organización ce

los trabajadores en sindicatos/ porque éstos representan a l a tota-

lidad de las masas en su lucha .contra los aspectos injustos de la

organización social. . . . ' . . . .

En la declaración de principios del partido Demócrata Cristiano,

sin mención expresa,- se aceptan los puntos de la estructuración de

la sociedad^cristia-na.: Es de señalarse, por su ulterior^iinpor.tancia,

q u e e l p u n t o r e f e r e n t e a l o r d e n o r g á n i c o . , q u e d e f u e r a ^ d e l a d e c l a r a -

c i ó n . •' ••-; •"'. ' " .•; ' • • • " • : . • ' •• :.' : ' '-• .- • . •

;... La.formulación; de los principios, si su correlato programático

dio lugar.a una serie de discrepancias sobre los mecanismos a u t i -

l izar y. los rasos a dar para co.nseguir los objetivos señalados. &
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f0rffla en Qne estos' principios
inst.—rse - la

Convención. Nacional del

( F R A P ) > / -.x «niítica presidida por Juan de Dios
•o» .p+ableció'-una Comisión política, pre- F,
S e estableció . . i .f con el objeto-de que se .

p

c.pto,.,c a . -

los cuales, a menudo,

• • ?

^

i . .

" o o n c l :
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como candidato de la derecha. La -polarización producida de esta - i
• • ' • • . • • • ' • " " ' • I » ;

manera, colocó a.los jóvenes falangistas en una posición límite: j
' . - ' • ' • • • • • . " • • • • • ' • ' • • " ^

• "Ante'un hecho de ésa importancia no había una respuesta categó- ¿!

rica de nuestro grupo, no sabía qué elegir, a qué lado de la rea- ^

ponentes de la.Democracia-Cristiana. La de los recalcitrantes doctri-

• • • * * . • . • • • . • . . ~ • • . - .

tro político y los .que. demandaban una autentica, vinculación con el '

k™

lidad situarse. Terminó, por retirarse d$ la. escena, por sustraer-

se de la situación planteada. Siempre que eso ocurre se sabe, cier- m

tímente, dar'explicaciones brillantes y hacer todo un análisis fi- RS

losófico y político de. la situación hasta arribar a la conclusión
• . ( • 2 3 y • •

 :
 • • • . • " . .

 :
 : " . • • • • • • " • . • • - • • . ' •

ge sea d a . " ' • . • •

. La. política de colocarse como Tercera Fuerza alternativa de en- • •'m
. • . ' • • • • .• • • • . • • ' . • • • • W M .

tre la izquierda y la derecha,, no significó atra cosa que una inde- .

finición que los mantenía al margen del; desarrollo histórico. La in- -&

fluencia ideológica d:e esta Tercera Fuerza, que en" la Suropa.de la .

pré-guerra,. había posibilitado el surgimiento de Franco, del Fascis- f|

mo y del Nacismo, en Chile sólo fue una caricatura, nó pudo conven-

cer a.los sectores tradicionales de la burguesía. Silva lo comenta

así: "Aquí las terceras fuerzas quedaron reducidas. a; las limitadas

proposiciones, de su ámbito y estuvieron muy lejos de ganar para su
• - • • • • ' • . • ' • • • " . ' • " • . '• ' ' P §

causa el apoyo de los sectores ligados al mundo establecido que" nun- M

ca -dejaron ele expresarse dentro del. cuadro tradicional de los parti--
' '• . ' • • ' ' . ( 24) •• • • * • ' • • • • • • • • ' '- " • • " • - I I

d o s d e d e r e c h a " ; . ' . '."•• • . . _ • _ • . : '• ; ••• ; _ . • • . ' • •. ' . .\ **

• La fuerza electoral, al mantenerse en el mismo' porcentaje refleja

"claramente que a partir de su fundación no logró, ganar roas adeptos ;•

para la postura del social cristianismo. ; .- . . .' . •

El transformarse la estructura de la:economía la Democracia Cris-

tiana eligió la defensa de los interesesrde la burguesía industrial
en ascenso,• La postura de aquellos partidarios que no participaban • ^

' " ,' ' ' P
en .esta' tendencia permitió la coexistencia de- las dos fuerzas com-• É3

Inarios aue pretendían conservar su postura, independiente del espec-

a
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y QUe"desconoce por completo él mecanismo de los hechos tal como

esto se 'drxt y termina, por volverse impotente para orientar la ac-

movimiento obrero surgido del oroceso industrializador de la década
" " • ' • • • • • • • . - • • ' ' • ' • • • • " • :

del. 40. • • • •' . • . • . • . - . . • . ' • • . " p

: * Las presiones internacionales de la. guerra fría permitieron al ' "" í-|í

sector "doctrinario" seguir manteniéndose en.la línea de absten- fe

ci&n'-nue si bien emitía juicios de valor contra el sistema capita- fe

l i s ta , en la'práctica no se vinculaba con los movimientos sociales. p |
.. La; segunda tendencia,. pese a todo, logró crear en un par de.'— . |||

años, una fuerza sindical que permitió llevar al Consejo Nacional

de la CTCH a dos falangistas. .. • : .

• La tendencia del pre informe a la'comisión política se orienta-1"

ba en contra del grupo que daba la espalda a las fuerzas sociales, • fe|

§3

La.cuestión planteada por.el pre informe contemplaba señalar

loe defectos de dirección que impedían el crecimiento del partido'.

Criticaba la línea idealista que autonolabrándose de vanguardia ha-

bían creado una política~"concebida en forma oue no podía sino ir' pl
" ' ' {26 ) ' • -• ÉS

a parar a:un centrisrao sin fuerza y. sin destino";, " ; Para salir' W
• • • • % m

de ese pantano proponían una política cuya formulación y práctica. |¡j

los comprometiera en la tarea de transformación econo'mica y so—

""lü
Con miras a lograr ese propósito señalaban que1el partido.debía

oponerse.a la administración Alessandri y un entendimiento con los :

partidos populares: "Tío es que tengamos.:o alentemos la pretensión

utópica de barrer al marxismo del campo popular* Es demasiado ftarde H

para eso. Pero sí creemos' c'ue. la democracia cristiana -puede llegar

.a ser •uña fuerza, decisiva, en lá hora del. próximo tiriünfó popular." gp
• • • • • ' - , ' •

 :
' ' " • • " ' • • • • • • • ' • . " • • • " • • •

 :
 • • ' - M i

La discusión, quedaba de esa manera centrada en estos puntos: Co- ^

laboración u oposición con la administración Alessandri-. Entendi--

inientb o disputaron los partidos del.-PRAP. Definición dentro del '-^

espectro político de izquierdas y derechas.. Un aspecto fu-ndameñtal

tív!-.-í;



plazados por las instituciones comunitarias".-í-31)".
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también se discutía, pero no.se hacía referencia a lo.que debía - k$

ser el PDC se señalaba:, "un grupo vigorosamente doctrinario, com- fí|

batiente, homogéneo, de firme disciplina, sin alas fluctuantes - !" -H§;

internas, que se vuelca por entero a la consecusión de determina- . . |^
( . , • I'..*::.".'

uots o u j e t i v u a " , * . . • . . • ' . . . . • .

La ponencia pedía disciplina a los acuerdos tomadosi.y afirmad

ba: "Los cambios de rumbo, el abandono de las,tesis aprobadas ofi-

cialmente, las alteraciones de la marcha seguida antes de cumplidos

.los objetivos prefijados y.por motivos de aparentes conveniencias

electorales o políticas, serán desechados drásticamente."

El líltimo punto de esta ponencia era de rechazo a la alianza -

con el FBAP: "el hecho 'de definirse como VANGUARDIA excluye todo -

intento de organizar el Partido como una vasta alianza de sectores

heterogéneos antagónicos".

Tres fueron las tesis políticas presentadas a la comisión. La -

número uno suscrita, por Jaime Castillo, Osear Calvo y Hernán Frías.

La dos, suscrita por Julio Silva S., Jorge Cash, Hafael Agustín Gu~

muelo, Alberto Jerés, Luis Ortega y Alfredo Lorca. La. tres, suscri-

ta por Eduardo Frei, Juan de Dios Cármona, Tomás Pablo.,. Pedro. Mu-

ga y Patricio .Aylwin. • • '. -. • . •• •....- ; •"• : •''.•_•"

P o n e n c i a u n o . ' " . • • • • • • .. • • •

La preocupación anticomunista y dogmática largamente demostrada

por Castillo, queda manifiesta en los primeros puntos de la ponen-,

cia, en la que al. plantear los. objetivos expresa-, la cuestión de -

lo que debía entenderse por comunitario. . . . . •

La.ponencia dos declara, enfáticamente que la visión del Partido

Demócrata.Cristiano era la de sustituir la sociedad capitalista por-.

,1a' sociedad'•'comunitaria. Para cumplir dicha misión señalaban que el

Partido debía concentrar todas sus actuaciones en la reforma de la

estructura del sistema económico: "Los.moldes espirituales,:políti-

cos, y sociales del régimen capitalista en transición deben•ser reem- m
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Señalaban que la sociedad comunitaria al igual que el so-ciális- l-¡

mo era un objetivo común del siglo. Sin embargo, afirmaban, existen f$
' . • . ' • . • ' • • • ' • • • • • • • ' | 5 t

diferencias profundas entre ambos sistemas,, ya que el socialismo - ¡ -..§§.

•"se ha convertido de hecho en un colectivismo estatal políticamen- |f

te to ta l i t a r io , traidor incluso a l a s básicas pretensiones del mo- fet
. v i m i e n t o - s o c i a l i s t a " . • . • • . .• • • . " • • ' • . • ' • ' . • . • 'm

Un punto importante de diferencia era"el referente a la forma de p
• ' - . • • • ' ' • • • • ' ' - ! S 8

gobierno que caracterizaba a ambas co r r i en tes ; "En vez.de la Vdic- | i

•tadura democrática1 de t rans ic ión revolucionaria (dictadura del —f. fe|

, p ro l e t a r i ado) , se debe r e c u r r i r , en los casos de conflicto social g |

pro.fun'do o de derrumbamiento de una t i r a n í a burguesa, a la fórmula •• | í |

de "Gobierno Popular" 'encargado.de obtener e l acelerado regreso a Hf

la democracia11. ' (Cabría recordar que los ponentes, años más - §§

tarde y fracasados sus intentos de imprimir a la Democracia Cris— | |

t iana una or ientac ión contra el capitalismo c r i o l l o , integraron -

una parte de la UP). l .' ' "" . • ' • - . •

La ponencia rechazaba l a unión, demócrata c r i s t i a n a con l o s p a r -

ticos comunista, socialista y radical, porque el primero, señala-

ban,"representa hoyen el mundo la complicidad internacional tota-

l i t a r i a en crímenes políticos, sobre los cuales no cebe ya discusión,"

31 segundo á su.'vez>' "incapacitado para. reeditar, sus combates en'-

pro de la libertad contra el totalitarismo .soviético, ha abrazado-

una táctica que lo.condiciría, una vez triunfante, a imponer el -

'predominio-absoluto de su organización.partidaria".. Con el tercero,

o sea. el radical, comentaban que su posición de equilibrio'inesta- .

ble.entre la derecha y la izquierda debía resolverse dentro del — .•_

partido mismo: "Se debe dejar que ese movimiento pendular de frac-

ciones internas dé sus propios frutos, sin que " el PDC se sienta -

ligado.de manera, alguna, a su desarrollo y desenlacé".. • 34/

La ponencia dos "proponía una línea de oposición al.gobierno, de

Alessandri po.rcue», la política de é*ste ha. conducido a una disminución:

"Esta política lesiona'los intereses del país.y del pueblo, ya-que.

Junto con achicar nuestra economía reduce la cuota q participación



a; la sociedad contemporánea".

P.óciemos señalar, como síntesis, que en términos generales había

un acuerdo para la alianza con el partido Nacional Popular y un - •

:. rechazo a la unión con el FííAP. Asimismo existía uniformidad, de -.

criterios para sostener una línea opositora al ale'ssandrismo.

•• ". g l ; P r o y e c t o D e m ó c r a t a " C r i s t i a n o . • . . . . • ' . ' '• ' " •..-. " '".- ,

• L a modernización que se perseguía en e l programa de. gobierno, de

. . . . : . . -202
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de loo asalariados en la distribución de la.renta nacional". •

La ponencia tres, osea el grupo encabezado por 3?rei, encontró

una fórmula que satisfizo, a las mayorías del partido refiriéndose

• a los principios como algo sólidamente.establecido que requería,

tan. sólo, un período de estudio para lograr seguridad en laac-—

ción y claridad en los objetivos. En o tras' palabras, pospuso l a T :

discusión sobre lo que debía entenderse por comuni'tarismo, con-

trastando con la ponencia, dos que: hacía énfasis en la. precisión - :

de los principios comunitarios-. . ' ' .

La habilidad mostrada, en el punto m?ís conflictivo, sé ve ' con—<-

firmada' en'el tratamiento'de los otros puntos dis.cuti-dos.. Emplean- |J

do 'verdades por todos conocidas sobre la situación social y econó-

mica de Chile, como, la de la extreiua desigualdad entre las clases

• sociales, el lento crecimiento industrial, propuso un programa—-̂

orientado; a liquidar el contraste entre el régimen industrial que

"evoluciona hacia técnicas modernas,de productividad y un régimen

agrícola tipo semi-feudal, con manifiesto atraso técnico". ^ '

La reforma agraria, él papel rector ¿el E.stado en la vida econó-

mica,"'la propuesta de un^rágimeri tributario para gravar de manera.

directa y progresiva' al capital, completan la visión del proyecto

freísta cue al final, reiteramos,•se impuso como la línea oficial

• • d e l P D C . .' • ; • "" " ...• . / . " -. : - "."• ' , " . . . . '.- ' / • / / ..

Por otra parte, la línea fre-ísta se reafirmó como opositora.al

comunismo: "El Partido.Demócrata. Cristiano reafinna:.su convicción :

' óe que el problema del comunismo constituye un.desafío fundamental
. : . . . . . - • ' , • " • • ' : • • • • - . ' - . • - - ,
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Souardo Frei, se basaba en un "gran esfuerzo nacional" 'mediante - ¿'3

cinco "grandes tareas destinadas a transformar a Chile": 'Desarro- !;•!

l io económico, educación y técnica; solidaridad nacional y . j u s t i - " ! - jfl

.cía social, participación polí t ica y soberanía nacional, . . ¡H

. El desarrollo económico.se basaba en la modernización de la .— ;

agricultura: "La incapacidad del sistema agrario chileno para pro-

ducir los alimentos cue el pueblo necesita es la causa fundamental

de la inflación, del atraso en que vive el país y, naturalmente, -

de la pobreza en que viven 500 mil.familias campesinas que son el ,

reflejo de una agricultura abandonada/ mal explotada y a cuyo cos-

to se ha hecho todo el esfuerzo de capitalización industrial del -
• ( 3 8 ) • • • ; • • •

país". Xas medidas que.se intentaban aplicar estaban orienta-

das a lograr una mejor comercialización de los productos agrícolas

medíante una eliminación de los intermediarios,-a la vez que se -

otorgaba un sistema de créditos al pequeño y al mediano productor.

Por otra parte, perseguía introducir en el agro los avances cien-

tíficos y técnicos para poder alimentar a la. población y "hasta en-

riquecerse exportando alimentos",. . " • :

El llamado a los agricultores para que ofrecieran sus productos

a. los mercados mundiales se complementaba con el llamado a los in-

dustriales para: que hicieran lo propio. Esto debía hacerse eegdn -

Frei, pprg.ue "el país debe hacerse capaz de ganarse la vida por sí

mismo, con sus propios recursos y sus. propios esfuerzos y no vivir

sólo del: espejismo del. dinero extranjero". • 39 ' ; :.

Sin repudiar el aporte del capital foráneo, el cual consideraba

que siempre sería necesario,1 Freí señalaba.que "no podemos vivir

indefinidamente esperándolo todo,de la ayuda externa, aumentando

la. dependencia y. la debilidad de, nuestra posición. De ninguna par-

te obtendremos los recursos que reemplacen el esfuerzo interno. -

Nuestra/patria "nos pertenece. No es tarea-de otros, sino'nuestra",

: E 1 papel asignado a la minería para la transformación de Chile

era clave. Lá exportación del cobre se consideraba como la cínica

posibilidad para duplicar el ingreso de divisas. Con tal fin se -
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ofrecía "primera prioridad a la ayuda destinada a la minería, pe-

aueña o mediana, netamente nacional, a través.del crédito, la asis
' ' ' - " . • .

tencia técnica, las facilidades- tributarias y la importación de -
' f \ ' •' • • • •

sus elementos, .de producción.." • 4 • .... .

A la inversión extranjera^en-el sector de la minería del cobre

se le señalaban'las siguientes limitantes': Refinación total "de su

producción en Chile. Solidaridad con los intereses nacionales "lo

que significará una im'xima participación del interés del Estado -

chileno en todos.los niveles en condiciones de justicia, seguri-r-

d;;.& y- bienestar y máxima'utilización en sus faenas de-la.' produc—

. ción agropecuaria e industrial nacionales, en precio y calidad ade-
í 4 2 ) •

cusdosN .Primacía del interés nacional en el comercio interna-

cioiml del cobre chileno. Comercio con todos los países del mundo

Fin otra limitación que el interés chileno.

En síntesis la exportación del cobre fue considerada como la -

viga luseptra psrá finfmci&r, el desarrollo chileno. Por otra parte-

Freí no;consideraba que la viga maestra debía pertenecer en ?u to-

talidad al Estado chileno:."Nunca nos han asustado las palabras ni

menos los hechos. No temernos afrontar ningún tipo de decisión para

nacionalizar si el interés de Chile así lo requiere. Pero.t^rüpoco

ré el interés, del- país a meras consignas oavénturas es-
trátégicás que miran míís a intereses .políticos que a -la convenien-,

t e - n a c i o n a l " . 4 3 ^ - . ; " • , ' : : ' • ' . ' • " . • . • • . . . '••••' • • " . ' " •

... Los recursos extraordinarios del cobre serían destinados a,, la

importación de maouinaria, la cual utilizada en el agro, provoca- Ijl
• ' • • • • " • ' ' . • • ' • • • " ' • • • • • • • 1 P

ría oue úh-ingente número de brazos se incorporase al sector in--. M

dustrial, el cual,"a su vez se expandiría, para complementar la aper- . ||||

tura al exterior: "-El país ha tenido un desarrollo industrial im-

portante. ;X>or sus recursos naturales, sus posibilidades.de energía

y la calidad de sus hombres de trabajo, Chile tiene, una definida-

misión industrial en América Latina"»- ^ ——-—• . •



chos democráticos, de la igualdad en las oportunidades y de la in-
" :- ., • " " ' •- = - ( 4 6 - ) . .. • '

tfigracion del hombre a la comunidad". • . '

. Piel al programa sobre la Función Educacional aprobado por la

primera convención nacional en el que . se establecía en el inciso b

del punto 3, que "Se reconoce al Estado, corno rector del bien común,

el. derecho a la docencia de acuerdo con un mismo precepto cpns'titu-

cionalj rechazando el concepto totalitario de JSstado docente

el" programa i3e í'rei daBa amplia participación al sector priv&do,

señalando que en el esfuerzo,debían participar ambos, sectores.

Un punto a señalar, en forma particular, es el referente a la

función asignada a la univérsiñadí' "Sstos países requieren

-205

Los objetivos de la expansión1 industrial eran; Abastecer las.

necesidades nacionales de consumo y dé, los llamados bienes "dura-

bles, de consumo". Abastecer las necesidades nacionales de máquinas,1

herramientas, productos químicos y otros elementos vitales d e — ;.

producción. Ocupar a cien rail jóvenes anualmente, además-de los

desplazados de la .agricultura, la minería y los servicios impro-

ductivos. ... ' . •

Si Sstado, a su vez, se comprometía a: favorecer las activida-•-'.

des industriales que "realmente interesan al país" mediante meca- '..

nismo.s de. crédito. Tratamientos tributarios especiales para-las -

industrias, ̂ que &brsn o amplíen campos de explotación".

Un.aspecto medular que en-cierta forma era una- medida comunita-

ria, era la de fomentar "en forma especial, el ahorro popular en

actividades industriales, permitiendo y estimulando la adquisición

de títulos de empresas industriales por empleados u obreros o por

pequeños inversionistas para hacer partícipe al mayor número dé -.

chilenos del beneficio de la capitalización nacional".*• ' . ,

La Asegunda gran tarea" o sea la educación y la técnica, tenía

en el programa de ^rei, la más alta'prioridad. Señalaba que la edu-

cación .masiva "es la base fundamental de la extensión de los dere-

mm

"( 47 )

w

te dirigente que los comunique con el caudal de conocimientos que ' t fe|

É
"Mí

• •• ' r • • ( • 4 8 )

fluye vertiginoso a través del ;nundo". . •



chos que los que .tienen los patrones y .Xos trabajadores de las ciu-

cades para pertenecer a las organizaciones gremiales". ->-*•. ' ••

La reforma tributaria perseguía que los sectores, de altos in-• •

gresos cumpliesen en la misma forma que los empleados y. obreros.

Sin embargo no sei señalaban los instrumentos técnicos para alcan-

zar la mejor redistribución, del ingreso nacional, ; . . .

La reforma de-la- legislación del trabajó y.de la organización ;

sindical, ofrecía incorporar a la Constitución-Política de la Hepií-.

blica. los-derechos básicos de los trabajadores ''los cuales son el

derecho al trabajo, al salario justo, a la habitación propia, a la'

salud y a la. previsión que cubra sus riesgos fundamentales".v -'<• J ,
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La tercera tarea, solidaridad nacional y justicia social, com- ||

prendía para su realización tres reformas principales; la agraria, pj

la tributaria, la de la legislación del trabajo y de la organiza- . ' '" ¡f

ción.sindical. La triple reforma, perseguía a.la. par que el desarro-

llo económico el paso a un diferente estadio histórico/Decía Krei:

"Tengo el convencimiento' más profundo que así'como.hubo'una era -

feudal, otra de la, nobleza y otra de la burguesía, hoy asistimos -

al. nacimiento de una civilización fundada en él trabajo, en que. a

tr;ivé*s de las diferentes comunidades encontrará pleno desarrollo ••
• (49 ) -

la persona humana". ' . . - . - . . . . . • . f

. La reforma agraria.tenía como objetivo la incorporación a la -

propiedad de la tierra de cien mil nuevos propietarios y la aten-

ción "a los cien o ciento veinte mil pequeño^propietarios que -

hoy carecen "prácticamente- de toda ayuda". 50 '

' La' modificación de. la tenencia, de la tierra -.se. encaminaba n d;ir

término & las tierras abandonadas o mal cultivadas,,así como a las

.propiedades latifundistas y a las minifundistas. A estos iiltimoa -•

se pensaba integrarlos en unidades económicas.

Solucionando el vacío jurídico-que impedía a los campesinos su

pináicalización: "Dictaremos, una ley que permita la asociaciÓ-n lie-

bre de los campesinoE. Silos tendrán iguales prerrogativas y dere-

-%

m
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Asimismo se señalaba oue desaparecerían las. diferencias entre em-

pleados y obreros. . . • • .•*''.'' . ' . .' '

Por otra parte se indicaba que las. empresas serían un centro ¡ -

de decisiones autónomas dentro de una .economía planificada, a -

las cuales.se aplicarían los "siguientes criterios: eliminación

efectiva de todos los monopolios y vigilancia'estricta por el'.ins-

tado de aquellos que existan de•hecho;, democratización de la pro-

piedad de las grandes empresas; limitación en la acumulación de -"

cargos- directivos en las sociedades anónimas; incorporación del .-.<

trabajo fí la propiedad.y a las responsabilidades en la 'dirección

de las empresas, comentándose por aquella?, en que el Estado tiene
( 5 3 ) ^ ' •'".•

.el control 0 intereses comprometidos".

. • Las otras reforrtías' de la tercera tarea se referían a la previ-

sión, la salud, la comercialización y la estabilidad económica. La'

priTnera.dé ellas, la previsión, .."búsca-ba .la igualdad de condiciones

para todos, esto es, eliminar las diferencias entre la jubilación :

de los trabajadores y los empleados, ya qué aquéllos necesitaban

cumplir 65 aílos y los empleados, en algunos casos, podían jubilar-

se a los 40 años. Por otra parte se comentaba: ".Este no puede ser -.

un.país-de jubilados» La mejor previsión para los chilenos, -será - .

un trabajo estable,, un aumento, ae su ingreso y la posibilidad de .

u n a h o r r o " . . • ' •' ;. ... • • " ' , • • ;.••• .. • ' . ; . . ' • . • ' .•'•...

. La política de la salud -tendería a impulsar una real extensión

en los servicios para la población, entera'"sin distinciones, entre .
• • • . • . • • • - : . " ' • . ' • " • • • - • ' • • • . ' • • • ' - , . ( c

personas de diversos 'niveles de ingreso ni entre activos y pasivos",• ~

La reforma de la comercialización trataba dé eliminar el excesivo•

mímero dé intermediarios existentes entre él productor y el consu-

jnidor, mediante, la "promoción de. la organización cooperativaj tan- : ,.

to de productores como de consumidores en las ciudades". ̂ °

Al difícil problema de.la estabilidad económica, se.ofrecía co- . ;

mo solución una política de eccrificios duros, a la vez. que: una pro- :

grabación del desarrollo económico "que contemple todo un conjunto. -

V".
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de ¡nedidas aplicadas-.simultáneamente sobre todos los-factores y tf¿
' ' ' ' ' $%éno solamente sobre algunos". _5?- Sobre ta l programación no se in-

' dicaba una palabra, más. . . ; " • ; " . . • -. , - ' ' ' "" Ki

La•cuarta1tarea, la participación política, daría el voto a -

los analfabetas y al presidente de la república "el derecho de -

consultar directamente al pueblo por medio, del plebiscitó o refe-

rendunr acerca de los asuntos-de gran trascendencia nacional". ? . ^

; . .Asimi'smo planteaba la necesidad de- reformar la administración
 :

pública, ..en el.sentido de hacer de ella una carrera civil. Decía :

•Freí; . "Aseguro • enfáticamente 'que- en mi gobierno respetaré esa ca-

rrera ;civil y no haré ' distinciones- de tipo político- alguno, porque'

creo que'será'la única manera de crear una administración eficien-

t e . , , ( : 5 9 ) , - . • - , • • • . - . - . , - . • . - • . . . .

La soberanía- nacional representaba la quinta tarea del programa,

de Frei. Chile .era definido como parte del Hemisferio Occidental'y

ce América latina r lün unas hermosas palabras, que hoy son dignas -

de recordar, se decía: "Cuando miramos a nuestra .América, los chi-

lenos, no podemos sino sentirnos desafiados e insultados por la per-

sistencia intolerable de los regímenes de,facto, de las dictaduras

militares o las.'tiranías -'totalitarias1 perseguidoras, de cualquier-

forma.de libertad". Q Por soberanía se entendía una política in-

terior encaminada a la defensa del precio de los. productos, chilenos

en todos los mercados; asimismo, por soberanía entendía la vocación

chilena de buscar la integración político-económica de la América ;

/ L a t i n a . • • • ' . . • ; " " " " . ' • • • • " ' • . . : ' . ' : • ' ' : . ' ' . . ' • . •

, Éti "síntesis, y en. palabras de l?rei, su programa, era un llarníido

"para derrotar la miseria, para' elevar la condición.de vida de I03

pobres, délos postergados, de los que trabajan en uña vida oscura
• • • • " . . • - . • . • • • • • • - • ' • " • • : - . ' ( 6 Í - • ) - . • . • • ' . • . - • • • " • . • • . • . ' • • . . . • •

y em- contemplaciones".. . / . > ,, :. ;. . ' . .
El programa, de '^rei complementaba y enmendaba la Tercera Eec.la-

• • • • • • • • • • • • • • • ' ' • ' • • " , " ' • • • - ' . " ' • • • " " • : ' • •
 ;

- ' • . • • " : . . - • • • • ; m

ración de Millahue aprobada por el- Concejo Plenario del Partido — . ' |^g
. . . V i . . _ „ _ ^ _ . . . . ^
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los electores la' disyuntiva de elegir entre lo que ellos denomi- . íg

naban "revolución con dictadura" y la "revolución en libertad", . !|§

.se había hecho énfasis en "los cambios indispensables de nuestro. ' '" J§

régimen político, rara dar & todos los chilenos real participa—
" • • • • ' • ( 6 2 )

ciónen la generación y orientación del poder". . ; •

• Las reformas, consideradas en la declaración de Millahue fue-

ideas y realizaciones del PÉC señalaba las tres etapas vividas por

los demócrata cristianos. La primera de ellas era la de la defensa

del orden legal y la democracia política.^ lün este primer momento

rio se precisaron las diferencias con otros- sectores, partidos y -

colectividades antagónicas que también se movilizaron en defensa de

la democracia política. Una segunda etapa hizo énfasis en "las po-
. . ' ' " • • • » , • • . - • • • • -

siciones.tomE.das para, ubicar la idea dentro del campo concreto'de

las fuerzas políticas en juego.v •<> La tercera etapa, qu'e se vivía

Pt
'•i"ron asimiladas por Prei en su programa. Sin1embargo no fueron -— . .

desarrollados los puntos referentes a la "Supresión de los mono-

polios y estricto: control del crédito,; del comercio exterior y - "'

del régimen de.cambios, para destinar todos los'recursos finan- .

cleros al desarrollo de Chile en "beneficio del pueblo", y -

ul papel a dignado a-, "la acción .colectiva y responsable'delipueblo . pf

'organizado en sus propias instituciones el que asumirá la raspón-

cabilicad de dirigir eu propia liberación, bajo una conducción -

eficiente y decidida." • • . :

El punto refc rente al imperialismo (• "El. gobierno de í'rei libe-

rara" a Chile del imperialismo") tampoco fue desarrollado. Por;otra'

parte la promesa, de que.para 1965 no quedaría.ningún niño sin ma-

trícula, fue derivada hacia la prioridad de.la enseñanza universita-

ria, » - • • . _ • • •: • . •

• Al impetuoso triunfo electoral del programa de la revolución

en libertad, siguió un período de escepticismo sobre las medidas

tomadas por el gobierno de: í*rei para realizarla. Rafael Agustín Gu-

inu,cio,. senador, demócrata cristiano, en su "Carta a las bases" o -

i

v*

u *
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durante' la década del 60, "ha sido-presidida por el esfuerzo en

asustar ésta a fórmulas económico-sociales ocordes y útiles'para
. • / ce \ • •

un mundo en revolución". En este momento-, precisa Gumucio, ,

llegaron al partido los técnicos, que, apolíticos,, aplicaron fór- &

múlas'"también técnicas, oue son válidas para, cualquier sistema

oue quiera provocar el desarrollo económico". •' • El ingreso inr

discriminado de militantes, y los técnicos, según Gumucio, habían

cíefídibujado el rostro del- partido invaíida.ndo los logros de la eta-

' p a d o c t r i n a r i a . . • .• ....':'•

Para Gumucio el peligro oue, se planteaba al VIO provenía.del -

cristianismo, por ser éste proclive por tradición, a amalgamarse

con.teorías políticas opositoras en vez de oponerse frontalmente a •

ellas. Así, al capitalismo lo convierte en neocapitalismo" o capita-

lismo popular. Los noveles militantes del PDCy sin una fuerte for-

m&ción ideológica, habían sido víctimas inconscientes de esta des-

viciciÓn ideológica' frente al .capitalismo: "Eso se comprueba en los. ' •

hechos, cuando conceptúan'la participación ¿el pueblo en la direc-

ción de la economía. Eso, que ya ocurre en la mentalidad de algunos

de los nuestros, es aún más acentuado en. el sector que podríamos -

denominar'de 'derechistas progresistas', oue fueron freístas y —

hoy, por desgracia, ocupan cargos claves en la Administración Pú-

blica"/ / ' '/.' .•'•'•..;. : .

En. el balance de un año y- medio, de gobierno realizado por Gumu-

cio, reconocía como positiva, la gestión pero afirmaba: "en lo ínti- .

mo. de las conciencias;, subsiste la. duda de que ,1o quê  sé "realiza no

•pasa'dé ser un esfuerzo reformista valioso". ' Eso se debía, se-

gún Gumucio, a los excesivos, temores a las. represalias económicasj

y al cs'ncer̂ de la. "cómbinapión financiera"/ Ésto, es' el afán de arri-

bismo social y ansia de dinero que caracterizó "a los funcionarios -

d̂e la. era Hadical. Gumucio demandaba una auténtica burguesía,no -

una combinación, financiera a través de la cual."se desvía la inver-,.

sión, ls cual no va a la. producción de bienes bási.co.s: agricultura,
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minería, industria; pesada, e tc . , sino a.l • i WW1V UlUWlU, seguros,

etc. Ahora si esa minoría llega a aventurarse en inversiones de

bienes de producción y le va- mal en el negocio, pide el amparo •'.

del Estado, por muy liberales que sean, corriendo la CORFO con -;.- .

las perdidas,-como es el casó de.las pesqueras y otras industria-

' .. Respecto a l a polít ica.laboral Gumucio comentaba que el'PDC - .

había seguido la-polí t ica tradicional en la que los líderes sindi-

cales tenían una. influencia relativa o mínima: "Ellos, dan-el máxi--1

monue pueden dar en un .partido donde sus problemas .no tienen.la -
( 7 1 )

primera jerarquía, sino; la segunda, o la tercera." . • .

Un aspecto que preocupaba al buen funcionamiento del Partido -

era la confusión que se venía haciendo al no distinguir a • éste del

Gobierno. Abundando.en'el.tema Gumucio.señalaba que el'.PEO había -

entrado, en un período de. franca decadencia a par t i r de noviembre -

de 1964 y'decía: "Una de las causas'de esa situación consiste, en -

que ahora las grandes'resoluciones.se. toman en- La Moneda y no en - .
( 7 2 ) • • • - • • • • • ' • " . "

A l a m e d a 5 4 0 . " ' • . • . . . •' • • .

' Las relaciones Partido-Gobierno fueron discutidas en el II Con-

greso del PBC en el que se precisó el'significado de la revolucion-

an libertad. Esta se definía de la siguiente manera;., "La Revolución

en Libertad es el paso de la sociedad capitalista.a la sociedad -

comunitaria. La'Democracia Cristiana proclama que su finalidad £is-

tórica es realizar la sociedad comunitaria." ' ..•_•' .

La sociedad comunitaria sería producto del proceso iniciadocon

él gobierno de *\rei y se caracterizaría por ser pluralista, denío--

orática y fundada en relaciones comunitarias de producción.y. de —

• t r a b a j o . . ' - . . ' ^ - . .- . ' • • • • / . . • • . ' " • ' ' ; • • / ' - ' • ' : ' : . •' •'•'•• • - ; ...

El concepto de pluralismo, abarcaba los •'ámbitos "político*, reli—

"gioso y culturelw Por democrática se entendía la participación -

efectiv^.y "consciente del pueblo organizado en la estructura del

poder y su amplio acceso a la educación y la cultura. Por •.comunita-

ria' se entendía la "sociedad de. trabajadores donde los medios de —

!*• ^
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producción que requieren del trabajo colectivo pertenecen a'la -
f 7Á )

comunidad nacional o a las coraunidad.es de trabajadores." .

El objetivo de la revolución comunitaria era él de abolir -

las viejas formas sociales del capitalismo y crear las nuevas,

a. partir de las cuales'se desarrollará la" sociedad., comunitaria.

Ésta'revolución-debía ser un'proceso democrático- en el que par-

ticiparía el pueblo, conducido p.or el- Partido y ejecutado-por el . •

.gobierno, • . • • ; ' . ' . •• . ' . . . • '.

La vía de det-arrorio "no capitalista se 'caracterizaba por.los'

.siguientes puntos: ' " ' . " • ' • . •.• '•' t .•;

• ' • Planificación, democrática de lavido: económica social. •

Rápido incremento de las formas comunitarias' de producción.

Reforma.Agraria rápida, drástica, masiva, que.termine con .el

latifundio, y establezca formas de propiedad campesina no patrona-

les . ..-: . ' • • • . . . • ;. ' \

Kxtenslón del control o.'dominio de la comunidad sobre los -

centros de poder económico y actividades .básicas. •-

Adecuación de.*la estructura del Estado al proceso de desarrollo

no capitalista.. Kn este proceso el listado será el motor de las —- •

t r & n s f o r m a . c i o n e s . . • , . • • - . . . • ' ' '

Definición clara.y estable de un Estatuto para las empresas' -

privadas basado en un sistema tributario de- precios y créditos, y .

con tareas sectoriales de reinvérsion, de. producción y de produc-

tividad. • -̂  ' . . •; •: ,.

La declaracií5n política del II Congreso reiteraba los objetivos
• " • . • • • • . ' . • • •

del programa 6e gobierno de Frei,.pero iba más. le jos .al afirolar - .

que, las. tareas, en.el contenidas significaban, una tarea de "Rompi- '

miento y Construcción de la democracia11. Rompimiento- en cuanto —

significaba "la destrucción de los grupos de poder conformadas -• :

por las oligarquías que trádicionalmente han dominado Chile.1* •

la destrucción de todas las barreras que impide'n el progreso -

del país y la participación del pueblo en la construcción* de la '1- .

W

•-•'i^'-fif.s
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comunitaria y "la elimiriocidn de las bases de' dependen-

cia exterior cue subordinaban el interés nacional a las presio- '
' : • - • • ( 7 7 Y • • . • . . . . .

nes foráneas." .. . . • • . . .

Las relaciones Partido-Gobierno fueron definidas en el sentido

.de. oúe al."segundo tenía la'rer.pons&biliciad de. la administración

del .Estado y al primero corresponde definir con. criterio político .. m

ÍES diferentes técnicas.. ' : . , . . . • •

./, medís dos. .del sexenio de Freí se .realizó la Junta. Nacional. - .

del.P3";C. .Ksta junts. se. propuso dar un nuevo, impulso al programa

de lo revolución en libertad. Propuso al Consejo del Partido de-

signar una "Comisión Político-Técnica del más alto nivel" para - M

qué estudiara y propusiera las medidas' concretas para, dar impul-

so a la vía d.e desarrollo no .capitalista. . ' •

•:Bste acuerdo óe designar la. Comisión Política, Técnica, como -

veremos después, daría oportunidad de .que se manifestara un im-

portante .sector del PLC; contra la politice;- seguida' por la acirainis-

trí-.ción Frei.; .• . .

Sin esperar Ifís medidas de.la Comisión, la Junta Nacional acor-

dó car un impulso a la -promulgación de la ley de-la reforma agrá-
. ' • • ' "• • . • • ' . . . . • • ' . • • . . • • S i

• !Sn el documento "Proposiciones para una Acción Política", de una

vía no política de ..desarrollo, 'para el. período 1966-70,' presentado'. .

a.la Junta Nacional del P!DC por la. Comisión Política-Tócnica'presi-

dida por Jtfcnués Chonchol e integrada por Tomás Keyes, Luis Ivlaira,

Vicente .Dota,:Julio Silva, Carlos .Hassad y Pedro Pelipe

se proponían, las medidas que debía impulsar el gobierno en.los ú*l-

tiíaos años de . su at3min;istración. " • . . . •

• partían del supuesto de que a comienzos de la dócada del 60 ha- ^

bía concluido el proceso, de. industrialización con base en la susti-1.

tución.de importaciones y que, en. consecuencia,, se había iniciado

le cree ción de un sector industrial como una "exigencia imposterga-

ble -osra nuestro desarrollo". . :3 este problema económico se saltaba
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• cinco grandes objetivos señalados: ".v:n el'desarrollo capitalis-

ta, siempre algunos de ellos son•sacrificados a los otros, o, en.

el mejor de los casos, se- dejan para más" tarde* donde sólo sé lo-1

, gran, muy, parcialmente después-de "permanentes y a menudo cruentas.
. ' " • • • " • • • ' ( 8 2 j . • " • . , • • . " • • • " • .

1 luchas r o c i ó l e s y p o l í t i c a s . " : • .-: • -.. " • . . . . . ' • . ;

. L a s medidas concretas propuestas por l a Comisión que.-permiti-

r í a n profundizar l a Revolución en Liber tad, fueron* textualmente ,

las;, s imien tes : . - • .- .

Tlrím.Í3..rJ
a_: C u e e ^ Astado actúe como elemento, dinámico fundamen-

t a l del desa r ro l lo económico "de. Chile y' que controle efectivamen-

t e y.'use con todo su p o d e r l o s instrumentos, y mecanismos del s i s - ,

tema económico. ' _ • ' • •

• ' il^f^USÍILL democratizar l a economía chilena., y en. espec ia l . des^r -

t i e u l a r l a & l i anza entré é l poder., f inanc iero y l a propiedad indus-

t r i s l . . - - . •"•. • ' • ' . _ . ' • • • ; " . . ' • • . " ' • • ' ' . -. ' "

Tercera;, Delimitar los campos oe trabajo y las- "reglas, del jue-

go" -del- secto.r pú*blico y,del sector privado' capi tal is ta . Respecto

del Estado esto supone distinguir" entre, 'las áreas que- deben perte-

necer al dominio público absoluto y' aquellas en que el Estado, par-

ticipa en sociec; oes mixtas, ya ' sea como duefío de la mayoría cf¿:l:'-

capital; social- o bien corno socio- minoritario con derecho a veto en

'.materias.-importantes. • • . - . ' " . ' ' ". -. • . . " •-..

Ciiartá; • Implantar Un1-programa definido de fomento y expansión .

de la economía social del pueblo^'.en'qué se .destaque una acelera- •

clon, a fondo del proceso de reforma agraria confiriéndole, la p r i -

mera- prioridad en la asignación de., recursos . financieros. . •

Quinta: Impulsar las tareas de organización del pueblo-y. conse-

gu i r su participación efectiva en los diversos., planes del-gobierno

como ilnico mé*todo de trabajo compatible con un proceso revolucio— .

n a r i o ; •• '
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• . ül amplio desglose que se hacía para ilustrar cada-una de las

medidas, ademas de los planteamientos teóricos del informe provo-

caron un énfrentaraiento-entre, las diversas tendencias del PDC. .Al.

senador Patricio Aylwin correspondió.publicitar las opiniones del

'.•freísm.o, nue pueden ser • sintetizadas en el siguiente argumento:

"lo primero que el país necesita es DESARROLLO. Desarrollo econó-

mico y desarrollo, social a la vez. Y1 en las actuales circunstan-

cias chilenas no hî y posibilidad . real de lograr • simultáneamente. - •'•

ambes. especies-de. desarrollo sin la participación activa' e irnpor-

(84 ) '

tímte del capital privado". . . • • .

líl conflicto se planteó de maniera frontal y abarcó no sólo .el

planteamiento político Partido-Gobierno sino el más grave referen- -

te a ls cuestión óoctrinaria. í'rei, en el acto de promulgación óe -

la Reforma ..''gri-ria declaró que nadie.'podría "doblarle la mano" y

Gumucio'replicó que-la crisis de mondo se"venía gestando desde la

ĉ mp;:<rl.a presidencial 'en la que el Partido aceptó nue en las mfís -

altas decisiones no se le consultara. Gumucio. efectuó una importan-

te declaración; "En verdad, el. nervio ejecutivo en especial en lo

referente \a la propíigancía, era controlado por personas extrañas al

partido"' - ¿.cJem̂ s' Gumucio señsló: que ya en/la instalación del

poder "'paeó.'&lgo- similar: tomaron responsabilidades de gobierno nu-

merosos carnaradas junto a no. merios numerosas personas ajenas a*.-.

nuestra colectividad" • • • El planteamiento de Gumucio era claro.:.

Fréi había utilizado al Partido para alcanzar el poder y una vez - ,

en ói había- impuesto criterio y persona, sin importarle, las posturas

ideológicas. Ante este hecho Gumucio precisaba:."21 Partido, cama-

raaes, es él.-fs.ctor permanente, ideológico, programático, político

y electoral de. la BC en Chile. No hay una instancia superior a e'l

desde el punto de vista de nuestros ideel.es y no puede ser, por - :

tanto doblegado bajo niñgiín concepto" Sin embargo, el grupo

Frei impuso su criterio^ el p.'a'tido se sometía.a las decisiones -'

del Presidente. La ruptura er<" inevitable y él grupo disidente de

iíikSÜ
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• " • • • i

la Democracia Cristiana fundó en 1969 el ¡'Movimiento de Acción -

popular Unitaria. La vía no capitalista .de desarrollo encontra-,

"ba-.-m£s afinidad con los 'planteamientos, del PKAP- que con los de -

l a B C . • ••' - ' ' " . ' • " ' • " . ' L ." " "• ' ' "'. • . . ' " : '

LOE logros de la Revolución en Libertad: Reforma .Agraria, Chi-

leiiizacidn del cobre, incorporación política de los marginados,

nueaaron.inscritas :en un proyecto.: de reformas que'tenían la san-

ción de los- sectores tradicionales y el capital-foráneo. La .'bur-

guesía chilena, fiel a. su practica histórica, se transformaba pa-

rr: adaptarse a'las circunstancies impuestas por la. revolución cu-

ba, ha. ' • • " • • • - . • " •

m
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La descripción de la política .de izquierda la hacemos dividien-r-.

¿ola en.eug partes.más significativas, el Partido Comunista y el - :¡

Partido Socialista. La política del primero la.dividimos a su vez'

en dos períodos:, el primero comprendido desde su fundación hasta-

©1 VÍI Congreso de la III Internacional y se caracteriza por plan-~

toarse -la toma del poder de manera inmediata y por excluir a. cual-

quier otra tendencia de izquierda en la obra revolucionaria. La se-

gunda etapa la caracterizamos por .su política'de colaboración no -•

sólo con otras tendencias de izquierda si&o con otras clases socia-

les, en particular, la burguesía nacional.

. El estudio del Partido Socialista también lo dividimos en dos —

momentos: el primero se caracteriza por prestar su colaboración a

los intentos mocernlzs.dores del Partido'.Radical.- 'El segundo momento,

en cambio, se caracteriza por desechar la colaboración de la burgue-

sía y.en aceptar alianzas con el Partido; Comunista.

. ]5n síntesis, el PE y el PC colaborando cada uno respectivamente .

con la burguesía, no logran un entendimiento entre ellos. Este suce-

de cuando el FS y el PC, en forme, independiente y por diferentes'ra-

zones, .proclaman nue la etapa de.la dirección burguesa'áe, la revolu-

ción demoerá*tica-bur¿mesa ha terminado y, en consecuencia, la direc-

ción, corresponde a.un nuevo conglomerado social: "el. hecho de que -

se trate de una revolución burguesa no significa que", se deba'contar.,

con el apoyo de la' burguesía.y. de los partidos, de la burguesía; por

el contrario, la burguesía se verá empujada al campo de; la contra- '

rrevolueión, junto, a los latifundistas y al imperialismo >•• ya qu'e . su.

existencia de clase, y como clase se verá amenazada, lo que la obli-

gará a luchar por su supervivencia". _• ..•

El Partido Comunista Chileno se funda él lo. de eneró de 1922,"en

Rancagua, -con oportunidad del IV y último congreso del Partido- Obre-,

r o S o c i a l i s t a * ' 1:. • •".••'• " • • • ; • " • . • • • ' •' • .

"X. '¿.i-
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. É l PCCH se declara heredero de la tradición de Recabarreri, en - 0¿

otras palabras, se declara, sucesor del historial del movimiento.- , ||

obrero chileno a pesar dé que éste indica .claramente que sus fuen- '̂

tés fueron el anarouismo-y diferentes tendencias del socialismo - , í̂

. u t ó p i c o . ; - ' • • • ' • . • ••'•"• • •• . ' . . • ' . " • • • • . ' • - • " • ' ° ; ' ' - ' '• .'•

La' primera fase del movimiento obrero chileno, como.hemos visto,

se caracteriza; por tener.una ideología confusa que ellos autpdeno-

'.minan socialismo. Un ilustre historiador'comunista- comenta: "El -.

sociali'f/.mo- chileno, guiado mt̂ s por una. extraordinaria intuición -

que por una'sistemática y clara asimilación ,de. principios,..se coló-
' • • " ' (~ 2 )

có exactamente en la justa línea intemacionalista." .

. La notable diferencia entre los postulados del movimiento obre-,

ro chileno anterior a 1920, y los posteriores"a ésa-fecha nos per-

miten hívcer un corte hacia el primero de', enero de 1922. . . •

iíl partido Comunista .que: cíe ahí surge es totalmente diferente -• •

en ideología al' Partido Obrero Socialista. Sin .embargo,, si l o s — '
A • ' : • . . • • ' " . . .

principios doctrinarios son.totalmente nuevos, no lo son así los - :

•dirigentes que son los mismos. Los-,postulados leninistas son teó-

ricamente seguidos por socialistas utópicos, que consideran que - '

cambiando de lemas, van a'cambiar la realidad del país* "De-.esta. -.

manera, desee' la fundación del-partido hasta 1933, se exteriorizó

sin importantes alteraciones, el concepto de. que era posible luchar

por la revolución socialista pura, por la conquista .del poder y la'

constitución del gobierno obrero campesino. Virtualmente toda la '.

línea del Partido se desarrolla teniendo en vista esa línea, la -
. . • • . • • • • • • ' • • » •

que era expresada en diversos tonos y en las mes variadas ócasio—r r:

n e s »
(
 "

3
 "

} :
' • " " • ' ; " ' '

: :
'

:
 • ' ' • ' • • • ' • • • ' • ' - ' ' " • - . . " • • . " • • " ' ' • • • . • ' . ' .

El PCCH se enfrenta a un dilema, o reconoce la influencia que

tiene el anarco-sindicálisrao-reformismo cómo corriente(s) dominan-

tes p demuestra cuál es la línea ortodoxa del PC¿ Esta, por otra -

parte, tendría nue hacerse en función de análisis de la actuación

y el discurso del PC en la é-poc.-i del ibañismo, lo que a tocas l;*cés
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•• - m-ni i n<- rectores fiel partido. deciSie-.
re^Xta tarea ímproba porque emplaoo ; ectore y

rOn a.rle ,u epoyo. Por P.tra parte, a f M r que Xa l.nea correcta,;

es Xa or inada ' .n el principio a, hacer X. revolución a toas co.-.

resulté ingrato,; PO^ue, « t * ese tiempo Xa única revoluc, n

vienta .«» e x c l u s i v e . ' X a de ^ , ^ v a , el pro X e ^ o- .

a r í ; pintearse a.• .enera ' diferente, ' eX -PC, no co^renaxo el » -

Bonto'y ante eX e^u.e ae Xas otra, .corr is te . iaeoX6glcaS oue ,

f ¿ W n ex proceso Ibafiista fueo.Xi.ado 8 practicar un- polítx- .

e ^ e •oontr-cciín yae, r .o t e B6 al . i s t ca . ,ue pract ícente lo re-
, , ^^«krice -nolitica e ideológica posible.,

duio a 1P~ menor expresión numérico poxxu
' Axre*.áor'de* i,añiSfflo.hay un. concentración ae fuerzas popuXa-,

r e s en Xa ,ue S^io eX PC se mantiene aX .argen. SSta marginacxdn

no Wr<5. crear una cct'itud de repudio ae XaS tenaencias socxaXxs-

t , . n u . iorraxon crear una organi2.cidn &e Xa que nasta ese .o.nen-

t o ^ f - c í a n / m ¿ i t o ue esta poXÍtica se; mide Por Xa «agratud y

L k i USHAOH ^
i ^ e n i m p U n o t a a cualouier or.ani.acidn popuXar del.pBaa-

6 ; \ , . crítica ,ue se Xe nace a esta or.ani.aci.n es por su opor-

túnico, sin e m t , r ,o , caoe p r e s t a r s e ¿no eS acaso importante - .

r u e eX novi,iento popuXar se organice, ¿SÓXo las organx^onea. -

controladas por el PC pueden considerarse de importancia"? , . , , •

^ hecho ae oue. el PC pretenda haber actuado en íuncidn ae un.

' •• ; - : • dnctrin^rio que señalaba la necesidad de una revolución

L d i a t a , no re.Xe.a ,ino ;el hecho. d.e.que su ide;oXogía .no

contacto aX ûno con. X, re . l id^oue .pretendía transformar I>

t r o r histérico, se intenta to«r un precedente. ,ue . u s t . ^

actuación del PC ,ue. des.rroll, una actitua contra
Xl l x o » labor^X ue

eo»rient. con la intencidn.e racha W r la la^xBl

.e^ntexaba Xa labor a r g e n t e re.li.ada por.Heca ar.en

. i , de , u i . Cor**** p .**" . . oonflx-ar. la a.everacaon, .1

; , . . '«tabi.eían.diaposioion- tejientes a — c a r la r -

fc-te

fev

wm



Volodia IPeitelboim recuerda oue alrededor de 1932 ui;i Partido -

estaba 'muy golpeado entonces. ,'Era un.peoueño grupo cuya fuerza -

principal, en. Santiago, estaba constituida por obreros. .Junto a - .

ellos los" estudiantes,, impetuosos, desordenados y- algo anrírouicos..

•.Era también'la época del grupo "Avance", y de la lucha encarada, -

horrenda,- fe-roz, entre' comunistas-y trotskistas. Hidalgo- y otros,

expulsados, habían organizado su propio núcleo., -pero había tñipbién
' • ' • • • ' • • • " • • • " ' • • • : • ' . ' • • • • . ( 5 " )

t.rotpkis,tas dentro "del Partido^ y' en especial en la juventud." • . •

• • "án"este período, igual que en el anterior a las organizaciones

obreras, en particular la FOCH,'"corfespondió "el carácter de fuer-

za, -impulsor; primordial en la lucha;por el:socialismo; perduró, en

consecuencia, la confusión entre, las funciones que le correspon—•

dían al partido político -socialista con las qué correspondían a( - • •'

la organización sindical." . '• Esta arraigada, característica es ; .

evidencia de1?,la debilidad que demuestra el partido político, . que .

en este caso funciona como un apéndice sindical, continuó con el

Partido Qoraunista de .Chile que no. logró imprimir a los sindicatos

ninguna orientación ,política. . " . •

Los acontecimientos de 132!¿ rebasaron totalmente la capacidad

de movilización y de análisis Míe tenía él Partido Comunista. Este

". " . •• • " ' • • • ' • ' . . • ' v • •• - 2 2 1 " . . R |

organización -y las. luchas'de. los trabajadores -en.'el zapato chino - ' &§

pe una legis lación social plagada de engorrosos y largos t rámites, t-_ ! j |

destinados á detener l as grandes luchas-de los trabajadores y . a -

impedir y obstaculizar- los conflictos, a gu i l lo t ina r el 'derecho -

ó.e huelga y a fo.mentar en la- cía se obrera u n esp í r i tu l ega l i s t a y •'-
• • • • • • • • • - • • • " • • • • ( 4 y

d e c o n c i l i a c i ó n c o n s u s . e x p l o t a d o r e s . " '•.-.. •'; - • • . • .'

• Ve ecte-.modo, .podemos supone-r'oue la política; del PCCH en la —

¿poca era. la .dé. rechazar la' legislación por la que. tanto se había-:

luchado. Jil'hecho de que- la mayoría de los trabajadores • estuviesen

a favor de-, esta' legislación muestra que ..la opinión predominante a

este respecto era contraria-a la manejada -por algunos miembros del .



. y el Partido Conservador se declaran en contra-de la- pretensión óe pj

••convertir al. sistema político, en présidencialist.a y'votaron a fa— | |

'. vor de continuar co.n el sistema parlamentario. La sindicalisación pfj

'legal -fue también--repudiada y persistieron en conservar el. mismo ;. " ||í

.tipo/.-cie. or^snizticione.s obreras que les "anteriores.* a. la legislación •• | i

• 6e 1924* . \ : , • • ' " : " - •. . • ' • ."• •' " • . ' • . • • . ' " . _ . I I

Esta tennz oposición ri;. l a s medidas de la burguesía t r iunfan te ,

dio a Ibiffiez-.la -oportunidad" ele "desmantelar, los cuadros comunistas .

nue fueron.perse¿ru'ido.s, a l a v e z o ú e . l e permitieron crearse una -

be-se socia l de apoyo en .él movimiento, obrero que todo se, lo debía. ¡ff

•.? Í:-U administración. Té este, modo-surgieron-.la Confederación d e . - \f$.

Sindicatos "Blancos, el I n s t i t u t o -de. Cooperación Obrera, y la Unión | í |

Nacional y el grupo mtís c a r a c t e r í s t i c o de la época: la tínión.So-

.ci£.l. Republicana de /..salariados de Chile;'(USIíACH). . . - . . '

SI" I'^rticio Comunista, de. "este modo, en nin¿;un momento pudo ni .

einuieva en forma lejana suponer que • su política-.de "luchar por - .

• la revolución inmediata,- por unr?,. ravolixción soc i a l i s t a pura , por

la conquista del'/poder y l a ' c o n s t i t u c i ó n del Gobierno. Obrero-Cam ^
( 7 ) • ' ' " : - . . • . • • . - • • ' • -

. pesiho" • ,.tendría; la" menor posibilidad de convertirse en- - .
• , - n • v V " ' ' • " ' • • • ' ' . • • • ' ' • ' • • • • ' ' K

•' Sin embarco el T:CCH .c-ufrió• uní! escisión, al apoyar la po l í t i -

ca de 'Jbáñez uno de sus senadores y cuatro de sus siete^ diputados.

.""i¿l" Partido sufrió el tremendo, golpe de. la traición del senador. - .

'•Jiuín Luis Carmona y de cuatro de los diputados.. Lanzaron una pro-

clama.; llamando a los-comunistas en apoyo a la.'política de Ibáñez"

aue segán el los, iba-a cumplir: el programa de reformas sociales -•• ^
• • • • . • : , . . { B ) • • • - " • • ' • • • • • • • , " • • • ' • • • - • • " ™

de la.juventud militar." . Llama la atención la siguiente de- '

claración: "El Pueblo, no pudo mezclarse en golpes dé Partido o -
. • • ' . ' v • • " • • ' : • ' . • ' - " • ' • • • • • • • . ; ; • : ' • • ( o . - . V

cuestiones- parecidas, carneradas. "Esas son cosas-, de burgueses." * z'

. La pí-i.rticipación del partido Comunista en los acontecimientos ,

de la República Socialista, maestra claramente oue Sus.declaracio-

nes no correspondísna su £.ctu:Oión en los & contécimientos políticos.
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F..Í]¿.república' ' socialista.', único hasta d-onde. conocernos por lee forma

en oue se pedía ' la p&rticipci ción popular, /"mediante proclamas que
• • • • • • • • • • • • • ' . ' . • • ' i

í.e lanzaron por la taróe del 3 cíe, junio "se-invitaba a.1 pueblo -

•cié Santiago á una fren'- revolución • nue te.ncría lugar a las cinco

de la tercie." La participación del 'PCCH' se .limito a. tomar

.'el día, 5 de. ¿junio la Casa Central de la Universidad de Chile. Vea-

mos 10 oue. un'revolucionario socialista ce la época escribe: "Fue

.el ms*s serio problema, qué tuvo que resolver la Junta de. Gobierno,,

•porque en un ^.rtn- letrero-oue en las. ventanas cl.él edificio convo-

caron al pueblo s. ..constituir los 'Soviets de obreros, campesinos,- •
' ' ' ' • • ' ' • ' ' ' • • ' { • • « ' ) •

 :
 • "

 :
"

mine-ros, -soldados, marineros e indios f ." . • .

En un capítulo anterior hemos reseñado la colaboración presta- '•

fia por'el PC al Frente'de Liberación Nacional" y a-la Unidad Popular,

El otro acontecimiento nue•pudo- provocar en el ínimo de los.co-

munistas la admiración y-el 'espír i tu de apoyo í ü e l a insurrección.

c-:e lf-i e s cuad ra . •'• -. •' . ' .- [ ' . . - . . ' . - , [ , .

La,resolución del VII Congreso de la Internacional Comunista- '

oue proponía :el cese, de la. polí t ica hostil ' hacia los partidos de" '. •

izruierda y de centro le permite cambiar su eouivocada dirección..

^£?ta oportunidad;.'aue Té" brinda el VII" Congreso, es aprovechada; - -

por el PC para in ic ia r una; pol í t ica de colaboración de clases-.

acorde con su tradición recabarrenista. A.partir de,esta fecha el

•Partido-Comunista aumentara- el. .numero de -simpatizantes a l g rado , - . •

de que en las elecciones" de 1946. pasó a ser uno de los partide-s - .

m.<s importantes. . , • . . - . • . . - . . . ' - . . ' : . • '

De. la aspiración por conseguir'en .forma inmediata un gobierno :.

obrero-campesino se pasó a la aspiración de colabor&r con la bur-

guesía en el período del Frente Popular.. Ksta colaboración se..—

entiende de lá siguiente manera:'"Entonces no luchamos con sufi-

ciente energía por-la", hegemonía de.1 .proletariado y cometimos una'

desviación dé derecha por se.i.^ meses • % •• . •• aceptamos la. . -

tregua en. el campo', o sea, el compromiso de no formar sindicatos • ...
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de-obreros f/grícolas, con la f&lsa idea.de fno cre¿ r dificulta-

(ros P I .Gobierno1." ' ' _ • • . - . " . " . - . ' '

Posteriormente el .partido/sufre si no-un cambio de doctrina,•

•sí un cambio de práctica: Ofreciendo lo mismo, ahora se apoya en

el resto, de la izquierda proponiéndole, /además,.' a. la' burguesía na-

cionalista su col.rbor^ción en.el.esfuerzo de "salvación nacional".

Kn síntesis el.PC -VÍT© /tres etapfs: 1&. que va de..su fundación - •

h;-í--ta- 1933 oue fíe distingue por el tono violento de sus declaracio-

nes. Lr-. ^co^iprendi¿;¡ entre' 1934-1947' 'de colaboración "nacional" con

el Frente Popular/ la Ali^rizs Democrática y la Unidad Nacional; y •

la. tercera oue comprende oe"1956 'a 1973, o.seí?,. el partido Comunista

es f ie l a su concepción d.e que la -revolución socialista necesita -

de un previo desarrollo de-la economía capitalista; colaboró con -

los regímenes i;e"dicf.les hasta que González Vide'la/ mediante la l e y

ce • def.enss de. la democracia, los excluyó del proyecto ori^inpl ^el

Prente .Popular. • '• .

• Galo- González en su intervención.en el X Congreso celebrado 'en

1956. señalaba:. "La revolución oue.'hoy está planteada • en nuestro - .

país, no es -crecísímente de carácter socialista, sino democrático

popular, de- liberación n&c.ional,. ontiimperialista y antifeudcil.

Pero, consideramos que esta revolución -ss í como más tarde la revo_'

lución social is ta- puede reslizc:rs'e en. Chile sin'oue sea forzoso
' . ; • { 1 3 ) • ' = : - - - ' • " • • " ' •• • - • • • '

r e c u r r i r ; a l a g i i e r r * ? . c i v i l . r f • . / . ; : • . .. . . • •

Un la misma oportunidad y teniendo como objetivo lá rehabilita-
ción del partido puntiializaba: "ITuestrcV posición de palabra y de

. • • _ • • • • • • • . . . . . . • . - •

hecho, es democrática y corresponde, en su letra y. en su espíritu,
• • . , . • - • • > • • • • • • • w $ & -

,& un. principio democratico-burgues,- al. principio del sufragio uní-.- • gg$

versa l , . .por -e l cual lucho l a burguesía: en épocas no muy. le j snas . " |gg

. En s ín tes i s ' , la / revolución oue se plantea, e l PC para-'el caso

chileno es de,, transformaciones democráticas: "Nada n i .nsd ie podrá

•impedirlas. "LP l iberac ión n&cionñl' respecto a l imperialismo y la K

remoción de' las'trob£?s feudí-^lcs son imperativos h i s t ó r i c o s . " ^J ' . | 1 |

0
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. ' lista, revolución de liberación nacional presupone una burguesía •

que defienda el mercado interno chileno y oue, en consecuencia, se

enfrento 8l imperialismo. SI-planteamiento es claro, .s in embargo,

¿ciónrre esta* lo -burguesía, nacional? "Kri el XI Congreso celebrada en

noviembre de 1958 su resolución Ko. 4 fue: "£e ha agudizado:1 la con-

tradicción í'uncí'.mental entre la nación chilena y el imperialismo •-

.n6rteara»:¿ricF.nó y "PUS P l i s dos, la oligarouíer .terrateniente y la ca-

'pa monopolista, de la cita-burguesía". Pero no. se señalaba óón-

o\e "ést::ba. el rector nacionalista nue • se opondría al imperialismo ' - '

norteamericano, la oligarquía terrateniente y la- alta -.burguesía. ..- •

Jjix contradicción, que plantean én la resolución No. 4, ¿en que'con- -

sis-tía? ¿qué fuerzas participaban? La pregunta no tiene respuesta.

El PC, a.nuestro, juicio, -persiguió tenazmente'un objetivo imposi—

Ijcre tesis fundamentales de diferencia entre el VZ y.el-PC se re

fiere'n'en un primer momento a la forma dé gobierno a la que á-spira

Los socialist&e . se' oponen v. la t es i s c;e la".dictadura del proleta—•

rieu.o y proponen'"la idea ce- un Gobierno de Trabajadores manuales e.
í 17 V

intelectuales, unicicd ae- sectores medios y-populares".. *•••-.

\- . ' ' , - ' '' .: -•'• -.'• "-La dependencia, a la Tercera-Interna.—

cioñal del PC: es-rechf'^aóa. por .el. PS, .-el que a-la. vez propone'una

Internacional .Americana. Un,*te.ree.r punto era el de la autonomía o .

el. sectarismo de. los sindicatos, los ..socialistas son partidarios -

d e l a a u t o n o m í a s i n d i c a l . , . . • - • ' . . / . • ' • . . . . , •../.•• •

lán un segundo momento, .las diferencias se .'refieren básicamente'
• • . • • ' ' • . ' • • • • • • \ • , • ' • ' •

s i papel que debe jugar la burguesía; en él procesó histórico para

a l e a n z í C r e l n s o c i a l i s m o . :- • ; . . . : • ' . ;•'. / . . • • '

La primera' contradicción, entre-el gobierno ñe trabajadores o —

dictadura del proletariado se elimina en el inicio mismo de la dé-..

cada del 30 cuando se maneja 1¡. tesis- de la colaboración de cla&es;.

.la. vocación democrática y; electoral del VC9 descubierta por "ambos .

partidos es de ese momento,, inalterable. . . ' • . '



-226

21 partido socialista, es el que,, con su tesis del Frente de — .

"Trabajadores hará diversas'proposiciones .alejadas del espíritu - •. ".

electoral democrático burgués, ¿Como estaba integrado el Partido

• Socialista en sus inicios? "S'ro .una masa .abigarrada, tumultuosa '

• e impaciente, .'-unnue sin'preparación teórica seria, resuelta a la

recién y al combate. A causa de la composición social heterogénea .

y cíe la formación democrática'burguesa de sus militantes, el PS
• ' • - ' • ( 18 )

creció con algunas peligrosas contradicciones.11 • . .

.-.•".. Lns diferencias entre el sindicalismo autónomo o'sectario se -

resuelven con'un'triunfo favorable a las .tesis • del ps, que con la

. .formación de la. CITÍ logra establecer un, sindicalismo'en el que

•'las posturas doctrinarias pasan a un segundo término.

Les ro.st.^ntes contradicciones^, es decir, la independencia, de - •

la Tercera, Internacions'l y el papel asignado • a la burguesía, son

lfif. constantes inalterables entre, ambr-: s .agrupaciones polít icas, .

La historia, del Partido Socialista ha estado dominada' por las

figuras .de Ifcvrmoduke Grove,.Eugenio Mat.te, Osear Schnake, Raúl- Ain- .

• puero, Aniceto Rodríguez.y en.su etapa reciente por Salvador Allen-

de 'y Carlos Alt&rnirano. Los tres, primeros, en palabras'de V/aiss,

seguían una'línea- social demócrata. IB directiva de. Ampuero -señala

el punto de ruptura entre la dirección social, demócrata y la'nue

postula una revolución en la que no tiene cabida la burguesía na—

c i o n a l . • : ' • . • • , • • • . " . ; . . • • • \ • - ' . " • • • . • • . ' • . ' . . • • , " . - ' • •

SI giro imruesto por Ampúero es el catalizador que permite ha.- \

cer.una distinción entre las tendencias del Partido Socialista Po- S |
• • • • . • • • • - • . • • • • . • . • . • • • . • • . " • • " , • . • . • # $

p.ular y las-del Partido. Socialista cíe. Chile. iSste último' represen- gg

tá la prolongación de la línea social demócrata de los fundadores
• . . - " "

 > :
- - . . ' • ' " • • • , " - ' . • • • • • • • • • . ' • • • • ' : • ' - ^ p

' de l Partido. Su aceptación de; l á ley de' Defensa de. la. Democracia y | | |

la .colaboración prestada 'al ' régimen de'. González Vid.ela muestran - . . fa

claramente- sú.ppóyo. decidido a la., burguesía1, a pesar de que esta j| |¡

ultima objetivamente había Ov.c-o los .pasos/.que cancelaban la marcha | ; ^

histórica (conjunta de los sectores populares y la burguesía. *". ' § |



• ~227

Xa unión cel Partido Socialista Popular y el Partido Socialista

de Chile^ lograda, en 195 ' revela que la línea que postula la. revo-

lución democrático burguesa sin burguesía,, impone su perspectiva.. !

•Lss 'tesis de .Ampuero señalan que la revolución chilena debe- ex— '

.cluir sistemáticamente a- "la .burguesía nativa como, factor1 determi-
.' ( 1 9 ) . • ' . . ' • .

nante en la lucha .i-antiimperialista11 y el abandono de las. te—

SÍE de Grove- oue refutan la concepción marxista de "considerar —••

siempre los f-.nt̂ gonismos económicos y políticos como conflictos1- •

ce ele ses, en circunstancias oue .la mayoría de ellos han sido con- •

tiendas de re.zfs y naciones" ••/¿ iásto.no significa, sin embargo,

el abandono de la tesis' de Grove que hacía énfasis en la importan-

cia, que tenía el nacionalismo ."á cuya fuerza no escapó ni siquiera-

lt- revolución bolchevique, s pesar óe sus lir-.m;.-.dos al inte.rnaciona-

•lif-.ino -proletario, y sí se consolidó lo fue por exaltación, en la -
( 2* V

. pro etica,. del nacionalismo ruso." •'

Un -punto •cue marca la. diferencia- entre el moderno y el ?nti£uo . :

partido socialista es el referente a la función.que deben desarro-

llsr"lr.s • capas medias; Grove "encontraba acertada'la afirmación -

mí rxist-a.de Is división tajante 'de la sociedad' capitalista en bur-

gueses y proletarios. El desarrollo .'social indicaba la- constitución

de una vasta clase intermedia formada por técnicos, científicos y..'

profesionales y administradores, una verdadera clase'media moderna,

ejecutora de los trabajos mt<s difíciles en las sociedades atrasadas,

compenetrada de su- importancia y opuesta a aceptar cualquier subor-

cinecion.sl proletariado"» ... La tesis adoptada por el PS en el •

Frente fie' Trabajadores'señala qué en las tareas revolucionarias in-

tervendrán "únicamente las, clases explotadas, los trabajadores ma-
• . ' . - h • • • • . " ' • ( n - i ) ' • • • ' • • " . , " . • •

nuales e, intelectuales", r?/ ' La opinión de Grove es de particular

importancia porque revela una concordEncia con.las tesis, oficiales

del Partido Radical y la Fá.lange Nacional que son los evangelistas

d e l a s c a p a s m e d i a s . . • .. ; • . ' • . - • • • • . • ' • •• '

Otro actor importante que cefinió la.política del PS fue j¿

nio Katte ouien señalaba nue lu instauración del socialismo
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necesitaba, de. "la organización de un poderoso partido .sobre la ba-

se dé los isentimient-os socialistas inculcados a las masas populares
" • • • ' . • . ( 2 4 ) • • • • " .

mediante una educación sistemática.". .La función histórica - : '
' . " • • • ' • " " • • ' • .

.del partido así conformado era la de dir igir una larga etapa de -

transición por'ríue "í:¡ú*n en el poder, dada la estructura, económica -

incipiente .y heterogénea clel psíá no se1-podía, pasar.inmediatamente
(25 )

•del régimen feuciel-capitalista'a un sistema socialista". ' •

• IS1 desarrollo del capitalismo propiciado, por la-.segunda guerra

mundial lo transformó en terminología del PSy de feucal-capitalista,

en', capitalista-dependiente. • . - ' . • ' • . •

La caracterización ele e.ste capitalismo podría, hacerse por: su

imposibilidad de acelerar el desenvolvimiento económico y conquis-

tar la independencia económica de -Chile. .Incapacidad de' lograr un ..

desarrollo por medio del.estimuló externo o empréstitos de capita-r

les . Por provocar un desencadenamiento Í?celerado del proceso infla-

cio.nistfi.- Por logrr-r- un desarrollo industrial de escasa prociuctivi-
( 26 ) '

c&'d..' Por distr ibuir injustamente' la • renta\neclonal. - ; " . •

ios actores del proceso histórico del capitalismo dependiente,

según ¿mpuero , .estfiñ^ representados a una burguesía ligada a l a -

vieja, oligarnuía terrateniente &e. tal. manera, que es "frecuente.- la

reunión, en una-misma persona^ de la.condición de hacendado, y de - •
"• • ; " • • ' - . ' • ' • • • • • " . ' . ( 2 7 ' • ) ' ' • • " ' ' - • '

bfinouero, comerciante ;o industrial"''• . . . iísta. burguesía actuó co-

mo sector'; complementario de los núcleos de inversión extranjera y
• • • •' ' - • ' • • • • • • " ( ? 8 V ' ' . . ' ' - - .

no como rival, de los consorcios forír'neos". I

- • Ve la doctrina, de. la unidad n&cional se. pasa a un momento en. -

el que los. diferentes grupos pretende.n alcanzar, por. sí' solos el - .

control del aparato estatal . .Sin embargo ningiín sector es capaz de .

imponerse yf en consecuencia,' resurgen las. políticas de ali&nzas -

que se polarizan alrededor de los partidos Socialista y Comunista ;

y• Liberfcl-Conservao.or. F.1 fracaso 'del. Partido;-Radical .permite al ;

PDC GumentPr. su. caudal de . slmp.'-tizantes, al ofrecer una fórmula1- •.' .

que -daba ss-tisfscciones a un amplio sector electoral, sin embargo'



• • " '. • '• • :- ". ' - - 2 2 9 - ' '. • j t |

' la polarización se impone y en las elecciones de 1970 él PJ)C es - • . l¥|
• ' . . • • • • - . • . . • - . • • . i „

• vencido, tanto por la UP como por el l*ar.tido Nacional.

"El entendimiento de Liberales y. Conservadores se hace sobre, -

las bases' de un mayor entendimiento con'los Kstados Unidos y con- '

la continuación de una polí t ica.industrializ^dora. Por su parte1- •

'el p n y e l PC llegan a un.entendimiento basado'en que ei PC chile- "

no acepta le. tesis.'ce- los psrtidos comunistas ,dé una revolución, •

la liberación nacional", que en la polí t ica 'de bloques viene a ser

la única vía para. que. los países accedan al socialismo. La alianza .

entre social is tas y comunistas se realiza con un objetivo progra-

mático favorable al progreso- industr ia l . ' • • . ' . .

£1 Partido Socialista así como el Comunista, permiten a la em—

presa privada colaborar con' el Frente de Trabajadores y con el' —

Frente de Liberación .'Nacional. £1 Partido Socialista, declaró: H^n- •

trocar al ,láptt>c:o ,• en calidad ae.voce.ro ¿el interés-de ÍES fuerzan

progresistas, y dejpr" de considerar a la empresa privada.como cé-

lula bc'^ica de. lo economía, del país, asignándole- sólo una función

coadyuvante en el proceso social", . • . ' . ,

Por jsu parte, el Partido. Comunista declaraba: "La- línea proleta-/. .

ría no. estí? reñida con la amplitud, sino a la inversa en las con-

diciones de un país como Chile, exige obliga-t.ori&mente trabajar - jS
. . "•• ' " • • • • • • • ' • • • , ' ( 3 0 ) • • . . - • " ' . M

con al iados , , incluso del campo, de la' burgue.sia." ' • ' - . §g¡

Los planteamientos del-Frente Popular y del Frente de Libera-.

cion se engloban, en el Frente de Acción Popular de 1958. Este Fren- '

•te se declaraba como una organización-de todas aquel las fuerzas - .:

ce fivffnzBáá que part iciparan, de. un programa an t i imper i a l i s t a , . an t i -

oliga'rouico .y ant ifeudal ; "Su acción esencial se d i r i g i r á a conso- :

l i d a r un amplio movimiento de masas que .-pueda se rv i r de base social

a un nuevo régimen po l í t i co y.económico, inspirado en el respeto a

los dere.chos y aspiraciones ; de la clase .trabajadora y dir igido a. - . ' -. . ' ^

le emancipación del pa í s , Í-1 cit;.«arrollo i n d u s t r i a l , a la eliminación

de l a s formas p recap i t a l i s t a s < a la explotación a g r a r i a , ' a l -



perfeccionamiento de las instituciones democráticas y a la

ciclón del sistema productivo.,con vistas ¿1 interés de la colectivi-

dad y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población '

trabajad ora. * . " • ' " " • • ' " • . • . ' • .'•

'Jíl carácter democrático burgués de los medidas anunciadas por

el ra/ií*' se complemente con la visión.de-la izquierda nue supone la

necesidad de un transito capitalista para r:l"canzar -el socialismo.

Sin'embargo, híií̂ tti r r-uí la _ coincidencia de objetivos entre el Par-1

tido Socialista y el ¡Partido Comunista. Para.el/primero, la. "condi-

ción del triunfo de la revolución óemocríí'tico-burguesa o, por de- '

cir io más claramentej de la etapa democrático burguesa-de la revo-

lucrón socialista, radica en la eliminación de la burguesía como -

aliado y co-piloto'y en-su destrucción im-ols cable, tanto en la- bu.se
. • • • • • • " " . . ' " " * • • ' • - ( 3 2 •) . - • •- . '

. económica como en la gravitación pol í t ica»" . • • .

• .' ¿a einr-ncip:-ción del país,, la, eliminación de las formas precapi- ' .

tr-listf-.'fü en la explotación agraria , el desarrollo • indus t r ia l y la

planificación del sistema productivo son claramente los.mismos ob-

• je t ivos que los de .la revolución democrática burguesa. Tal es la - .

••'•rezón qué. le permite a un dirigente comunista señalar que e l VR;,P •

en.'1958 "El movimiento atrajo también a la pequeña burguesía, pero

£ muy escaños sectores de 1K burguesía media,, y ahí estuvo e l . e r r o r .

• Nuestra posición, justa,- que- consistía, en atraer-a1 le. burguesía-na- '

, ciqnsl a. la órbita del movimiento, no logró ganar a nues t ros 'p r inc i -

pales al iados, a los soc ia l i s t as para que aceptaran la acción "con .
• •• . . ' • ' . • ' • • • . ( - j ^ ) . .

 ;
 • ' - ' • - . / • . - . • ' ; •

la burguesíanacional ." . 33 ' Con lo anter ior , segdn el mismo d i r i -

. gente í-.e-produjo "una cl.esvia.cion.-de nuestra, l ínea hacia la izquier-

d a . . . lo que bastó para que la. burguesía se s in t ie ra amenazada; y ....

no se sumará sino en pequeña, proporción a .nuestra ••postulación1.1'.

.. Él mismo 'dirigente culmina su expo.sición con una.' oración que s inte- .

t iza £• la perfección la línea clel-.PC.:' "La evolución d é l a act i tud

frente a . la burgúósío nñciqnf.l es el índice que mide el proceso de

maduración"* .• . ' ' , . • ' • ' • ' • '• ' •• •



Por lo anterior ec oue afirmemos, que el l̂-HAP desde su origen-
• ; . . . • ; •• • ; • : . • • i • ' . . .

lleva el germen ele su i'Utodestrucción ¿Cómo gobernar si. no/se- ha

trar este punto es necesario estudiar-el siguiente comentario: "Ssta

posición nuestra..(PC) de trabajar con la burguesía nacional-sús-

cita una de las'diferencias.básicas oue tenemos con un aliado -
• " . • ' ' ' ' • • • • •

político muy importante'para nosotros-': el Partido Socialista.. Jül •

^ostie'ne. que hoy la burguesía nacional: es reaccionaria en su to ta l i -

dsd y oue' no se puede, actuar junto a ella para nada. Esta posición
• " " • ' " • • • - • / ( 3 5 ) • • " • • ' • • • •

es pro.p.ia del extremismo pequeño burgués". . ;' . ' . '

K
'definido quienes.son los aliados y quiénes, los enemigos?:.Para ilus-' íf

í'v'i

ep

1
Para el :PC las sucesivas experiencias del frente Popular y de -

• González Videla sólo significaban que la burguesía se había entre- '

gado el •imperialismo traicionando los postulados-de la'democracia

burguesa. Halo González en el informe al X- Congreso señalaba:. "Bs

verdad, finalmente, r-ue en ciertos períodos'la burguesía ha tr-ai-

.clonado y podra traicionar a los trsbajadores.- Pero esto tampoco •
• • ' • " ' • ' ; ' • - r •' ' ' • ' " ' ' ' (3 b)

quiere dec i r /que nada haya.que hacer con l a burgues ía" . . \

La con t rad icc ión en t re s o c i a l i s t a s y comunistas, ' en es te punto,

sé hace ev iden te . La t e s i s del PC es dé*bil. y le- 'bas ta con dec l a ra r

•cue a p a r t i r de 1947'nuedo cancelada l a etapa dé la d i recc ión de -

•,1c/ burguesía.-en e l f ren te de l i b e r a c i ó n ' n a c i o n a l ¿Quién la . canceló?

¿ la burguesía .misma o l a fuerza del PC? Por o t r a pa r t e ¿en qué* mo-

mento acepta l a ; burguesía, se r d i r i g i d a por e l PC o por e l ]?RAP?

; El PC par t i endo del supuesto de l a ex i s t enc i a de una burguesía

"n&cional: está",cp.nde.nedo a ségui r 'una :dóble p o l í t i c s de cpnvenciraien-

to* Una v e r t i e n t e t i ende a. ca r i e seguridades a l a burguesía de que

no pretende e l exprop ia r l e s sus medios de producción y por l a o t r a , | |

i n t e n t a f renar a l . p a r t i d o s o c i a l i s t a mediante! e l ' convencimiento dé

1Í"Í conveniencia de r e a l i z a r una revo luc ión 'po r e t a p a s , siendo l a J§

primera de ellas la antiimperialista, razón por la que se necesita

el E-poyo'de la burguesía. Créenos que esta política-de convencimiento | |

.fracasa en ambos casos poroue !:• burguesía no está intere'sada en -

m
»
saje

ffii
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lograr una revolución de liberación -nacional y porque el Partido

Socialista r..<?.í lo entiende. Al utilizar el adjetivo de revolución

democrática burguesa, nmbos partidos'le dan. un contenido de clase

d i f e r e n t e , - ' • . •• . . • . . ' • " - ••.•''



. . . . . " " • • . . • ". . • "• " • • . - - 2 3 3 ' . : , r ; S

La UP era-. un_ conglomerado de partidos, los cuales "coinciden..-^ ' ^

plenamente en. la caracterización de la realidad nacional" 'esta -—- |íf|

coincidencia, sin embargo, no comprendía' la 'unidad de criterios., en Ifi

todos los órdenes.' Su participación en el proyecto de la UP estaba . | f

condicionada-: "sin perjuicio de mantener c#áa cual su propia f i lo- ' [S
, ' • • - " • • ' ' ' • •" • • (. 3 7 ) . : "• - 0

sofia y. sus propios perf i les pol í t icos" . • _ . ' Ifl

. -. En'el-programa, la realidad chilena se caracterizaba por una pro- , f§í

. funda.crisis m^nif estada en el estancamiento económico y social . La w¡i

crisis- soportada .tradieipnalmente por trabajadoras- y .campesinos a l - • M

canza'ya.a empleados, profesio-nales, empresarios, pequeños y medianos. |f|

La responsabilidad' de la cr is is se hacía .recaer1 en los sectores . pl

, de burguesía estructuralmente ligado's al capital extranjero, inca- &

'pf.'ces'de rerolver los problemas fundamentales del' país; "El. grupo'- |p

de empresarios que controla la economía,- la "prensa, y otros medios - .

de .comunicación; el sistema político, .y que amenaza al Kstpdo' cutnóo

é'ste insintía intervenir o. se niega a favorecerlos," les-: cuesta muy - .
• • • • • " • ( s'a )

cero a todos los chilenos". J

La .solución para la liberación era el gobierno popular y su fun-

ción era : terminar con los imperialistas, ' los monopolios y la.oligar-

quía terrateniente. A este esfuerzo eran llamados; "todos &queiío-si --

que'no' están comprometidos con el poder "de., los intereses reacciona^

r ios , nacionales y extranjeros";. . .

• El gobierno popular tenía, en lo polí t ico, la doble tarea de ' -

profundizar la democracia mediente lss garantías a l ejercicio de.-•/

los derechos democráticos y la transformación d-e las instituciones,

"para instaurar un nuevo Estado donde" los trabajadores y. el pueblo

tengan el real ejercicio del- país"» . . Ssta segunda tarea se lo-

graría mediante una" nueva constitución polít ica: "Se orejará una or-

ganización, única oel Estado estructurada a nivel-nacional, regional,,

y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de

poder". Característica de la. Aí.'-.mblea "será la ca'mara única que ex-

presará nscionfilrnente la soberr.iiía popular"* . .
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hín lo económico, el gobierno popular,, buscaba como, objetivo —

."reenrplrvzár la, estructura económica capitalista "terminando con el

• poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifun- •

dio,.para iniciar la construcción del, Socialismo". \ •

2sta, finalidad T;e alcanzaría-mediante la. formación del ¿írea'es-

tatal dominante junto a la que coexistirían un .área mixta y un área

• de propiedad privíida. E1-. ??rea óe. pro.piedad social se .formaría- "por

lap eínpres&s nue 'actualmente",posee el Estado, mc's lss empresas qu'e. •".

se expropien". . üsto. .significaba la- nacionalización de. las ri-̂  •

quedas básicas -gran minería.'del ' cobre, hierro y salitre- en manos

del capital monopolista foráneo y local. SI sistema financiero "en

especial la banca privada y seguros. El comercio exterior: Las grfin-,

der empresa? y monopolios de distribución.-Los- monopolios industria-

les estratégicos, lün general, aquellas actividades que condicionan '•
• ' ' • ' • - • • • ' • • . • - • " • > ' ( 4 3 - y . • " ' • • • • •

el desarrollo económico y EOCÍPI del país".

• ' El área .-mixta comprendería souéllas "empresas que: combinen los.
• ' • • • ' ' • • ' • • • ( 4 4 ) . • • . . • • . • •

capitales del Estado a los particulares" 3n todos los casos los .

• créc'itos- o préstamos concedidos o', avalados por%el..-Sstado le harían.

so'cio y. no acreedor. . . . . .- . • • ' . . • _

.J3X- s'reá privada comprendería, "¿'quellos sectores- de- 1P incíustria,

la--minería, la agricultura.y los servicios en que permanece vigente

la propiedad privada de los medibs.de producción" ' Por- su niíinero,

e s t a s e m p r e s a s s e r í a n l a - m a y o r í a . . ' .. '•' .'•• • .. ... '. .'•• ' •.. •

. Lo política económica se.complementaba con la profundización y -

extensión de la •-re.f orm&. Agraria 'en la que -se. hacía • ¿nf 8 sis en laé or-

'gB-nizsción en formas cooperativas dé-propiedad. " •'. •' . •

SI. ultimo .-...punto de la política económica era. el reíererite al — . .

"sistema nacional de plshificación económica-y de los mecanismos de

control, orientación, crédito a la -producción, asistencia técnica. • 8

política tribut&ri^a y de comercio exterior." ... . ' . •

3n"_lo social, el gobierno popular perseguía: definir una política

de remuneración mediente ajusten automáticos, con el obj'etivo de —•
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^evitar-oue. el costo, de.la inflación fuese pagado."por los trsbaja- .•. |¡É

dores. Unificar,' mejorar y extender el sistema de seguridad social. ¡ -.

Establecer la plena capacidad civil de la mujer casada y la igual m

Ü

condición jurídica de todos los hijos habidos dentro o fuera del -

matrimonio, • Suprimir la división legal entre, obreros y empleados.. -• • $g
. . ' • • ' • • • : • • • • • . • • , • • • . . - • ' •• " • m

Extender el derecho de siripi causación a todos los trabajadores,

/-segurar la. atención médica y dental,, preventiva y curativa, a to-

dos los chilenos, !For otra parte,, se tenía 'como objetivo c-ue , cada _.

familia llegara, a ser propietaria ó.e una ca&a habitación.

£e proponía la creación de un sistema nacional de cultura popu- ' •

];y rv« r que la:s masas pudiesen incorporarse a la actividad inte-.-.

;¡ i•'•;'.>ur.l y a r t í s t i c a . • • - ' . ' • . . • ' . •• •. •

J01 .sistema educacional democrático, único y-planificado,'del go-

bierno.' popular, se of^ ̂n.taría a ampliar y mejorar las. oportunidades

educacionales: "se establecerá un plan nacional de becas lo su.fi—

cientemente.. e.xtenso' como para asegurar le incorpore ción y la conti-- ..'.

nuicad escolar a todos los niños de Chile, especialmente a, los hi-

( 4? )
jo : ! - Í;<.:- I:-; c l a s e o b r e r a y c ie l c a m p e r i n r c;o ' f . •• ' •

!,'• reforma Mni.vorpít^ r í a ser ía impulsada por e l gobierno popu la r ; .

y e l J3stí-ció.'!tí-í.-ií-n;.íra a las . 'univers idades recursos.1 suf ic ientes , para •"•

asegurar e l cumplimiento de sus funciones y su e fec t iva estatizad—•
• . ' • ' • ' • • - ^ • " ' • " • • ' • ( 4 ' 8 . ) * • ' • • ' • • •' " ' ' • - ' . • • ' •

ción y democratización1.. . \ . •. . . •.."-.."

• ' A los medios de comunicación masiva, se les imprimiría* una: orien—••

tación educativa para l iberarlos de su .carácter cpmercial"adoptahdo

las medidas V&TS pue Iss organizaciones sociales' dispongan de eetos
• • . - • ' • * - • * • • • • • • ' '. • • • ' • ' . ' • • . . • ' ' • • ' • ( " 4 9 )

medios eliminando de ellas la presencia nefasta de los monopolios?,-. ' •

la política*internacional del. gobierno po.piilar, era el último . .,. ..;.'•-

apartado del proyecto ele la. ID?. Los objetivos de esta polí t ica eranr.

Afirmar la plena.autonomía polít ica y económica. Establecer relacio-

nes, con todos los países del orbe, Independientemente de su posición- .

ideológica y pol í t ica . Vincularse con los pueblos dependientes' o . co--'.

Ionizados. Promover ."un fuerte sentido latinoamericanista y antiim-

mi

É
ife

1I1
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p e r i a l i s t a por medio de- una . 'po l í t i ca iiítfiJsaa%eA«:a&3r t̂e-*^3títeblos an-
: • ( tz{\ j • . .

tes que "do cancillerías." Defensa:decidida de la autodeter- .]

rá.i nación" de. los pueblos. Reforzar las relaciones, el intercambio

y la amistad con los países socialistas. • • • .

La independencia nacional perseguida por esta-política consitíe-

rc.br indispensable -''revisar, . denunciar y desahuciar, . según los cam-

pos,, los tratador o convenios que significan compromisos que limiten

nuestra soberanía y concretamente :los .tratados de asistencia recí-
proca, los pactos ele ayuda mutua y otros -oactos, oue Chile ha sus-

( ) . " • . - • . . • • . . •

•A

"i
c r i t o con los .Es tados Unidos".

;1 a i i t e r i o r programa se complementa con e l Es ta tu to de G-aran—

fus, Democráticas acordado por l o s p a r t i d o s de l a Unidad Popular y '•

e l Par t ido Demócrata Cr i s t i ano . El Iterbatuto fue una. condición im— .

'pues t a por e l ?];C para dar e l apoyo de sus 75 par lamentar ios a Sal -

vador Allende ' en el~ Congreso. Pleno. : • •• . . ' • - . • ' ••- . .

El- Ti'cuerdo ce .reforma .const i tuc ional s e ' l og ró en la: p r i m e r a — • "•.

quincena del mes de octubre . Las d i spos ic iones é n ' á l c o n t e n i d a s . -

cdnpa^rabs.n consti tucions.lmente: l.- 'La ex i s t enc i a .de l o s p a r t i d o s '

•pol í t icos y todos sus derechos fundamentales. . •

••• .. 2. "10. . l i b e r t a d de. prensa y de información. - • . • • ' ' ffi.

••' 3 - - ^ ex i s t enc i a en Chile de un\sastema nacional .'de educación, ;•

p l u r a l i s t a y demócn't ico, en nue se. reconocen.expl íci tamente los -

derechos, de íh enseñanza; .part icular-; • • . • • •• ; . ."• ' /-.'

4. La autonomía u n i v e r s i t a r i a , a n ive l ncademico, d/ocente y ad-
• - " . . " . - • ' : • . • • • • • • " . - • "

:
 . • • : • - • : " ' ' • • . . " - • "

 ;
- . ' ,

 ;
 ' ; . . - • . - - . 1

ministrativó. . -. .. . ; . . . • • ' . - . . • • » . '

" ' . 5. La constitución libre; de iss. organizaciones' sindicales, ._. .

6. La existencia/ y funcionamiento libre de las organizaciones

comunitarias: Juntas de Vecinos, Centros de Madres, .Cooperativas. , '

7. La. existencia de una fuerza -Diíb-licá constrtuída' exclusivamen- . M
. \ . • ; . : - •'•• " L : . • . , - / • • • • • • • . • : ; : . ; • • • . " - . ' . • . - • •. • : - . ; ; • , , . - . - i

te por las Fuerzas de Orí en y ICE Fuerzas Armadas, con carácter, es- ; |
' • • • • •• •' ' • ' • . l l f

trictainente profesional, fij^noose su dotación por ley y regulándór •

se el Ingreso de personal unifo.Miado a través de las' escuelas —
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í 52especializadas áe los correspondientes institutos.

SI acceso al p.oóer cié la UF estuvo condicionado a la aceptación

de los anteriores puntos, los cuales, a nuestro juicio modificaron,

en c.î rf ta' medida, el proyecto original del gobierno, popular. .. ,

.La . vía chilena de transición al. socialismo' se iniciaba reí oran-

do la estructura demoliberal, cejando &1 gobierno.popular la.lucha .

• ideológica como uno de los principales, campos para lograr la trans-

formación, de . las estructuras'políticas y sociales del país. • La' lu-

cho,, ideológica, por otra. parte., era favorable a los oponentes de -

l¿v UP pues contaban con un gran número de medios de comunicación,

Ib? cuales ma.neoiv.ban a. su antojo la'información. Los ' siguientes, da-

tos so;bre . tiraje • de d'iarios y revistas ilustran, al respecto:'

• ' . • ' • . " • " • . •" " ": •• • ' . • • . - ' • • • . ( 5 3 ) ••

Diarios de Gobierno Ejemplares ' . . -Diarios, de

miles Oposición

Ejempláre

' .Miles

Clarín • ..

El Si

Puro Chile

La Nación

Ultima. Hora

220

29

25

21

17

La. Tercera

El líercurio

•Las Ultinas'

220

126

Noticias 8.1

La Secunda. Tribuna . 40

La Prensa , 29

• .TOTAL 312 541

Revista Informativa
.. G o b i e r n o ' - •'•

Ejemplares
M i l e s •••':•

Revista Informativa. Ejemplares
, <0i)osicion Miles.'

Posición

Mayoría-

'Chile: Hoy.-

.Punto ÍPinal1

El Rebelde

I¡e Frente

. , • . 5 . 0 ;

' ' , ' 2.5. '

"•25--

• ' 1 2 • •

Sin datos

: ••• ' V e a

•.V .- M u n d o ' 7 2

•."•V-7/;- Sepa;. . '

; ' - . • • • • • . P E c - 1 ' . "

•". ' "•'. Patria y

; 90' (2(

' 2 0 • " "

- Sin datos.
1 • H • . • rt'- '. .

U )t

La Verdad-

Portada

Wi.

m
ti
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l-;n lo -referente al área de difusión- -radie 1 para" 1^71 el -Estado

tenía concedidos 121 canales de radio, de los cuales 70 radios son

opositoras al •Gobierno y 51 le son-favorables» "Pero estas cifras

no reíTeian la'-realidad de. la 'situación radial...- Los radios de -

la o-oosición tienen un. total :de 463.12 kilovatios, mientras que'-
• . . - . - • • ( 5 4 ) '

•los f f ivprabies .a l a Unidad. Popu l a r .apena's suman 22,?. 2 H ; • •

'• Al d e f i n i r l e l a vía c h i l e n a como, un p r o c e s o - r e s p e t u o s o Ce l a le_.

g&liflad, debemos d e s c r i b i r , aunque "en forma esquemát ica , e l siste__

ma jurídico propio;del Estado chileno. La división'tripartita del-"

.-poder-, adoptad? por los liberales desdé el. siglo XIX, se caracte-ri

za por .otorgar al Ejecutivo el mayor peso -específico. A partir del

fin de la .República. Parlamentaria,'la historia política :tiende a-

una mayor concentración de poder en manos del ^residentede la're_

publica.:. "La preminencia del Boder-Ejecutivo ha sido reforzada du '
1 rante los dos últimos gobiernos que, al. río'contar .con mayoría par'

• ' • • ' ' • ' ' ' . • • - ( 5 5 " ) • • • ' •

lamentaría, buscaron•su. posición frente 'al Congreso. •

El. poder legislativo es el. principal' opo.sitor' del Ejecutivo. -" .

.í,p limita al grodo, de. paralizarle . cualquier iniciativa si no .cuen .

ta con. la mitíüd mar. uno de los votos. Tor otra, parte, el; Legisla

tivo contftndo con'dos tercios "del, total de votos puede desconocer .

al Jijécutivo.; Kpte,- a su vez-, contando .con ün tercio, en la Cámara1. .:

o en el.Cenado, puede impedir, mediante eí veto, cualquier- inicia

t i v a ' d e . - l e g i s l a c i ó n . _ • / ' • • - . . - ' ' • • • . - ' • . . : •. ' • • ' ' : • • ' . •• • ' - • ' . . • • • ".". • :•.

. . . La.. Corte,..Supre.ma ce Jus t ic ia , la Contraloría General de la. Re_- ''.

publica y e.l. Tribunal Conetitucionfl, son instituciones, que asi_¿- '• '

mi.írmo pueden entorpecer la acción del Ejecutivo. Ue la Corte' Su

•prema puede"decirse: "que la, interpretación autorizada de. la le - .

gislación compete, en ultima.instancia, a este tribunal, el que - .

ademts" puede declarar inaplicable a .un cá.só particular que estime
• • ' - • • • ' • ' • • • • ' • • " • ' " ' (

 r
f ) ' " • • • • • ' • • • " " ' " . ' • •

•contrario a la Constitución" J Viera-Callo, señala: "Sus atribu ,
ciones "tienen un alcance insospechado... Por ejemplo, .si se llegara
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• • • ' • : ' • • - 2 3 9 . , a '
• * ¡ " > - ; . ¿ .

a dictar .una . normíi legal de inspire, ción socialista, ése tribunal- - • gi

podría,, como lo ha hochp otre? veces con disposiciones progresis - ' M
• - - . ' • . . • . • • • / • • - . • • • . • • • • • * • " • " • i - W :

tnsy declarorla ' inaplicable aduciendo razones de. .orden constitucic_ . . [̂

n a i " ( 5 7 ' > . . ... , ' . " . • " • , ; ' • • - . ••-. ; . . ,: I

Ij'n . Contrciorí.P General de la lie.piíblica,.. creada en la primera ad_ | | |

ministración de itóftez, -impide e lcurso de los decretos "según su-.' •''

propio c r i te r io , .exceden le s; atribuciones legales, que le sirvend.e

fundamento. -Un-, ta l ot RO el-Presidente puede hacer primar su crite__ ••.

. rio mediante un decreto de insistencia, .que debe l levar la firma

'.de todos los Ministros.1 de ü-stado, decreto que el Contralor forzó_

sf;ia'e.nte tiene que 'cursar". • . . . •'• •

lil Tribunal Constitucional es'1K tercera insti tución que sirve-

pe.rr. " resolver los problemas de constitucionalidad derivados del

". ^ ' -Sn' la designación de- ^funciona miento de los podres públicos". -^ ' -Sn' la designación de-.

lo'p 5.,integrantes d.;-;l Tribunal intervienen los- t res poderes.

- •I.Í-..IJP, al comprometerse, a respeté r : las norma.s jurídicas .vigentes

.partía de • ls. convicción- de poder transformar no sólo'Ir- estructura . "' ' .

polí t ico, sino, también le estructurí* •económica, . La. creación d.e una.

perte del Ares. Cocirl se realizó mediante' la requisa o expropiación .

de diversas- empresas,, empleando el decreto ley No. 520- del '30 de.

agosto :de .1932, el-decreto supremo 338- del 2rl de febrero de 1945,

''el _ decreto con fuerza de ley. Ko.̂  242 del 20 de marzo de 1960 y el

decreto supremo No. 1379 del .27' de. enero de 1968. Estos decretos •

contemplaban la po.sibilldad-,.de-IEL.. expropiación V de. predios, agrí^

colGSy empresas industriales y de comercio, así como;la distribución de
• . • . • • . . . . • . • . ' • • - . . • .

artículos ' . ' , dé pr imera 'neces idad :que; se mantengan-en r e c e s a y :.que no. •..-;• •

cumplan con l a o b l i g a c i ó n de p r o d u c i r o e l a b o r a r p roduc tos , d e . p r i

•rne.rft neces idad en l o s c a n t i d a d e s o ca l idades-qü 'e ' . 'de termine . e l •1presi_ . . .

• d e r í t e ; ' d e ' l a R e p ú b l i c a . . • • • • ' , . . ' • • -. •'• • :- • ' . • • • . ' • ' • - • ' - . • • . • ' " • • ' . . '•'.'•.'••' • ' ; ' • ' " . ' .

Requisición de negocios.o almacenes dédiesdos al comercio ;de ar •

tículos. ele primera necesidad en caso'de. huelga, o cierre: ée los misinos

con el objeto de realizar la distribución y evitar une

TESIS G0N
FALLA DE ORIGEN



-240

interrupción de los1 abastecimientos."' . • \

•. ••'• Otrr. parte; ó el • /-re.?* Social se realizó, con la aprobación' unánime , '.

en Congreso fleno de recuperar para Chile sus riquezas básicas. T.̂e.

G-Í.•.•!«" r¡ifi)ier£t ee • nacionalizaron las siguientes compañías; de' Cobre - •

Chunuic&mata, de -Cobre el Salvador,. ív;inera Exótica,." Minera El Té^

niente,. Uinera Andina-, La •Reforma Constitucional .pedida.'al Congre^

so por Allende, para la' nacionalización de le gran minería del co

bre tenía dos artículos: "el primero postulaba, en términos genera_

les,' el dóminos á-bsolúto 6el Estado sobre, todas las minas; el se -: ,.

•gundo,' establecía l&-s ..disposiciones tre.nsito.rias. que permitían la '

nacionalización. Este proyecto ponía . término , a la explotación im___

perit-lista- oe'nue'ptr^ principal- riqueaa básica, y rectificaba parte

de 1'OP errores históricos, &1 descontar de las indemnizaciones las

utilióf-cieñ co.nti--.bies excesivas obtenidas por las . compañías desde

• • ' ' • ; • ' • • > -"• : ' ( 6 1 ) " ' " • • • . - •

l a ' d i c t a c i o n de lf. Lwy d e l Nuevo T r a t ó " . ' . . • - • . . •

V.n t e r c e r s e c t o r . 'del ¿ r e í ? ' S o c i a l s e conformó medir n t e l a compra ""

de a c c i o n e s p o r medio de l e CORPO. . . . . • • . .

De la . l ¿s ta original de-9.1 empresas que la UP pretendía incorpo. ..

r&r e l ' ¿ rea socio! , para ab r i l de 1972 había, logro de el traspaso dé

77. ¡excluyendo !:••. cifra .anterior , el •• rea. Social, . se ..componía de jx-s

siguientes empresas; . . . . • ; . • . • • • . '

' • ••• . : •'•' ' ' •• • KtiMKRO DB M;T :HES -AS..AI>iaí]ISTR/J^S" POR EL ESTADO

"• . ' ' " • • . • : • • - • • ' " - ••'• • * • . . • " • : . •' V A D H E R I D A S - ' • • • • ' • ••

? y

.SE.C?QR ' . ' - ... •
. M i n e r í a *.-'-. ' •
¡v .e ta l ^ m e c á n i c o ,

• M u e b l a s •'. ' . . . - _ . . ' : .•

. A l i m e n t o s .'• . .

T e x t i l . . . . .
P a p e r ;" . . •:. •-••-• • . •

: Químicas. . . . ' ". ' •
Construcción*;'-•• '
Cuero y Calzado.
td P r i o s , ra d ios, ' . di fu s i ón
Comercio . ' ' ' •
..Transporte. . . ' '•; "
T e s - q u e r o s ' • " . . • • • . ::" ••• .

Forestal
Utilidad Pública .
•Bancos
Vibrios '

13

13
, 5

8
4
1
3
2

"•5
"5

2:
9-
4

12

1¡
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La diferencia entre ,1a. política de. requisas y de expropiaciones

Contrastaba con las seguridades que a través de los discursos ofre_

cían los personaros de la UP. 'La política seguida por esta en el - ,_

primer año ele. su administración fue hábilmente manejada por la bur_

guesía para ganarse adeptos entre los pequeño», y medianos industria^

les y comerciantes. En.este contexto, las ̂ divergencias internas de-.,

la izquierda encontraron, fuerte apoyo délos medios publicitarios de

la derecha que no, perdía' oportunidad alguna de resaltar la postura-

del MIR. y de va ruó*, grupos dentro de: la .UP, respecto a sus demandas

dé radicalizar el proceso. '•• .

Ea la declaración del Arrayáa. los partidos de la UP reconocían ,:

a la derecha como triunfadora de la bacila ideológica: "La reaccióa

y el imperialismo han estado señalando permanentemente.la tóaica de

la discusión y realzaado las cuestioaeai que a ellos les interesa"...

Refiriéndose a Ion ingentes logros efectuados por la UP la declara^ .

cióa afirmaba-: •' "estas" realizaciones aparecea oscureéldas por la

campaña publicitaria de la reacción y el esfuerzo, insuficiente de la

UP para contrarrestarla y deauaciar v\i iaténcipnaliclad" _. J

. El eafrentamineto ideológieo resulta ua campo poco fecuad© para .

la UP. La pequeña y aediaaa burguesía visiumbrabaa el año. 1972 .coa©

ua peligro para su. aiobrevivencia. como clase. Ea ese año se iacliaa la

balaaza hacía el lado de la. burguesía aoaopólica. El apoyo de'ua am

plio sector de aediaaos y pequeños burgueses ea..el- mes de'.. octubre,,

ea la huelga de los patroaes, marca «laraiteate la eoaformacióa de do»\

grupos perfectamente diferenciados. Sia embargo, la eatruetura de lo»'

dos grupos era'radicalmente diferente. La opoaieióa peyeiguió e,a foraa

soáteaidauaa política eapleaado todos los recursos a.au alcaace para

impedir la labor del gobierao. Esté, por su parte, sufrió ua proceso.

de resquebrajamineto originado por la. indefiaicióa teórica acerca de.

la fuaciíá que correspondía, deseapeñar a' la mediaaa y a la pequeña . ||1

burguesía ea el proeeso de tramsiciÓa ai socialismo. El Coaiie* Nacioaa

f f j ;

ti
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de la.U*-P en febrero de 1972 reconocía "'"lija, lugjiv lcgít-iafc de. permanea__

©ís y desarrollo a las aspliao capas de pequeñas y medianos eaprefflari©»í;í
( c * ^ • • . • • • • • ' . •• M

°4 • En esta declaración se hacía énfasis en que el planteamieaito . i-̂  f|

original de la UP no era contradictorio "coi: loo.intereses del sector fe

privado&o sonopólico, cuyas contradicciones efectivas se han dado hiaj|

tÓric&iáente y siguen dándose con las grandes empresas monopÓlicas ele

la producción y la distribucio'n" •' ....-_

. La. identidad o compatibilidad de. interese» entre la pequeña: y aé_

.diasas, burguesía, y los intereses del proletariado, es un ideal del que

la.mayor parte de los integrantes de la UP no pudieron desprenderse.

Los reiterados pr^auneiaminatofl-en este.sentido realizados por perso^

ñeros del gobierno contrasta con las declaraciones de Miguel Enriques:

"Al definir enemigos, la UP yerra al golpeas sólo a; sectores de.la cla__[||

se dominante, no los golpea en el conjunto ni como enemigos de clase.

Al elegir, los enemigos, la UP entra de hecho,,por un lado, a golpear;

a algunos sectores, a otros se limita a herirlos'y a otros de hec-hp. .
( ¿ 6 ) ' • • • • • " • • ' ' . . • ; " • • ' - . ' • . -

los ampara". '; . _ , - . - • . • . •

Creemos que' la discusión sobre el. papel histórico que juega la peque_

ña y mediana.burguesía en un procesó-de intensa estatización,. como

ocurrió en el período de la UP,compendia -la mayor parte: de los pro_

blemas vividos' por los partidos políticos entre 1970 y'l973>-

.. De la triple" tarea dé liberación, nacional,, de pr.ofundización de la

democraúia y de iniciación áel socialismo emprendida por la UP ¿cuáles

apoya la pequeña y mediana burguesía?./La recuperación de las riquezas

básicas es un interés en el cual participa la.mayoría,:por no decir la

totalidad de los miembros, de la. sociedad chilena, como sé demostró con

la aprobación de la reforma tendiente a la•• nacionalización de la gran

minería. La pxofúndización de la democracia expresada a través de ida

yores oportunidades de educación, de .empleo y; de crédito es. otra -ta

rea añ la' que la pequeña burguesía colabora. La política de estatiza^

ción creciente orientada hacía la iniciación del socialismo es la ta-

rea que marca el punto de ruptura entré los intereses' representados,

por el programa de gobierno de la UP y sus aliados no monopdlicos.
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La concepción del MAPU sobre él proceso ininterrumpido de tareas

nacionales, democráticas y socialistas fue compartido, en términos-

• generales, por los.demás partidos integrantes de la Unidad Popular. ¡ ,.

Sin embargo, con las reformas aprobadas por el Congreso en febrero de

1972 el proceso sufre una interrupción violenta.. . •'

La Democracia' Cristiana propuso las reformas constitucionales con

el objeto de frenar el proceso.. Las reformas se sintetizan en.cuatro

ideas fundamentales; "Define las áreas de la economía y reserva dé^

terminadas actividades económicas al Estado. . •

. Obliga a que el traspasó de empresas del área

privada a las áreas social o mixta se haga por ley. ;

. . . Establece.la participación dé los trabajadores

én la administración de las empresas y en'el goce de sus beneficios: y

'. • Extiende' la .protección que actualmente. contem__

pía la carta'fundamental, en favor del pequeño y mediano propietario

o empresario". •" ,. •

Esta reforma reservaba ai Estado las. siguientes actividades económi_

c a s : • . . " • • • • • • . • . ; • • . •• \ ; . ., ' . ' • ' • . "

1.- La gran minería del cpbre, del hierro, del salitre,del carbón

y de.otros minerales que la ley senalej ; , .

' 2.- Los seguros y reaseguros, con exclusión de las cooperativas;

..' 3.- Las de transporte ferroviario, en trenes- .urbanos.,.'e interur-

banos; •;'.. • •• . .• . - .. •. "••• "•• '•.•"• ; • • •'...;••'. ••"'••'..'••.•• •• . ':k-'-\ . ••'••

•"' .4»- Las. de transporte aéreo jr marítimo, de pasajeros y dé. carga, po,

redes de servicio regular que• cubran la mayor parte del territorio, na^

^ c i o n a l ; / ' • • " • ' . ' • • . • • • - • • • _ . , • } • . . , . ' • • . . . ' . . • . • • • . ; • - " ; • . , ' • . ; . ;

5.^ Las destinadas a proporcionar servicio publico de comunicacio__

n e s p o r c o r r e o y t e l é g r a f o ; • . ; V : . : . •.. :; •/<'-:•••;

6.- Las destinadas a la generación, transmisión y distribución de

electricidad, salvo el caso de las cooperativas y otros que excepttíé

l a l e y ; ' • • • * ' • • ' ; • ' • , • " • • ' • • • • • : • • " • ' •
 ;

 :. , • • • . • .
 v

 ' • ' .
:
 ^ ^ " V " . . '

7.- Las relativas a la producción y distribución de gas natura^, o

licuado para uso combustiblej . . . .
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•8.- Las destinadas a la extracción, producción y refinación de £$

petróleo o al tratamineto de gas natural,-y á la producción de mate_ ||

•rías primas, básicas derivadas directamente del petróleo, del gas na_j ̂  |¿|

tural.y del carbón. • '.

..•;'• . 9-- Las destinadas a la producción de. cemento, acero, salitre y

yodo y la industria química pesada, y ..

10,- La producción de armamentos y-explosivos y otras que la ley

consideré- esenciales para la defensa nacional.

:' Juan Hamilton en su.intervención en la Cámara de Senadores hacía

notar:"En cuanto a las cifras y porcentajes que da el Gobierno, quie_

ro. recordar, una sola cosa* la parte no nacionalizada de la banca pri_

vada y del &.nco de Chile es de más del 10$. El proceso no está termi_

nado"/ °°< ... . : . . , .,- ' • :

Con las re.foriaas impuestas por la DC, la política de .la UP se ve

sometida a fuego cruzado. Por una parte importantes sectores dentro

de ella proponen acelerar el. proceso,aunándose, en este sentido, a

la política del.MIR, Por la otra, la oposición frena de: golpe las

iniciativas; de incorporar, más industrias al área social.. Desde .-el

punto de vista .jurídico cualquier progreso, debía pasar por la mesa de

negociaciones. ',• ••'-.,' . _ •

T¿n la.declaración del Arrayán se manifiestan las contradicciones de
• • ' • • ' . • • - . • , ' • ' • • . ' • . ' • w ^

.la' izquierda. En esa importante oportunidad los diferentes partidos ^

de la UP no pueden lograr, un1 acuerdo sobre la; política a desarrollar •

con la DC y con.el .MIR. Al no establecerse al respecto política alguna

se demostró la ausencia ¿e úná. línga general capaz de ser admitida; por

la., generalidad de; "los partidos-. -La. falta de e-sta "-'política, 'por otra •-.•

parte, colocó al MIR y a la DC en inmejorable posición para lanzar u.na

ofensiva ideológica explotando al máximo las cóntradicpiones existen^

.tentes. entre los partidos de gobierno. Lá UP, en síntesis, . se define

por si identidad programática ^ por sus divergencias; tácticas. •...,.

' El 12 de mayo' de 1972 en la ciudad ,de:Concepción.realizaron una

marcha los comités regionales del Partido Socialista, Movimiento.de ^

Acción Popular Unitaria, Izquierda Cristiana y el Movimiento de

Í
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da Revolucionaria. En'.un principio, el Comité .Regional del Partido Co_

munista .también participaría en la manifestación, sin embargo;, a ú*lt:L

ma hora desistió. . . / . •. • . . ,

El. manifiesto de Concepción fechado el 24.de mayo, en su parte mé__

dular señalaba que en los sucesos del 12 de mayo se enfrentaron: "dos

políticas en el seno del pueblo". La primera era. caracterizada'por "

que sé puede, condescender con los enemigos del pueblo, lo que en el

hecho significa olvidar la existencia de 1a lucha de clases* que busca

apoyarse básicamente en el aparato del Estado y no en el poder del pue

bló y de las masas"* En él manifiesto' se exigía que la fuerza del ;

gobierno popular "se sume a la fuerza del pueblo para impulsar y encau^ fgz

zar,la revolución chilena". Asimismo señalaban que para la consolidación fe

y el desarrollo; del proceso se requería pasar a la ofensiva mediante l o s ^

siguientes pasos: "Alentando la participación de los trabajadores en el

• á r e a s o c i a l . . " • ' •" .'.._. • • ' . • • : • '•. ...'.. •

• . Implantando el control de los trabajadores en la in_

d u s t r i a p r i v a d a . •. • •• • ".••:.• • .-. • • . ;••• • '. ' • •

• Otorgando-efectiva capacidad de decisión a los con •

. s e j o s c a m p e s i n o s . ; . ': •••'.- . ..

. : Unificando las organizaciones populares en consejos
• • ' • ' " ( 7 0 v • • • •' " • •' *comunales de trabajadores", '. ' • . -; . .; • . . .

'•."•;• Estos planteamientos-tuvieron repercusión a nivel nacional, En'lá--.*

carta de Salvador Allende a los dirigentes de la Unidad Popular se fI_. •

jaba la política del Ejecutivo en todos los órdenes y se pedía a los
: jefes de los partidos "claridad :y definición". Allende decía: "estoy -co_^|

locándolos frente a la verdadera responsabilidad histórica, que ets la §
• • • • ' • •• • - • • • - • = " ' • • • • • - • ' • • • . ' • • • ' • • : • • • • ' • • • • • - • : • • • • ' • • • ' • • ' • • • • ' • W ñ

meta que impulsó a los jefes del movimifiato. popular a ponerlo en marcha H

y que ha sido y debe ser la razón de; nuestra -lucha". *•;•' ' :. •..., •-.-; ; ||J

., En. esta carta los sucesos de, Concepción fueron definidos por' .Allende . l#l
• ; . . • . . . , . . ' . . . • ; . • . " - • . . • • ;. • • • • • : . ; ; - • ' . . . . • . • ; • ' . : • • . • . • • . . ' • • - . • ' • m p

• como fórmulas aventureras "q^e ponen en riego el éxito de: la gran ba__ ^

talla que libramos .contra los1 verdaderos; enemigos de la patria: el im . pS

perialismo y. ios clanes económicos monopolistas y oligárquicos", \ "**• ^
' Á partir de este momento la hip'i'cética unidad que daba su nombré a la
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confederación dé partidos desaparece: "En la provincia de Concepción

se ha producido por segunda vez en tres meses un fenómeno dé tenderi_

cia divisionista que atenta contra la homogeneidad del movimiento de

la Unidad Popular. No vacilo en calificarlo como un proceso deformado

que sirve a los enemigos de la causa revolucionaria".,;.¿llende -"

emitió un juicio severo: "Ño es una arbitrariedad proclamar a la lia

macla Asamblea Popular como fenómeno artificial. Si fuese ¡ un proceso^

auténtico estaríamos ante un fenómeno capaz de impulsar la lucha dei

pueblo, y tal calidad sería apreciada por los, revolucionarios, y

bien por los enemigos que, descubrirían en ella un elemento peligroso •
" • • " • • . • • " • • • ( 7 4 ) " • ' . - . : . • • ' . • • . • • • • . . • . •

para sus intereses", •.

• La definición que les pedía Allende a Sos responsables de cada -

partido, se explica por la notable diferencia que existía entre el -

proyecto original de la UP y el proyecto presentado en Concepción:"No

me. imagino que ustedes puedan aceptar y desde luego rechazo que se de_

forme: la vía chilena creando Sta imagen de un localismo polí t ico, porqu^

es mi deber imponer los compromisos; que a nivel nacional contara jimos

con la ciudadanía, con el pueblo, y que están debidamente definidos en

el. Programa de Gobierno". . . . . • " " ,

- La constitución del área social de. la economía mediante una gestión

de ©ar1fc©2ifiiiiíi'©ffito con la oposición demócrata cristiana tuvo dos momentos!!!
El.primero, ocurrió en el mes de marzo. El segundo, a iniciativa

nal"de Allende, en, el. mes de junio.- Én esta oportunidad intervinieron

por i>arte del, gobierno, J.orgé;- Tapia, -Rafael Agustín Gumu'cio y Orlando

Millas: "X»as conversaciones "culminaron con dos. cuestiones:pendientes:
• • ; • . " ' • • • , " ' ' • • ' ' • - • • . . - • • • • • : • - • v . • • • ' . . : . • • • - • . :

 :
. . ,

la inclusión, de. la Compañía Manufacturera-d'e Papeles y Cartones, el..

mayor monopolio del ramo en el área social, y la. forma de integrar el

directorio de los bancos: estatizados.. El 30. de junio el.gobiéino acep_

tó.naúa. menos que la exclusión de dicho monopolio del área' social y

aecdedió a'la fórmula del PDC sobre el problema de .los bancos. El 4. •
.'• • • • • • " • . • " • • • ' ' : • / • : - " ' •' " " - ' • ' • ' - • • " ( 7 6 . ) . ' • ' . " • • " • • " . - :

de julio se llegó-a un acuerdó total". Días después la DClo ̂ es
m

conoció.
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SI 25 de julio» Allende; declaraba;:. "Busqué el diálogo como una

posibilidad de evitar el enfrentamiento político entre el Congreso

y el Gobierno. Nadie sabe hasta donde pueden llegar las consecuen_

cias del conflicto si el Congreso niega competencia al Tribunal -

Constitucional.. Ya fracasadas las conversaciones, no por culpa núes

tra, reconozco que un sector de la..Democracia Cristiana estuvo de - ,

acuerdo, pero otro sector de ese mismo partido saboteó las conversa
• • ' • • / • •• ' ( 7 7 ) • • • ' • . ' • ' " " •

ciones haciéndolas fracasar", v / La tínica alternativa, legal era9

por parte del'gobierno, la de insistir en sus proyectos. Inmediata_

mentes después de rotas las conversaciones Allende envió, al Congreso

varios proyectos de ley, entre los que se encontraban los referentes

a la participación de los trabajadores en las empresas nacionaliza^

das y mixtas. Otro de. los proyectos establecía el sistema nacional ,

de autogestión. A nuestro juicio, el proyecto más importante era el

referente a las "garantías a los pequeños y.medianos^agricultores.

Su importancia radica, en que establece los campos en que podrán ac_

•tuar libremente, amparados por la ley y con acceso a. garantías nece
• " • . ' • • ' • " . •• • • ( 7 - 8 ) : • . • •:• ' • : • • • • •• . • ~ .

s a r i a s p a r a su desarrollo".-•= . . ' ' '••- •

La intención de la oposición de convertir el régimen g£££líSe&í3&&X •

en parlamentario evoca, la experiencia de Balmaceda declarada asimismo

ilegal,por el Congreso. Allende en su discurso del 10 dé. julio pre_

cisaba: "durante los mese© de eneró y febrero nuestra Constitución,.,

de estructura pres.idencialtsta,- experimentó el grave peligro de ser •
• . • ; • • : •• . • " • • . , . - . • • . • • • • • • • • • • . . . ' " . • . • • ; • • • - • ; ' ( 7 9 \ . • • - • ;

demolida en sú esencia> y, .transformada en'parlamentaria". . / La :

oposición sin obtener en forma inmediata lo que pretendía logró im •'•.

poner su. política y colocó al gobierno de la ITnidad Popiilar a la, defen

'fi.í

La huelga patronal de octubre de .1972 señala el momento en el"que

se definen definitivamente 'los sectores favorables.al proyecto de la

UP,así como sus enemigos. La oposición," en, fefinitiva,. había logrado

incorporara sus "filas a la--pequeña y mediana .burguesía, ; ;.
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SÍ resultado de las elecciones en el mes de marzo, de:1973, deja

á la oposición sin la responsabilidad'de utilizar el' recurso legal

para desconocer El Gobierno de la UíV. . • . .

'; . ' - ELECCIONES "PARLAMENTARIAS.MARZO 1976,- . . ' '

OPOSICIÓN

3)lC. 28.5 f ' .
P - . Ñ * 2 1 . 2 lo . •••

• rC* . ¿. » U /o ; . • •

P - I R . 1 . 8 - -fo; •."••'

PABEKAO.3 ^ . .
Votos'
de
lista 0.9 1o

TOTAL OPOSICIÓN 54.7

. " . :" . . GOBIERNO '

• P . S , 18.4?£
- ^ : P /C . 1.5.

.•."•.••-.. . • - P . - Í E . ' 3 .

•••• •• ."••• . '. - . M P U 2 . 5 %

API ; 6 .
T o t a l

• : UP 4 3 .
, Ü.SOPO O.

TOTAL"-GOBISRNÓ. ' 4 3 - 7 ^

La. huelga de El"Teniente y la resolución de la Corte -Suprema

al Poder. Ejecutivo como transgesor de la c'onstitucionalidad., son

el preludió áéi acto final de.la UP y-su luchs». p®r lograr un desarrollo

nacional capaz de dar a todos los. chilenos "un Gobierno Popular nació

nalt auténticamente revolucionario y democrático, para abrir también la

anchas avenidas que nos conduzcan al socialismo".



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

•-'•'•'síif

; ' : '• • •. . ; - 2 4 9 . • .• ". li-S

- • • • • • • - '- E . ' v í

Consideraciones finales. . $%

En este traba jo, voluntariamente,- se han. dejado de lado las reía, }í>|

ciones de Chile con Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica,

Sin menospreciar su radical importancia., . aseveramos que la dependen

cia tiene como pausa primera a la irresponsabilidad... histórica de los

• .grupos hegemónicos. locales, los cuales, reiteradamente y con múltiples

argumentos, invitan y'justifican la permanencia del capital extran_

jero. Pretender que este es el único responsable de todos los males

equivale a cubrir con púdico velo la'vergüenza de la falta de un -

autentico nacionalismo. La fuerza interna del nacionalismo es la úni

ca que podría haber evitado la gravitación de Chile alrededor del ca

pits.l foráneo. No negamos que esta.-fuerza está'presente en perrofutV*

dides como las de Aldunate y Santa María, sin embargo, estas repre -

sentan las excepciones, que confirman la. regla.

La Guerra del Pacífico y las consecuencias que trajo para Chile,

conformaron una posibilidad cierta de alcanzar er desarrollo auto -.

sostenido. Coincidimos plenamente con Aníbal Pintó cuando señala que

Chile, vive la declinación bajo la prosperidad. En este contexto, h a -

blar de una Prusia sudamericana, habitada por'ingleses dé América .del

Sur" resulta "una-burla amarga. Joaquín Edwards comenta: "La fuerza •

eléctrica de Santiago pasó de. manos alemanas a inglesas, a. la resinera

de pago de. una parte importante'de. la. deuda de guerra. Chile, nación

labre, fue ,neutral en la. guerra de.naciones". - ...'•• -.-..'•

, El corté tradicional que divide a los chilenos, entre izquierda y

derecha, hasta fines de. la Segunda" Gfaerrá, tiene poco. significado. \

A.ambos los une y los identifica mutuamente:el propósito de crear -

un país bajo, la dirección de una.burguesía nacionalista. La doctri-

na de la unidad nacional es; utilizada por la burguesía para poner a

su servicio los movimientos.: populares, surgidos ©ñ el proceso de in

dustrialización.^La; historia de Chile,, hasta: 1970, no contradice esj

ta afirmación. . .
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La experiencia del radicalismo muestra la manera como.se ins • •?•*$

trumenta el.nacionalismo en beneficio exclusivo de la burguesía. ¡ _. jjf;

La doctrina de la unidad nacional es sustituida, én el período de f$i

la Guerra Fría, por la que señala a Chile como miembro de la comu j£¿l

nidad.occidental democrática y cristiana. En este momento nos en |Á|P

contramos con un elemento novedoso, es decir,: Chile no se define jj|

más como un ente, individual y autónomo sino formando parte de u n

conglomerado'de passes cuya afinidad principal es la.de pretender jjf

un desarrollo capitalista. . ' • ... .

Con la Democracia Cristiana nos encontramos, como hemos visto,

con una doctrina nacionalista que. supone el desarrollo con apoyo.

del capital extranjero. La sociedad entre capital nacional y jférá

neo planteada por la Democracia Cristiana recibió todo el.apoyo de

los. Estados Unidos- a"través de la Alianza para el.Progreso. El dé

sarrollo nacional no estuvo en función de los intereses chilenos

exclusivamente; como en toda sociedad,el miembro más fuerte obtuvo •

la mayor, parte, de los beneficios. ' • ' • . •

La imposibilidad, de,un desarrollo, nacional capitalista es plan

teada por los. teóricos del Partido Socialista, quienes proponen que

la.misión histórica de la burguesía debe ser cumplida por los secto

res populares, las capas medias y los intelectuales. . .'•'•.

'lia condena, de la burguesía- como clase social emitida por. los so

cialistas,. es rechazada por, el Partido Comunista quien desde otro

ángulo de la izquierda propone como tarea histórica de la burguesía
•Ér

, . • • - . • • . . • - . . • . - • • • • • • - . . • j fS¿

la l iberación nacional. • . . . •
•X*A

el proyect® ooEt^nto dé', la. TJnidaa popular, pesó más la irre ;

nunciable vocación de alcanzar el poder en forma inmediata que las •

consideraciones acerca de los agentes responsables de llevar a ca" !Ü
• . • • .• • -• • • . . . • . • • • . * • • . • • • • . - •. _ . . . ¡ Í ' - Í Í A

• . •" •• • • • • • - " • • . . - . ' • • . • . • . . - . . . • • • • . . • . - . .V0

bo la tarea- fundamental de conformar en definitiva el Estado Nació lf|

nal*capaz de. crear, a su vez, la auténtica nacionalidad chileaa. • lií
" • • • " • • " • • . - . • • • ' ' • • . • • • • • • • • ' . - • ' • ' • • • • • = ' t i

• : • ' • • • > f ^

r^^.
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CAPITULO IV. EL ASCENSO DE LAS CLASES MEDIAS Y SU DOCTRINA DE LA
UNIDAD NACIONAL.

1.-: Claudio Veliz comenta: "con gran entusiasmo, profesores, polí_
ticos y period&stas norteamericanos descubren una clase media latino,
americana y, sin detenerse a averiguar el tipo de clase media que es
realmente, la.han investido de una serie de cualidades que no poseeu
En efecto,•la ú*nica característica que los grupos medios urbanos la_
tinoámericanos comparten con la descripción de * clase media*, se fun
da en que están en el me&ao entre la aristocracia tradicional por un
lado, los campesinos y obreros por el otro".. Citado por Norbert
Lechner, La. democracia: en Chile, Colección Ensayos, Ediciones Signos
B s . A s . 1 9 7 0 , p 4 0 v •' • ..; - .̂  H -
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lució*n a los problemas económicos se reducía a. mejorar la administra^
ción'pública. . . . .
3.- Este Congreso, debe su nombre, al lugar de veraneo y descanso
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4.- Rene MonterotLa verdad sobre'Ibáñez,.Ed 2ig 2agr Stgo de Chile
1 9 5 2 / p . . 7 0 . " ' • . • •• \ " " "' i- • •-. . ,
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. 7.-Revista Punto Final No 142, p. 8

8. •** Carlos, Ibáñez, Mensaje _j?_resi de ncial 1931 # p. 16. ' '. 1^
3.- Arturo Alsssandri, Mensaje'presidencial 1934» p. 135.

•.-'. 10.- Juan C. Montero, Mensaje presidBnciall932,p.. 10. •

12.- José Carlos. Iíariátegui> Pascismo sudamericano y otros artículos
Ed Círculo de Estudios Marxátegui, Lima, p-.. 58. -.•'•."

13.- Arturo Alessandri, Mensaje presidencial 1934t p. 23. L :-
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Análisis, Célección Camino Abierto, Ed/ Nacional Quimabtíí, Stgo de Chile
1970, p 408;

•-l6.--.Ibia.V- p. 409.
: 17..-' Ibí.dJ^p. 409.

. : 18.- I.bid. :p. 410.
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.; 20.-. Elias Lafertte, Vida de un.comunista» p,, 232.. ; : S
21.- Carlos Charlín, Op.cit, p. 140. fe
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..•.••;. 22.- Elias Lafértte, 0£. ¿it, p / 233. : '. •
23.- Juan C. Montero, Mensaje presidencial, 19-321' p. 5. - • • .
24*- Patricio Manns, Revolucifn de la Escuadra, Colección El Resea

te IV, Ediciones Universitarias ce. Valparaíso, Stgo de Chile 1972,
P.153,



•257

25.- Carlos Charlín, Ojo. cit. p576. . . . , .
2 6 . « I b i d , p . 5 3 6 . . • ;.:••"

. 27.- Ibid, p. 591* . r-
28#~ Ibid, p. 591* "• V - .
29.- ibid, p. 591. . ; . -^ . -.

. 30.- Cfr. Charlín cap. VIII. . . • '
31.- Ricardo Donosa, Alessandri, agitador y demoledor, Boleccién

Tierr-t Firme, FCÉ, México 1954> Tom®. II, p. 105.; . • • .
[ 32.- Arturo. Alessaridri, Mensaje presidencial,19331 P* 4.. , .. .
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Alessandri, fue la de destruir la estructura, de.la industria salitrera
orga.nizada por IbsCñez. Ver M_enscye'__presidencial I933t p. 14

34.» Arturo Aleseandri» Mensaje presidencial 1934» p. 141.
• . 3 5 * - I b i d , p . 1 3 5 . ' - ; • ; • - . . . . • . " • . • . -•'-'• .": '..• •

36*- Arturo Alessandri, Mensaje presidencial, 1935, p# 163.
37.- Arturo Alessandrá^ M^M,^Íg.^P Ĵ

slAgnQ:i-a-lt 3.936», p^l4. .
38.- Rafael Luis Gumucib, Me defiendoy Imprenta la Economía,.
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42.- Jorge González Von Maraes, SI mal de Chile» Sus causas y remedí
Talleres Gráficos Portales, Stgo de Chile 1940, p. 60.
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6.- EduardSt Prei Montalva, Sucésqs Guatema 1 a, Discurso pronunciado
el 13 de julio, 14 pp«. s.p.i.
. 7.- Eduardo Frei Mónt&lva,EX social cristianismo fórmula eficaz
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