
SURGIMIENTO DE NUEVAS IDENTIDADES 

por 10s historiadores del futuro como un periodo clave en 1: 
nuestro pais. Y con raz6n, pues durante tal lapso se derrumt .. . .  .I . .I_. aigmas icieoiogicos y poiiricos en rorno a 10s ciiaies por largo tiempo se conforma- 
ron actores m y  relevantes de la vida nacional. 

Pero aiin mAs: como resultado de tal derriimbe han emergido nuevas identi- 
- -  _ _ .  - . .  . .. . I, 

dades v conli~iiraciones politicas. En ese context0 se sitiia lo que se llamo "reno- 
'0 1 vaci6n soci;iIi\l;i'*, ctenominaci6n proveniente de 10s mismos pr 

tendencia. 
El tema, sin duda, es relevante no s610 desde el piinto de 
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pectivas es que nos atrae, mAs aim, cuando nos parece que desde ellas prktica- 
mente no ha sido ahordado. Es cierto que sobre la renovaci6n socialigta se ha es- 
crito bastante, pero principalmente por parte de siis actores, simpatizantes o 
detractores y, por lo mismo, en lo principal desde el interior de la politica. 

Ahora bien, a nosotros nos interesa abordarlo desde la historia. Y el primer 
paso que con ese prop6sito se requiere dar consiste en: establecer un cierto distan- 
ciamiento respecto del objeto y de las opiniones que en torno a 61 se han formado. 
Q L I ~  nos libre de caer en un compartir acritico de las percepciones que a traves 
de sus intelectuales 61 ha generado de si mismo, las cuales, de una 11 otra forma, 
han sido compartidas tanto por la prensa como por 10s distintos actores politicos. 
Dar un paso en esa direcci6n -aunqiie modesto- es el objeto de este trabajo. 

LOS ANTECEDEh'TES H1ST~)RICOS 

El Partido Sorinlista 

El Partido Socialista naci6 en medio de una profunda crisis nacional e internacio- 
nal del capitalismo, dentro de un ambiente politico e intelectual, nacional como 
internacional, caracterizado por la creencia de que este sistema estaba definitiva- 
mente agotado y que, por tanto, era necesario sii reemplazo. En la formaci6n del 
partido convergieron diversos sectores intelectuales, de capas medias y obreros, 
10s que en medio de la crisis buscaban una salida radical a la situaci6n existente. 

Ideol6gicamente concurrieron a 61 corrientes diversas, que incluian a secto- 
res marxistas, laico-racionalistas masones, populistas -especialmente en la versi6n 
latinoamericanista y antieuropeista propugnada por el APRA-, asi como tambitn 
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elementos portadores de cierta tradici6n anarquista y trotskista. La heterogenei- 
dad sociol6gica e ideol6gica del partido, miis la influencia de 10s liderazgos caris- 
miiticos y personales en su seno, tendieron a estimular desde sus comienzos un 
fraccionalismo recurrente y una debilidad orgiinica notoria, influida en buena 
medida por el gran peso de la estructura informal, de 10s agrupamientos espontii- 
neos basados en afinidades y preeminencias personales o en la amistad, confor- 
miindose tempranamente un sistema de grupos que se activaban principalmente 
durante las elecciones, congresos y actividades semejantes, pugnando por sus res- 
pectivas posiciones. 

Por otro lado, esta diversidad hizo muy receptivo al partido a las diversas conien- 
tes del pensamiento existente en la izquierda mundial. 

En lo internacional, el PS surgi6 cuestionando al estalinismo, a 10s metodos y 
el tip0 de sociedad que se instauraba en la URSS, a la par que se rechazaba la ads- 

caracterizado por su rfipido crecimiento y por la definici6n de su inicial credo 
ideol6gico. Fue entonces cuando se elabor6 sti declaraci6n de principios en la 
que la colectividad decia adherir a un marxisrno entendido como “un metodo de 
interpretacibn de la realidad enriquecido y corregido por 10s aportes cientificos y 
por el devenir social”. A la par, la declaraci6n caracteriz6 a la sociedad capitalista 
setialando que la esencia de esta consistiria en que “una clase se ha apropiado de 
10s medios de producci6n ...” explotiindolos “en sii beneficio”, mientras que por 
otra parte existiria “otra clase que trabaja, que produce y que no tiene otro medio 
de vida que sti salario”’. Ante ello la Drrlnmn‘dn de Pn’nripios propugnaba la instau. 
raci6n en el pais de “Lin regimen socialista en que (la) propiedad privada (de 10s 
medios de producci6n) se transforme en colectiva”‘. 

Junto con ello, la Derlnrncidn de Pnncipios del p.7 sostenia que en “el proceso de 
transformaci6n total del sistema (capitalista) es necesaria una dictadura de traba- 
jadores organizados”, con lo cual explicitamente se negaban las posibilidades de 
una transformaci6n evolutiva. 

En resumen, en SII Declnrnn’dn dePrinn’piosel PS asumi6 una identidad que par- 
tia de la comprensi6n del socialismo como una organizaci6n social que se basa en 
especificas relaciones de propiedad sobre 10s medios de producci6n (“colecti- 
vas”), a la que se Iletgaria a trav6s de una revoluci6n (entendida como conquista 
del poder del Estado), por parte de 10s siljetos clasistas (“10s trabajadores”). 

Entre 1938 y 1954 podemos distinguir tin segundo Ran period0 en la historia 
del PS, caracterizado por el estancamiento de la colectividad, la apertura de slice- 
sivas crisis internas y escisiones, en buena parte derivadas de las polPmicas entre 
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“colaboracionistas” y “an ticolaboracionistas”. En tales debates, tendieron a predo- 
minar 10s primeros, expresando ciertas tendencias mesocriticas que siempre 
acompaiiaron a la historia del partido. Durante este lapso, ello se manifest6 en la 
inserci6n pGagmiitica del rs en algunos gobiernos, dando lugar a un desperfila- 
miento de su inicial mistica e identidad contestataria y alternativista. Este periodo 
tambiPn se caracteriz6 por el desarrollo de agiidas polimicas con el rc, en gran 
medida debido a cuestiones derivadas de posiciones frente a problemas interna- 
cionales. 

Un intento de respuesta a1 setialado desperfilamiento y crisis del partido lo 
constituy6 el programa de 1947, cuya fundamentaci6n fuera redactada por Euge- 
nio Gonziilez, en la cual el rs se define como revolucionario y reitera que su 
objetivo es anticapitalista, lo que supone -se dice- “cambiar radicalmente las rela- 
ciones de propietlad y de trabajo, como uii principio de una reconstrucci6n com- 
pleta del orden social”3. Asimismo, Eugenio Gonzilez vincul6 a1 marxismo con el 
proletariado moderno, inantenientlo el concept0 de 10s sujetos clasistas del cam- 
bio. 

Pese a este esfuerzo, la crisis del rs, lejos de resolverse, continu6 ahondiindo- 
se. Asi fue como se lleg6 a una nueva escisi6n de la colectividad cuando el grueso 
de ista, que constituyb el Partido Socialista Popular, resolvi6 apoyar a Carlos IbL- 
tiez del Campo en las elecciones presidenciales de 1952, mientras que un sector 
minoritario, que form6 el Partido Socialista de Chile, se dine6 junto al rc, levan- 
tando la primera candidatura de Salvador Allende. 

El fracas0 de la politica de apoyo a Ibiiiiez cerr6 el periodo y dio paso a nuevas 
definiciones que en cierto modo implicaron salir de la crisis. Ello se verific6 me- 
diante un fuerte proceso de radicalizacibn que se dio entre 1954 y 1973 -confor- 
mando un tercer periodo en la historia del PS-, que comenz6 con una driistica 
critica a1 “colaboracionismo”, definido como culpable de la crisis del partido. En 
su lugar se postul6 la tesis del “Frente de Trabajadores”, la perspectiva de una re- 
voluci6n caracterizada desde ahora como socialista, cuyas fuerzas motrices esta- 
rian conformadas por “obreros, campesinos y sectores modestos de la poblaGn”, 
excluyindose toda alianza con grupos o partidos “burgueses”. 

Bajo esta 16gica se llev6 a cabo un acercamiento al PC, cuya expresi6n funda- 
mental fue la creaci6n del FRW en 1956. A1 atio siguiente se verific6 la unificaci6n 
del rs, dividido desde fines de la dicada del cuarenta. Tal unificaci6n se hizo sobre 
la base de una concepci6n clasista y en la perspectiva del “derrocamiento del rPgi- 
men capitalista”. Pronto se haria sentir en el sen0 de la colectividad la intensa in- 
fluencia de la revoluci6n cubana. 

Dentro de este contexto, el rs empez6 crecientemente aver en la instituciona- 
lidad vigente un obstiiculo para 10s cambios, acusindola de favorecer “alas fuerzas 
sociales regresivas”4. Esta tendencia se vi0 fortalecida luego de las elecciones pre- 
sidenciales de 1964 criando en el Congreso de Linares, celebrado en julio de 1965, 

JPreSmbulo del P r o p m a  de 1947 del P.S. \’ease ApPndice documental del libro de J.C. Jobet, EZ 

-’\’ease el voto politico del XWI Congreso General Ordinario del P.s., en ApPndice ..., op. n’t. 
Pmfido Son’Xtfn de Clt& (Santiago, Prensa Latinoamericana. 1971 ), tom0 I, pAg. 209. 
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se consider6 que el rev& entonces sufrido se habia debido a “la no conducci6n de 
la lucha social hacia un enfrentamiento decisivo de clases y (a) su orientaci6n ex- 
clusiva por la via electoral...”. Luego el partido se proclam6 explicitamente como 
una organizaci6n marxista-leninista. 

Esta evoluci6n encontr6 su expresi6n mixima en el Congreso de Chillin 
(1967), el cual aprob6 un voto politico en el que se establecia que: 

retraso economico y cultural e inicie la construccion del socialismo; 2. La vio- 
lencia revolucionaria es inevitable y legitima. Resulta necesariamente del ca- 
ricter represivo y armado del estado de clase. Constituye la iinica via que con- 
duce a la toma del poder politico y econ6mico y a su ulterior defensa y 
fortalecimiento; 3. Las formas pacificas o legales de lucha ... no conducen por 
si mismas a1 poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos li- 
mitados de acci6n incorporados al proceso politico que nos Hew a la lucha 
armada””. 

Durante el gobierno de la ur el rs se mantuvo en posiciones radicales, que pa- 
saron a ser lideradas por Carlos Altamirano. Entonces, el partido pas6 a formar 
parte del llamado “Polo Revolucionario”, partidario de resolver la pucgna politica 
mediante la conformaci6n de un Poder Popular independiente luego de un “en- 
frentamiento decisivo”. En este sentido, dentro de la ur la colectividad chocari 
constantemente con las posiciones mis gradualistas e institucionales postuladas 
por Salvador Allende y el rc. 

LA CRISIS (IW>ln?n) 

Con el golpe militar de septiembre de 1973 se abri6 un periodo de profunda crisis 
en la izquierda chilena, la cual se manifestari con mayor evidencia entre 10s secto- 
res que posteriormente darin origen a la renovaci6n socialista, es decir, el rs, 10s 
M.UU y la IC, asi como tambiin entre 10s sectores intelectuales vincrilados a ellos. 

El rs seri el lugar clave de las transformaciones que se producirh en la iz- 
quierda. Entre 1973 y 1979 en su sen0 se produciri un agudo tensionamiento que 
estallari en la gran escisi6n de este iiltimo aiio. Tal tensionamiento se manifest6 
a traves de una serie de pugnas y debates que podrian resumirse en cinco proble- 
miticas principles: a) la crisis orginica y la pugna por la reconstituci6n de 10s li- 
derazgos partidarios, con su correspondiente fraccionamiento politico y organiza- 
tivo; b) la discusi6n sobre las causas de la derrota de 1973; c) el debate sobre la 
social democracia; d) la discusi6n sobre el socialismo real y e) la disputa sobre la 
conception del partido. A traves de todo esto gradualmente se ir5 asomando una 
crisis de identidad de la colectividad que traeri consigo una serie de bQsquedas 

“Vkase, ApCndice ..., Jobet, O/J. n‘/. 
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que darLn lugar a lo que serL denominado como una renovaci6n politica y te6ri- 
ca. 

En relaci6n con la primera cuestibn, es decir, la reconstituci6n politica y orgB 
nica del partido luego del golpe militar se verific6 desde temprano una escisi6n 
factual del partido. Por una parte, el ComitC Central trabajosamente se reconsti- 
tuy6 bajo la direcci6n de Carlos Lorca y Exequiel Ponce, logrando funcionar al 
interior del pais. A1 mismo tiempo, se cre6 un secretariado exterior bajo la respon- 
sabilidad del secretario general Carlos Altamirano. Sin embargo, ni este secreta- 
riado ni el Comiti Central fueron reconocidos por todos 10s militantes y dirigentes 
de la colectividad. Como product0 de ello se fueron constituyendo otras instan- 
cias que intentaron disputar la direcci6n partidaria. Tal fue el cas0 de la Coordi- 
nadora Nacional de Regionales. MLs tarde se formarLn como orgLnicas separadas 
el grupo “La Chispa” (MR-2) y 10s “Militantes Rojos”, mLs conocidos como “Grupo 
Consenso”. Tambiin dehe sefialarse la posterior constituci6n de la fracci6n deno- 
minada MASUSOPO. De tal modo, antes de la p n  escisi6n de 1979, el PS se ha- 
llaba profundamente escindido, expresando con ello una situaci6n de evidente 
crisis. 

Ahora hien, entrelazada con las pugnas por la reconstituci6n de 10s liderazgos 
partidarios, y como parte integrante de ellas, la discusi6n sobre las causas de la de- 
nota y sobre la estructuraci6n de la estrategia a seguir en el futuro se hizo efectiva. 

AI respecto, bajo la inspiracibn de Lorca y Ponce principalmente, el Cornit6 
Central emiti6 el llamado Documento de Mano de 1974, donde se sostuvo que las 
causas de la derrota habian residido en “la ausencia de una real unidad socialista- 
comunista y (en) que ninguno de 10s partidos obreros fue capaz de darle una 
conducci6n iinica a la izquierda y resolver el problema de unir a todo el pueblo” 
para hacer posible en ese marco la hegemonia de la clase obrera dentro del movi- 
miento popular. El documento de marzo, ademk, sostuvo que el predominio de 
origen “pequeiio-burguis” en la dirigencia del ps determin6 que este partido fue- 
se “en gran medida, el portador ... de la dispersi6n politica que impidi6 consolidar 
la hegemonia de la clase obrera en la conducci6n del proceso””. 

De acuerdo con tal diagn6stic0, el documento de marzo se propuso como o b  
jetivo generar un partido homogeneo, capaz de ser “la fuerza dirigente de la revo- 
luci6n”, con “ideologia proletaria”, basado en el marxismo-leninismo y depurado 
de 10s elementos fraccionalistas. AI mismo tiempo, disefi6 una estrategia cuya fi- 
nalidad era “el derrocamiento de la dictadura military la destrucci6n del Estado 
facista ...”’, para lo cual propugn6 la creaci6n de un Frente Antifascism en el cual 
las fuenas populares pudieran desarrollar su hegemonia a fin de enlazar la lucha 
por la democracia con una perspectiva socialista. 

Por su parte, Carlos Altamirano, desde el exterior, hizo su propio diagn6stico 
en su libro Dialdcticn de una dmota, publicado en 1977. Alli sostuvo que la causa 
principal del fracas0 de la UP habia residido en la incapacidad de sus partidos 

C C .  del r.s. Documento de Marzo de 1974. M i m e o p h d o .  
iIbid. 
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miembros para prever que el desenlace del conflict0 tenia que producirse inevita- 
blemente por via armada, incomprensi6n que les habria impedido defender mili- 
tarmente el proceso. A partir de estas afirmaciones Altamirano propuso una “es- 
trategia de poder” orientada hacia una revoluci6n de caricter socialista por via 
armada, la que estaria precedida por una fase previa consistente en la lucha por 
destruir a1 fascismo. En funci6n de esto iiltimo propuso una “alianza Gctica” de la 
izquierda con la DC, distinguihdola de la “alianza estrategica”, donde ponia en el 
centro la unidad entre el PC y el PS, definida como expresi6n politica de la unidad 
de la clase obrera. Sin embargo, a diferencia del “documento de marzo”, el anili- 
sis de Altamirano no se detuvo en una autocritica del papel del Partido Socialista 
ni hizo precisiones detalladas respecto a si1 concepci6n sobre la materia. 

Los grupos socialistas mis radicalizados, especialmente “La Chispa” y “Con- 
senso”, hicieron si1 propio anilisis responsabilizando del desenlace de septiembre 
de 1973 a lo que calificaron de direcci6n reformista de la UP y del propio PS. Simul- 
tineamente, definieron como oportunista la posici6n del ComitP Central dirigido 
por Carlos Lorca y Exequiel Ponce, en lo referente a establecer alianzas con la DC, 

puesto que ello, estimaron, s610 semiria para avanzar hacia la modificaci6n de la 
forma de dominaci6n de la burguesia y, en consecuencia, no estaria destinada a 
liquidar al capitalismo, caracterizindola como reformista. 

Tambiin hubo otros diagn6sticos entre grupos socialistas menos estructura- 
dos, 10s que vieron en la propia radicalidad del proceso impulsado por la UP la 
causa de la derrota, especialmente en tanto que aquilla no habria sido capaz de 
concitar alianzas mis amplias, Esicamente con el centro, para ser efectivo un pro- 
ceso que, a su juicio, debi6 ser mis gradual. Consecuente con este punto de vista, 
hacian infasis en la recuperaci6n de la democracia sobre la base de la unidad con 
el centro politico, particularmente con la tx:. 

Las dos polimicas siguientes obedecian, de algiin modo, a las realidades in- 
ternacionales en que la dirigencia del PS pas6 a verse en contacto directo. En par- 
ticular, se trataba de las relaciones con la Socialdeniocracia Internacional y con el 
“socialismo real” y el Movimiento Comunista. De unos y otros el PS recibia una 
activa solidaridad, lo cual no dejaba de traer ciertas consecuencias de orden poli- 
tico e ideol6gico. 

En este context0 se dio una polCmica al interior del PS en torno a la Social De- 
mocracia, vinculindosela con lo que la dirigencia socialista Ham6 “surgimiento de 
tendencias de derecha en el partido”. Parad6jic0, en principio fue el propio Se- 
cretariado Exterior el que coloc6 esta temitica. La direcci6n interior tambien la 
asumi6, especialmente entre 1977 y 1978. Fue asi como, en interlocuci6n con el 
Secretariado Exterior y con el conjunto del partido el Boktin &Z Comiti Cmtrnlde 
octubre de 1978 ftie dedicado casi enteramente a dicha cuesti6n. Esta iniciativa 
representa un intento por impedir la influencia de la Social Democracia a1 inte- 
rior del rs y de asentar la identidad radicalizada del partido. 

En el sefialado Boldn se caracteriz6 el problema sosteniendo que: 

“las fuerzas populares en Chile se ven enfrentadas en el presente a una ofen- 
siva subterrinea y activa por parte de 10s sectores de la socialdemocracia in- 
ternacional y sectores centristas de la mediana y pequeiia burguesia moder- 
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nizante y democriitica nacional. Tales fuerzas -continuaba el BoGtin- trabajan 

.__________.._I ~ _ll.___l_l__._I_l__l_____.__II_.___. - ~ . ~ ~ - ~ ~ .  

el aislainiento de ~ O S  partidos marxistas y, finalmente, el quiebre interno de Pstos 
o el aislamiento en su sen0 mismo, de siis “sectores mis extremos”. Se concluia 
diciendo que “en la fase actual del proceso politico chileno hay evidencias concre- 
tas de que se est5 trabaiando activamente por tal alternativa y que es posible inclu- 

Partido o Movimiento Social De- 
5 Central consideraba estimulada 

por ias ouras conaiciones represivas y por la falta de claridad ideol6gica” de 
ciertos cuadros y militantes-, se propuso llevar a cabo una ofensiva ideol6gica que 

d 

so el surgimiento, quizis no muy lejano, de un 
m6crata’“. Frente a esta situaci6n -que el Comitc 

“1 1 1. * . .. .‘I 

impidiera un curso coino el descrito e impulsar en funci6n de ello una subsecuen- 
te elaboraci6n de la linea partidaria. 

En ciianto a1 Movimiento Comunista, el impact0 principal recibido fue moti- . .  ..-A- e-.. -1 rn..rrr.m.-..+n ,,e:..:,, A, 1,- ..,:,,, A-1 .--,-:-1:.-.m- *--l rl-.-.A- - 3 .  \nUU pUl G I  L U l l U L L l l l l C l l L U  CI111J11 ILU C l C  1 U J  pCIlJLJ <I11 . ) U L - I I I I I J l L L U  1LCI1, \ I U l L C l L  11111- 

chos dirigentes socialistas establecieron su residencia en el exilio. (Sin ir mis lejos, 
el Secretariado Exterior funcion6 durante varios aiios en Berlin Oriental). En este 
sentido, la crisis de la I‘RSS sumida ya en el estancamiento breshneviano, y de 10s 
otros paises del “socialismo real”, con todas las limitaciones que eran inherentes a 
su concepci6n centralista y autoritaria, represent6 un papel importante en la evo- 

luyeron en que 
miinantes en la 
qibles. El cono- 

luci6n ideol6gica de determinados dirigentes socialistas que concl 
10s paradigmas de socialismo hasta entonces implicitaniente predc 
izquierda chilena eran, a la luz de la experiencia, del todo insostei . .  1 - 1  “--:..l:”-- -,....l -..-” +,,:, -,.-.. :-,. 1.. ..-,.L.l,.-L*:-- ..* ClllllCllLU U C l  >UCLdl l> l l lU  ICdI, plL’ 

entre democracia v socialismo. ( :on sus consiguientes imperativos sobre la necesi- 
iones ideol6gicas de fondo. 

I .  1 1 . , -  
dad de Ilevar a cabo refornirilaci 

Esto -no ciertamente por casuaiiaaa- ocurria ai mismo riempo que se aes- 
arrollaba en Europa yen 10s Estados Unidos una verdadera ofensiva neoconsenra- 
dora y el sistema capitalista enfrentaba exitosamente siis propias crisis por la via de 
un nuevo impulso a la intensificaci6n de siis economias derivada de la aplicaci6n 
A- 1- D-.,-I..AA.. P:,..+:G,-- T&,--:,-- . . I -  +v--o--..:n..-i:.,.,,-:~- n- t-i --A- .-,..r, CLC in i v z \ ’ u i u L i u i i  U L C I L I I L I L V I L L . I L ~ L ~ ~  7 in L I C I I I J I I C I L L U I I C I I I ~ L I C I V I I .  U L  LLII IIIUIIU, I L ~ L C -  

sen taba un paradigma de avasalladora modernidad que se oponia a las realidades 
de las estancadas sociedades del este. 

Paralelamente se producia el alza de 10s socialismos mediterrineos en Euro- 
pa, que parecian representar una alternativa progresista, viable y atractiva, tanto 
en lo referente a la superaci6n de situaciones de dictaduras (Portugal, Grecia y 
Espaiia), como en lo relacionado con la democratizaci6n de la sociedad, como pa- 
recia ser el cas0 de Francia de Mitterand. A1 mismo tiempo, se verificaba una ver- 

~BoOlp/ii i  (jP( Coini/i Cpn/ml, No 5.5, Santiago, 1978, p5g. 9. 
!’Illid. 
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dadera eclosi6n de diversos movimientos -pacifistas, ecologistas, juveniles, etc.- 
quienes, junto con manifestarse como fuerzas criticas al orden existente, apare- 
cian muy distanciadas e igualmente criticas de las realidades de 10s paises del 
socialismo real. Entre sectores importantes de la intelectualidad se empez6 a plan- 
tear con fuerza la temitica de la crisis del marxismo y la biisqueda de soluciones 
alternativas, expresadas en las m5s diversas elaboraciones te6ricas y corrientes de 
pensamiento (posmodernismo, basismo, gramcismo, revaIorizaci6n parcial de la 
cn‘tica neopositivista a1 socialismo, verdes, etc.) . Todo ello, por cierto, no podia dejar 
indiferente a la dirigencia del PS, partido que, como dijimos, se habia caracteriza- 
do desde sus origenes por su facilidad para recepcionar las diferentes corrientes 
de pensamiento de la izquierda mundial. Ello se manifest6 mediante una gradual 
revalorizaci6n de la Social Democracia y la recepci6n de algunos de sus elementos 
ideol6gicos, ocurriendo algo similar respecto a1 eurocomunismo y a otras tenden- 
cias entonces en boga. 

Como lo seiiala Jorge Arrate, el impact0 de estas problemiticas -y la de 10s 
propios cambios que en Chile se fueron prodiiciendo como resultado de la refun- 
daci6n capitalista operada por el regimen militar- condujeron a muchos dirigen- 
tes socialistas en el exilio a “la revisi6n del concepto de unidad de la izquierda fun- 
dada en el eje de fuerzas constituido por 10s partidos Comunista y Socialista”“’. El 
PC les empez6 a parecer a muchos como vinculado a un provecto tip0 socialismo 

risk Aqui se ubica un momento de in- 
dirigentes socialistas, la qiie ciertamen- 

real y a todo aquello que parecia estar en c 
flexi6n fundamental en la visi6n de ciertos 

habia venido estableciendo. 
En estrecha relaci6n con la problemitica anterior se fue manifestando gra- 

1 .  . . . . .  .. . . .. .. auaimente otra: la relacionaaa con la concepclon del partido. AI respecto, por un 
Iado er 
una co 
dad pa .. CepClO1~ L ~ U L  ~ W I  I I I ~ I I I I L I I L C  auaLciiia G I  U W I I I I L C  U C I I L I ~ I .  J I I I  CIIIULII#U,  ~ n c i d  VCI. 111il3 

result6 no ser compartida por toda la colectividad. En efecto, diversos sectores la 
rechazaron por considerarla “aparatista”, burocriitica e incluso stalinista. Se la 
..-:_ _ _ - _ _  r I 1 -  .... -1--  J -  - - - : - l - - ~ - - -  / - ~ ~ -  . _ ~  . \ .- . 

itaba la tesis sostenida por el Documento de Marzo de 1974, que postulaba 
mcepci6n leninista, es decir, un partido clasista, homogineo y con capaci- 
Ira la unidad de accibn, cuyo aliado natural debia ser el PC:. Esta era la con- - ”.._ c n r m ~ l m - ~ t -  ..,...*- ..:- -1 PA-:+=. P,.-*-l c:- --L ---- --A- -L- 

\ w a  COIIIO ri ir ic ioriai  a un tip0 ae sociaiismo (aucorirario) y como la expresion ae 
la influencia del PC en el PS. En contraposici6n, se sostenia un concepto de partido 
un tanto laxo, conformado por distintas corrientes capaces de llegar constante- 
mente a consenso, partido que debia integrar a su sen0 a 10s mis diversos sectores 
progresistas y avanzados y, a la vez, que debia relacionarse de manera nueva con 
10s movimientos sociales, haciendo suyas inuchas de sus demandas, etc. De algiin 
modo Carlos Altamirano empez6 a perfilar y liderar este punto de vista, el que en 
el fondo iba vinculado a un todavia difuso nuevo proyecto politico que, enfatizan- 
do la relaci6n democracia-socialismo, tenderia a buscar alianzas con el centro y a 
rnmncr e1 cie ron e1 PC. 

“!]orge krate, Exilio, I~xtos dv dmunCiny mpronzn (Santiago, Ed. Documentas, 1987), pig. 103. 
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Todo esto en el context0 de una fragmentaci6n orgsnica factual del PS no s610 
entre las orgfinicas seiialadas anteriormente, sin0 tambiCn entre cada una de ellas 
y la base militante. A ello agrCguese la dualidad exilio e interior y, dentro del pri- 
mero, la diversidad de medios, influencias y relaciones establecidas por 10s distin- 
tos dirigentes socialistas. L a  fragmentaci6n ideol6gica, politica y orghica, por 
tanto, era notable, incentivada por las nuevas realidades que emergian en el mun- 
do y en el pais. 

La evolun'dn J elabwacibn de determinados intelectuales de izquierda 

La crisis de 1973 tenia que repercutir sensiblemente en la intelectualidad de iz- 
quierda, muchos de cuyos representantes terminaron abandonando sus partidos 
de origen para pasar a analizar las causas de la derrota a titulo de independientes. 
Destacan 10s casos de Manuel Antonio Garretbn, Tom& Moulian y Eugenio Tiro- 
ni, entre otros. El niicleo miis importante de ellos se radic6 en determinados ins- 
titutos que, ante la intenrenci6n de las universidades por el regimen militar, con 
apoyo internacional, hicieron posible una actividad acadCmica alternativa. 

Entre las tesis fundamentales a las que gradualmente avanzaron podemos 
destacar las siguientes: 1) La UP fue derrotada por si1 incapacidad para generar 
una mayoria social y politica en SI] favor; 2) Ello, a su vez, result6 de una visi6n 
te6rica que ponia el acento en la conquista del poder total, desvalorizando de he- 
cho a la democracia, a la que se concebia como un mer0 campo de acumulaci6n 
de fuerza; 3) Lo anterior, por otra parte, seria el producto de un tip0 de marxismo 
predominante en la izquierda chilena, basado en paradigmas que eran muy dis- 
tintos a la realidad nacional, de donde necesariamente tenia que producirse un 
desencuentro entre la teoria de la izquierda v las realidades del pais; 4) Es necesa- 
rio prescindir de 10s marxismos en us0 en la izquierda puesto que ellos no permi- 
ten articular socialismo y democracia ni, por tanto, hacer posible la constituci6n 
de una base suficientemente amplia para la lucha por la reconstrucci6n democri  
tica. 

Estos planteamientos venian a reflejar una cuesti6n notable. Primero, que se 
estaba produciendo entre tales sectores intelectuales una crisis de identidad, pues 
no se sentian ya representados con lo que hasta entonces habian sido. Ysegundo, 
como resultado de lo anterior, se produjo un <gradual cambio de problemiitica de 
la reflexi6n que consisti6 en un reemplazo de 10s temas de la revoluci6n y el socia- 
lismo por 10s de la recuperaci6n de la democracia. 

L a  evolun'dn de In izquierda surgidn m los sesentn 

UCSUUCS UCI YUIUC.  CSLUS S C L L U I C S  -c~UCLLdllllCIILC c1 m u  CLC W d l 1 C L U I I - -  I l l d l l L u v I c -  
" 1 '  

ron la radicalizaci6n que 10s habia caracterizado en la fase anterior. Sin embargo, 
en 10s aiios posteriores empez6 a manifestarse en ellos cierto cambio. Este se deri- 
v6 de la constataci6n que empezaron a hacer sobre el cariicter refundacional del 
rCgimen militar, comprobando que era portador de un proyecto integral de largo 
plazo, cuesti6n sobre la cual tambiCn habian discurrido 10s intelectuales arriba 
seiialados. 
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Asi, en la medida que el proyecto neoliberal se implantaba, tales sectores pa- 
saron a poner en el tapete de la discusi6n el problema de r epensad  proyecto de 
la izquierda, en el supuesto de que sus tesis tradicionales no se avinieran con la 
surgente nueva realidad. De tal manera se plante6 la problemitica sobre la nece- 
sidad de renovar programitica, conceptual y orginicamente a la izquierda. Ello, a 
su vez, era concebido como una necesaria respuesta a lo que calificaron como una 
crisis de Csta. Dicha temAtica de crisis y renovaci6n (ciertamente ligada a 10s fen& 
menos internacionales mis arriba indicados), no dejar5 de tomar fuerza en el fu- 
turo y se insertarA en las polemicas y contradicciones abiertas por la derrota de 
1973 en medio de 10s cambios nacionales e internacionales que advenian acelera- 
damen te. 

El Sminnno d~ Ancn’n I 

En este marco de por si ya tensionado, lleno de cuestionamientos y de crisis de las 
certezas anteriores, bqjo la convocatoria del senador socialista italiano Lelio Basso 
y organizado principalrnente por Raid Ampuero, se realiz6 a comienzos de 1979 
el Seminario Ariccia I ,  el cual se propuso reagnipar a lo que se denomin6 como 
“vertiente socialista” de la izquierda chilena, con el fin de modificarla y renovarla 
desde aden tro. 

La tesis central de todo el provecto consistia en sostener la existencia de dos 
ireas o vertientes en la izquierda, la socialista y la comunista. La primera -en la 
argumentaci6n de R a d  Ampuero- fue caracterizada como “democrAtica, nacio- 
nal y aut6noma”, y sus expresiones politicas serian el PS, pero tambiCn las or<gani- 
zaciones de izquierda surgidas durante 10s sesenta ( x w u .  IC e incluso el MIR).  La 
otra irea, expresada en el PC fue caracterizada por Ampuero como originaria a 
partir de la revoluci6n rusa v vinculada a la politica del Estado soviCtico. El objeti- 
vo del seminario, se dijo, consistia en superar la dispersi6n del irea socialista y pro- 
ducir su convergencia en la perspectiva de crear un nuevo sujeto politico capaz de 
conducir a la izquierda. 

La condici6n para esto -se sostuvo- reside en el rescate de la coherencia ideo- 
16gica de esta Area, entendiCndose por tal la prescindencia de una serie de con- 
cepciones que se suponia eran el product0 de la influencia de la “vertiente comui- 
nista”, como el leninismo, la adhesi6n a ciertos paradigmas del socialismo real y la 
propia radicalizaci6n politica tan propia de 10s sesenta. Todo esto, en la 16gica de 
Raiil Ampuero, era a la vez un componente de la subordinaci6n del Area socialista 
a la comunista, con la respectiva pirdida de identidad que ello significaba para la 
primera. Aqui residia, en su opinibn, la causa de su crisis y fraccionamiento. Ahora 
se trataba de revertir el fen6meno y perfilar una convergencia socialista capaz de 
fundir a sus diversas expresiones politicas en una fuerza comiin (la Convergencia 
Socialista), cuya identidad sblo podria reperfilarse deslindindose del PC y redefi- 
niendo las relaciones con 61, lo cual, a su vez, era entendido como un retorno a las 
fuentes tradicionales propias. 

No obstante, para Ampuero no se trataba tan s610 de recuperar la herencia 
hist6rica sino que, junto a ella, de avanzar hacia una renovaci6n, incorporando 
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aportes de 10s sectores nuevos de la izquierda, cristianos y otros, provocando una 
sintesis entre tradici6n y renovaci6n. 

De tal manera que a Rad Ampuero le corresponde un aporte importante en 
la elaboraci6n de la tesis sobre las “dos izquierdas”, y el Seminario de Ariccia fue 
una instancia para su socializaci6n. Esto se liga con las tendencias preexistentes 
orientadas a generar una izquierda diversa y se vincula tambiCn a la crisis de pro- 
yecto que en el conjunto de Csta se habia venido gestando como resultado de 10s 
ripidos cambios en curso en el mundo y en Chile. 

LA D M S I ~ N  DEL P.s.: EL PROCFSO DE COMFRGENCM Y RENOVACI~N 

(1950-1988) 

En abril de 1979 el conjunto de crisis que por aiios habia venido incubindose a1 
interior del PS estall6 violentamente e irradi6 a p n  parte de la izquierda. El cuestie 
namiento de la identidad marxista-leninista de la colectividad y de si1 definici6n revo- 
lucionaria en el sentido tradicional del tirmino, file rechazado decididamente 
por un sector encabezado por Clodomiro Almevda, apoyado por la direcci6n in- 
terior. Este sector, claramente mayoritario en sus origenes, a1 menos dentro del 
pais, reivindic6 la definici6n marxista-leninista del partido, la unidad comunista 
socialista y las posiciones elaboradas por 10s plenos del Comiti Central remonta- 
bles hasta cierto punto a 10s planteamientos del Documento de Marzo de 1974. 

En una posici6n distinta figuraban 10s sectores que asumian lo que ya habia sido 
definido como “renovaci6n“. El secretario general del partido, Carlos Altamirano, in- 
tentando apovarse en sectores de la Socialdemocracia Internacional, apareci6 
como el lider de esta posicibn, adhiriendo a la idea sobre la convergencia de la 
“vertiente socialista”, produciCndose la F a n  escisi6n orginica y politica de 1979. 

En la 16gica de las posiciones sostenidas por el secretario general, Carlos Alta- 
mirano, y entre quienes lo apoyaban gorge Arrate, Ricardo Niiiiez, etc.), existia 
ya un proyecto politico distinto, pero que todavia no se perfilaba con toda clari- 
dad. Entonces, convergiendo con aquellos sectores de la izquierda que habian in- 
gresado a la problemitica de la renovaci6n, este sector del PS entrar5 en un inten- 
so proceso de biisquedas, redefiniciones y criticas de si1 pasado. 

En tal proceso es posible distingiir dos movimientos paralelos, intimamente 
vinculados: uno orghico y otro ideol6gico-politico. El primero se traduciri, cua- 
tro aiios despuis, en la conformaci6n del Partido Socialista de Chile -primer0 lla- 
mado de Briones, luego de Niiiiez y finalmente de Arrate-, que enfrentar5 a1 Ila- 
mado PS de Almeyda. Ello, por cierto, sin perjuicio de la eclosi6n de innumerables 
agrupaciones socialistas menores que a la larga se irin plegando a1 sector renova- 
do del partido. El segindo movimiento culminari en la constituci6n de un pro- 
yecto que prescindiri de la originaria identidad revolucionaria y anticapitalista 
del socialismo chileno. 

El movimimto orghnico 

Luego de la divisi6n de abril de 1979, el sector de Altamirano -claramente mino- 
ritario a1 interior del pais-, intent6 enlazar con todos 10s grupos que se proclama- 
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ita. 

n entre estos sectores se fueron 
. A - -lL.- ..__ _I l7-- 

ban partidarios de la renovaci6n de la izquierda y de construir, a traves de una 
convergencia entre ellos, una nueva fuerza socialis 

En medio de un profundo proceso de discusi6 
conformando orgiinicas ad-hocmuy fluidas y cambianres. mi, ai riernpv quc cii LU- 

ropa se celebraba el segundo seminario de Ariccia y se impulsaba el Movimiento 
de Convergencia Socialista, Pste se reproducia en Chile donde, en Santiago, se 
conform6 el grupo de la Convergencia Unitaria (1980). DespuPs apareci6 la Con- 
vergencia Universitaria y luego el Secretariado por la Convergencia Socialista, con 
participaci6n de representantes de las direcciones de ambos MAPU, la IC y algunos 
socialistas altamiranistas. En 1981 se cre6 un gnipo de intelectuales, con y sin par- 
tido, que se autodenominaron Convergencia Socialista, mientras proliferaban or- 
cinicas menores del dividido PS flos Siiizns. PS XXIV Conmeso. Humanistas. MAS- U ’  ~.. ,.-- . _. 

USOPO, etcetera). 
En septiembre de 1981 una gran cantidad de estos grupos, todos ellos “reno- 

vados”, constituyeron el ComitP de Enlace Permanente, cuya perspectiva era la 
reunificaci6n socialista. En septiembre de 1982 se celebr6 en Francia el Seminario 
de Chantilly, que implic6 un verdadero salto en el perfilamiento politico-ideol6- 
gico de la renovaci6n, en donde participaron distintos sectores de la izquierda”. 

En 10s aspectos orghicos se planteo la necesidad de avanzar hacia la constitu- 
ci6n de una nueva fuerza socialista Que involucrara a1 “tronco hist6rico” del PS v a 
10s sectores de izquierda surgidos en 10s aiios sesenta y setenta (ambos MAPU e IC).  

Por diversas razones este proyecto todavia no pudo cristalizar. Uno de 10s proble- . .  , .  1 . -  . 1 1. .* ~ mas mas importantes ai respecro aecia reiacion a si 10s aisunros sectores renova- 
dos del PS debian reunificarse a1 interior de la nueva fuerza socialista a formar o 
bien Psta debia ser precedida por la iinificaci6n del PS, el cual tendria que recep 
cionar en su sen0 a todos 10s otros sectores renovados de la izquierda. 

Sobre esta cuestitin no hubo acuerdo entre 10s socialistas renovados y las otras 
fuerzas de izquierda interesadas en una convergencia. Ante ello, el Comite de Enlace 
Permanente que habian formado distintas orgiinicas socialistas, decidi6 transfor- 
marse en Comite Politico de Unidad, el que en 10s meses posteriores a1 inicio del 
ciclo de las protestas nacionales contra el regimen militar, se transform6 en Parti- 
do Socialista de Chile (septiembre de 1983), confluyendo en 61 el MAS-USOPO, el PS 

XXIV Congreso, el Grupo Convergencia 19 de abril, el PS Humanista, el grupo Los 

Aquellos sectores, como ambos h w u  y la IC, con 10s cuales se pretendia avan- 
zar hacia la constituci6n de una nueva fuerza socialista, quedaron por el momento 
fuera del PS (que entonces emergi6 dirigido por Carlos Briones). Sin perjuicio de 
ello, mantuvieron la vinculaci6n con este a traves de una alianza denominada Blo- 
que Socialista. Mientras tanto, 10s sectores del PS que no habian entrado en el pro- 
ceso de renovacibn, dirigidos por Clodomiro Almeyda, conformaron con el PC, el 
MIR v n t r a c  f i i e n a c  mpnnrcc e1 Mnvimientn lX=morr5ticn Pnniilsr Iwn\ nile nrn- 

1Wkase Actas de Chantilly. Mimeopfiada. 
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pugnaba una salida rupturista a la situacibn, mientras que el Bloque Socialista se 
inclinaba por una salida rnis bien pactada en una alianza con el centro (orienta- 
ci6n que 10s llev6 a ser activos participantes de la “Asamblea de la Civilidad”). 

De tal modo, ya en 1983 emergia un nuevo actor politico en la izquierda, el 
Partido Socialista de Chile, que se proclam6 como la expresi6n politica principal 
de la renovaci6n socialista. El problema de si la nueva fuerza socialista que se que- 
ria constituir se formase a1 interior de un PS que reunificaria a sus sectores renova- 
dos o bien conformando una organizaci6n distinta, empezaba a resolverse. En 
1985 gran parte de la direcci6n del hWPU-OCse integr6 al PS renovado. 

El movimiato ideol&ico 

A estas alturas del proceso comenz6 a perfilarse con claridad el proyecto politico 
del cual termin6 siendo portadora la renovaci6n socialista. En efecto, dicho proyecto 
qued6 de manifiesto en las nuevas formulaciones te6ricas que aquilla asumi6 y 
que, de hecho, contenian una ruptura con el viejo pthos revolucionario, marxista y 
clasista del partido (que todavia hacia suyo el PS de Almeyda), reemplazindolo por 
una nueva identidad. Las nuevas formulaciones, que segiin el discurso que se asu- 
mia apuntaban a articular las ideas de democracia y socialismo, podrian resumirse 
en las siguientes cuestiones principales. 

a) Reformulaci6n del concept0 de socialismo. Lo definitorio sobre el punto 
radica en que el socialismo dej6 de ser concebido como un tip0 especifico de so- 
ciedad y, mis bien, pas6 a ser considerado -en palabras de Jorge Arrate-, “como 
un proceso social complejo de profundizaci6n y superaci6n sucesiva de las mdti- 
ples contradicciones propias de la sociedad capitalista en una direcci6n creciente- 
mente democratizadora”I2. De acuerdo con esta conceptualizaci6n, como lo so+ 
tiene Manuel Antonio Garret6n, “no hay transici6n de una sociedad a otra; hay 
transformaci6n permanente ... N o  hay sociedad socialista instalada, hay transfor- 
maci6n socialista y gobierno socialista posible en un regimen de democracia poli- 
tica”13 

b) Reemplazo de la revoluci6n por la democratizaci6n. Si el socialismo no es 
ya entendido como un tip0 distinto y especifico de sociedad que emerge negando 
9 1  ,-Qn;tcsl;cmn TT nnr e1 m n t r 2 r i n  m n r i r t p  en i i n a  r i i n e r a r ; A n  mrar!ii2lv n p r m p n p n -  r--* =--L--- 5‘ --’-L r----- 
te de las contradicciones propias de este illtimo, entonces ya no es necesaria la re- 
u, LU y&””””’” ,, r”& L1 L.Vlluu.lv, L”..Y.YLb -1. U..U Y U  

-~ 
voluci6n. Ciertamente que en un comienzo la renovacibn socialista no podia des- 
hacerse bruscamente de la idea de revoluci6n puesto que ista habia sido uno de 
10s elementos esenciales de la identidad socialista desde sus origenes. Por tanto, 
toda modificaci6n en tal sentido debia hacerse cambiando 10s contenidos del con- 
cepto. hi, Jorge Arrate postul6 “la redefinici6n de la idea revolucionaria como un 
proceso, como un continuum . . . ” I4 ,  es decir, como una evoluci6n, mientras que 

‘gorge Arrate, Raz6n y pmi6n dd soridistno clzilmo (Santiago, Ed. del Ornitomnco, 1989), 

I %fanuel Antonio Garretbn, R ~ ~ o 7 z s ~ n ~ i r l ~ ~ o l ~ f i ~ n  (Santiago, Ed. Andante, 1987), pigs. 275 y 276. 
13orge h t e ,  IAI f i t m  demorritim d d  ideo1 soridisin (Santiago, Ed. Documentas, 1985), pig. 87. 

pig. 104. 
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Manuel Antonio Garret6n diferenci6 la revoluci6n “como metodo” de la revolu- 
ci6n “en cuanto idea transformadora”lg. L a  primera, segh-i este autor, no seria 
propia de la renovaci6n, si lo seria la segunda. Hemin Vodanovic, en cambio, con 
mayor radicalidad, asumi6 formalmente la modificaci6n cualitativa de contenido 
que todo esto implicaba cuando afirm6 que para el socialismo renovado las trans- 
formaciones sociales “deben adoptar la forma de procesos reformistas”16. 

c) Superaci6n de la identidad clasista del partido y de 10s sujetos clasistas 
como agentes del cambio. Para Jorge Arrate, “el desafio central del socialismo es 
conquistar grandes mayorias compuestas por todos aquellos sectores y gnipos pos- 
tergados por la dinimica de la sociedad capitalista””. Manuel Antonio Garret6n 
sostiene que, en todo caso, lo anterior no supone establecer una identidad entre 
tales sectores y el PS: “no hay identidad -dice- entre el Partido Socialista como or- 
ganizaci6n y e! mundo social y cultural a 10s que ese partido convoca ...”. Yagrega 
mis adelante que si bien “la referencia al mundo de 10s trabajadores, mis aim, a1 
mundo popular, es constitutiva de un partido socialista, ello no significa que haya 
que clefinir st1 identidad en la homogeneidad cle una base social clasista, sino, nue- 
vamente en la capacidad de convocatoria que tenga en el plan0 programitico”I8. 
Llegaba asi a su fin la originaria concepci6n segiin la cual el PS era un partido que 
expresaba politicamente a “10s trabajadores” como clase, segiin una visi6n marxis- 
ta clisica. 

d) Superaci6n del eje comunista-socialista y su reempluo por un eje con el 
centro Dem6crata Cristiano. El socialismo ahora concebido no  como un tip0 dis- 
tinto de sociedad sino como un proceso de democratizaci6n de todas las esferas 
de la sociedad capitalista, para su realizaci6n -se sostuvo- requiere de la forma- 
ci6n de mayorias sociales y politicas. En el cas0 de Chile -se agreg6- antes y des- 
pups de conquistar la democracia, ello siipone a lo menos dos cosas. Por un lado 
superar el viejo esquema de 10s tres tercios que habia caracterizado a la politica 
nacional. Yen funci6n de ello, llevar a cabo una confluencia estrategica entre el 
centro y la izquierda. Este eje de centro izquierda debia dar por superado a1 anti- 
guo formado entre el PC y el PS, pues s610 asi seria posible llevar a cabo una alianza 
con la DC orientada a formar las mayorias requeridas por 10s cambios. 

Dicho reordenamiento de las alianzas requeria hacerse -como lo dice Jorge 
Arrate- reconociendo que la DC constituye “un centro politico definidamente an- 
tiderechista y con una voluntad transformadora apreciable”19, mien tras correlati- 
vamente, respecto del PC, se pasaba a enfatizar “las diferencias doctrinarias ... apa- 
gadas o difrazadas muchasveces en el pasado...”?”. En este contexto, por lo demis, 
se insertaba la tesis, que tanto intentara fundamentar el Seminario de Ariccia, so- 
bre la existencia de dos izquierdas. 

’“Garret6n. op. dt., p8g. 274. 
16Hern8n Vodanovic, (In sorinli,ono wnmmdopnrn Chik (Santiago, Editorial Andante, 1988), pig. 64. 
IjArrate, Rnzcin ..., o/,. d., pig. 108. 
lxGarret6n. op. d., p8g. 281. 
l!’Arrate, I ~ j i i m n  ..., op. rit., pig. 21.5. 
“ 0 p .  et., pig. 210. 
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En la alianza con el centro, sin embargo, se estimaba que la nueva fuerza SO- 

cialista no podia resultar accesoria, sino que tenia que “aspirar a una participaci6n 
igualitaria y a un rol conductor en la constituci6n (del) movimiento nacional por 
10s cambios...”21. Y esto demandaba urgentemente la recuperaci6n de la unidad 
del PS y, aim mLs, la integraci6n a e1 de vastos y diversos sectores progresistas (cris- 
tianos, laico-racionalistas, etc.) , conformhdose una gran fuerza capaz de hege- 
monizar a lo que se denomin6 “Bloque por 10s cambios”, el que deberia impulsar 
un proceso de democratizaci6n del conjunto de la sociedad. 

EL TRIUNFO DE LA RENOVACI~N EN EL PS: EL CONGRESO DE UNIDAD Y 
El. DERRUMRE DE 1.0s N O  RENOVADOS 

A fines de 10s ochenta, el sector renovado del PS no s610 habia llegado a equilibrar 
a 10s almeydistas, sino que 10s habia superado politicamente. A1 final de la decada 
tal situaci6n se consolid6 aim mLs. El triunfo de 10s sectores renovados del PS sobre 
10s almeydistas, ya en disolucicin, se \io estimulado por una serie de fen6menos 
tanto internos como externos. Respecto a 10s primeros cabe sefialar la propuesta 
democratacristiana encaminada a con formar una concertaci6n de partidos por la 
democracia que permitiera una salida pactada del regimen militar. Esto implicaba 
un ofrecimiento a1 PS para formar parte de una futura alianza de gobierno. Para- 
lelamente, se producia el fracas0 de las salida rupturista propiciada por el PC y 10s 
socialistas almeydistas. En lo externo, figura el apoyo norteamericano, europeo y 
de las internacionales m4s poderosas a1 tip0 de salida pactada con el regimen mi- 
litar, a lo que hay que agregar la crisis del socialismo real y su ulterior derrumbe, 
que implic6, hasta cierto punto, un cuestionamiento global de las concepciones 
politicas y te6ricas de 10s almeydistas, acelerando su proceso de disoluci6n. 

En este contexto, a fines de 1989 se celebr6 el ?(?(\I Congreso del PS (sector 
renovado). Alli, junto con ratificar la necesidad de una alianza de gobierno con la 
DC, se tom6 una decisi6n de la mayor importancia prLctica y simb6lica: la incorpo- 
raci6n del PS a la Internacional Socialista, poniendo fin a la definici6n originaria 
del partido en orden a no alinearse con internacional alguna. 

Pero la decisi6n de entrar a formar parte de una alianza de gobierno con la DC 

suponia para 10s socialistas renovados superar la dicotomia con 10s almeydistas, 
puesto que de lo contrario, a1 persistir la divisi6n del partido, con su consiguiente 
debilitamiento, &te, en su alianza con el centro, se condenaria a un papel muy 
secundario. Los almeydistas, por su parte, en pleno proceso de crisis politica e 
ideolbgica, se avinieron a la unificaci6n, lo que se vi0 estimulado, entre otros, por 
dos factores principales. Primero, por 10s resultados de las elecciones presidencia- 
les y parlamentarias de 1989 que evidenciaron que -en parte debido a la ley elec- 
toral vigente-, s610 era posible tener representaci6n parlamentaria y participa- 
ci6n efectiva dentro del sistema politico, entrando en alianza con la DC. Ysegundo, 
por la crisis del PC, que mantuvo el giro fundamentalista que habia adoptado en 

?‘Amate, h f i r m n  ..., 01). rit., pig. 231. 
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1980, evidenciando su incapacidad para adaptarse a las nuevas realidades y, por 
tanto, invalidindose como aliado. 

El Congreso de unificaci6n entre ambos sectores socialistas se verific6 en 
1990. La temPtica que alli se privilegi6 fue precisamente la de la unidad, en fun- 
ci6n de la cual se sortearon todos 10s temas que pudieran obtaculizarla, postergin- 
dolos para el futuro. De igual modo, se distribuyeron 10s cargos de una manera tal 
que 10s distintos sectores quedaran representados en alguna medida. Clodomiro 
Almeyda asumi6 una de las vicepresidencias del partido unificado. Otra, entre 10s 
izquierdistas, fue asumida por Luis Maira que, a1 igual como muchos personeros 
provenientes de otros partidos de este sector, ante la crisis del MDP y del PC y las 
limitaciones del propio sistema electoral, vieron en el PS el lugar natural en cuyo 
interior debia rearticularse la izquierda, expectativa que, en todo caso, era estimu- 
lada por 10s m5s diversos sectores del PS. 

Ante 10s resultados electorales del Congreso de unificaci6n se produjo un 
reordenamiento de las tendencias internas. Por una parte se empez6 a configurar 
una corriente en torno a la figura de Camilo Escalona, la que suscit6 un importan- 
te eco en la base partidaria, corriente que pas6 a denominarse “Nueva Izquierda” 
(a la que se integr6 Luis Maira, entre otros), v que reivindic6 frente a 10s sectores 
mis renovados, una identidad izquierdista del partido la que, sin embargo, no se 
delineaba todavia con precisi6n. A1 mismo tiempo, el almeydismo, a1 interior del 
partido unificado, terminaba de disolverse, confluyendo la mayoria de sus miem- 
bros en una tendencia denominada como “tercerista” (con Germin Correa, Ri- 
cardo Solari, Jaime Pirez de Arce, etc.). En tanto, 10s sectores mis renovados se 
nucleaban por un lado en torno a Jorge Arrate y, por el otro, a Ricardo Nhtiez. 
Todo muy de acuerdo con la vieja tradici6n que hacia girar la vida partidaria en 
torno a grupos, subgrupos y caudillos que compiten entre si, repartiindose el po- 
der de acuerdo a las correlaciones de fuerza existentes entre ellos. 

En 1991, como resoluci6n del Congreso de Unificaci6n, fue conformada la 
Comisi6n Programa. Aqui debian asentarse las concepciones renovadas y, por tan- 
to, la nueva identidad del partido. En junio de ese atio dicha comisi6n public6 la 
Hipdtesispara un Programa Sorinlistn donde se sostuvo que el programa del partido, 
junto con aportar a la recuperaci6n democritica del pais, debia “expresar 10s idea- 
les y orientaciones del proyecto de renovaci6n sociaIista...”22. 

En febrero de 1992 la vicepresidencia de estudios y programa del PS, a traves 
de una de sus subcomisiones, elabor6 un documento de discusi6n denominado 
“Proyecto Socialista”, que debia definir la utopia partidaria y su concepci6n del 
socialismo, en donde se reprodujeron todas las tesis principales de la renovaci6n. 
Este documento se discuti6 durante 1993 en un clima interno que le asignaba es- 
casa relevancia politica a esta materia, a diferencia de lo que ocurria con el tema 

‘qicepresidencia de P r o p m a  y Lstiidios del Yartido Socialista de Chile, Htpoiests pnrn el Durn-o 
de tin Progrnmn Socinlistn, junio de 1991. 
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cialista", hebia aprobarse en un Congreso Extraordinario, que finalmente se cele- 
br6 en diciembre de ese aiio en La Serena. 

Alli, no obstante, el Proyecto no fue aprobado en consideraci6n a que la ma- 
yoria estim6 que no habia estado precedido de suficiente discusi6n partidaria y no 
habia dado lugar a una difusi6n de las tesis de 10s sectores minoritarios del parti- 
do. Con el fin de resolver tales falencias el Congreso resolvi6 celebrar una Confe- 
rencia de Promama (oue finalmente se fiici Dara amsto de 199.5) v. al mismo tiem- 

0 \ I  - J T  u -  - - J ,  

PO, tomar medidas para que se verificara una discusi6n en todo el partido sobre el 
tema. 

T. . . .  . . .  
I IP  cwc mnnn la neaemnnia npncamipnrn rpnnvadn v c i i  niipva rnnren 

nnora men, es posime sostener que, en er fonao, ias tesis ae la Lomision rrograma 
y en general las ideas claves de la renovaci6n que han venido claramente predo- 
minando dentro del PS unificado constituyen, en lo p i e so ,  una recepci6n de un 
pensamiento que se venia desarrollando desde fines de 10s cincuenta en determi- 
nados partidos de la Social Democracia europea. 

En efecto, ya en el P r o p m a  de Godesberg, aprobado en 1959 por la Social- 
democracia alemana, se sostuvo que el socialismo consiste en un conjunto de va- 
lores a realizar -bLsicamente la democracia, la libertad y la solidaridad- y no en 
un tip0 de sociedad especifica. MLs a h ,  a1 respecto Willie Brandt afirm6 que "en 
el Programa de Godesberg, el socialismo se concibe como democracia desarrolla- 
da"z3. Estas tesis vinieron acompaiiadas de la renuncia de la Social Democracia 
alemana a considerarse como un partido obrero y a identificarse con una ideolo- 
gia determinada24. 

Como hemos visto, tales son precisamente las ideas fuerzas en torno a las cua- 
les se llev6 a cabo la renovaci6n socialista en Chile, pese a que no se explicita su 
filiaci6n. En virtud de ello es que se puede sostener que el proceso que empez6 a 
experimentar el PS desde fines de 10s setenta, que lo ha ido conduciendo a asumir 
una identidad distinta, no necesariamente es sin6nimo de renovaci6n por cuanto 
la nueva identidad que ha venido configurrindose representa una ruptura radical 
con las definiciones originarias e hist6ricas del partido, las que mLs que renovadas 
fueron negadas. Correlativamente tal negaci6n se hizo asumiendo una identidad 
preexistente, prefigurada en la reflexi6n de la Internacional Socialista contempo- 
rfinea. 

En virtud de estas razones es que podria estimarse que mLs que una renova- 

W'illy Brandt, "Godesberg nicht verpielen" (Bonn, 1974). pig.4, citado por Thomas Meyer en 

y4V~ase Meyer, ol,. rr't.TambiCn Historin p m d  dt-1 socinlkmo. Dr 1945 n nitatms dins, dirigido por 
Elsocialisitto d~~mocrtitico.36 t ~ t i s  (Bonn, Friedrich Ebert Stiftung, 1982). p5g. 84. 
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c%n, el proceso que ha experimentado el ps, junto a otros sectores de la izquierda 
chilena, consiste mis bien en la asunci6n de una identidad completamente nueva. 

Razones hipotdieas de la nueua identidad socinlista 
. . .  - . .  . . .  . . . .  

H partlr de lo senalacto mas arriba cabria plantearse la pregunta sobre las determl- 
nantes de fondo que hicieron posible la asunci6n de una identidad nueva por par- 

tidad originaria. AI respecto, a 
illtima radica en la fortaleza que 
st6rica que terminaron eviden- 

ciaiiuu 110 suio 10s sociaiisrrios ~ X I S L ~ I I L ~ S ,  sino iarribiin las perspectivas anticapita- 
listas en general. Ttngase en ciienta que la original identidad del PS se enmarcaba 
en el supuesto del agotamiento definitivo del capitalismo. Pero esto fue lo que en 
la prictica finalmente no ocurri6. Y, por el contrario, lo que se verific6 durante la 
decada de 10s ochenta fue la crisis v derrumbe de 10s socialismos reales y de cual- 

Yapitalista. 
\ P  P ;n*PIPp,q, . . lPC _..e t-ntr\ P" C..C A.-:rrP"Pc rnmn P" 1.. ..c- 

quier perspectiva antic 
Los estratos medic, na.cLILLLLaanLa yL,L L s t  vL15LllL.J LVl l lw L_ll la aL- 

tualidad conforman a1 ps siempre evidenciaron fuertes tendencias mesocriticas, 
las que en determinadas condiciones hist6ricas de crisis y cuestionamiento del ca- 
pitalismo a escala mundial eventualmente podian satisfacerse mediante una iden- 
L - J  ..-..-I..-: _ _ _ _  I_ n--- -.- - - ~ . Y L :  ___. .L 1- : : L : ~ : J - J  -1-1 .-.:-I: _..._ -11- nuan revoiucronaria. rem en conciicrones ne ia irnposioiiiuau uei socraiisrno eiio 

ya no es asi. Pareciera que en virtud de lo mismo esas tendencias mesocriticas re- 
quirieron de un cambio de identidad de acuerdo a las realidades nacionales e in- 
ternacionales. La renovaci6n seria el medio a traves del cual esa necesidad vino a 
ser satisfecha. Ello sin perjuicio de una variedad de motivaciones subjetivas que un 
anilisis mis detallado no podria dejar de lado. 

La nueua idtvtidcul socialista tv In historin politica rprimtp 

Para la politica nacional el cambio de identidad socialista ha sido muy relevante. 
Desde ahora ha hecho posible la existencia de una f6rmula politica -la Concerta- 
ci6n- que ha permitido dar estabilidad a1 pais. Ello en la medida que esa f6rmula 
ha contribuido a consolidar la refundaci6n y modernizaci6n capitalista introduci- 
da por el regimen militar, agreghdole un cierto infasis social y la legitimidad de- 

~~ ~ ~ -<&:.- J-l- -..:-:-_l-__A_ ^^_^_ <^ A - < - - L - -  _-_- - - A -  l _--___-__: _ _ _ _ _  rnocrarica c i e  ia que  origiiidiiiiciiie cni ccin. mi sc iinii n p u ~  iauo ius iiece5ni ius a p -  
yos sociales que proporcionan a aqudla una mayor solidez y proyecci6n hist6rica. 

Estrechamente correlacionado con lo anterior, en fin, resultaron creadas las 
premisas de 10s consensos que terminaron estableciindose entre el centro politi- 
co por un lado, y las fuerzas de la derecha y 10s poderes fiicticos por el otro, po- 
niendose tirmino a un largo period0 de la historia de Chile, que viene desde co- 
mienzo de 10s cincuenta, caracterizado por agudos conflictos y polarizaciones. 

Desde este punto de vista, sin duda, la llamada renovaci6n socialista -mis all5 
del hecho de que configure un proceso que contincia estando ab ier te  rebasando 
10s limites de un partido, ciertamente es una de las claves para comprender la his- 
toria politica reciente del pais. 
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CONCLUSIONES 

La renovaci6n del PS, tal como la entienden sus tebricos, ha implicado un radical 
cambio de identidad del partido, y supone ciertamente la negaci6n de sus defini- 
ciones fundacionales, las que se reiteraron en 10s distintos periodos hist6ricos de 
la colectividad. Este cambio de identidad encuentra su expresi6n principal en el 
tipo de prsctica concertacionista que ha asumido el PS. Tambien se manifiesta en 
cierta hegemonia de la elaboraci6n te6rica de 10s renovados. Sin embargo, hay 
que reconocer que el cambio de identidad en todo esto involucrado oficialmente 
todavia no se sanciona del todo en el plano de la formulaci6n de la utopia, cues- 
ti6n que est4 postergada para la Conferencia de Proyecto. Por lo mismo, en el PS 
el proceso de formaci6n de una nueva identidad est4 abierto, m4s a6n cuando 
determinados sectores izquierdistas, con influencia en la base partidaria, pugnan 
por mantener cierta identidad anticapitalista del partido, aunque sin duda en me- 
dio de una bilsqueda de nuevas f6rmulas y de una confusi6n ideol6gica conside- 
rable'". 


