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NOTAS PARA UN ESTUDIO DE LA "VIA CHILENA" 
Fernando ROSA NEUBAUER,'(0 

Una cosa es el surgimiento del fascismo como res
puesta extrema y desesperada de las clases dominantes 
durante los procesos revolucionarios 0 en momentos de 
crisis de dominaci6n burguesa y, otra muy distinta, que 
el fascismo logre desarrollarse y hasta triunfar e impo
netse en tanto dictadura. Si esto ocurre, como sucedi6 
en Chile, es porque tambien lo permitieron las politit' 

-~ cas que entonces orientaron La prdctica del movimiento 
H obrero y popular. 

"S61o la consclencia del proletariado puede mostrar el 
camino que lleua [uera de la crisis del capitalismo, La 
crisis es permanente mientras no existe esa consciencia, 
y vuelve a su punta de partida, repite la situacion, has
ta que al final, tras infinitos sufrimientos, tras terri
bles rodeos, el aprendizaje empirico de la historia 
consuma el proceso de la consciencia del proletariado 
y Ie entrega la direccion de la historia, Pero el pro
letariado no tiene aqui elecci6n. Como ha dicho Marx 
(...), tiene que llegar a ser una clase no s610 efrente 
al capital», sino tambien «para si mismas ; esto es: tie
ne que levantar la necesidad eron6mica de su lucha de 
clase hasta una volun tad consciente, hasta una cons
ciencia de clase eficaz, Los humanitaristas y pacifistas 
de clase que, queriendolo 0 no, trabajan por decelerar 
ese proceso ya por si mismo lento, doloroso y Ileno de 
crisis, se aterrarian si comprendieran los sufrimientos 
que eargan al proletariado con la prolongacion de ese 
aprendizaje. Pues el proletariado no puede sustraerse 
a su mision."1 

LUKACS 

Desde que Marx y Engels inieiaran con su obra, hacia mediados 
del siglo pasado, un sendero cualitativamente superior en la teoria y 

* Investigador del Instituto de Investigaciones Economicas de la UNAM; 

trabaj6 en el Centro de Estudios Socioecon6micos (CESO) de la Universidad 
de Chile (Santiago), hasta el golpe militar contra Allende. 

1 GEORG LUKACS, Historia " conciencia de clase, Estudios de dialectica 
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practica del movimiento revolucionario, este ha venido aprendiendo a 
traves de sus exitos y fracasos la importancia de interpretar 10 mas 
correctamente posible las leyes estructurales y coyunturales que rigen 
el desarrollo de los procesos sociales para lograr sus objetivos proleta
rios de transformaci6n revolucionaria en el contenido de clase de las 
formaciones sociales. Sin una teoria revolucionaria no es posible una 
practica revolucionaria, ensefiaba Lenin. Asimismo, sin una practica 
revolucionaria, tampoco puede haber una teoria revolucionaria en el 
sentido estricto del termino. Teoria y practica son pues dos aspectos in, 
separables de un mismo proceso. Estan mutuamente condicionadas. Si 
la teoria orienta la practica, la practica a su vez alimenta la teoria en 
la dialectica del pensamiento y la acci6n. Sin embargo, el objeto social 
a interpretar para transformar es un continente en el que, como ad
verda Marx, "los productos de la mente humana semejan seres dota
dos de vida propia, de existencia independiente, y relacionados entre 
si y con los hombres"," Entendidas asi las cosas, la teoria tiene que ser 
capaz de trascender el nebuloso mundo de las apariencias, de las rna, 
nifestaciones, de las formas, de los fetichismos para penetrar hasta 
la raiz misma del proceso social y aprehender su contenido, su esen
cia, su sustancia, su verdad, Asi, la interpretaci6n de la realidad social 
sera tanto mas correcta cuando la teoria en que se inspire sea ciencia 
capaz de ir de 10 concreto a 10 abstracto y de 10 abstracto a 10 concre
to, de la apariencia a la esencia y de la esencia a la apariencia, de 10 
determinado a 10 determinante y de 10 determinante a 10 determinado 
en un proceso dialectico, ininterrumpido y permanente. Una teoria y 
un metodo cientificos capaces de reproducir en el pensamiento hu
mana toda la riqueza de aquella realidad con creta, de aquella "tota
lidad con (sus) multiples determinaciones y relaciones",3 no en el a 
veces aparente caos de 10 inmediato, sino que en la sistematizaci6n de 
10 determinante, de aquello que constituye la esencia motriz de su 
contenido.' Es en este sentido que la teorla reoolucionaria siempre 
debe tener necesariamente como objetivo ineludible el de constituirse 

marxista, traducci6n de Manuel Sacristan, Editorial Grijalbo, S. A., Mexico, 
primera edicion, 4 de junio de 1969, p. 83, subrayado en e1 original. 

2 CARLOS MARX, El capital. Critica de La economfa politico, traduccion de 
Wenceslao Races, Fondo de Cultura Economica, Seccion Obras de Economia, 
Mexico, septima reimpresi6n, 31 de mayo de 1973, volumen I, p. 38. 

3 KARL MARX, Elementos [undamentales para La critica de La economla 
politica (borrador ), 1857-1858, traducei6n, cotejo COIJ. otras versiones, correc
ci6n y preparacion de originales a cargo de Jose Arico, Miguel Murmis y 
Pedro Scaron, Siglo Veintiuno Editores, S. A., Colecci6n Pensamiento Fun
damental, Mexico, segunda edici6n, 1971, volumen I, p. 21. 

4 Cfr. ibid., pp. 21-.22. 
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en una ciencia de 10 verdadero, en una ciencia verdadera. Entre 10 
verdadero y 10 falso, no tiene otra opci6n mas que la biisqueda de 
la verdad en los procesos sociales en particular y en general. En su ob
jetivo final no pueden tener cabida las opciones intermedias. Son pa
ra ella las opciones de su propia negaci6n en cuanto ciencia: una 
ciencia de 10 falso, una ciencia falsa. ~ Que significa entonces la op
cion de una ciencia verdadera para una teoria y una practica revolu
cionarias? En toda sociedad de clases como las de nuestro mundo con, 
temporaneo no puede ser otra que una opcion de clase, del lado de la 
unica clase social objetivamente revolucionaria a partir del capitalis
mo: el proletariado revolucionario. Por tanto, s610 cuando una teo
ria y una practica han adquirido la capacidad de expresar real y fiel
mente los intereses de clase de ese proletariado revolucionario, mas 
alla de sus prop6sitos, sus logros seran autentica y efectivamente re
volucionarios. 

Lograrlo, no es tarea facil como 10 demostr6 el tragico final de 
aquel singular episodio de la lucha de clases en Chile que algunos de
nominaron via chilena al socialismo. Ciertamente no es la primera ni 
ser la ultima vez que la lucha de clases aplasta implacablemente a 
sangre y fuego un proceso revolucionario cuyas direcciones politicas 
no supieron interpretar correctamente las leyes de su desarrollo. Cabe 
pues reflexionar aqui, aunque sea dentro del esquematismo y de la 
generalidad que nos hemos propuesto, sobre algunas cuestiones a 
nuestro entender decisivas en el desarrollo de los acontecimientos que 
culminaron el 11 de septiembre de 1973 en tan desafortunado desen
lace para el movimiento obrero y popular chileno y latinoamericano. 

La crisis chilena y las condiciones 
objetivas y subjetivas de la lucha de clases 

Ya durante el gobierno del Presidente Allende, una gran mayoria 
iba tomando cada 'vez mas conciencia de la importancia de la crisis 
que se venia desarrollando en la sociedad capitalista dependiente chi
lena y de 10 inevitable de su desenlace final. En la politica contingente 
el problema se centraba en cual de las dos fuerzas politico-sociales en 
pugna -la izquierda 0 la derecha- iba a ser mas capaz de capitali
zarIa para sus objetivos. La agudizaci6n de las contradicciones entre 
el proletariado y los sectores mayoritarios de la pequefia burguesia no 
era una cuesti6n que estuviera definida fatalmente de antemano, ni 
tampoco inevitable. Constituia tan s610 una posibilidad que potencial

mente podia transformarse en una inquietante realidad para la iz

Agosto/octubre de 1974 

Administrador
Text Box



60 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

quierda. Desde un punto de vista revolucionario, si la extensi6n y pro
fundizaci6n de las contradicciones y de la crisis del capitalismo depen
diente chileno y del orden burgues de dominaci6n vigente, sentidas 
con especial intensidad a partir de la segunda mitad del gobierno del 
Presidente Frei, habian llevado a una creciente coincidencia de inte
reses y a un progresivo acercamiento entre la clase obrera y las masas. 
pequefio burguesas, s610 haciendose de esa crisis un poderoso instru-. 
mento politico-didactico de clase y transformandola en la mas amplia 
y activa escuela de masas para desarrollar en los explotados de la 
ciudad y del campo su conciencia en conciencia revolucionaria de 
clase, era posible avanzar en la perspectiva de que ese ascenso del' 
movimiento de masas apuntara su desarrollo hacia dos objetivos: 
1) que ese acercamiento culminara en una definitiva alianza de los 
sectores mayoritarios de la pequefia burguesia y del campesinado con 
el proletariado, bajo la hegemonia de clase de este ; 2) que dicha 
alianza conllevara a resolver la crisis por la unica alternativa histori-. 
camente viable e irreversible: la revoluci6n proletaria. Por otro lado, 
obligada la burguesia a preservar su condici6n de clase dominante, 
debia necesariamente recurrir a todos los metodos de convicci6n y lu
cha a su alcance para descomponer aquella alianza de clases en, 
desarrollo y ganar para si la mayoria de esas masas pequefio burgue
sas y campesinas demostrandoles que sus intereses eran afines con los. 
de ella y antag6nicos con los del proletariado. Asi, una vez mas y en 
los hechos, demostraba la lucha de clases la inviabilidad hist6rica de 
una alternativa intermedia para las masas pequefio burguesas. Las. 
alternativas s610 eran dos y muy bien definidas. Ambas implicaban 
una subordinaci6n excluyente: 0 a una 0 a otra de las dos unicas cla-. 
ses socialmente antag6nicas en toda formaci6n social capitalista. El 
desarrollo de la crisis llevaba ineludiblemente a la sociedad chilena 
en su conjunto a una encrucijada de s610 dos salidas posibles: revo
luci6n proletaria 0 contrarrevoluci6n burguesa. Ambas radicalmente
antag6nicas. Se trataba pues de una situaci6n en la lucha de clases, 
con un desarrollo de abiertos rasgos prerrevolucionarios en la que la 
capacidad de influir subjetivamente por parte de cada una de las dos 
fuerzas sociales antag6nicas en pugna iba a ser decisiva en el desarro
llo y desenlace del proceso revolucionario que ponia en tensi6n a la 
sociedad chilena en su totalidad. Un momenta en que los factores 
subjetivos pasaban a asumir un rol cada vez mas definitorio sobre 
los factores objetivos de la lucha de clases. 

Las tareas predominantemente de indole econ6mico y juridico
formal que la Unidad Popular y el gobierno de entonces levantan pro-. 
gramaticamente para el periodo denotan no entender la crisis en su 
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caracter esencialmente politico y, como tal, la importancia hasta de
cisiva que en ella tambien podian llegar a adquirir las cuestiones de 
contenido subjetivo. De aqui arrancan parte importante de los ele
mentos que explican los fracasos en las politicas con que se intent6 en
carar los aspectos mas relevantes de la crisis. Veamos, a modo de 
ejemplo, uno de los casos mas polemicos como el de la politica militar 
de la UP. Nos valemos de las siguientes afirmaciones de Paul Sweezy 
porque apuntan con certeza a un hecho que fue dramaticamente real: 

(... ) la politica militar de la Unidad Popular no solamente toleraba 
sino animaba y Iortalecia al enemigo y a la quinta columna del impe
rialismo en su seno. 

l Por que? Creo yo que la respuesta es una mezc1a de ingenuidad po
litica y temor, Algunos de los dirigentes de la Unidad Popular, proba
blemente inc1uyendo al propio Allende, creyeron en el rnito del carac
ter apolitico y no intervencionista de los militares chilenos.s Estuvieron 
al tanto de los numerosos complots y conspiraciones en los que estaban 
involucrados altos jefes de la derecha pero prefirieron creer que el 
cuerpo de oficiales en su conjunto permaneceria neutral en tanto el 
gobierno respetara las normas constitucicnales.v Al mismo tiempo, y en 
contradiccion con este mito, temian que cualquier esfuerzo por reorga
nizar a los militares 0 que interfiriera con su monopolio de la fuerza 
armada y su autonomia en cuestiones de disciplina provocaria de in
mediato un golpe contra el que el gobierno estaria incapacitado para 
defenderse." 

5 "Fue la existencia de un cuerpo armado profesional de conviccion y prac
tica democratica, la que hizo po sible el comienzo de un proceso revolucionario 
por la via politica institucional, y su subsistencia durante dos afios y diez me

I 
ses." (JOAN E. GARCES, El estado y los problemas tticticos en el gobierno de 
Allende, Siglo XXI de Espana Editores, Coleccion Historia Inmediata, Ma
drid, primera edicion en espafiol, febrero de 1974, p. 23). Los planteamientos 
de Garces, uno de los colaboradores mas cercanos de Salvador Allende, son 
tal vez los que mas se aproximen al pensamiento en general y a las concep
ciones politicas que, con algunas diferencias de matices, tendieron a predo
minar en el Gobierno del Presidente Allende yen la direccion politica de la UP. 

6 "Pero el respaldo armado al Gobierno de Allende tenia un marco politico 
y social de hierro, fuera del cual no se prolongaba : el estado de Derecho y Ja 
no agudizacion de las contradicciones entre el proletariado y pequefia burgue
sia, Este sector de las Fuerzas Armadas reconocio el Gobierno legal en la me
dida que su accion se ajustaba a derecho. Le unia a el una vinculacion ideo
logica einstitucional», no de clase." (Ibid., pp. 24-25). 

1 "La de octubre de 1970 era [a realidad militar que definia el ingreso de 
Salvador Allende en La Moneda. La composicion social y correlacion interna 
de las Fuerzas Armadas le era mayoritariamente adversa. El Gobierrro podia 
contar con el respaldo del sector constitucional, Pero este, a su vez, solo podia 
contener y neutralizar a la mayoria antisocialista de la oficialidad si el Gobier
no respetaba [a estructura de cuerpo de las Fuerzas Armadas. Vale decir, su 
jerarquia y verticalidad internas, sin mediatizaciones politicas, La renova
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Ahora ya no es necesario develar el mito. Ello sucedio de manera 
efectiva el II de septiembre y es de esperarse que la leccion haya sido 
aprendida de una vez por todas no solo por los chilenos sino por los so
cialistas del mundo entero. EI temor es otro aspecto. Ni que decir que 
esto no tenia base; pero 10 que los dirigentes de la Unidad Popular de
bieron haber sabido es que si ellos seriamente querian una via hacia el 
socialismo, tarde 0 temprano tenian que enfrentarse al problema de los 
militares." 

Asi tenemos entonces que una detenninada realidad de la lucha 
de clases que aparece en un momenta adversa a la UP tiende a ser 
aceptada por esta en una forma rayana en el determinismo, en don
de, mas que un esfuerzo por modificarla predomina un empirismo que 
rutinariamente conllevaba a adaptarse a ella." 

cion de sus cuadros dirigentes podia hacerse unicamente de forma gradual. 
La unidad y cohesion de la oficialidad pasaba por el respeto del poder civil 
gubernamental a su organizacion intema. Atentar contra esta ultima, signi
ficaba quebrar el precario equilibrio interno que se habia establecido. Y en 
caso de rompimiento, la linea de fractura de las Fuerzas Armadas ofrecia po
cas dudas. En ningun caso iban a constituirse en el brazo armado de la c1ase 
obrera." (Ibid., p. 24). 

S PAUL M. SWEEZY, "Chile: la cuestion del poder", traduccion de Dinah 
Rodriguez Ch., en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoarnericana de Eco
nomia No. 17, publicacion trimestral del Instituto de Investigaciones Econorni
cas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico, afio v, febrero
abril de 1974, p. 174. 

9 "Algunos pensaran ahora como pensaron en el pais unos pocos, que la 
Unidad Popular tuvo tiempo mas que suficiente para distribuir armas entre 
los trabajadores y organizarlos de forma tal que el Gobierno contara con Sl\ 

propio ejercito de c1ase. Profundo error y craso desconocimiento de [a reali
dad militar concreta de Chile bajo el Gobierno UP. Una accion de esa natu
raleza era imposible ni tan 5610 iniciarla sin que, de inmediato, fuera conocida 
por las Fuerzas Armadas. Y ante ella, no habia division interna posible. Como 
un solo todo, oficiales leales y oficiales sediciosos hubieran reaccionado en 
contra. EI movimiento obrero se hubiera encontrado aislado frente al conjunto 
de las Fuerzas Armadas dispuestas a defender su imico poder: el monopolio de 
las armas." (JOAN E. GARCES, op, cit., p. 25). 

Este tipo de concepciones expresadas por Garces y muy comunes en la UP 
10 que si reflejaban, a nuestro entender, era mas bien un "profundo error y 
craso desconocimiento" sobre los problemas militares en toda organizacion 
politica que aspire a objetivos verdaderamente revolucionarios, La creacion y 
desarrollo de un ejercito identificado con los intereses de c1ase de las masas 
explotadas de la ciudad y del campo, obviamente no es una tarea que solo 
consista en la distribucion de armas entre los trabajadores y en la consiguiente 
organizacion de estos para su uso. Ademas de ella, por cierto importante, 
hay diversas tareas adicionales que requieren, entre otras cosas, como bien 
dice Jorge Carrion, un "previo desarme del aparato ideologico y rearme de 
una complicada, minuciosa, paciente organizacion revolucionaria". (JORGE CA-
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Esta incorrecta interpretacion de la lucha de clases en 10 que se 
refiere a la relaci6n entre sus aspectos objetivos y subjetivos no per
mitia percibir plenamente el a1cance de algo que, aunque aparente
mente perogrullesco, es esencial en politica y, sobre todo, en la lucha 
politica revolucionaria: que un desarrollo 0 una situaci6n desfavora
bles en las condiciones objetivas que definen en un detenninado mo
mento a la lucha de c1ases pueden acentuarse 0 tener parte impor
tante de su origen en una desacertada teoria y practica politica, y 
que, a su vez, como contrapartida, dichas condiciones desfavorables 
son susceptibles, dentro de ciertos limites, dealterarse Iavorablemente 
cuando esa teoria y practica politica son acertadas. Lenin habla de 
"una acertada teoria revolucionaria que, a su vez, no es un dogm.a, 
sino que solo se forma de manera definitiva en estrecha conexi6n con 
la experiencia practica de un movimiento verdaderamente de masas 
y verdaderamente revolucionario" .10 He ahi pues la clave. 

Cuando, por ejemplo, el sector mas retr6grado y de tendencia 
abiertamente pro fascista gana la direcci6n politica de la Democracia 
Cristiana," este hecho, en ese partido pluriclasista de hegemonia bur, 

RRION, "Iritegracion imperialista, fuerzas armadas y estrategia revolucionaria", 
en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economia No. 16, 
edic. cit., afio IV, noviernbre de 1973-enero de 1974, p. 23). 

Al estar informada no solo la politica militar de la UP por argumentaciones 
de este tenor su practica, en consecuencia, no podia ser muy distinta: "Ge 
neraJes y almirantes fueron tratados con guantes y no se escatimaron esfuerzos 
para otorgarles responsabilidades economicas y politicas cada vez mayores. 
Cuando el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) intento hacer tra
bajo politico entre los sold ados rasos y la oficialidad el gobierno estallo: el 
propio sobrino de Allende fue enviado a la carcel por tal actividad y se per
mitio que continuara la ayuda norteamericana a los militares al mismo tiempo 
que Washington cerraba todos sus creditos al propio gobierno tanto en los 
bancos norteamericanos como a traves de sus agencias de prestamos. En los 
meses anteriores al golpe del II de septiembre de 1973 el gobierno de 
Allende permitio que pasara sin vetar una ley que otorgaba a las fuerzas 
armadas el derecho de catear cualquier lugar en busca de arrnas 10 que des
emboco en un verdadero reino de terror contra los trabajadores en sus fabri
cas y en sus hogares." (PAUL M. SWEEZY, art. cit., pp. 173-174). Por la in
formacion de prensa y la documentacion que nos ha sido posible consul tar, no 
estamos completamente seguros de que tal encarcelamiento haya llegado a 
concretarse como afirma Sweezy. 

10 V. I. LENIN, La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el comu
nismo, mayo de 1920, Editorial Anteo, Coleccion Pequefia Biblioteca Marxista 
Leninista, Buenos Aires, 1971, p. 9. 

11 "EI enfrentamiento del Congresa ron el Gobierno cada vez mas agudo 
desde mediados de 1971, fruto de la toma del control del PDC por su ala con
servadora, lleva a la crisis institucional de julio-agosto de 1972 que culmina en 
la insurrecci6n de octubre siguiente." (JOAN E. GAReis, op, cit., p. 31). 
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guesa, estaba implicando por 10 menos dos cosas: 1) un progresivo 
proceso de regresi6n 0 de descomposici6n ideol6gica en sus bases 
obreras y populares; 2) un creciente aislamiento de su corriente mas 
liberal y progresista, estrechamente ligado a 10 anterior. Es decir, que 
las politicas de los sectores mas reaccionarios de la burguesia comen
zaban a ganar posiciones en el seno de los sectores ideol6gicamente 
mas retrasados del movimiento de masas. Y ella no significaba otra 
cosa que la burguesia a traves de sus direcciones politicas empezaba a 
mostrar una capacidad subjetiva para influir en las masas y en el 
proceso en su con junto muy superior a la del gobierno y a la de la 
mayoria de las organizaciones del movimiento obrero y popular chi
leno. De sus iniciales derrotas politicas y militares sufridas a partir 
de 1970, la burguesia y el imperialismo, sin ser marxista-leninistas ni 
mucho menos, habian venido aprendiendo mUl,ho mas que el gobier
no y las direcciones politicas de los partidos de la UP. Por otro lado, 
para la c1ase obrera y el pueblo y sus direcciones, la correcta inter
pretacion de la dialectica entre los factores objetivos y subjetivos de 
la lucha de c1ases asumia un caracter cada vez mas decisivo desde 
que, en noviembre de 1970, la burguesia habia perdido el control 
directo sobre el Poder Ejecutivo de su propio Estado, es decir, sobre 
uno de los agentes mas importantes en la actividad econ6mica, poli
tica, ideol6gica y juridica de la sociedad chilena: el gobierno. De ahi 
que los aciertos 0 desaciertos que cometieran los partidos y organi
zaciones de izquierda en su politica, tanto desde el gobierno como 
fuera de el, pasaban a constituirse en un factor subjetivo de impor
tancia y no pocas veces hasta definitorio en el desarrollo de las con
diciones objetivas y en la alteraci6n de la correlaci6n de las fuerzas 
sociales en favor 0 en contra de las mas as obreras y populares.P 

El lascismo y su desarrollo durante 
el Gobierno de la U'P'" 

Desde un comienzo hay que tener presente que el fascismo no pa

12 Como muy bien sefiala Sweezy: "Dependiendo de una particular co
yuntura historica, puede ser posible dar origen a condiciones que temporal
mente inc1inen la balanza a favor de la revolucion y contra el orden existente. 
Si tal situacion surge, es absolutamente esencial que sea aprovechada y explo
tada al maximo. La alternativa es entregar la iniciativa al enemigo con una 
invitacion implicita a usar su capacidad economica superior para crear el caos 
y su fuerza militar para dar el golpe de gracia en el momenta oportuno. Esto, 
como hora 10 sabemos, es exactamente 10 que paso en Chile." (PAUL M. 
SWEEZY, art. cit., pp. 177-178.) 

n Se hace pertinente sefialar los factores que, segun Garces, hacia junio 
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sa a constituirse en una aIternativa estrategica de clase para la bur
guesia chilena s610 a partir del momenta en que el triunfante candi
dato presidencial apoyado por las fuerzas populares y revoluciona
rias asume efectivamente la Presidencia de la Republica. Ya desde 
varias decadas anteriores venia siendo para ella una posibilidad aun
que si manejada por sus sectores entonces minoritarios pero mas radi
cales.> Hacia la segunda mitad de la decada de 1960, la extensi6n y 
profundizaci6n progresiva de 1a crisis del capitalismo dependiente chi
leno y del orden burgues de dominaci6n vigente, el consiguiente ascen
so en el movimiento de las masas explotadas de la ciudad y del cam-

de 1972, podian contribuir al surgimiento y desarrollo del fascismo en Chile, 
ya que en ellos, a nuestro entender, se resumen parte importante de los plan
teamientos que al respecto se venian haciendo tambien desde el gobierno y las 
direcciones de los partidos de la UP. Ellos son los siguientes: 1) el hecho de 
que el avance aIcanzado por el proceso revolucionario no solo planteaba el 
antagonismo de c1ase en terminos objetivos sino que tambien era percibido 
subjetivamente as! por las c1ases sociales en pugna; 2) la percepcion de la 
burguesia en cuanto a que la toma del poder por los trabajadores era un 
problema de corto plazo debido al desarrollo del poder popular, a la desar
ticulacion de ciertos mecanismos capitalistas de dominacion y al control del 
gobierno por la UP; 3) la situacion en la que las c1ases dominantes no solo se 
veian amenazadas y heridas en sus intereses sino que ademas estimaban extre
madamente breve el periodo en que se definiria historicamente su permanen
cia 0 destruccion en terminos de c1ase; 4) la sensacion de inseguridad, incer
tidumbre y hasta temor que comenzaba a desarrollarse en amplios sectores de 
1a c1ase media ante la perspectiva de que los trabajadores se constituyeran en 
clase dominante; 5) las medidas antisocialistas y de consolidacion del capita
lismo que la burguesia intentaba imponer e implantar desde sus posiciones 
al interior de los restantes poderes del Estado. Garces considera que actuaba 
como un factor neutralizante de los anteriores y que dificultaba el proceso de 
fascistizacion el hecho de que la economia del pais no se encontraba entonces 
(segun el hasta junio de 1972, periodo al que se esta refiriendo) en un estado 
de derrumbe sino que mas bien de expansion. (Cfr. JOAN E. GARcEs, op. cit., 
pp. 133-163). Considerando el progresivo acercamiento que hi crisis del capi
talismo dependiente chileno y del orden burgues de dominacion vigente habia 
venido gestando entre los trabajadores chilenos e importantes sectores de las 
masas pequefio burguesas al converger sus intereses y configurarse as! una re
Iacion cada vez mas favorable, el cuarto factor a que alude Garces viene a ser 
mas que revelador en cuanto a las consecuencias que ya entonces van tenien
do las debilidades y vacilaciones del gobierno y de los dirigentes de la UP en 
la lucha ideologica y politica, en la que, ademas, se trataba de evitar una 
participacion organica y autonoma del movimiento de masas. 

14 Para una vision mas completa y rica en detalles sobre el fascismo en 
Chile, vease FERNANDO CARMONA, uEl fascismo chileno, leccion para Latino
america", en Problemas del Desarrollo No. 16, edic. cit., afio IV, noviembre 
1973-enero 1974, pp. 69-108. Asimismo consultense las referencias bibliografi
cas citadas por este autor. 
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po, el fracaso del Gobierno de Frei en superar la crisis a traves de la 
implementaci6n de su programa neocapitalista de reformas denomi
nado «revolucion en libertads, la agudizaci6n de las contradicciones 
en el seno de la burguesia-" y un proceso de polarizaci6n social de un 
desarrollo cada vez mas definido en terminos de clase en cuanto a su 
contenido, van permitiendo a estos sectores minoritarios de la bur
guesia ir rompiendo su relative aislamiento e ir ganando posiciones 
para su proyecto social fascista en el seno de la' clase capitalista. Esta 
termina haciendolo suyo cuando, luego de verse desplazada del Poder 
Ejecutivo por las fuerzas populares, su objetivo esencial como clase 
para el periodo pasa a ser la recuperaci6n del control directo sobre 
el gobierno de -su propio estado para redefinir sus formas de domina
ci6n segun las nuevas necesidades impostergables que le imponia el 
desarrollo de la lucha de clases en la preservaci6n de su condici6n de 
clase dominanteo 

La fascistizaci6n de la burguesia constituy6 una condici6n impor
tante y necesaria pero no la {mica en el proceso que culmin6 con la 
instauracion por la fuerza de un regimen fascista en Chile. Ademas, 
entre otras cosas, para alcanzar tal objetivo, a la vez que profundi
zaba el proceso de fascistizaci6n en su propio seno, debi6 ser capaz la 
burguesia de extenderlo al conjunto del movimiento de masas. 

De sus fracasos anteriores habian aprendido las clases dominantes 
y, por supuesto, tambien tras ellas e1 imperialismo que, para lograr 
hacer participes de su alternativa fascista y comprometer en ella a 
los sectores mayoritarios de la pequefia burguesia y a ciertos sectores 
ideo16gicamente mas retrasados del movimiento obrero y campesino, 
era condici6n indispensable entrar activa y sistematicamente a la lu
cha de masas tratando de encubrir 10 mas habilmente posible tanto 
el contenido de clase de sus objetivos como su identificaci6n con los 
intereses del capital internacional para asi poder disputarle de igual a 
igual el movimiento de masas al proletariado a partir de la agitaci6n 
y defensa aparente de los intereses de la pequefia burguesia y de 
ciertos derechos de los trabajadores como el de huelga en el caso de} 
conflicto de la mina de cobre de El Teniente en abril-julio de 1973. 

15 Contradicciones que quedan al descubierto y se expresan con mayor no
toriedad en la campafia electoral de 1970 cuando las c1ases dominantes no 10
gran concretar un acuerdo politico que les permitiera lIevar un candidato pre
sidencial comun COInO les fue posible con Eduardo Frei en 1964. Asi, seis afios 
mas tarde, frente a Salvador Allende, candidato de Ia izquierda unida, la 
derecha se present6 dividida entre las candidaturas de Jorge Alessandri (ex 
Presidente de la Republica en el sexenio 1958-1964) y de Radomiro Tomic 
(segundo hombre de Ia Democracia Cristiana ), 

Allo V 
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Por ejemplo, en este contexte se inserta tambien, entre otras, la politi
ca de las clases dominantes de fomentar el desabastecimiento, el aca, 
paramiento, la especulaci6n y el mercado negro con el objeto de hacer 
de las dificultades de subsistencia y de los esfuerzos por mitigarlas 
una tarea muy concreta y cotidiana de masas que permitiria enarde
cer con facilidad a la pequefia burguesia en contra del Gobierno de la 
Unidad Popular y de las fuerzas sociales y politicas que 10 sustentaban. 

En la trama de esta compleja ofensiva institucional y extra-insti
tucional de la burguesia y del imperialismo, no es posible explicarse 
en sus rasgos mas esenciales el notorio avance del fascismo a partir de 
mediados de 1971 si no se 10 entiende tambien como un proceso de 
derrotas sucesivas del movimiento obrero y popular chileno. Al res
pecto, cabe tener presente la validez de las siguientes afirmaciones de 
Poulantzas sobre los inicios del fascismo en Europa para entender co
rrectamente el proceso de fascistizaci6n en Chile: 

Los comienzos del proceso de fascistizaci6n presuponen una serie carac
teristica de derrotas de la clase obrera: los comienzos de este proceso 
son como el dia siguiente de esa serie de derrotas que le abren precisa
mente el camino.w 

Pero seria preciso aclarar aqui el sentido de esta ederrota». En efec
to, no se trat6 de «la derrotas infligida en un dia, sino de una serie 
de derrotas en un proceso marcado con diuersas etapas " uirajes. Son las 
secuelas de esta serie de derrotas las que caracterizaron la situaci6n de 
la c1ase obrera durante eI proceso de fascistizacion.w 

Advirtamos inmediatamente que una derrota no significa forzosa
mente derrota abierta en una situaci6n de guerra civil declarada: una 
derrota puede igualmente significar una batalla no entablada en el mo
mento propicio.n 

No cabe realizar aqui un inventario de las innumerables derrotas 
que directa e indirectamente fueron afectando a la clase obrera y al 
pueblo bajo la direcci6n politica entonces predominante de la UP y 
cuya concatenacion tactica cuImin6 el 11 de septiembre de 1973 en 
el derrocamiento del Gobierno de Allende y en la instauracion de una 
dictadura militar. Ni detallar las no menos numerables "batallas no 
entabladas en el momenta propicio". Lo que si cabe es destacar en 
que terreno de la lucha de clases ellas comenzaban a fraguarse. De 
ella logro percatarse certeramente Fidel Castro en su visita a Chile 

16 NICOS POULANTZAS, Fascismo " dictadura. La T'ercera Internacional 
[rente al fascismo, Siglo Veintiuno Editores, Colecci6n Sociologia y Politica, 
Mexico, primera edici6n en espafiol, 15 de octubre de 1971, p. 155, subrayado 
en eI original. 

17 Ibid., p. 156, subrayado nuestro. 
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hacia fines de 1971. El 2 de diciembre de ese afio, en su discurso de 
despedida al pueblo de Chile, sefialaba ante las masas congregadas en 
el Estadio Nacional de Santiago: 

Si quieren saber una opinion: el exito 0 el fracaso de este insolito pro
ceso depended. de la batalla ideologica y de la lucha de masas, y de
pended. de la habilidad, del arte y de la ciencia de los revolucionarios 
para sumar, para crecer y para ganarse las capas medias de la poblacion 
(... ). Porque en nuestros paises de relativo desarrollo esas capas medias 
son numerosas, y muchas veces son susceptibles de la mentira y del en
gafio. Ahora, en la lucha ideol6gica no se conquista a nadie sino con la 
verdad, con los argumentos, con la razon, Eso es una cosa incuestio
nable.1s 

Durante el transcurso del proceso chileno, en gran medida, pasan 
a constituirse objetivamente en derrotas tacticas que van comprome
tiendo materialmente cada vez mas los objetivos estrategicos de clase 
de las masas explotadas, las debilidades y errores en que progresiva
mente van incurriendo el gobierno y la up1 9 al subestimar la enorme 

1S FIDEL CASTRO, en "Discurso pronunciado por el Comandante Fidel 
Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario y Primer Secreta
rio del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, en el acto de despe
dida que le brind6 el pueblo de Chile en el Estadio Nacional, 2 de diciembre 
de 1971, «Afio de la Productividad»", versi6n del Departamento de Versiones 
Taquigraficas del Gobierno Revolucionario de Cuba, publicado en Granma, 
La Habana, 19 de diciembre de 1971, p. 3. 

19 Por ejemplo, una de las ultimas derrotas que se hicieron mas percepti
bles para las masas obreras y populares por la mayor notoriedad de su alcance 
ante un momenta de amplia e intensa ofensiva patronal fueron: 
- el desplazamiento por el golpismo fascista desde los altos manods claves del 

Ejercito del sector constitucionalista de la oficialidad encabezado por el 
general Carlos Prats y que dirigio el operative militar que sofoco el in
tento golpista del 29 de junio de 1973, desplazamiento que cont6 con la 
pasividad y aceptaci6n del Gobierno de Allende y de la direcci6n politica 
de la Unidad Popular bajo la ingeriua argumentacion de que con ello se 
eliminaba el pretexto que venian levantando los sectores golpistas de las 
Fuerzas Armadas para dividirlas e intentar nuevamente un golpe de Estado; 
la transacci6n y entrega por el gobierno y las autoridades universitarias de 
la Unidad Popular del canal 9 de television en Santiago a la direcci6n pro 
fascista de la Universidad de Chile, pasando por encima de la prolongada 
y combativa lucha que venian sosteniendo sus trabajadores al mantenerlo 
tornado y haberlo convertido en 6rgano de expresi6n al servicio de la clase 
obrera y del pueblo, evitando asi que cayera en manos del fascismo y se 
constituyera en uno mas de sus tantos 6rganos de expresion que activa
mente orientaban y dirigian la actividad contrarrevolucionaria. 
Para quien quiera sacar sus propias conclusiones en base a un analisis de 

los hechos puede partir tomando como referencia las siguiente cronologias: 

Afio V 
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energia, iniciativa y capacidad creativa del movimiento de masas, de
mostradas ampliamente en la crisis de octubre de 1972. Asi, por con, 
siguiente, se intenta -no obstante la evidente inconveniencia de ello 
para un exitoso desarrollo del proceso--- reiterada y porfiadamente 
resolver en forma burocratica, desde arriba y casi exclusivamente al 
interior del aparato de un estado que seguia siendo burgues los pro
blemas que va presentando la lucha de clases." Sin embargo, desde 
una perspectiva politica que trasciende los casi tres afios de gobierno 
de la UP, debe tenerse tambien presente que, a su vez, ello se con
vierte en un poderoso catalizador en el desarrollo de la conciencia, or
ganizaci6n y combatividad de esas masas, que las lleva a agotar sus 
ilusiones sobre la institucionalidad burguesa y a plantearse especta
tivas politicas muy superiores a 10 que el gobierno y la UP son capaces 
de concretar desde el interior del orden burgues de dominaci6n vi
gente. Esto, si bien se traduce, en algunos sectores del movimiento de 

EDUARDO VALLE, Allende. Cronologla, Fondo de Cultura Econ6mica, Colee
cion Tcstimonios del Fondo No.2, Mexico, primera edicion, 31 de enero de 
1974, 64 pp. DANIEL WAKSMAN SCHINCA Y CAMILO TAUFIC, "Cronologia ba
sica", en «Chile (I). Los tres afios de Allende» y «Chile (II). La aventura fas
cista», El Dla, Suplementos del XII aniversario, Mexico, 27 y 28 de junio de 
1974, pp. 10-15 y 14-19, respectivamente. MARfA LUISA MENDOZA Y EDMUN
DO DOMINGUEZ ARAGONES, "Aspectos principales del gobierno de Allende. 
Los mil cuarenta y tres dias de la Unidad Popular", en MARIA LUISA MENDO
ZA Y EDMUNDO DOMINGUEZ ARAGONES, Allende el bravo. (Los dias mexica
nos), Editorial Diana, Mexico, 1973, pp. 179-205. 

20 Esto quedo en evidencia con gran claridad en la huelga de abril-julio 
de 1973 en la mina de cobre de El Teniente. Alli, al plantearse el confIicto en
tre la administracion de la empresa y un sector de la direccion sindical, en 
vez de bajar desde un comienzo su discusion a las bases para que su solucion 
surgiera en cada uno de los frentes de trabajo de la lucha ideologies y de 
masas en el seno de los propios mineros, se cae en el gravisimo error de inten
tar buscarle una salida en las instancias jerarquicas superiores del aparato de 
estado. De esta forma se da la paradoja ---que ya se venia haciendo fre
cuente- de una izquierda junto a su gobierno enredados en practicas repre
sivas de tipo militar y burocratico, tradicionalmente muy usuales en los go
biernos anteriores, frente a una derecha que hacia gala de habilidad en el 
arte de la lucha ideologies y de masas, Asi, la UP y el gobierno habian contri
buido en hacer realidad el suefio que la burguesia y el imperialismo venian 
acariciando con tanto afan desde octubre del afio anterior: crear un conflicto 
de alcance nacional que tuviera a los trabajadores como centro de in teres. 
Solo debido a la vigorosa movilizacion, principalmente en Santiago, de las 
capas mas conscientes de la clase obrera y del pueblo, a errores en la coordina
ci6n civico-mijitar de los golpistas y a una inesperada deliberacion al inte
rior de los cuarteles entre sectores de la oficialidad y de la tropa, no pudo el 
fascismo concretar sus planes de culminar la marcha de los huelguistas desde 
Rancagua a Santiago con un golpe de estado el viernes 15 de junio de ese afio. 
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masas, en tina percepci6n subjetiva de derrota, en cambio -yaqui 
esta 10 interesante-, conlleva a que sus sectores mas avanzados y de 
mayor peso cualitativo -la vanguardia- se vuelquen a la tarea de 
crear y desarrollar sus propias formas organicas de masas de un ca
racter altemativo al estado burgues chileno e independiente. del go
biemo en la perspectiva de lograr a traves de elIas una plena autono
mia de clase. Dicha tarea, que por el momenta se ha visto suspendi
da a partir del 11 de septiembre de 1973 ante la cancelaci6n de las 
condiciones prerrevolucionarias de la lucha de clases en Chile, cons
tituye indudablemente la mas rica y valiosa experiencia vivida en
tonces por la clase obrera y el pueblo y cuyas implicancias y alcan
ces no tardaran mucho de ponerse en evidencia." 

Al entenderse el derrocamiento del Gobiemo del Presidente Allen
de, que marca el punto de inflexi6n en la transformacion de un es
tado burgues de inspiraci6n liberal en otro de inspiracion fascista, co
mo la culminaci6n de ese proceso de derrotas sucesivas del movi
miento obrero y popular chileno, es imprescindible tener presente que, 
en la coyuntura, si bien la crisis economica paso a asumir en su ultima 
fase un caracter determinante, ella, en su origen y desarrollo, no fue 
mas que la expresion en el terreno economico de una lucha esencial
mente politica cada vez mas abierta, aguda y antag6nica entre la 
c1ase obrera y el pueblo, por un lado, y la burguesia y el impcrialismo, 
por otro. Es sumamente importante considerar en estos terminos la 
inserci6n de la crisis econ6mica en la explicaci6n del proceso de Iascis
tizacion en Chile, ya que existe cierta concepci6n a nuestro juicio 
err6nea y hoy relativamente generalizada entre algunos militantes 
de la UP y algunos destacados funcionarios e intelectuales del desti
tuido regimen del Presidente Allende que, limitandose casi exclusiva
mente a los elementos estructurales de la crisis --que por cierto no 
pueden omitirse-, no logra captar en plenitud la rica complejidad 
que estos asumieron coyunturalmente en el terreno politico e ideol6
gico de la lucha de clases." Asi, la interpretacion de la crisis economi

21 "Parece, sin embargo, fuera de duda que los cordones industriales, en 
tanto, expresi6n de una democracia sindical amplia, constituyen una conquista 
a la que dificilmente renunciara la clase obrera. Estos mismos cordones, en 
tanto que organizaciones de poder, y los comandos comunales en fonnaci6n, 
representan fonnas de organizacion que no se borraran ya en la memoria de 
los trabajadores. En la peor de las hip6tesis, podrian pasar por periodos 
de receso, para resurgir con fuerza redoblada a la primera sefial de movilizaci6n 
masiva del pueblo." (Ruv MAURO MARINI, "Pespectivas del movimiento de 
masas", en revista Chile HOY No. 64, Santiago de Chile, afio II, semana del 
31 de agostc al 6 de septiembre de 1973, p. 4). 

22 Este tipo de concepci6n, con algunas diferencias de matices, se resume 

ca en relacion a la agudizacion de las contradicciones de las masas 
pequefio burguesas con el movimiento obrero y popular, y que con
llev6 al proceso de fascistizaci6n, tiende a terminar por quedarse en 
la fragilidad estructural de una economia capitalista dependiente co
mo la chilena y en su inherente debilidad para soportar los embates 
del asedio imperialista. Siendo, en aquellos sectores de la izquierda 
y del Gobiemo UP, esa hoy la percepci6n del fen6meno, era obvio que 
entonces les fuera muy dificil comprender que la crisis econ6mica se 
habia constituido en una crisis esencialmente politica que implicaba 
de por medio la soluci6n del problema del poder a favor del proleta
riado y que preponderantemente solo como tal cabia enfrentarla. Y 
cuando algunos lograron percatarse de ello, era ya demasiado tarde 
para implementar una politica coherente y global en esa direccion, 

Fue alcntador constatar que las masas obreras y populares asu
mieran la crisis en forma distinta, 10 que se hizo mas notorio en sus 
sectores de mayor dinamismo e iniciativa. Es que la experiencia di
recta de la crisis les permitio ir muchisimo mas lejos en la compren
sion del fenomeno. Esto quedo bastante claro en varios momentos de 
sus luchas. Por ejemplo, cuando favorecieron a los candidatos de la 
izquierda con el 43.4 por ciento de la votacion en las elecciones par
lamentarias del 4 de marzo de 1973.23 Entonces, en plena agudiza

en el siguiente planteamiento de Garces: "No cs este el lugar para explicar 
las razones del creciente enfrentamiento entre cl bloque de la UP y los sectores 
medios, Pero	 si debe resaltarse la importancia determinante que tuvo el ca
racter subdesarrollado y dependiente de la economia chilena. Cuando se es
tudie documentadamente este periodo econ6mico podra apreciarse que fue 
mas negativa	 para el Gobierno de Allende la recesi6n de Europa occidental 
en 1971-1972 -provocando la caida del precio del cobre-- y la repercusi6n 
sobre la balanza de pagos de la inflaci6n internacional que los efectos inme
diatos provocados por todos los cambios en la estructura econ6mica y en las 
relaciones de	 producci6n. Incluidas las consecuencias que han tenido en la 
dinamica de la lucha de clases, como fue el sabotaje econ6mico efectuado sis
tematicarnente por la oposici6n. 

"Sin desconocer los resultados negativos de ciertas medidas econ6micas 
adoptadas por la Administraci6n, es en el contorno econ6mico internacional 

,'1 
, 

-particulannente el bloqueo financiero-- que envolvi6 a Chile en 1971 y 
, 1972 donde se halla el tal6n de Aquiles que derrib6 el Gobierno de Allende. 

-"	 Constataci6n esencial para cualquier interpretaci6n que se haga sobre la na
turaleza intrinseca y las proyecciones hist6ricas de la tactica politica seguida 
por el movimiento popular chileno hasta 1973. 

'I "Pues es la evoluci6n de la coyuntura econ6mica interna la que, al produ
cir las contradicciones sefialadas con la pequefia y mediana burguesia, provoc6 
la progresiva crisis del regimen institucional, bloqueando y paralizando los 
mecanismos internos del aparato del Estado." (JOAN E. GARCES, op. cit., pp. 

, 29-30) . 
23 En mementos en que la crisis econ6mica, politica e institucional se:\ 
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ci6n de la crisis econ6mica, cuando yaIas condiciones de vida se ha
bian hecho extremadamente dificiles para las masas principalmente 
a raiz de los crecientes problemas en el abastecimiento y en el trans
porte, ademas de un proceso inflacionario cada vez mas intenso, de 
una especulaci6n y de un mercado negro prricticamente impunes y 
en todo su desarrollo, si bien la mayoria de los explotados de la ciudad 
y del campo apoyaban a la izquierda y al gobierno en una contienda 
electoral al interior de la institucionalidad burguesa, fuera de ella, a 
la vez no renunciaban a .sus esfuerzos de construir su propia institu
cionalidad de clase al proseguir la formaci6n de los diversos germenes 
de poder popular en la perspectiva de alcanzar a traves de ellos una 
plena autonomia de clase tratando de hacerlos alternativos al estado 
burgues chileno e independientes del gobierno. Ello significa obvia
mente que los mas amplios sectores de la clase obrera y del pueblo 
-algunos instintivamente y otros ya con conciencia de clase- habian 
logrado comprender que sus crecientes problemas de 'subsistencia, sien
do producto de una crisis econ6mica cada vez mas aguda, esta a su 
vez era mas que nada la expresi6n de un desarrollo eminentemente 
politico en el contenido y formas de la lucha de clases a tal punto que 
la superacion de esa crisis politico-economica en un sentido favorable 
a sus intereses inmediatos y de clase pasaba por la implantaci6n de un 
nuevo orden de dominaci6n de caracter proletario. Cuesti6n esencial 
que no estaba considerada por la "via chilena" por 10 menos para el 
periodo iniciado con la Presidencia de Salvador Allende. 

mostraba adversa al gobierno y a la izquierda, este porcentaje obtenido por los 
candidatos de la UP con el apoyo del MIR a sus sectores mas radicales consti
tuy6 objetivamente un triunfo por cuanto en la campafia electoral la derecha 
agrupada en la CODE (Confederaci6n Democratica : Partido Dem6crata Cris
tiano, Partido Nacional, Partido de Izquierda Radical, Democracia Radical y 
Partido Democratico Nacional) habia venido manejando publicamente cifras 
en su favor muy superiores al 60 por ciento (pretendia obtener los dos tercios 
de los escafios parlamentarios, necesarios para destituir econstltuclonalmente» 
al Presidente Allende) y la izquierda, un tanto influenciada por esa publici
dad, esperaba que sus candidatos obtuvieran en conjunto un porcentaje bas
tante inferior al 40 por ciento de la votaci6n. Entonces, siendo la realidad ya 
muy distinta del euf6rico veranito del con sumo durante el primer afro del Go
bierno de la tJp, cuando la izquierda obtuvo en las elecciones municipales del 
4 de abril de 1971 el 49.53 por ciento de los votos contra el 47.57 de la dere
cha, este 43.4 por ciento de la izquierda en las elecciones parlamentarias del 
4 de marzo de 1973 viene a significar un desgaste electoral minirno para ,..1 

gobierno en comparaci6n al experimentado por gobiernos anteriores en condi
ciones de muchisimo menor dificultad. Electoralmente, esta cifra asume un 
caracter francamente favorable para la izquierda cuando se la compara con 
eI 36.2 por ciento obtenido en las elecciones que llevaron a Allende a la 
Presidencia de la Republica. 
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El Programa de Gobierno de la Unidad Popular 

En terrninos objetivos, una cosa es el surgimiento del fascisrno co
mo respuesta extrema y a veces desesperada de las c1ases dominantes 
en defensa de sus intereres durante los procesos revolucionarios 0 en 
momentos de crisis de dominaci6n burguesa, y, otra cosa muy distin
ta, es que el fascismo logre desarrollarse a tal grade que culmine fi
nalmente triunfando e imponiendose en tanto dictadura al con junto 
de la sociedad. Si esto ultimo ocurre, como sucedi6 en Chile, es por
que en gran medida tambien 10 permitieron las politicas que entonces 
orientaron la practica del movimiento obrero y popular. Siendo asi, es 
evidente que cualquier intento de explicarse el fracaso del Gobierno de 
la UP y la consiguiente derrota de las masas obreras y populares chi
lenas por el fascismo no puede quedarse en los errores de las politi
cas de corto y mediano plazo 0 de las tacticas empleadas por esa coa
lici6n gobernante, ni mucho menos en consideraciones aparentemen
te de tipo aleatorio.>' Lo tactico y 10 estrategico estan intimamente re
lacionados entre si, como asimismo las politicas de corto, mediano y 
largo plazo que obedecen a esa estrecha relaci6n. Esto, para en tender 
en sus rakes 10 que hasta aqui hemos venido planteando, nos lleva 
necesariamente a tener que referirnos al Programa de Gobierno de 
la Unidad Popular, aunque sea muy brevemente al finalizar estas 
notas de introducci6n para un estudio de la experiencia chilena. 

No cabe duda de que se trat6 de un programa de reformas cstruc
turales bastante avanzado en relaci6n a 10 que habian venido siendo 
hasta entonces en Chile los programas de gobiernos anteriores. Sin 
embargo, ese programa que habia servido de bandera de lucha y po
sibilitado, el 4 de septiembre de 1970, el triunfo del candidato pre
sidencial apoyado por las fuerzas populares y revolucionarias, agluti
nando en torno a el a mas de un tercio del electorado.P no estaba 
cualitativamente a la altura del nivel de exigencias que el desarrollo 
de la lucha de clases en Chile venia plantean do a la c1ase obrcra y al 
pueblo en su avance hacia sus objetivos estrategicos de clase. 

24 "Cerca de las dos de la madrugada, el Presidente es inforrnado de que 
acaba de llegar el alto oficial que tiene que ultimar con el Gobierno y la CUT 
el plan de defensa antigolpista del dia siguiente. Yo mismo vi a ese general. 
Se llama Augusto Pinochet. Viene acompafiado de otro alto oficial, cuyo 
nombre no hace falta dar pOl' el memento." (JOAN E. GARCES, op. cit., pp. 
48-49) . 

25 En aquella oportunidad Allende logra la primera mayoria relativa con 
el 36.2 por ciento del total de sufragios. Luego Ie siguieron Alessandri con el 
34.9 por ciento y Tomic con el 27.8 por ciento, 
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Como veiamos con anterioridad, si la crisis del capitalismo depen

diente chileno y del orden burgues de dominaci6n vigente, al poner al 
desnudo ante la conciencia del movimiento obrero y popular -y tam
bien ante amplias capas de la pequefia burguesia- sus crecientes con
tradicciones con el statu quo, al estrechar favorablemente las rela
ciones entre los diversos sectores al interior del movimiento de masas 
ante la progresiva coincidencia de sus intereses y, con ello, al ir con
figurando asi desde la base los germenes de una amplia y prometedora 
alianza de clases de contenido anticapitalista, de 10 que se trataba en
tonces era nada menos que de seguir desarrollando aquello movili
zando al conjunto de la clase obrera y del pueblo tras la implementa
ci6n de un programa politico que les permitiera rescatar para si el 
poder econ6mico, ideol6gico y politico de las clases dominantes. La 
clave estaba, por tanto, para un desarrollo del proceso favorable a 
las expectativas del movimiento obrero y popular, en el caracter de 
ese programa y en la capacidad movilizadora de sus tareas. En tal 
sentido, debian ser capaces de articular las necesidades e intereses mas 
vitales e inmediatos de los explotados de la ciudad y del campo a sus 
intereses estrategicos de clase en una perspectiva revolucionaria y de
finidamente socialista. Ello pasaba inevitable y necesariamente por 
la destrucci6n de las bases materiales de sustentaci6n del poder del 
conjunto de la burguesia y del imperialismo en una vasta e implaca
ble lucha de masas en la que estas fueran haciendo directamente la 
experiencia liberalizadora de ir construyendo su propio orden de do
minaci6n de contenido proletario a la vez que destruian el de la vie
ja explotaci6n capitalista. Cuestion que implicaba, por supuesto, que 
la maduraci6n en las condiciones prerrevolucionarias de la lucha de 
clases en Chile en algun momento culminara con la toma del poder 
por el proletariado y sus aliados, en la constitucion de estos en clase 
dominante y en el consiguiente cambio en el caracter de clase del Es
tado chileno. 

Ahora bien, el Programa de Gobierno de la Unidad Popular y, 
mucho mas aun, la practica politica de sus dirigentes, que decian ba
sarse en el, estuvieron muy lejos de reunir los requisitos minimos an
teriormente sefialados, que no son otros que los necesarios para un 
desarrollo de la lucha de clases en Chile en un sentido proletario y 
revolucionario, Alli se encuentra, a nuestro entender, en gran medida, 
la explicacion del fracaso del Gobierno de la UP, de la derrota del mo
vimiento obrero y popular chileno y del sucesivo triunfo y ascenso al 
poder del fascismo en este periodo de la lucha de clases que con ella 
llegaba a su fin y a la vez iniciaba otro. 

Para ilustrar 10 que estamos sosteniendo, veamos 10 mas esquema

1
 
ticamente posible algunas razones de ello. Por ejemplo, 10 que se re

fiere al caracter del programa y a la valoracion implicita en el de las
 
contradicciones de clase en el seno de la sociedad chilena.
 

Cuando la UP define como objetivos programaticos centrales para 
el periodo "terminar con el dominio de los imperialistas, de los mo
nopolios, de la oligarquia terrateniente e iniciar la construcci6n del 
socialismo en Chile",26 en 10 que respecta a la primera parte de su 
proposici6n, ella implica una detenninada interpretacion de las ca
racteristicas estructurales de la sociedad chilena y, en consecuencia, 
de la propia lucha de clases que en ella se libra. Tal interpretacion 
esta atribuyendo connotacion de causalidad a 10 que no son mas que 
las formas visibles y particulares de un proceso: el de acumulaci6n 

\	 de capital. Sabemos que, en realidad, la existencia del capital ex
tranjero imperialista, del monopolio y del latifundio obedecen esen
cialmente al caracter dependiente de la forrnacion econ6mico-social 
capitalista chilena. Dichos elementos, a grandes rasgos, estan deter
minados por las necesidades del proceso de acumulacion de capital 
a nivel mundial. Es en funcion del desarrollo de los centros de domi
nacion del capitalismo internacional que ellos existen y operan en la 
realidad chilena. Sin embargo, la concepci6n programatica de la UP 

lleva a buscar en la presencia en Chile del imperialismo, de los mo
nopolios y de los latifundios la explicaci6n primera del estancamiento 
y de la deformacion en el desarrollo de las fuerzas productivas. Ya 
en un segundo plano de la interpretacion y en una perspectiva politica 
mas a largo plazo se reconoce el hecho de que tales caracteristicas en 
las fuerzas productivas se deben al caracter capitalista y dependiente 
de la sociedad chilena. Es decir, es en las manifestaciones del proceso 
de acumulacion de capital y no en su contenido esencialmente capi
talista y dependiente donde la UP centra en primera instancia su in
terpretacion de la realidad chilena y a partir de la cual define sus 
lineas programaticas de accion politica. Las tareas que de aqui se 
desprenden, al proponerse atacar tan solo el dominio del jmperialis
mo, de los monopolios y de los latifundios y no del conjunto de las 
relaciones capitalistas de producci6n, si bien no afectan en su esencia 
la logica de reproducci6n del capitalismo en Chile y, por tanto, no 
logran debilitar sustancialmente a las clases dominantes, ni tampoco 
movilizar al conjunto de la clase obrera y del pueblo, no obstante in
troducen una importante cufia en la red que nutre el proceso de acu

ae "Programa de Gobierno de la Unidad Popular", en SALVADOR ALLENDE, 
La via chilena haeia el soeialismo, recopilaci6n de Joan E. Garces, Editorial 
Fundamentos, Colecci6n Ciencia, Serie Politica No. 11, Madrid, segunda edi
ci6n, 1973, p. 157. 
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mulaci6n de capital, cuesti6n que se tradujo en la desarticulaci6n de 
ciertos procesos de producci6n y de distribuci6n del capitalismo chi
leno hacia fines de 1971, la que se hizo ya publicamente notoria a 
mediados de 1972. Entonces, como mas tarde durante la crisis de 
octubre de 1972 que finaliz6 con la constituci6n de un gabinete civi
co-militar y durante la crisis de junio del afio siguiente que culmin6 el 
29 con el sofocamiento de un intento golpista, qued6 en evidencia que 
la UP asignaba a sus planteamientos programaticos iniciales un carac
ter estrategico para el periodo de 1970-1976 y, con ello, que no cons
tituian tan s610 formulaciones tacticas -como algunos sostuvieron
en la medida en que ante las necesidades de la lucha de clases en di
chas coyunturas no redefine, ampliando y profundizando en un senti
do abiertamente anticapitalista, los terminos programaticos con que 
habia venido orientando la conducci6n del proceso. Una redefini
cion asi era imprescindible e impostergable ya que s610 asi era posi
ble que las masas asumieran conscientemente para si la vivencia de 
la desarticulacion del capitalismo en la medida en que fueran crean
do y desarrollando sus propias formas organicas que les permitieran 
generar las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para enfren
tar las tareas superiores que el desenlace de la crisis pondria tarde 0 
temprano a la orden del dia, Si no 10 hacia, dejaba en la practica la 
UP expedito el camino para que la burguesia y el imperialismo toma
ran la iniciativa y aprovecharan los inicios de desarticulaci6n de su 
propio sistema para plantearse desde el una estrategia que les permi
tiera rearticularlo en relacion a las nuevas condiciones imperantes y 
que, a su vez, culminara en el derrocamiento del Gobiemo de Allende 
y en la instauraci6n de una dictadura fascista. Y eso fue justamente 
10 que ocurri6. 

Desde el punto de vista de las contradicciones de clase, el Progra
ma de Gobiemo de la UP se basaba fundamentalmente en el desarro
llo de las contradicciones capitalismo de estado -capitalismo no rno
nopolico versus capitalismo monopolico- imperialismo. Ello impli
cab a .asignarle indebidamente un caracter motriz a las contradiccio
nes en el seno de la burguesia, valorandolas por sobre el antagonismo 
burguesia-proletariado, Activar, desarrollar y explotar las contradic
ciones al interior de las clases dominantes es importante e, incluso, 
toda politica que aspire a objetivos revolucionarios debe necesaria
mente saber manejarlas 10 mas convenientemente posible en relaci6n 
a los objetivos que se van planteando. Pero, asimismo, ninguna poli
tica que aspire a objetivos verdaderamente revolucionarios puede 
pretender fundamentarse sobre el desarrollo de tales contradicciones, 
aunque con ella se crea estar tendiendo un puente hacia la pequefia 
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burguesia, Ante la inminencia de la quiebra de su orden de domina
ci6n, las clases dominantes sabran relegar 0 superar sus contradic
ciones y cerrar filas frente al enemigo comun que no puede ser otro 
que el proletariado junto a los demas explotados de la ciudad y del 
campo. Es pues en este antagonismo de clase entre el proletariado y la 
burguesia y no en las contradicciones al interior de una clase y sus 
fracciones donde radica el nervio motriz de las sociedades de clases 
en nuestro mundo contemporaneo. La pequefia burguesia con su 
oportunismo, que hist6ricamente le ha sido caracteristico, se pondra 
mayoritariamente del lado del polo mas fuerte del antagonismo. A la 
luz de estas realidades de la lucha de clases y en relaci6n a la altera
ci6n de la correlaci6n de las fuerzas sociales en favor de la clase obre
ra y del pueblo, si programatica y politicamente se atacan, neutra
lizan y/ 0 destruyen las bases de sustentacion del poder de s610 un sec
tor de las clases dominantes, es, como contrapartida, a s610 un sector 
del movimiento de masas al que se activa y compromete organica
mente. Es decir, quienes directamente se yen liberados de la domina
ci6n patronal y de la explotaci6n capitalista. Si el sector afectado de 
la burguesia es mayor, mayor sera el numero de trabajadores que, 
en terminos de clase, se beneficiara e identificara con tal medida. Por 
tanto, la dinamica de la acumulaci6n de fuerzas, requiriendo obvia
mente una base minima previa en relaci6n al tipo de tareas a realizar, 
en gran medida se va desarrollando simultaneamente con el proceso 
mismo de la acci6n politica de las masas, para 10 cual su orientaci6n 
debe ir planteando en forma muy concreta los objetivos estrategicos 
de clase a partir de las preocupaciones mas inmediatas y particulares. 
Toda una compleja y rica dinamica que no es posible sin una amplia 
e intensa lucha de masas en la que estas deben asumir un rol efecti
vamente protag6nico desarrollando las potencialidades de su propia 
iniciativa y capacidad creativa. 

Estas cuestiones que ahora parecen tan evidentes no fueron en
tendidas entonces asi por la mayoria dirigente de la izquierda chilena. 
Tanto durante la campafia presidencial como despues del triunfo 
electoral de Salvador Allende, los dirigentes de la Unidad Popular 
argumentaban que no era posible enfrentar al conjunto de las cla
ses dominantesporque la correlaci6n de fuerzas no era aun 10 sufi
cientemente favorable para ella y que, en consecuencia, se hacia ne
cesario acumular fuerzas durante el periodo, para 10 cual s610 cabia 
atacar y aislar al sector esencialmente monop61ico 0 imperialista de 
la burguesia, neutralizar al resto y ganarse a la pequefia burguesia. 
De ella result6 que en las clases dominantes solo un sector relativa
mente reducido es afectado materialmente en sus posiciones de clare 
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e igualmente pequefio es el mimero de trabajadores que se benefician 
directamente con ello. Por ejemplo, en la industria manufacturera, 
la politica de estatizaciones y las normas de participacion administra
tiva no comprometian inicialmente mas alla del 10 por ciento de la 
fuerza de trabajo que alli laboraba. Posteriormente, las iniciativas y 
movilizaciones de los trabajadores, ante el sabotaje y la ofensiva 
patronal, dejan esta cifra aproximadamente en el 20 por ciento. No 
obstante, muchas de estas movilizaciones, antes de que culminaran 
con el impulso de la clase obrera en intervenciones, requisiciones 0 

expropiaciones, fueron duramente reprimidas por el propio gobierno 
porque veia que desbordaban sus lineamientos programaticos iniciales 
e incluso hasta se llegaron a plantear por parte de este graves in ten
tos de regresion como en el caso del proyecto levantado por los enton
ces ministros Carlos Prats y Orlando Millas en el que se contemplaba 
devolver una considerable cantidad de empresas al sector privado 
para darle las garantias que venia exigiendo. Asi, por cada empresario 
de la considerada burguesia no monopolica y mediana con el que el 
gobierno contemporizaba, creyendo neutralizarlo, eran cientos los tra
bajadores que veian frenadas sus luchas y postergadas sus aspiracio
nes tanto inmediatas como de clase. En la agricultura el panorama no 
era muy distinto. La reforma agraria afectaba predominantemente a 
los predios agricolas mayores de 80 hectareas de riego basico siendo 
que el fuerte de la burguesia agraria estaba en los predios de tamafio 
menor. No hay que olvidar que la UP utiliza la misma ley promulga
da por el anterior Gobierno de Frei. Eso si que tratando de orientarla 
dentro de su concepcion programatica, En buenas cuentas, las tareas 
antiimperialistas, antimonopolicas y antiIatifundistas del Programa de 
Gobierno de la Unidad Popular s6lo moviIizaban y amarraban orga
nicamente a un sector comparativamente reducido de las masas tra
bajadoras. La gran mayoria restante quedaba practicamente al mar
gen de una conducci6n politica directa que les permitiera estar rela
cionados permanentemente con la UP y el gobierno a traves de tareas 
concretas que partieran de su propio quehacer cotidiano. Para ellos, 
las consignas y tareas generales lanzadas de vez en cuando para orien
tar la conducci6n del proceso asumian un caracter abstracto Y» en 
consecuencia, el contenido moviIizador de ellas no podia ir mas alla 
del impulso emocional 0 de la militancia disciplinada que terminaba 
traduciendose en una concurrencia masiva y combativa a una mani
festaci6n 0 concentraci6n callejera de apoyo al gobierno y a los parti
dos y organizaciones de izquierda. Las tareas de redistribuci6n del 
ingreso nacional y de los programas movilizadores que redujeron 
considerablemente la tasa de desocupaci6n y elevaron sustancialmen-

Aii~ V 

NOTAS PARA UN ESTUDro DE LA "VIA CHILENA" 79 

te el nivel de vida de las masas, por 10 menos en los primeros dos 
afios del regimen del Presidente Allende, tampoco tuvieron un carac
ter efectivamente movilizador tal que permitieran a la clase obrera 
y al pueblo ir generando sobre la practica sus propias form as organi
cas porque se evit6 constantemente de darles un contenido de clase 
y, ademas, se fueron implementando generalmente en forma burocra
tica y desde arriba, asignandoles en ellas al movimiento de masas un 
rol subordinado al interior del aparato de un estado cuyo caracter de 
clase, obviamente, continuaba siendo burgues. Ademas, las politicas 
directamente redistributivas y las de obras publicas, vivienda, salud, 
bienestar y desarrollo social, etc., no afectan significativamente los 
niveles de vida de las clases privilegiadas ya que no es a costa de elIas 
que se realizan sino que fundamentalmente en base a la expansion 
de la oferta monetaria via emisiones inorganicas. Pese a las graves 
implicancias de ello, que mas tarde se hicieron sentir en forma acele, 
rada, el gobierno prefiere este ultimo camino en vez de una salida de 
masas en contra de la burguesia que desde sus posiciones parlamenta
rias, como siempre, eludia descaradamente afectar sus propios inte
reses aprobando presupuestos desfinanciados. Una alternativa de rna
sas implicaba que estas asumieran el control del proceso y que el 
gobierno se constituyera de una vez por todas efectivamente en un 
instrumento al servicio de sus luchas, para 10 cual las cuestiones de 
tipo juridico-formal debian pasar a un segundo 0 tercer plano en la 
formulacion de las politicas. Por ejemplo, medidas como el control 
obrero de la producci6n en empresas privadas, la direcci6n obrera en 
empresas estatizadas, el control obrero y popular en la distribucion, 
comercializaci6n y consumo, etc., que fueron implementadas en algu
nos centros de trabajo y lugares habitacionales por militantes de ba 
se del PS, MAPU, IC Y MIR, con todas las limitaciones que tuvieron que 
enfrentar, mostraron ser muchisimo mas eficaces para combatir el 
acaparamiento, el mercado negro, la especulaci6n y el sabotaje pa
tronal, para lograr la participacion activa de los trabajadores e in
cluso hasta para elevar los niveles de productividad que la innumera
ble cantidad de disposiciones, decretos, reglamentos, etc., formulados 
desde la administraci6n publica. Eso si que la generalizaci6n de es
tas experiencias al conjunto de las masas trabajadoras ---cuesti6n que 
ya se habia iniciado pero con dificultades por la resistcncia que se 
oponia a elIo desde el gobierno y desde las direcciones de algunos 
partidos de la UP- las habria llevado rapidamente a plantearse re
solver para si el problema del poder. Y ello no estaba contemplado 
programaticamente por la UP para el periodo. De toda esta trama 
arrancan los factores mas importantes que alimentaron' la crisis eco
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nomica y politica que se fue haciendo cada vez mas incontrolable 
para el gobierno en la medida en que persistia en sus practicas buro
craticas y se resistia a traspasar la iniciativa al movimiento de masas. 
Cierto es que se dieron algunas formas de movilizacion organica de 
amplios sectores de la cIase obrera y del pueblo en conjunto a traves 
de los organos de poder popular, pero, en verdad, estos guardaron es
casa relacion con la concepcion que de ellos se tenia en el Programa 
de Gobierno de la UP. Alli se entendia al poder popular mas que 
nada como una forma de participacion subordinada de las masas po
pulares y obreras en tareas de democratizacion del Estado chileno. 
En cambio, los germenes de poder popular surgieron como una res
puesta relativamente autonoma del movimiento de masas a partir de 
determinados momentos en el proceso chileno en los que la lucha de 
cIases se polarize abiertamente a raiz de las ofensivas patronales como 
fue el caso de la huelga «gremial» de empresarios, transportistas, co
merciantes y profesionales durante la crisis de octubre de 1972. A 
traves de los organos de poder popular, aunque incipientes, las ma
sas intentaban resolver coordinadamente como clase, por si mis
mas, los problemas de subsistencia que les venia planteando la cri
sis a la vez que enfrentaban la ofensiva de las clases dominantes. 
Fue cuando estos organos de poder popular se encontraron en acti
vidad, cuando su desarrollo apunto en un sentido alternativo al Estado 
burgues chileno y cuando las masas se plantearon a traves de ellos 
con cierta independencia frente al gobierno, que la estabilidad de 
este fue objetivamente mayor no obstante que ciertos dirigentes de la 
UP y hasta el propio gobierno llegasen a estimar 10 contrario en la 
medida en que evaluaban la situacion social y politica en Chile no a 
traves de la optica del movimiento de masas sino que de la institu
cionalidad burguesa. 

En paginas anteriores veiamos la argumentacion que trata de 
centrar la explicacion de la crisis, cuyo desenlace resulto ser hasta 
ahora fatal para los trabajadores chilenos, preferentemente en el blo
queo financiero internacional de que fue objeto Chile por parte de las 
fuerzas imperialistas durante el regimen del Presidente Allende. Veia
mos tambien que siendo ese un elemento importante de la explicacion 
no era el mas decisivo. Con respecto a esto cabe afiadir aqui una 
pequefia observacion en relacion a la poIitica exterior del Gobierno de 
la UP. Es bien sabido que, salvo raras excepciones, generalmente las 
politicas exteriores de 10' gobiernos constituyen la expresion interna
cional de sus politicas internas. En el caso chileno no hubo nada ex
cepcional en este, sentido. Lo interesante es ver como las concepciones 
programaticas del Gobierno de la UP se proyectaron en el tipo de 
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conduccion de sus relaciones internacionales y en que medida tu
vieron alguna vinculacion con el desarrollo de la crisis economica y 
politica que estremecio al pais. Deciamos hace poco que el Programa 
de Gobierno de la UP y la politica que de alli devino, desde un punto 
de vista de clase, se basaban fundamentalmente en una activacion de
liberada de las contradicciones al interior de las clases dominantes mas 
que en un desarrollo del antagonismo burguesia-proletariado, que es 
10 que en definitiva correspondia hacer y que objetivamente la lucha 
de clases impuso sorprendiendo a la entonces conduccion politica del 
movimiento obrero y popular chileno con concepciones que tenian 
muy poco que ver en relacion a las exigencias de la nueva realidad. 
Mucho de esto hubo tambien en la politica exterior del Gobierno de 
la UP. SUS relaciones: con los paises socialistas no tuvieron el nivel de 
compromiso que exigian tanto la situacion interna del pais como su 
vulnerabilidad internacional en terminos preferentemente economicos 
y, mas aun, geopoliticos. Economicamente, por el caracter capitalista 
dependiente y marcadamente monoexportador de la economia chile
na dentro de la economia mundial capitalista. Geopoliticamente, por 
la ubicacion de Chile en el continente latinoamericano, es decir, en 
una de las zonas de influencia mas directa del imperialismo norteame
ricano;" Parte mas que importante de la politica exterior busco apo
yarse en el desarrollo de las relaciones con los paises capitalistas-" y 
en la explotacion de alguna de sus contradicciones. Pero aun asi, has

21 En este contexto se inscriben mas directamente el derrocamiento del Go
bierno de Torres en Bolivia y el autogolpe de Bordaberry en Uruguay. Ya 
mas en un segundo orden esta la renuncia del Presidente Campora en Ar
gentina. No hay que olvidar que los acontecimientos de Uruguay se dan el 
27 de junio de 1973, fecha para la que tambien se proyectaba un golpe de 
estado en Chile. Ese dia se esperaba culminar asi una provocaci6n de que 
fue objeto el general Carlos Prats, entonces Comandante en Jefe del Ejer
cito. Los servicios de inteligencia del propio ejercito logran detectar y des
baratar el plan golpista, Dos dias mas tarde, aparece como cabeza visible de 
este el coronel Roberto Souper, quien dirige los tanques de su regimiento ha
cia La Moneda en un nuevo intento golpista que termina con su rendici6n 
ante las tropas leales encabezadas por los generales Prats, Pickering y Sepul
veda, ademas del Ministro de la Defensa Jose Toha y otras autoridades civiles 
del Gobierno del Presidente Allende. 

28 Cierto que es con el Gobierno de la U nidad Popular cuando podemos 
decir que Chile establece ampliamente relaciones diplomaticas con el mundo 
socialista. No es, por tanto, a esto que nos estamos refiriendo, sino al hecho 
de que dichas relaciones, una vez establecidas, no alcanzaron la profundi
dad requerida para un proceso que aspiraba a objetivos socialistas y que ade
mas debia desarrollarse en tan complejas y dificiles circunstancias internas e 
internacionales como las que fueron caracterizando la experiencia chilena, las 
que hemos venido sefialando esquematicamente, 
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ta esto ultimo se hizo con debilidad en cuestiones tan decisivas para 
la crisis como, por ejemplo, la renegociacion de la deuda externa don
de siempre se eludi6 10 que cabia hacer: suspender su pago por 10 
menos con Estados Unidos y establecer negociaciones bilaterales di
rectas con cada uno de los restantes acreedores por separado. 

En consecuencia, los avances del Gobierno de la UP fundamental
mente contra el dominio del imperialismo, de los monopolios y de los 
latifundios no lograron debilitar significativamente al conjunto de 
las c1ases dominantes ni desarrollar sus contradicciones al grado que 
se esperaba. Del lade del movimiento de masas, las tareas del progra
rna, al fraccionar artificialmente sus intereses sin guardar relacion con 
el acercamiento que entre estos venia operando en un proceso de 
ascenso de las movilizaciones, no permitieron al proletariado desarro
lIar a plenitud su caracter de c1ase motriz ni asumir definitivamente 
la direccion del proceso. Mas aun cuando este se vio programatica y 
politicamente forzado a luchar no con sus armas sino que con las 
de sus opresores: la legalidad y la insti tucionalidad burguesas. AI 
respecto, por mucho que se empefiaran el gobierno y los partidos de 
la UP por erigirse en defensores de esa legalidad y de esa instituciona
lidad, sabia la burguesia que era ella la unica legitimada para hacerlo 
porque comprendia c1aramente que se trataba de un problema de 
contenido de clase y no de forma. En este senti do, por ejemplo y en
tre otros hechos, cabe en tender la invocacion del Parlamento a las 
Fuerzas Armadas en contra del Poder Ejecutivo. Ello, si bien entrafia
ba una negaci6n de la l6gica normal de funcionamiento del estado, 
dicha negacion no conllevaba a la superacion de su caracter de clase 
burgues, sino que, todo 10 contrario, al fortalecimiento por la fuerza 
de su contenido clasista por la via de una dictadura fascista. 

No vamos a entrar a discutir aquila segunda parte de la propo
sici6n programatica de la UP que planteaba "iniciar la construcci6n 
del socialismo en Chile":" a partir de una situacion en la cual el 
problema del poder estaba aun lejos de ser resuelto por la clase obre
ra y el pueblo y, ademas, sin disponerse real y efectivamente de una 
estrategia de poder para ello.s'' Los sucesos del 11 de septiembre de 
1973 y las drasticas medidas antiproletarias del nuevo regimen de

29 Cfr. nota 26. 
30 La propia lucha de c1ases se encarg6 de dernostrar implacablemente y 

en todo su dramatismo esta trigica realidad. Ello ha sido reconocido autocriti 
camente por varios de los entonces maximos dirigentes de la Unidad Popular. 
No hace mucho manifestaba Carlos Altamirano, Secretario General del Par
tido Socialista de Chile, en un discurso a raiz del aniversario de su partido: 
"Pero por sobre todo, creemos que [ue un factor decisivo de nuestra derro-
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muestran una vez mas que la unica garantia de irreversibilidad para 
las realizaciones materiales de cualquier politica avanzada s6lo puede 
ejercerla el proletariado cuando ya haya conquistado como clase para 
si el poder del conjunto de la sociedad. Tanto el pensamiento revolu
cionario latinoamericano como las experiencias historicas de los mo
vimientos revolucionarios victoriosos en el mundo nos han venido en
sefiando en reiteradas oportunidades que cualquier proceso de libera
cion nacional 0 estrategia de desarrollo independiente y antiimperia
lista que aspire efectivamente a una verdadera consecuencia con sus 
objetivos debe necesariamente ser anticapitalista. Que la unica alter
nativa historica de superaci6n del capitalismo es el socialismo. Y que 
al socialismo solo cabe entcnderlo en tanto fase inferior del comunis
mo, como un momenta de transite entre el capitalismo y el comunis
mo a partir de la toma del poder por el proletariado y sus aliados, de 
la constitucion de estos en clase dominante y del cambio en el carac
ter de clase del estado a traves de la destruccion del viejo estado bur
gues y de la construccion de un nuevo estado proletario. 

Adernas, es fundamental tener presente que, a diferencia del lla
mado mundo desarrollado, en nuestros paises dependientes y subdes
arrollados, generalmente las politicas de reformas, por muy avanza
das que sean, generan en el movimiento de masas expectativas muy 
superiores a las realizaciones que son posibles de lograr dentro de los 

ta, el haber carecido de una clara estrategia de poder, Considerado tradicio
nalmente el tema tabu, el problema militar, estuvo practicamente excluido de 
nuestros debates y decisiones. La polltica militar, como parte esenciallsima 
de una estrategia de poder, no [ue jamtis discutida. 

"La ttictica poUtica-institucional llevada adelante, a 10 largo de casi dos
 
decadas por los Partidos Comunista y Socialista prob6 su viabilidad al triun

far el 4 de septiembre de 1970, en cambio [ue incapaz de derrotar la subuer

sion armada burguesa, el 11 de septiembre de 1973.
 

"La incapacidad tactica de reemplazar la via politico-institucional cuando 
estaba clara la preparaci6n de la insurrecci6n reaccionaria nos arrastr6 a un 
desenlace fatal. 

"En dicho sentido, forzoso es reconocerlo, mucha mayor agilidad y dinami
ca exhibi6 la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, quien transitoriamente 
sorprendido por la victoria electoral de 1970, la que sobrepasaba su estrate
gia politico militar antiguerrillera destinada a aplastar los movimientos revo
lucionarios latinoamericanos, supo readaptarla a las nuevas exigencias hist6
ricas, preparando en corto plazo, todo un modelo de accion insurreccional mi
Iitar contrarrevolucionario, de aplicaci6n universal para situaciones sernejan
tes." (CARLOS ALTAMIRANO, en "EI XLI Aniversario de la Fundaci6n del Par
tido Socialista de Chile", discurso pronunciado el 23 de abril de 1974 y pro
porcionado por los servicios especiales de Prensa Latina, EI Dia, secci6n Tes
timonios y Documentos, Mexico, D. F., Mexico, 25 de junio de 1974, p. 17, 
subrayado nuestro). 
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propios marcos de tales politicas, Y se da el caso de que mientras mas 
avanzadas estas mayores son las limitaciones y la resistencia que opone 
el orden capitalista para su transformaci6n y mayores las expectativas 
que se generan en las masas explotadas, Es que es mucha y muy san
grienta la explotaci6n que han venido soportando en el silencio de 
una vida sumamente dura y miserable, interminablemente, a traves 
de generaciones ygeneraciones. En Chile, el fracaso de los anteriores 
gobiernos y el de reformas neocapitalistas de Frei estuvieron enmarca
dos dentro de esta realidad. Y el de la Unidad Popular, por su expre
si6n de c1ase, tampoco pudo comprenderla. 

Hoy mas que nunca saben la c1ase obrera y el pueblo que ni elIos 
ni el socialismo fracasaron en Chile, que s610 fracasaron una deter
minada concepci6n programatica, una determinada teoria y practica 
en la lucha de c1ases, una determinada direcci6n politica. Saben tam
bien que si hoy la noche de la represi6n se hace dura, prolongada, di, 
ficil y hasta insoportable, no hay dia sin un amanecer despues de la 
noche. Que ese amanecer de la revoluci6n obrera y campesina, que 
unos pocos hoy de espaldas a la historia s610 por la fuerza pueden 
contener, pronto habra de ser realidad. Para entonces, todos los ex
plotados de las ciudades y los campos chilenos habran ganado su de
recho hist6rico de dirigirse a si mismos, por si mismos, para si mismos 
y de ser elIos y s610 elIos los {micos dirigentes de su propia revoluci6n. 
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