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Expltcacion necesaria 

No obstante el numero apreciable de publicaciones recientes, apenas se 
inicia la tarea de an?lisis sistematico de los hechos ocurridos en Chile 
durante los ?ltimos afios. En la medida de su avance, van disipandose 
las primeras hipotesis generales y excesivamente simplistas, ya sea que se re 
fieran a cuestiones tacticas, que explicarian la derrota, o a la esencia 

misma del proceso, como ocurre en las apretiaciones elaboradas en abs 

tracto, prescindiendo de la consideration detenida de la diversidad de 

aspectos concretos que la rodearon. Es el caso, por ejemplo, de las afir 
maciones globales que imputan la responsabilidad de la caida del go 
bierno popular a "desviaciones de izquierda" que aislaron a la clase obre 

ra, o seg?n otros al predominio de "posiciones reformistas" que impidie 
ron el desarrollo pleno del proceso revolucionario; como lo es tambien 
la afirmaci?n, igualmente superficial, en el sentido de que esta derrota no 
viene sino a confirmar las leyes generales de la historia, seg?n las cuales 
el Gobierno Popular habria estado condenado al fracaso desde su mismo 
inicio. 

Ha transcurrido entretanto tiempo suficiente como para que puedan 
apreciarse, con la perspectiva debida, primero la signification que tuvo 

y estaba llamado a tener el gobierno del presidente Allende, y luego, el 
car?cter de la dictadura que se instaura a partir del golpe militar. Ambos 
encierran un caudal valioso de ensenanzas respecto de cuya dilucidacion 
el pueblo chileno tiene deuda contraida con quienes apoyaron su expe 
riencia creadora y con quienes se solidarizan ahora con su dura lucha con 

tra la dictadura fascista. Tales ensenanzas son fundamentales para los 

paises dependientes, particularmente los latinoamericanos, y contribuyen 
ciertamente a enriquecer el acervo teorico del movimiento revoluciona 

rio mundial. 
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La urgencia de las contribuciones necesarias a la profundizacion del ana 
lisis justifica, particularmente para quienes han tenido alg?n grado de par 
ticipation directa en el proceso, que no se espere la elaboration rigurosa 
de sus planteamientos para entregar antecedentes u opiniones que puedan 
ser ?tiles a una tarea necesariamente colectiva de analisis y reflexion. A?n 

mas5 es una obligation hacerlo. Valga ello, pues, como justification a estas 
notas apresuradas. 

Algunos antecedentes 

A partir de 1970, y en un tiempo relativamente muy corto, Chile vive 
dos experiencias extremas en la historia reciente de- America Latina. Con 

el triunfo electoral de las fuerzas popul?res, en septiembre de ese aho, 
se abre paso a un esfuerzo historico sin precedentes de transformation 

social bajo modalidades que configuraron, en el atento interes mundial, 
una "via chilena al socialismo": se rescatan recursos nationales y se dan 

pasos importantes para superar la condition de dependencia del pals; 
se modifican rasgos caracteristicos de exclusion y marginacion social y 
se gestan nuevas formas e instrumentos de participation y poder popu 
lar; se erradica el latifundio y se sustituye el dominio monopolico en 
sectores fundamentales de la economia national por una nueva "?rea 

de propiedad social", llamada ademas a asumir un papel dominante en el 
funcionamiento del conjunto del sistema economico; se procura una pro 
funda redistribution progresiva del ingreso y un r?pido ascenso en el 
nivel de vida material de las grandes masas. Y todo ello, con sus exitos 

y deficiencias, en los marcos de una democracia que buscaba profun 
dizarse y bajo una institucionalidad heredada que se proponia transfor 
mar mediante los mecanismos previstos por ella misma. Luego, a partir 
del golpe militar de septiembre de 1973, el pais comienza a vivir la m?s 
cruenta de las reacciones, que pone fin a muchas decadas de normalidad 

institutional; que ignora la constitution, clausura el parlamento, somete 
al poder judicial y lo sustituye parcialmente por el imperio de los tribu 
nals militares; que arrasa con los derechos humanos, individuals y tiu 

dadanos; suspende o prohibe los partidos politicos, destruye las organiza 
tions sindicales, interviene las universidades; entrega a manos de los 

propietarios originales fundos y f?bricas; que negocia indemnizaeiones in 
debidas con empresas extranjeras y vulnera acuerdos internacionales para 
ofrecer condiciones de privilegio a otras; que provoca la mas seria redis 
tribution regresiva del ingreso y reduce dr?sticamente el ingreso real de 
los trabajadores y amplias capas sociales; y que busca afirmar un esquema 
neofascista de domination. 
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La sola presencia de estas dos experiencias tan contradictorias y de 
tanto alcance, con su sello esperanzador la primera, y de desolation la 

que ahora se vive, reclama alguna explication acerca de las razones por 
las quo habrian de darse en Chile, y en esta etapa historica. Abre tarn 
bien interrogates sobre la posibilidad de su reproduction en otros paises, 
en tanto hubieran obedecido alii a factores que est?n igualmente pre 
sentes en ellos. 

Es cierto que Chile exhibe, en su evolution historica, y en la estructura 

politica, social y economica que llego 
a conformar, una variedad de ras 

gos que le son peculiares. Pero tales peculiaridades 
no conforman un con 

junto distinto en lo esencial al de muchos otros paises latinoamericanos; 
probablemente lo que hacen esas particularidades es extremar y ampli 

ficar, en una etapa mas temprana ademas, caracteristicas basicas comu 

nes, desnudando la esencia del problema, todavia no igualmente evidente 
en otros sitios. Si asi fuera, habria que mirar tambien a esa experiencia 
como una suerte de anticipation en Chile de etapas decisivas que otros 

paises confrontaran en terminos similares. 

Por mucho que legitimamente se destaque la diversidad de situaciones 
nationales al interior de America Latina, hay en las ultimas decadas un 
recorrido que en lo fundamental resulta ser comun, en tanto ha tenido 

como objetivo central la b?squeda de formas capaces de afianzar un 
desarrollo capitalista que permita la expansion de las fuerzas productivas 
y la resolution de problemas y desequilibrios apremiantes. Fue el papel 
que se atribuy? a la industrialization orientada hacia la sustitucion de 

importaciones, con la que se procuraba entre otras cosas resolver, por una 

parte, la tendencia persistente al desequilibrio externo ?originada por los 

comportamientos diferentes de la demanda de manufacturas y de pro 
ductos primarios, asi como por el deterioro a largo plazo de la relation 
de precios del intercambio exterior?, propender, por otra, a una diver 

sification mayor de la estructura economica de forma que sirviera de base 
a nuevos desarrollos, y abrir oportunidades suficientes de empleo a la 

poblacion activa y a la mano de obra rural que la penetration del pro 
greso tecnico en la agricultura desplazaba hacia los centros urbanos. En 

los hechos, los avances del desarrollo industrial, en las condiciones en 

que tuvieron lugar, distaron mucho de alcanzar esos atributos. Se apo 

yaron en, y contribuyeron a acentuar, un alto grado de concentration 

del ingreso que determinaba una infraestructura industrial muy diversi 

ficada, con escalas relativamente pequehas y consecuentemente de baja 
eficiencia. Los intereses del imperialismo, 

en lugar de oponerse a esos 

esfuerzoS; buscaron exitosamente subordinados a su domination, hacien 

doles dependientes, de su aporte tecnologico, del suministro de materias 
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primas y productos intermedios, y por ultimo haciendose cargo directa 
mente de ellos a traves de la instalacion local de inversiones y empresas 
extranjeras; de ahi, entre otras consecuencias, que lejos de atenuarse el 

desequilibrio externo se viera acrecentado, por el alto contenido impor 
tado de las manufacturas cuyo consumo por las capas de alto ingreso 
se veia estimulado por la production local, por las remesas que compen 
saban la variedad de "servicios tecnicos" proporcionados desde el exte 

rior, por el servicio de los prestamos externos con que frecuentemente se 

financiaban las instalaeiones industrials, y por las utilidades que trans 
ferian las inversiones extranjeras directas. Tampoco fue significativo el 

aporte a la resolution de los problemas de empleo, ya que la industria 

lization, con las caracteristicas que asumi?, absorbia una cuota relativa 

mente baja del crecimiento persistente de la poblacion en edad activa; 
de ahi el fenomeno creciente no solo de desocupacion abierta sino prin 
cipalmente de desempleo disfrazado y subempleo, asi como la deforma 
tion de la estructura ocupacional, con una proportion excesiva constituida 

por la ocupacion en servicios y otras actividades de baja productividad. 
En la medida en que se avanzaba en la sustitucion de importaciones, los 

requerimientos de desarrollo industrial pasaban a depender mas de los 

mercados internos en general pequenos y limitados adem?s por la con 

centration del ingreso. En definitiva, estos y otros factores terminan por 
caracterizar situaciones de lento crecimiento economico, baja tasa de acu 

mulacion, desequilibrios crecientes de balanza de pagos, incapacidad para 
resolver los problemas de empleo, etc. De esos resultados deriva tambien 
el aumento progresivo de capas sociales que quedan marginadas del pro 
ceso, con una situation de marginalidad que no se limita a la expresion 

mas directa constituida por su condiciones de vivienda sino de un modo 
mucho mas general en los pianos social, cultural, politico y desde luego 
econ?mico. 

En el cuadro de esas limitaciones se definen sucesiv?mente diversos 
esfuerzos encaminados a 

superarlas, los que asumen 
expresiones concretas 

tanto en el piano de las politicas economicas como en el piano politico 
general. En tanto las insuficiencias del desarrollo capitalista se atribu 

yeron a al persistencia de estructuras sociales de car?cter semifeudal y 
semicolonial, se trataba de doblegar los intereses de oligarquias agrarias 
y comerciales y de cortar lazos caracterizados como colonialistas, lo que 

configuraba proposiciones de contenido nacionalista y un grado mayor 
de democratization, como bases de sustentacion para una burguesia in 

dustrial "moderna". Luego, las consideraciones relativas a los requeri 
mientos de acumulacion de capital y de absorcion tecnologica aten?an 
su contenido antimperialista, buscando por el contrario formulas de con 
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ciliacion a traves de esquemas de "cooperation financiera y tecnica inter 

national", y de una mayor "diversification" de las inversiones extran 

jeras, de modo que se desplazaran desde las actividades primarias ?agri 
colas y extractivas? a la manufactura y actividades complementarias. 
Frente a la estrechez de los mercados internos, como factor limitante 
de la industrialization, se impulsan initiatives de "integration econ? 
mica" a niveles regionales y subregionales, y se golpea a las puertas de 
conferencias internationales demandando que los paises industrializados 
faciliten el acceso a sus mercados de productos manufacturados proce 

dentes de paises subdesarrollados. A la marginalizaci?n de sectores cre 
cientes de poblacion se procura responder con formas directas de ayuda 
y una rapida expansion de servicios publicos, a la vez que se busca ate 
nuar los efectos de la alta concentration del ingreso por la via tributa 
ria y otros instrumentos indirectos. Los problemas cada vez mas ago 
biantes de desempleo llevan la preocupacion a los indices demogr?ficos, 
motivando proposiciones encaminadas a limitar el crecimiento de la po 
blacion y la demanda futura de ocupaciones, asi como atenuar los efec 

tos de la concentration del ingreso y la marginaci?n de las capas mas 

pobres. 

Son bien conotidos los resultados que en definitiva se registran, la 
variedad de formulas politicas empleadas, incluidas las experiencias po 
pulistas y reformistas m?s "avanzadas", y las modalidades de integracion 
de esos esfuerzos con los intereses del imperialismo norteamericano, entre 

las cuales la "alianza para el progreso" represento, hasta su fracaso, la 

m?s elaborada. En ese recorrido historico, se identifica una tendencia 

generalizada a la acumulaci?n de limitaciones, con velocidades distintas 

seg?n las particularidades de cada situation national, que se expresa en 

desequilibrios externos que llegan a ser agobiantes (acrecentados en ulti 
mo termino por las consecuencias del endeudamiento a que se va recu 

rriendo como expediente "transitorio") ; desequilibrios fiscales y presiones 
inflacionarias, expresion en gran medida de la pugna de las diferentes 

capas sociales por defender o ampliar sut participation en la distribution 
del ingreso, asi como por los requerimientos de expansion del gasto p? 
blico como corrector de diferenciaciones sociales excesivas, o procurando 
a traves de el nuevos impulses din?micos que no surgen espontanea 
mente del funcionamiento del sistema economico; insuficiencia del cre 
cimiento economico, y por lo tanto, magnitudes crecientes de margina 
lizaci?n, subempleo y desocupacion; imposibilidad de atender a las de 

manda* de mejoramiento en el nivel de vida material de las masas, etc. 
Son los limites que en un momento relativamente temprano eneuentra el 

capitalismo dependiente como esquema de desarrollo, su agotamiento ine 
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vitable, que a su vez determinan cambios obligados en los requerimientos 
politicos para sostenerlo y en el car?cter de las luchas para superarlos. 

Es en este sentido que Chile aparece como un caso extremo, pero al 

mismo tiempo representativo, en America Latina, en tanto se da alli un 

conjunto de condiciones que llevan mas r?pidamente a la cristalizacion 
de ese proceso, conformando objetiva y subjetivamente los rasgos evidentes 
de agotamiento del esquema. 

Cuenta en ello la acumulacion de una variedad de factores de natu 
raleza diversa. El propio tamano absoluto del pais, de su poblacion, im 
pone m?s temprano que en otros, como Argentina y sobre todo Brasil, 
limitaciones a un desarrollo industrial que se apoya en la magnitud de 
un mercado interno empequenecido ademas por la concentration del in 

greso. Su dotation de recursos naturales, amplia y diversificada en mu 

chos aspectos, es limitada en su potential de expansion de algunos ali 
mentos b?sicos; carece de condiciones para el cultivo de productos tro 

picales y semitropicales, y es muy insuficiente en las reservas ex 

plotadas de petroleo, todo lo cual determina una extraordinaria depen 
dencia de las importaciones y por lo tanto de las alternativas del sector 
externo para abastecimientos criticos. Algunas particularidades de la evo 

lution historica de su economia, reflejadas en la presencia dominante de 
"enclaves mineros" asociados a intereses extranjeros, cuya irradiation ha 

cia el resto del sistema solo podia lograrse a traves de la tributacion, 
determinaron un desarrollo relativamente amplio del aparato estatal, que 
a su vez contribuyo a la expansion numerica de "capas medias" asala 

riadas. con fuertes aspiraciones de consumo. El conjunto de la superes 
tructura institucional tuvo r?pido desarrollo y facilito la expresion abier 
ta de los intereses de clase y sus contradicciones. La temprana concen 

tracion minero-proletaria facilito el desarrollo organizativo y de la con 
ciencia politica de los trabajadores, traducida en partidos popul?res y 
organizaciones sindicales como instrumentos para Ja defensa permanente 
de sus intereses, opuestos al sostenimiento de condiciones de superexplo 
tacion como base para una acumulacion capitalista mayor, debilitada esta 

ademas por la fuerte transferencia de recursos al exterior por las empre 
sas extranjeras que dominaban las actividades m?s importantes. 

Dentro de ese cuadro, los avances politicos impuestos o respaldados 
por los trabajadores y capas popul?res se tradujeron en una variedad de 

experiencias. El Frente Popular, triunfante en 1938, con definiciones na 
cionalistas y antiolig?rquicas, da fuerte impuso a la industrialization 

y a un aparato estatal de respaldo a la vez que contribuye a un grado 
mayor de democratization. Pero los estimulos initiales, acrecentados por 
las dificultades de abastecimiento externo durante la segunda guerra mun 
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dial, se van debilitando, y la burguesia nacional fortalecida busca entre 
tanto afianzar su position conteniendo por la fuerza las demandas popu 
l?res y subordinandose a intereses extranjeros, como ocurre durante el 

gobierno de Gonzalez Videla, Gomo reaction, las proposiciones populistas 
encuentran su expresi?n en la election del presidente Ibahez, periodo en 

que los prop?sitos de mejoramiento social, en ausencia de los necesarios 
cambios estructurales, agudizan los desequilibrios financieros y las presio 
nes inflacionarias, que en definitiva se procura contener a costa del in 

greso real de los asalariados. Con Alessandri, la gran burguesia nacional 

reasume directamente la conduction de la politica economica, apoyada 
en la "ayuda" exterior y procurando condiciones propicias para una ex 

pansion mayor de la acumulacion privada, sin que lograra sin embargo so 

brepasar significativamente las limitaciones estructurales acumuladas por 

el sistema. Finalmente, el gobierno democrata cristiano viene a represen 
tar el m?s serio esfuerzo reformista, rodeado ademas del m?ximo de con 

diciones propicias desde el punto de vista del respaldo politico interno, 
de la ayuda exterior (siguiendo con fidelidad la "filosofia" de la "alian 
za para el progreso"), de la coyuntura international en relation a los 

precios del cobre, etc. Por lo mismo, su fracaso representa la expresi?n 
m?s elocuente del grado de agotamiento del sistema y de la inviabilidad 
de un esquema de capitalismo dependiente como modo de desarroUo 
de la economia chilena. Cada una de esas experiencias enriquece entre 

tanto el acervo politico del pueblo chileno y su capacidad de lucha, 
orientada cada vez m?s bajo la conviction de que no hay otro camino 
frente al agotamiento historico del sistema que el abrir paso a una trans 

formation socialista. 

En ese recorrido vienen consolid?ndose los rasgos que caracterizan la 

situation al termino del gobierno de Frei y que sirven de fundamento 
al programa de la Unidad Popular. El desequilibrio externo ha alcanza 
do dimensiones dificiles de manejar, con una acumulacion de endeuda 
miento exterior cuyo servicio llega 

a comprometer para los ahos proximos 
m?s de un tercio de los ingresos corrientes de exportation previsibles. La 

extranjerizacion de la economia chilena alcanza no solo a los recursos na 

turales b?sicos y puntos neur?lgicos del sector de la industria manufactu 

rer, sino que se extiende a la distribution y los mecanismos financieros. El 
dominio monop?lico es creciente, cerrando perspectivas a la mediana y 

pequefia burguesia empresarial. Las presiones inflacionarias se acent?an, 

traduciendose en un aumento del indice de precios al consumidor de 

36% en 1970. La tasa de cesantia supera el 8% de la poblacion activa. 
El ritmo de crecimiento global de la economia es de los m?s bajos en 
America Latina e igual ocurre con la tasa de inversion. En las condi 
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ciones de vida material de las masas hay deficiencias e insuficiencias gra 
ves, particularmente en la alimentation, que se traducen entre otras cosas 

en uno de los indices de mortalidad infantil m?s altos del mundo, y las 
clases popul?res tienen que recurrir a todos los instrumentos de lucha 

que han venido desarrollando para defender su exigua participation en 

la distribution del ingreso. 

La significacion del gobierno popular 

En esos antecedentes y experiencias se afirma la legitimidad historica 
del programa de la Unidad Popular. Ellos permiten apreciar tambien 
como el triunfo electoral del presidente Allende en septiembre de 1970 
no representa un hecho casual, sino un punto de culmination en una 

larga lucha y una progresiva maduracion de la conciencia del pueblo 
chileno, que obligo ademas a una importante aproximacion program? 
tica del candidate democrata cristiano en la misma election; en defini 

tiva, mas alia de la primera mayoria relativa del representante de los 

partidos de izquierda, hubo un pronunciamiento ampliamente mayori 
tario en favor de proposiciones de cambios y transformaeiones profundas, 
que traducian la asimilacion de las ensehanzas de las ultimas decadas. 

Asi como no era un hecho casual, ni fruto de errores t?cticos de los 

partidos de derecha, sino que se insertaba en una linea de lucha y con 
tinuidad historica, el surgimiento del gobierno popular no podia dejar 
de recoger rasgos que estaban profundamente enraizados en las tradi 

ciones nacionales. De ahi el contenido de su programa y las formas que 
definia para procurar su realizacion. 

En su esencia, venia a representar el esfuerzo mas decidido y coherente 

para abrir una alternativa viable al agotamiento del esquema del capita 
lismo dependiente y a su incapacidad para resolver los problemas funda 

mentales de la economia chilena y sus consecuencias sociales. No se tra 

taba esta vez de proponer determinadas reformas al interior del sistema, 
sino de sustituirlo. De ahi sus objetivos de liberaci?n economica nacio 

nal, mediante la nacionalizacion del cobre y otros recursos basicos que 
estaban en manos de empresas extranjeras; de erradicacion del latifundio, 
ampliando y acelerando la reforma agraria iniciada, en un contexto dis 

tinto, por el gobierno anterior; de reorganization de la economia median 
te la constitution de una ?rea social llamada a sustituir el dominio de los 

grandes monopolios privados que imperaban en las principales activida 
des productivas, comerciales y financieras por la propiedad y el control 
social de las empresas correspondientes; de redistribution progresiva del 
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ingreso que, combinada con esfuerzos inmediatos de reactivation econo 

mica, pefmitiera mejoramientos rapidos y significativos en las conditio 
nes de vida material de los trabajadores; de sustitucion de los terminos 
estrictamente capitalistas de funcionamiento de la economia por una con 

dition planificada de ella, apoy?ndose en el caracter dominante que 
debia alcanzar el area social y en formas y mecanismos de participation 
directa de los trabajadores en la direction y administration de las em 

presas que la integraban. Al mismo tiempo, comprometia la realization 
de tales objetivos en los marcos de la institucionalidad traditional, no en 
el sentido de que se mantuviera inalterada pero si en cuanto a que sus 

necesarias modificaciones fueran impulsadas a traves de los mecanismos 

que esa misma institucionalidad preveia. Buscaba precisamente 
en su in 

sertion en esa continuidad historica, y en la fuerza del movimiento social 

que la respaldaba, la capacidad para enfrentar las enormes dificultades 

que sin duda habia de encontrar: la coalition de intereses que desafiaba, 
en los que se reunian y entrelazaban los del imperialismo, el latifundio 

y la gran burguesia national; la fuerza y los instrumentos de que estos dis 

ponian para defenderse, incluidos los lazos tan desarrollados de depen 
dencia, su presencia todavia mayoritaria en el parlamento, su influencia 
en las fuerzas armadas, el poder judicial y la buroeraeia administrativa; 
sus mismos propositos de impulsar transformaciones revolucionarias de 

gran alcance y simultaneamente procurar elevar el nivel de vida de las 
masas y atenuar desequilibrios de larga gestation y persistencia anterior. 

Todo el curso de la realization de un programa de esa naturaleza 
estaba llamado a desenvolverse en los marcos de una lucha politica cada 
vez mas aguda. Por eso, sus realizaciones y sus insuficiencias, sus exitos 

y sus errores, efectivos o supuestos, no pueden apreciarse debidamente si 

se ignoran o subestiman los conflictos politicos que los rodeaban. Una 
forma de desenlace definitivo era inevitable; nadie cometia la ingenui 
dad de ignorarlo: el problema era en que terminos y a partir de qu6 
momento ocurriria. Los problemas basicos del poder no estaban resuel 
tos. Ni la reaction tenia la fuerza suficiente para destruir o paralizar al 

gobierno popular, ni las organizaciones popul?res para afirmar la rea 
lization defintiva y plena de su programa. Unas y otras necesitaban tiem 

po, pero con sentido diferente. Para las ultimas, se trataba del tiempo 
necesario para avanzar en el programa, para consolidar sus progresos, 

para adelantar en las tareas constructivas que habrian de seguir a las 

primeras tareas liberadoras, para que se gestaran y desarrollaran las nue 

vas formas y mecanismos de poder popular, sustitutivas en gran medida 
del vie jo aparato estatal de la burguesia, para ganar el respaldo politico 
de la mayoria de la poblacion cuyos intereses objetivos se beneficiaban 
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con la realization del programa. Cualquiera que sea el juicio politico 
que ello merezca, lo cierto es que hay que senalar que, en su lucha, el 

gobierno y las fuerzas popul?res se mantienen fieles al compromiso con 
traido: respetaron los derechos individuates y sociales; aceptaron el do 

minio reaccionario sobre los medios de difusion y trasmisi?n ideol?gica y 
hasta toleraron su desbordes; la nationalization del cobre fue acometida 
mediante una reforma constitutional aprobada por la unanimidad del 

Gongreso, con la presencia de los representantes de la extrema derecha; 
la reforma agraria fue adelantada mediante las facultades otorgadas por 
ley propuesta y promulgada durante la administration democrata cristia 
na; los avances en la constitution del Area Social fueron alcanzados me 

diante adquisiciones de activos y acciones y negociaciones directas con los 

propietarios, asi como por la aplicacion de disposiciones legales vigentes 
desde largo tiempo que autorizaban la expropiaci?n o intervention de 

empresas que incurrieran en actos especulativos, disminuciones arbitra 

rias de producciones esenciales, ocultamiento o destruccion de productos, 
etc. Muy distinta fue la actitud de las fuerzas reaccionarias. Para ellas 
el tiempo era necesario para obstruir y socavar, preparar diversas formas 

de sabotaje, ejercer todo el peso de la dependencia heredada para estre 
char el cerco exterior, bloquear suministros esenciales, paralizar la ma 

quinaria administrativa, minar al gobierno y procurar el mayor debi 
litamiento posible de sus bases de sustentaci?n economica. Y todo ello, 
en el entendido de que se apelaria para derribarlo el dominio sobre par 
tes importantes de la institucionalidad traditional en tan to fuera posi 
ble, o de resultar necesario se arrasaria con esa institucionalidad. Buena 

parte del problema se decidia en el terreno economico, por lo que no 
es de extrahar que tanto la politica economica general como cada action 
o decision economica particular, publica o privada, quedara colocada 
en el centro de la lucha politica y subordinada de alg?n modo a ella. 

Conocido el desenlace, corresponde decir que la derrota transitoria re 

presentada por el golpe militar del 11 de septiembre no puede interpre 
tarse c omo prueba de que el proyecto politico y el programa de la Uni 
dad Popular no fuesen viables. En tal sentido, ayudan poco las interpreta 
ciones genericas y las simplificaciones f?ciles; el problema es mucho m?s 

complejo y las ensehanzas que entrega solo pueden desentraharse reco 

npciendo y comprendiendo esa complejidad. 
En el piano economico, llamado a tener un papel tan decisivo, lo 

cierto es que en una primer a etapa ?cuando las fuerzas reaccionarias 

se encontraban m?s desarmadas y con menor capacidad de obstruction? 

los resultados mostraron no solo la viabilidad del esquema sino que, ade 

m?s, llegaron 
a ser notoriamente exitosos. Frente al escaso ritmo de ere 
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cimiento que registraban los anos anteriores, en 1971 el producta natio 
nal aumento en mas de 8 por ciento, expansion que se aproximo al 13 

por ciento en el sector de la industria manufacturera. La cesantia, que 
al termino del gobierno de Frei alcanzaba niveles extraordinariamente 

altos, se redujo a las tasas mas bajas registradas historicamente. Tuvo 

lugar una apreciable redistribution progresiva del ingreso, un aumento 
del ingreso real de los trabajadores y un ascenso notorio en el nivel de 
vida y los consumos esenciales de las masas; y al mismo tiempo, se redu 

jeron desequilibrios y atenuaron presiones inflacionarias, hasta el punto 
de que el indice de precios al consumidor disminuyo su incremento desde 
36 por ciento en 1970, a 22 por ciento en 1971. Tales resultados de la 

politica economica de corto plazo se situaron en el marco de avances 
detisivos en la realization de las reformas estructurales contempladas en 

el programa: se nacionalizaron el cobre y el salitre, un numero apre 
ciable de grandes empresas fue transferida a la naciente Area de Propie 
dad Social, se conformaron empresas mixtas con 

mayoria de capital esta 

tal en actividades hasta entonces dominadas por capitales extranjeros, 
se estatizo el sistema bancario, se cumplio en una alta proportion el 

objeto de la reforma agraria de erradicaci?n del latifundio, se avanzo 
en la estatizacion del comercio exterior y en su reorientation bajo condi 
ciones de plena soberania y en funci?n exclusiva de los intereses natio 

nales, se acrecento la participation estatal en la distribution de pro 
ductos. Al mismo tiempo, se impulsaron iniciativas ?varias de ellas 

bloqueadas en su tr?mite parlamentario? para readecuar la maquinaria 
administrativa a los nuevos requerimientos. Y m?s importante que ello, 
la movilizacion de los propios trabaj adores y el pueblo se oriento a hacer 
se cargo de la resolution directa de algunos problemas y a participar 
con capacidad decisoria en los mecanismos de conduction y direction, 
bajo una diversidad de formas de efectiva participation popular: las 

Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) en las poblaciones, para me 

jorar los canales de comercializacion y combatir la especulacion y el aca 

paramiento; el fortalecimiento y extension de las Juntas de Vecinos y 
Gentros de Madres; los campesinos a traves de los asentamientos, Centros 

de Reforma Agraria y otras formas de organization a nivel de las unida 
des reformadas, y de los Consejos Comunales y Provinciales Campesinos 
a un nivel superior; en las empresas del Area Social, los Consejos de 

Administration, con participation paritaria de representantes del gobierno 
y trabaj adores elegidos directa y democr?ticamente por sus bases, como 

organismos de direction superior, y los Comites de Production por sec 

ciones, como medio de canalization de las iniciativas productivas de los 

trabajadores; los Comandos Comunales y Cordones Industriales, los en 
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cuentros sectoriales, los Consejos de Salud y Consejos de Education, etc. 
En todo ello se expresaba un proceso de autentica y avanzada democra 

tization de la vida nacional, y se gestaban y desarrollaban formas de 

poder popular que preparaban la sustitucion del Estado conformado por 
la burguesia para la protection de sus propios intereses por un estado 

popular en consonancia con los avances y realizaciones revolucionarias. 

Es importante insistir en los resultados cuantitativos de esa etapa ?en 

la expansion de la produccion, los mejoramientos en el nivel de vida, la 
disminucion de la cesantia, la reduction del ritmo inflacionario? no solo 
como expresion de la viabilidad del esquema, y la capacidad para con 
ciliar los objetivos de corto plazo con las transformaciones de fondo, sino 
tambien porque esos mismos hechos demuestran la falacia de imputacio 
nes interesadas posteriores, al atribuir los problemas economicos m?s 

agudos a ineapacidades administrativas, a la presencia de los trabajadores 
en diversos niveles de decision, o como resultados inherentes al esquema 

que traducia los lineamientos politicos centrales del proceso. 
Entre tanto, los avances y realizaciones, asi como sus insuficiencias, 

conducian a la etapa m?s dificil: cuando avanzan las tareas liberadoras 

y no maduran suficientemente las tareas constructivas; cuando se afecta 

un esquema tradicional de funcionamiento y a?n no se completan las 
bases necesarias para su sustitucion. Y en el piano politico general, 

cuan 

do se han afectado seriamente intereses muy poderosos pero no se ha 

doblegado todo su poder ni consolidado la capacidad suficiente para en 
frentarlos en su defensa desesperada. 

Es entonces cuando toma cuerpo definitivo la gran conspiracion. Lo 

cierto es que esta no dejo de manifestarse en ning?n momento, a traves 

de una diversidad de acciones emprendidas por los intereses extranjeros 
y la burguesia national. El solo anticipo de la probable victoria electoral 
de Salvador Allende, antes de septiembre de 1970, habia motivado que las 

empresas del cobre descuidaran el mantenimiento de las instalaciones, 

emprendieran una explotacion selectiva de minerales con perjuicio de la 

produccion a mediano plazo, acumularan los materiales esteriles obstacu 

lizando los desarrollos futuros: y que muchos empresarios nacionales re 

tiraran capitales del pais a costa de disminuir existencias de materias pri 
mas y repuestos y de debilitar el capital de trabajo. Conductas de esa 
naturaleza se agudizaron entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre 
de 1971, fecha de instalacion del Gobierno Popular, cuando para tra 
tar de impedirla se llego hasta el asesinato del comandante en jefe del 

ejercito, procurando 
crear un caos economico, impulsado abiertamente 

por el ministro Zaldivar y con la complicidad del entonces presidente 
Frei. La fuerza del movimiento popular debilit? esas acciones, que luego 
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fueron recobrando intensidad paulatinamente. Los intereses imperialistas 

supieron aprovechar la vulnerabilidad creada por los lazos de dependencia 
para afectar seriamente la situation de balanza de pagos, mediante el 
cierre de lineas externas de credito de corto plazo, suspension de nuevos 
creditos y exigencia simultanea de que se cumpliera con los servicios de 
la deuda contraida anteriormente y, mas adelante, mediante la negativa 
de venta de suministros esenciales, asi como el cierre abrupto de algunas 
empresas y la disminucion deliberada de la actividad de otras. La bur 

guesia, por su parte, utilizaba su dominio de sectores importantes del 

aparato productivo y de distribution para iniciar una campana orientada 
a fomentar el acaparamiento, la especulacion y el mercado negro; su ma 

yoria en el parlamento para una labor de obstruction legislativa; su in 
fluencia en el poder judicial, la Contraloria y los propios funcionarios 

piiblicos. 
En octubre de 1972 la ofensiva reaccionaria asume ya los rasgos de 

un desafio abierto, al impulsar un paro patronal generalizado, que re 
sulta desbaratado m?s que nada por la importancia que entre tanto habia 
alcanzado el area social y por la capacidad de los trabajadores para ha 
cerse cargo directamente del funcionamiento de las f?bricas, los medios 
de transportes y servicios esenciales. Y en marzo de 1973, cuando en me 

dio de las enormes dificultades asi creadas la Unidad Popular recibe m?s 
del 44 por ciento de los votos en la election parlamentaria, y el presidente 
Allende un respaldo popular sin precedentes, la conspiracion se plantea 
directamente el proposito de echar por la borda su propia instituciona 
lidad y procurar el derribamiento del Gobierno Popular por la fuerza, a 

cuyos efectos extrema sus acciones de hostigamiento y sabotaje economico 
simult?neamente con los preparativos militares. 

A todo ello debieron recurrir los intereses afectados para detener el 
avance en la realizacioni del programa del gobierno popular. Aun asi, la 
validez del programa, la enorme potencialidad que encerraba, queda 
en evidencia con el hecho de que toda esa labor sistematica de obstruc 
tion no fue suficiente para impedir que todavia en 1973, cuando se 

agregan en los ?ltimos meses las situaciones caoticas derivadas del pro 

pio golpe, 
se conservara buena parte de los avances logrados inicialmen 

te. Es un hecho, mas alia de la imagen de desastre que ha procurado 
sembrar la dictadura, que los niveles absolutos del producto interno, del 

consumo, de las importaciones, resultaron ser en el ultimo aho notoria 

mente superiores a las que habian registrado en 1970 (por ejemplo, de 
acuerdo a cifras oficiales, el producto interno bruto, medido en millones 
de escudos de 1965, fue de 21.691 en 1970, y de 22.530 en 1973). 

La derrota transitoria puede pues considerarse correctamente como una 
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expresion m?s de la magnitud de las fuerzas a que necesariamente se 
enfrenta en America Latina im proyecto serio y profundo de liberation, 
y de los extremos a que est?n dispuestas a llegar por la preservation de 
sus inlereses. Hay mucho que profundizar y aprender de las causas de 
diverso orden que pueden explicarlav Pero el hecho mismo no justifica 
ria una conclusion general de desesperanza, ni cuestiona en el caso parti 
cular de Chile, la legitimidad historica de lo que fue el programa de la 
Unidad Popular, en cuyas realizaciones, no obstante la brevedad del pe 
riodo y las dificultades que enfrento, quedaron patentes las enormes po 
tencialidades que desata un esfuerzo de liberation y transformaci?n como 
el que definia. Muy por el contrario, es el proyecto actual de la dictadura 
el que aparece historicamente condenado al fracaso, en tan to reproducir? 

inevitablemente, y muy amplificados, rasgos estructurales que desde lar 

go tiempo venian ahogando toda posibilidad de desarrollo national. 

El garacter y significagion de la dictadura 

En el propio caracter de la dictadura que surge del golpe militar se 
encuentra una demostracion m?s de la profundidad que llegaron a tener 
las realizaciones program?ticas del gobierno popular. Si las imputaciones 
de su propaganda tuvieran asidero objetivo, no habria requerido para sos 
tenerse en el poder del mantenimiento por todo un aho de condiciones 
de "estado de guerra interior", de toque de queda, de imperio de tribu 
nales militares, de persecution a toda forma de organization social, de 
una represion permanente que casi llega a transformarse en un proposito 
de exterminio. 

De igual manera, si las justificaciones aparentes del golpe hubieran 
sido las efectivas, la Junta Militar habria tenido una variedad de opcio 
nes a partir del 11 de septiembre de 1973. Le bastaba con que fuera 
levantado el cerco exterior, que tan gravemente ahogo la economia chi 

lena en las ultimas etapas del gobierno popular, para que pudiera recu 

perar y expandir niveles de production y actividad. Estaban en marcha 

planes de inversion cuya proxima maduracion permitiria sobrepasar li 
mitaciones criticas en la production sider?rgica (desde 500 mil a un 
millon de toneladas de aeero en 1975), el cemento y otros materiales de 

construction, un con junto importante de proyectos industriales, etc. Con 
la fuerza politica necesaria, y sin la obstruction del Congreso, podria 
haber impuesto a la burguesia especulativa los tributos necesarios para 
restablecer progresivamente los equilibrios financieros. Encontraba un 

aparato estatal readecuado a nuevos requerimientos, dotado de poderosos 
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instrumentos. El Area Social, desnaturalizado el caracter con que venia 

conformandose bajo el gobierno popular, podia transformase en amplia 
base de sustentacion de un fuerte capitalismo de estado. Detenido el 

proceso de transformationes revolucionarias, podia definir una politica 
reformista, con ingredientes populistas, que hubiera podido todavia bajo 
conduction dictatorial recorrer alg?n trecho hasta llegar al punto de ago 
tamiento que habia alcanzado bajo los esquemas de la burguesia. 

Nad a de eso ocurrio, y hoy es tarde para que pudiera plantearse una 
reconsideration de esa naturaleza. Aparentemente, las fuerzas armadas no 

tenian formulado un "proyeeto propio", que reflejara de alg?n modo lo 

que hubiera podido considerar como expresion de su "ideologia institu 
tional". En ausencia de esta, asumen directamente el papel de instrumen 

to de los intereses del imperialismo norteamericano y la gran burguesia 
monopolica, marcando inequivocamente desde el inicio el caracter de cla 

se del gobierno de la dictadura. En ello parece originarse tambien una 
suerte de divergencia entre su expresion en el piano politco y en el piano 
economico. Al caracter brutalmente represivo exhibido desde su inicio, va 

agregando progresivamente elementos que le van imprimiendo con mas 

propiedad un caracter abiertamente neofascista. Arrasa con las institucio 

nes de la democracia burguesa, suprime incluso los partidos politicos de 
la extrema derecha, instala oficiales en servicio activo o en retiro en los 
niveles de direction de pr?cticamente todas las actividades e institucio 

nes, incluidas las universidades. En cambio, define una orientation eco 

nomica inspirada por una suerte de "liberalismo manchesteriano", entre 

gando toda la responsabilidad del funcionamiento del sistema economico 
a la <siniciativa privada" y apelando a la libre competencia como el gran 
mecanismo regulador; y alii, no son ya los militares sino conocidos agentes 
civiles de los grandes intereses economicos los que asumen los puestos de 
comando desde el interior del gobierno, lo que se vio confirmado y for 
talecido en el ?ltimo cambio de gabinete ministerial. De este modo, las 
fuerzas armadas se convierten en instrumento del ?ltimo intento de pre 
servation del capitalismo en Chile. 

Es precisamente esto lo que establece un lazo de coherencia entre esas 

expresiones de la dictadura en los pianos politico y economico: una poli 
tica economica profundamente reaccionaria, que requiere para su soste 

nimiento de un fuerte aparato represivo capaz de imponer sus conse 

cuencias. En efecto, por las propias caracteristicas estructurales de la 

economia chilena, el proposito de restablecer y preservar el capitalismo 
solo puede apoyarse en una superexplotacion de los trabajadores, de la 

que provengan los recursos en los cuales apoyar la acumulacion capitalis 
ta. Pero hacerlo asi, despues del grado de organization alcanzado por 
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estas, de su extraordinario desarrollo politico forjado a traves de muchas 
decadas de lucha y fortalecido sustancialmente durante el gobierno po 
pular, de lo que entonces avanzaron no solo en terminos de sus condi 

ciones de vida material sino de participation y dignificaci?n, requeria 
apelar a las m?s brutales formas de represion y destruir sus organizaeio 
nes politicas y sindicales. 

Por eso a la dictadura no le resultan suficientes determinadas rectifi 

caciones, susceptibles de encauzarse dentro de terminos politicos que aco 

gieran siquiera en parte la institucionalidad traditional del pais. Su fuente 
de apoyo y lo que tiene que representar son intereses extranjeros, y por 
lo tanto profundiza la dependencia; y son los intereses de la gran bur 

guesia monopolica, los que reclaman una fuerte concentration del ingreso 
y de pauperization consiguiente de las masas popul?res. 

Todo ello se refleja con nitidez en las orientaciones generates de la 

politica economica expuestas oficialmente, en los instrumentos a que re 

curre y sobre todo en las consecuencias que se constatan al cumplirse 
un ano desde el golpe militar. 

Con el prop?sito aparente de reestructurar el sistema de precios de 
modo que refleje "precios reales", se suprimen controles y autorizan alzas 

que terminan por significar que en menos de un ano el nivel de los pre 
cios internos, particularmente de los productos y servicios de consumo 

esencial, se multiplica mas de 15 veces. Entre tanto, los salarios y suel 

dos aumentan menos de la mitad de esa proportion, con lo que se oca 

siona una violenta redistribution regresiva del ingreso y un severo dete 
rioro del ingreso real y la capacidad de compra de la poblacion 
asalariada. Se establece un nuevo sistema cambiario, en el que se unifican 

los diversos tipos de cambio aplicables a las importaciones, lo que ha sig 
nificado entre otras cosas, multiplicar por 40 veces el cambio para las 

importaciones de tri go, az?car, petroleo, carne y productos l?cteos, etc. 
Mientras tanto, se baja primero y aumenta muy lentamente despues el 

cambio del "mercado de corredores", aplicable a los viajes al exterior y 
las remesas de capital. La represion y la discrimination politicas, agre 
gadas a la concepcion del trabajo como un "producto de mercado", a 
la elimination de los derechos de los trabajadores y a la impunidad con 

que act?an los grandes empresarios, llevan a unos niveles increibles de 

cesantia, los mayores conocidos en la evolution hist?rica de la economia 
chilena (apreciaciones fundadas estiman que la desocupaeion alcanza ta 
sas del orden de 18 a 20% de la poblacion activa, y seg?n transcription 
reciente en un reportaje de Excelsior, El Mercurio habria reconocido la 
cifra de un millon de cesantes, que representaria mas del 30 por ciento 
de la poblacion activa) ; y aun asi, se anuncia en los ultimos meses un 
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programa para despedir a cien mil funcionarios de la administration pu 
blica. Con el supuesto proposito de reducir el deficit fiscal, se disminuyen 
sustancialmente servicios publicos fundamentales para la poblacion, se su 

primen bonificaciones, en tanto se incrementan los gastos destinados a 

los aparatos militares y represivos y se extienden nuevas franquicias y exen 
ciones a empresas y personas de alto ingreso. Con todo ello, el empobre 
cimiento se extiende a variadas capas sociales que constituyen la gran 
mayoria de la poblacion: unas golpeadas per la subalimentacion y el 

hambre, sectores medios y de profesionales que este invierno no pudieron 
enfrentar los gastos de combustible para calefaction de sus viviendas, pe 
quenos comerciantes que han visto disminuir dr?sticamente sus volumenes 

de ventas, pequenos productores que confrontan la quiebra de sus em 

presas por la ausencia de demanda, la desvalorizacion casi total de su 

capital de trabajo y el cierre de sus posibilidades de acceso a fuentes de 
credito. 

Y aun asi, la dictadura no logra restablecer los "equilibrios" hacia los 

que orientaba su politica economica de corto plazo. Las presiones infla 

cionarias siguen presentes y amplificadas, hasta el punto de que en lo 

que va corrido de este ano, descontado por lo tanto el efecto initial de 
la reestructuracion de los precios en septiembre y octubre de 1973, el pro 

medio mensual de aumento de precios es de 15 por ciento. Las devalua 
tions del tipo de cambio siguen aplicandose periodicamente, hacia un 
nivel que parece cada vez mas distante. Se reconoce a mediados del ano 

la perspectiva de un deficit fiscal sustancialmente mayor al "programa 
do" en el momento de la formulation presupuestaria. La production, en 

particular la destinada al mercado interno, se incrementa en los primeros 
meses, en buena medida como resultado de la imposition de un regimen 
militar de trabajo; pero se acumulan stocks y la reduction de la capaci 
dad de compra de la poblacion no permite su colocacion, de modo que 
tiende a disminuir, representando nuevas fuentes de cesantia y de perjui 
cio para medianos y pequenos productores (ya en el mes de marzo de 
este ano, la production industrial resulto ser inferior a la de la de marzo 
de 1973, con todos los problemas que enfrentaba en ese momento el go 
bierno popular). 

No se trata sin embargo solo de la politica economica de corto plazo. 
Paralelamente con ella, se redefine el regimen de propiedad en las acti 
vidades economicas: numerosos fundos expropiados, incluso algunos du 

rante el gobierno dem?crata cristiano, regresan a manos de sus 
antiguos 

propietarios; se transfieren a la propiedad de empresarios privados, na 
tionales o extranjeros, las empresas que integraban el Area Social y otras 

que desde administraciones anteriores habian sido desarrolladas como em 
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presas estatales; se venden las acciones de propiedad publica, activos y 
bienes fiscales, en la m?s gigantesca subasta publica de un pais en remate, 
con postores en la actitud de comprar a vil precio. Y si no puede devol 
verse el cobre, cuando menos se reabren negociaciones sobre unas indem 

nizaciones ya zanjadas por medio de una reforma constitucional y se 
acuerda con las companias extranjeras el pago de decenas de millones 
de dolares (solo con la Anaconda 65 millones de dolares de pago inme 
diato y 188 millones de dolares pagaderos en 10 aiios y con una tasa 
bruta de interes de 10 por ciento anual, seg?n information de The New 
York Times, del 25 de Julio). 

Simult?neamente con ello, se desmonta progresivamente la maquinaria 
administrativa estatal, con la obvia exception de los servicios represivos 
y policiales. Se suprimen o debilitan organismos de direction y control, 
se transfieren al "Area Privada" instituciones y servicios de fomento, y 
hasta de servicios p?blicos tradicionales como los de education y salud: 
se comunica que las universidades deben autofinanciarse y se venden ins 

talaciones de los policlinicos de poblaciones. 
No son sin embargo medidas aisladas y desconexas, sino expresiones 

de un esquema global e internamente coherente. En la concentration del 

ingreso, el deterioro del nivel de vida de las masas y la superexplotacion 
de los trabajadores, se busca la fuente de recursos para la acumulacion 

capitalista. En la politica cambiaria, la "eficiencia" a costa de la desocu 

pacion, las garantias y franquicias a la inversion extranjera (formalizadas 
en un estatuto que merecio la reclamation conjunta de Bolivia y Peru 

por violar compromisos del Pacto Andino) , se busca la posibilidad de re 
orientar la economia chilena hacia las exportaciones, como compensation 

por la reduction del mercado interno que el mismo esquema determina. 
En la reduction del gasto y los servicios p?blicos, la supresi?n de bonifi 
caciones y actividades de alto interes social, se busca alcanzar los equili 
brios fmancieros sin afectar a las capaa de alto ingreso. No importa frente 
a ello el costo que involucra la profundizacion de la dependencia y subor 
dination a los intereses de las grandes corporaciones extranjeras, el dete 
rioro en el nivel de vida material de la poblacion, la creciente monopoli 
zation de la actividad economica y sus efectos sobre la pequena y mediana 

burguesia empresarial. Lo sorprendente es que, aun asi, ese costo este 

resultando esteril incluso desde el punto de vista de los objetivos de la 
dictadura. El imperialismo cumple con entregarle la ayuda financiera, 

pero no hay una corriente espectacular de nuevas inversiones extranjeras, 

probablemente percibiendo la inestabilidad politica de la Junta. La gran 
burguesia national acrecienta sus ingresos, pero no los vuelca a la acumu 

lacion, ni regresan al pais los empresarios que salieron durante el gobier 
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no 
popular. La paralizacion de las inversiones publicas no se ve compen 

sada por una expansion correspondiente de inversiones privadas, y resulta 
ser burdamente ilusorio esperar, en las condiciones concretas de Chile, una 

corriente de exportaciones diversificadas que compense el estrechamiento 

del mercado interno. 

Quedan asi configuradas las dos experiencias, en sus rasgos mas defini 

dos, que Chile aporta a la historia reciente de America Latina y a los 
movimientos popul?res. El esfuerzo mas solido y consecuente para supe 
rar las limitaciones de toda indole que inevitablemente imprimen los 
terminos en que se da en nuestra region el esquema de capitalismo de 

pendiente, procurando su sustitucion por un Camino de transformation 

sotialista en una linea de continuidad con la evolution hist?rica del pais 
y las particularidades nationales impuestas por ella. Y el mas desespera 
do de los intentos de reconstruir y preservar ese capitalismo dependiente, 
de impedir la transformation sotialista, que obliga a arrasar con esa 
historia y procurar la implantation de un sistema neofascista de domi 
nation. 
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