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Introducción. 

En América Latina, las greves condicio 
nes do estrengulamiento externo, a reía de la gren 
crisis económica de 1929, sus efectos en el plano 
sociopolítico y, más tardo, las cirounstancias orean 
das por la segunda Guerra líundial permitieron el de- 
senvolvimiento de nuevas actividades económicas. De- 
bido a la importante ampliación de la producción 
industrial, así como de los servicios públicos y pri- 
vados, el producto interno bruto creció a una tasa 
satisfactoria. Sin embargo, el impacto dinámico, re- 
sultante de la industrialización por le vía do la sus- 
titución, de importaciones fue de corta duración; no 
logró conducir a la economía latinoamoricana a un pro- 
ceso autosustentado de orecimiento y diversificación 
y doscmboc6, a partir de finos do la década de los 
cincuentas, en la actual ostagnación. 

El aumento del producto global apenes pen 
mite un sensible incromento del ingroso por capita, 
en tanto crece cada vez más la brecha entre el nivel 
de desarrollo del centro y el de la periferia. La eco 
mía, sometida a un proceso secular de deterioro en 
sus términos de intercambio, acusa una bajísima pro- 
ductividad por unidad do trabajo. A diferencia de lo 
ocurrido en la Europa de la Revolución Industrial, la 
emigración masiva dol campo hacia les ciudades no es 
det sino marginalmento, por un de 
la produotivided del trabajo debido al progreso tecno— 
lógico. Ys en cambio, resultado de la estructura de la 
propiedad y del régimen de producción en las zonas ru- 
rales, caractorizados por el predominio de grandes lati-



fundios, frente a una extrema parcelación y el 

subempleo de la tierra así como de la mano de obra. 

El sector primario acusa una baja en la 

producoión de alimentos per cápita y una distribu-= 

ción de la riqueza cada voz más desigual; ni siquie- 

re es canaz de absorber el propio crecimiento vege= 

tativo de su población. las masas emigran hacia las 

ciudades y pasan de una marginalidad primaria a una 

marginalidad terciaria, dado que el sector secunda 

rio carece de la elasticidad suficiente para emplear 

los excedentes rurales. El proceso de industriali- 

zación, dependiente del exterior y basado en una tec— 

nología altamento desarrollada y ahorradora de mano 

de obra principalmente no preparada, presenta un ba 

jísimo coeficiente de empleo por unidad de capital. 

Sólo las formas menos calificadas del sector tercia- 

rio logran absorber parte de la voluminosa corriente 

migratoria en trabajos que proporcionan meras condi 

ciones de subsistencia. Se ha acentuado el desequi- 

librio entre el campo y la ciudad y subsiston masas 

mayoritarias desorgenizadas y empobrecidas, cuyas re- 

laciones con la estructura ocupacional són cada vez 

más precarias. La concentración de la población en 

grandes ciudades ha acelerado la difusión de patrones 

urbanos modernos con multiplicidad de limitaciones y 

distorciones y el desarrollo de fenómenos comó el 

"fayelamionto" y la "revolución de las expectativas 

crecientes". 

En los últimos años, las masas hen hecho sen 

tir su mayor gravitación y 6ste se ha manifestado, 

politicamente, en movimientos popularos de diversos 

tipos, pero que son todos resultados de una estruotu- 

ra comán, compartida por la América subdesarrollada.|



| En el pasado, frente a condiciones económicas rela 

tivamente satisfoctorias y ol prodominio de gobier 
nos conservadores, grupos de olases modias integraron 
la oposición y permitieron el triunfo de movimientos 
progresistas nacionalistas. A finos do la década de 
los cincuentas, la expensión metropolitana noo-imperia— 
lista, el nuevo estancamiento económico y la mayor 
merginalidad de las masas fuoron factores básicos que 

dificultaron satisfacer las orecientes demandas y re- 
solvor las aspiraciones de grupos en conflicto, median- 
te el proceso político 'normal', dentro de los límites 
del Estado democrático burgués. Se radioalizeron los 
caminos, dándose en cada extremo, para resolver las 
contradicciones económicas y políticas internas de Amé- 
rica Latina, o bién férreas dictaduras militares o bien 
una revolución de tipo socialista, [/A1 mismo tiempo, y 
en oposición con esta dicotomía extremista, la demo— 
orecia cristiana on Chile abrió la posibilidad de una 
torcore alternativa, rezonablemente transaccional, de 
un gobierno cónsensual, orientado hacia el bienestar 
social. |] 

En 1964, por primera vez en la historia polí- 
tica latinoamericane, triunfaba,en Chile, un gobierno 
demboreta-oristiano. Este inauguraeba una experiencia 
y planteaba, en un marco de crccionte polerización polí 
tica, la ejecución de nuevas soluciones. Proponía efoo- 
tuar cambios estructuralos y lograr una elevada y cons- 
tanto tasa de crecimiento económico. Pera anelizar ol 
desenvolvimiento de estos propósitos el presente trabajo, 
basado en lo posible en fuentes primarias, se dividió en 
tres cepítulos. El primero doscribe, muy sucintamento, 
el desarrollo histórico económico —político de Chile du- 
rante los siglos XIX y XX; el segundo enfoca algunos



aspectos del marco sociopolítico chileno y la ascen— 

sión de la democracia cristiana al poder; el tercero 

subraya, principalmente con une intención evalutiva, 

acciones y dificultades dol gobierno de Eduardo Frei. 

Agradezco al profosor Ruy Mauro Marini la 
dirección de este trabajo.



I. DESARROLLO ECONOMICO Y DESARROLLO FOLITICO EN CHILE. 
  

1. Liberales y Conservadores. 

Consumada la independencia la constitución de 
1833 confirmó, en Chile, la victoria de los conservadores, 
o "pelucones", frente a los liberales, o "pipiolos". Polí- 
ticamente, no se aiteraron las tradiciones coloniales. En 
el terreno económico, la república autocrática, encabezada 
por diego Portales, supo defender los intereses nacionales 
mediante el fomento de nuevos sectores productivos y el uso 
hábil de la política proteccionista. / Diversas actividades 
agrícolas y mineras permitieron la rápida incorporación del 
país al mercedo mundial, así como el surgimiento de grupos 
é intereses ajenos al clan terrateniente y al aparato buro- 
crático. El auge económico aceleró, durante el gobierno de 
Montt en particular, la formeción de una burguesía minera, 
menufacturera y comercial, deseosa de imponer el liberalismo 
y de derrotar el gobierno tradicional; debilitando princi- 
pelmente la ultra-conservadora influencia eclesiástica./ 

Una serie de crisis económicas (1861,1873,1878) 

quebrantaron el gobierno de la oligarquía y la facilitaron 
la estructuración del movimiento demo-liberal. Los precios 
de los productos agrícolas disminuyeron, a raiz del adveni- 
miento de nuevos paises graneros (India, Canadá, Australia, 

Argentina). El agotamiento de las minas ricas y próximas al 
mar, coincidiendo con la incorporación de múltijles otras 
regiones (Estados Unidos, Japón, España, Austrelia) al mer- 
cado mundial, favoreció la pérdida de valor de las exporta- 
ciones mineras chilenas. Surge una nueva etapa del Capita- 

   

  

1 5.c. Jobet, Ensayo crítico del  gesarroto económico-social 
de Chile, pp. 38-
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lismo mundial: Gran Bretaña encontró en la doctrina del 
mercado libre, del liberalismo político, la base necesaria 
para exportar facilmente sus capitales. / En Chile, el Par- 
tido Redical, apoyado por la burguesía, deseó imponer un 
régiuen más democrático. Aceleró el proceso de seculari- 
zación de la sociedad chilena, dado que el concentrado poder 
económico de la Iglesia, su control de la educación y su 
eficiente aparato administrativo dificultaban el libre desen 
volvimiento de los grupos empresariales en ascenso. Los 
nuevos terratenientes liberales, igualmente, fomentaron la 
separación de la Iglesia y del Estado y el reparto de bienes, 

con el fin de debilitar los grupos ultra-conservadores del 
gobierno é incrementar a costa de las propiedades del clero 
sus imperios agrícolas-comercialesí No se elaboré ningún 
plan de reformas, capaz de resolver los problemas económicos 
internos. El liberalismo se impuso sin dificultades, ya que 
beneficiaba tanto a la aristocracia tradicional como a la 
burguesía liberal./ 

Hecia 1870, la acumulación de capital, requisito 
previo paza todo desarrollo económico, se hizo prácticamente 
nulo. El gran atraso agrícola y minero, la emigración hacia 
nuevos y prósperos yacimientos situados en Bolivia y Ferú, 
la escasa inmigración, le conducta derrochsdora de la clase 
dirigente frustaron la industrislización del país? El Estado 
dejó de percibir grandes sumas, por concepto de derechos 
adusneros sobre importaciones y exportaciones, y se vió obli- 
gado a recurrir a nuevos emprestitos en el exterior. La aguda 
situación de crisis permaneció. La necesidad de exportar mo- 
nedas de oro y plata, para saidar la deuda externa, provocó 
uan escasez interna de circulente. El gobierno, mediante la 
Ley de Inconvertibilidad de los Billetes de Banco (1878), 

T James Petras, Politics and social forces in chilean 
ev 

3 5.0. Jobet, op.cit., P+56+



estableció el curso forzozo e inició el régimen de papel 
moneda, cuyos efectos inflacionistas fueron agravados por 
la Guerra del Pacífico: 

Para solucionar el agotamiento de las antiguas 
fuentes abastecedoras de recursos y la creciente inflación, 
se recurrió a la conguista de los territorios de Bolivia y 
Perú. La guerra se explica como una lucha entre los diversos 

consorcios capitalistas por obtener el monopolio de la rique- 
za salitrera.La oligarquía gubernamental chilena, al defender 
los cuantiosos intereses nacionales invertidos en las minas 
de Antofagasta, Tarapacá y Arica, obtuvo también una impor- 
tante fuente de ingresos, por concepto de impuesto sobre las 
exportaciones, para financiar el gasto público. La adquisi- 
ción de ístas provincias significó la posesión de una subs- 
tancia de fácil explotación, indispensable para el comercio 
mundial, pero la oligarquía dominante, en vez de consolidar 
el dominio local de la producción nscional, entregó pauleti- 
namente las actividades productivas del país a los comercios 
extranjeros. 

Los empresarios nacionales chilenos, basados sobre 
una estructura socio-económica heredada de la colonie, care- 
cizron de la fuerza suficiente para defender y controlar los 
nuevos sectores productivos, entroncados al aparato comerciel 
y financiero mundial. La balanza de pagos desfavorable, la 
imposibilidad de restablecer el valor de la moneda, la inexis- 
tente capitalización del país, favorecieron, a fineles de la 
guerra, le fácil penetración, en gran escala, del capital 
extranjero. La oligsrquís arrendó la pampa salitrera, pora 
contentarse con los residuos fiscales? Los gravámenes al 
salitre incrementaron en gran medida los ingresos fiscales, 
pero el Estado, en vez de invertir el obras reproductivas, 
se limitó a sufragar sus propios gastosí Se multiplicaron a 

  

Ibidem, p.60. 
Aníbal Pinto, Chile, una economía dificil, p.+163. 
J.C. Jobet, Op.cit., P-73. ¿
n
p
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un ritmo acelerado las fortunas privadas. Les mesas pro- 
letarias urbanas y rurales no percibieron ningún bienestar 
apreciable, debido al indefinido establecimiento del régimen 
de papel moneda y la consecuente y contínua depreciación 

monetaria. Dicho régimen favurecía a las oligarquías, ya 
que pagaban los sueldos en moneda depreciada, mientras aumen- 
taba su plus valía, por concepto de importaciones pagadas en 
oro? _ 

-— Balmaceda, representante de la venguerdia industrial 
intentó, en 18586, defender los intereses n:cionsles chilenos 
y liberar al país de la creciente penetración imperialista. 
Luchó por una vigorosa política de intervención estatal, con 
el fin de lograr el desarrolio industrial nacional. Fomentó 
un nuevo plan de obras públicas, intentó socializar el crédito 

a través de la creación de un banco del Estado, realizar la 
conversión metálica y reorganizar la agricultural Sus esfuer- 
zos en pro del progreso del país fueron troncados por las 
alianzas oligárquico-imporialistas. Balmaceda fué derrotado 
porque la burguesía industrial era demasiado débil y depen- 
diente de los monopolios extranjeros. En 1891, los grandes 
terratenientes, los banqueros nocionales y la burguesía minera 
é industrial se unieron con el imperialismo extranjero, pera 
impedir las grondes reformas económicas de Balmaceda y les 
consecuentes modificaciones en la anticuada estructura del 
país? Las clases burguesas, enriquecidas por las actividades 
comercisles y mineras, temerosas de las crecientes presiones 
renovadoras de las masas y de les posibles alteraciones res- 
pecto al comtrol político de la sociedad, en vez de actuar 
como grupo modernizente, reaccionsron como clases oligárqui- 
ces tradicionales. Se estableció así una serie de alianzas 
entre la oligarquía tradicional y la burguesía demo-libersl 
(es decir, los partidos Nacional, Radical, Conservador y Li- 

  
Federico Gil, The political system of Chile, p.45. 
J.C. Jobet, op.cit., P+Sl. 
Ibid., p.28. D
e
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beral Doctrinario.") y entre éstas y el sector capitalista 
externo. Balmaceda, apoyado por parte del Partido Liberal 
( después llamado Liberal Democrático**) y por las clases 
medias urbanas surgidas del proceso de urbanización, cometió 
el error de no formular un plan político capaz de explicar 
a las masas el verdadero significado de sus reformas. La 
revuelta de 1891 significó el establecimiento de un régimen 
parlamentario plutocráticol? que favorecía los intereses del 
núcleo en el poder y la penetración imperialista. 

2. Diferenciación social y renovación política; 
los "católicos sociales" 

  

Entre 1891 y 1914, el imperialismo fué un fenómeno 
nuevo é impulsivo, dotado de grandes energías y Pltencialida- 
des. La demonda externa por productos primarios siguió esti- 
mulendo el "crecimiento hacia afuera" de Chile. Los intereses 

económicos, socisles y políticos de las clases en el poder 
concordaron de manera espontánea o natural con los del impe- 
rialismo. Cabe subrayar que fué el gobierno, y no los pro- 
pietarios nacionales del sector exportador, el agente admi- 
nistredor de los gastos y de la distribución de una fracción 

considersble del ingreso generado por el intercambio exterior!? 
Se creó una estructura de demenda y de empleo particular. El 
gasto fiscal amplió los servicios públicos y estimuló la for- 
<ción de grupos sociales dependientes de ese tipo de dispen= 

dio. "Junto al efecto de la expansión exportacora-importadora 

sobre los servicios privados se expresé el otro derivado de la 

actividad estatal, cooperando ambos para el desarrollo de di- 

  

versos sectores de 'clese media' consentrcdos en los principa- 
les centros urbanos" 2*[y en chile van a ser esas clases medias, 

19 Ibid., p-107. 
1 Idem, p.108. 

12 Ibid., p.105. 
12 pnibal Pinto, Op.Cit., P=160. 

l  Ipiá., p-161.
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en alianza don los sectores populares, las que intentarán, 
en un momento de coyuntura favorable, operar como un factor 
dinamizador y acelerador del desarrollo, al presionar y 
luchar por una mayor participación en las decisiones, y al 
forzar la restauración y amplisción de núcleos internos de 
desarrollo frente a la economía de tipo enclave. / 

Ibesde principios del siglo XX surgió e1 movimiento 
obrero. Después de una desatrosa deflación, el período 1895 
1907 inauguró uns infleción crecientel? Los Índices de costo 
de via aumentaron más rápidamente que los salarios. El pro- 

letariado ( un millón en 19071%) gradualmente empezó a tomar 
conciencia de la injusticia de su situación. El surgimiento 
del movimiento obrero, si bien atenuó las contradicciones 
entre las clases dirigentes y el imperialismo, ahondó tembién 
las diferencias entre le clase proletaria o "proletarizada" y 
las clases explotadoras. 

Un pequeño ¿ruso de intelectuales católicos, preo- 
cupados por los problemas sociales existentes y la creciente 
pérdida de poder de su partido, intentó atemuar las contra- 
dicciones clasistas y obtener un mayor apoyo de la clase 
trabajadora? En 1899, Enrique Concha Subercasseaux, en su 
libro Cuestiones Obreras, fuerteuente inspirado en la encí- 
clica Rerum Novarum de Leon XIII, estimuló el interés de su 
partido y de la Iglesia en general por los problemas sociales 
y económicos chilenos. Proponía la creación de patronatos 
socieles e industriales, le extensión de la educación reli- 
giosa y una legislación sociall2 Logró, en 1919, la imple- 
mentación de la primera Ley de Trabajo, cuyo objetivo prin- 
cipal era mejorar las condiciones obreras. Propugnsba por el 
establecimiento de sindicatos industriales y exigía obligato- 

12 albert Hirschman,"Inflation in Chile", pp+173-174. 
J.C. Jobet, Op.cit., p-133. 

Í 3,0, Morris, Elites, intellectuale and consensus 
prIBL. 

Ibid., p-126.
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rios arbitrajes y conciliaciones de los problemes colec= 
tivos de trabajo*? Junto con Concha, pueden mencionarse 
las actividades de los padies jesuítes Fernando Vives del 
Solar y Jorge Fernendez Pradel“? cresdores de uniones de 
trabajo y crédito, cooperativas habitacionales y de consumo, 
organizaciones estudiantiles, o bien Francisco de Borja 
Echeverría, ferviente abogado de la redistribución de la 
tierra con el fin de contrarrestar la atracción ejercida 
por el comunismo en los grupos más pobres“? 6 Bartolomé 
Palacios, importante discípulo de la escuela de Concha de 
"católicos sociales""2 JEsta minoría intelectual representó 
el primer grupo chileno de ideas católicas avanzadas, con- 
ciente de la necesidad de promover una sociedad más liberal 
y democrática para neutralizar el crecimiento de otras co- 
rrientes aparentemente ¡oderosas. A pesar de sus esfuerzos, 
el Fartido Conservador y la Iglesia mantuvieron entonces sus 
tradicionales posiciones anti-reformistas. Sin embargo se 
había iniciado ya un movimiento de rebeldía en los rangos 
conservadores y éste debía culminar, en los años treinta, 
con la escisión misma del Partido y la formación de la Fa- 
lange Nacional, antecedente inmediato del Pertido Demócrata 
Cristiano actual? 

En la década de los veintes, las clases medias, 
afectadas por la sistemática depreciación de la moneda y por 
un fuerte proceso de proletarización, que agudizsba la lucha 
de clases, pasaron a ser la 'columna vertebral' del movi- 
miento político opositor a la oligarquía detentora del poder. 
La agitación política de las clases medias, apoyadas por el 

12 táem, p.119. 
20 Ernst Halperin, Netionalism and communism in Chile, pp.179 

e die, Píre, Chile and the United States, p.+116. 

22 3.0. Morris, op.cit.) P+129. 
22 "lt seems almost certain, that the 'Social Catholicism' or 

'Christian Democracy' of the Concha school in conservative 
ranks was a precursor of the movement which in the 1930's 
the conservative r2rty and led to the establishment of the 
National Falange" , ibid., p+180. 
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proletariado, la pérdida de prestigio de la oligerquía 
tradicional, debido a le contínua inestabilidad de la 
moneda, la crisis de la post-guerra, originada por el 
derrumbe de la industria salitrera y por el consecuente 
gran desempleo, son las causas inmediatas que marcaron 
el estencamiento de la preeminencia política tradicional 
y la victoria de la Alianza Liberal antioligárquica?+ 
Arturo Alessandri, aprovechando la favorable coyuntura y 
encabezando la conjunción de fuerzas populistas, cuyo 
espíritu rector procedía de las fracciones progresistas 
de los partidos Liberal y Radical, asumió la presidencia 
en 1920.) 

Los cambios sociales se habían logrado sin una 
mutación de la estructura económica. La obtención del 
poder por el movimiento democrático-burgués tampoco sig- 
nificó lo alteración de dicha estructura y la democratiza- 
ción del país. Una vez en el pocer, Alessandri tuvo gue 
enfrentarse a una crítica situación económica; no era el 

momento propicio para aplicar un prosrama reformista fe- 
rozmente combatido por los elementos oligárquicos. La 
intemperancia parlamentaria fomentó la intervención del 
ejército, en 1924: la Junte Militar presionó al Parlamento 
y logró que se expideran las bases de la legislación social 
actual. Los jóvenes oficiales, ligedos a la clase media, 
vieron con sospecha la Junta, cuyos oficiales de alto rengo 

  

estaban relacionados con la clase dirigente tradicional, y 
Alessandri, en 1925. /Ese mismo 

año, se dictó una nueva constitución, que rompió con el 

  

acorderon el regreso € 

  

oláe parlamentarista, separó la Iglesia del Estado, esta- 

bleció una legislación social ayanzada, el sufragio univer 
sel, la elección directa del presidente y proclamó el derecho 
de la intervención del Estado en los asuntos socio-económi- 
cosí? JEn el nuevo marco de separación Iglesia-Estedo ¿dismi 

nuyó la influencia política directa de la Iglesia, pero 

  
24 Federico Gil, op.cit.,p.57; Albert Hirschman, op.cit.,p.17% 
22 . Gil, op.cit.,p+57+
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grupos conservadores se encergaron de seguir apoyando pro- 
gramas ideológicamente sustentados en la doctrina católica. 

Alessandri, presionado por los oficieles de alto 
rango, fué nuevamente destituído, en 1927. Su gobierno 
deseó provocar cambios para socavar los privilegios tradi- 
cionsles y permitir posibilidades de ascenso a los nuevos 
grupos sociales. Las clases medias obtuvieron beneficios 
derivados de la seguridad social, mejores viviendas, pero 
no se alteraron las bases mismas del país. /El imperialismo 
nortesmericano empezó a sustituir el imperialismo británico/ 
El gobisrso sucesor, el de Carlos Ibañez, fué una dictadura 
policial que facilitó esa dislocación. Entre 1928 y 1930 
las inversiones, principalmente norteam:ricanas, en la in- 
dustria cuprífera aumentarcn de 451 millones de dólares a 
700 millones“? /'5e establecieron pactos entre la oligarquía 
y el capitalismo norteamericano, quien pasó a dominar la 
economía nacional. La desaparición del régimen de liberta- 
des públicas terminó con-el movimiento democrático pequeño- 

burgués. Sin embargo se dieron en ese perfodopssos impor- 
tontes para la modernización del ¡aís-reorganización de los 
servicios públicos, importentes obras de infraestructura. 
Esta se financió por medio de los gravámenes obtenidos sobre 
las exportaciones. La oligerguía se mantuvo excluída de la 
recaudación fiscal. Nuevas medidas, como la fijación de 
tarifas proteccionistas y la posibilidad de créditos fáciles 
(organización del Banco Central, cresción de un Instituto de 
Crédito Industrial“7), permitieron ciertemente un desarrollo 
capitalista industrial relativo, pero no crearon las condi- 
ciones necesarias para un desarrollo propio autosustentado, 
basado en la industrialización. Chile seguía subordinado a 
las economías centrales, principalmente la norteamericana. 
De aní que, al estallar la crisis económica de 1930, y sin 
el apoyo de capitales extranjeros, se derrumbara la admi- 
nistración de Ibañez. , 

  

20 pnibal Pinto, op.cit.) p+176. 
27 Í Frederick Pike, op.cit., pp». 196-197.
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3. La gran depresión; la Falange Nacional 

[La gran depresión golpeó con gran dureza la eco- 
nomía chilena, debido a su propia estructura arcaica y a 
su enorme dependencia del sector externo. Las ventas de 
cobre y de mitrstos, que sigaificaban el 70% del ingreso 
nacional“ se redujeron, de un total de 2,293 millones de 
pesos de 6d. en 1929, a 282 millones en 1932? El país, 
acostumbrado a recibir muchas divisas,por concepto de 
gravámenes sobre las exportaciones y por el aflujo de in- 
versiones, de repente lo perdió casi todo. Las importaciones 
pasaron de 1674 millones de pesos de 6d, en 1929 a 183 mi- 
llones en 193252 El desempieo adquirió 1mmensas proporciones 
en el año de 1931, unos 100,000 hombres ingresaron en les 
filas de los desocupados. El costo de ciertos productos 
bésicos se incrementó en más de un 80%, produciendo el con- 
secuente deterioro de los salarios reales (disminuyeron més 
de un 40% entre 1929 y 1932). El gobierno, en un principio, 
restringió el medio circulante: pasó de 500 millones en 
1929 a 350 millones en 1931, pero, ente la agudez de la 
erisis, se vió obligado a aceptar expedientes inflacionistas 
y, en 1932, el circulante sumaba S00 miliones de pesos?!) 

Esta inflación caótica desencadenó un período de 
tación política y de gran desccntento social, e 

punto máximo fué la proclamación de una República Socialista, 

que duró cien días. Tel grupo revolucionario en el power, 
carente de homogeneidad y de una madureda concepción teórica 

viva         

y política, no supo tomar las medidas radicales necesarias 
pora desmontar la maquinaria administrativa existente?2 Su 
carencia de apoyo en un partido estructurado ó en una fuerza 

  

   

2 Ibid., p.209. 

£2 3.0. Jobet, op.cit., p-212. 
39 toc.cit., 
51 Prederick Pike, Op.cit., P+-209. 
32 5.0. Jovet, op.cit., p-188.
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armada popular - el régimen anterior había totalmente de- 
sorgenizado a la clase obrera — facilitó le unión y el triun 
fo de los grupos de derecha. Arturo Alessandri volvió a la 
presidencia, de 1932 a 1938, apoyado esta vez por los lati- 
fundistas, los banqueros, los grandes industriales, los 
comerciantes, la Iglesia y el capital imperialista. 

Con Alessandri se restauró un sistema político 
orientado no hsciel desarrollo, sino hacia el compromiso, 
o sea, hecia los pectos entre los grupos plutócratas internos 

y entre éstos y el imperialismo norteamericano. Los grupos 
oligárquicos,carentes de visión empresarial e incapaces de 
mantener el paso en las innovsciones técnicas, pero deseosos 
de conservar el poder, siguieron otorgando facilidades a la 
penetración imperialista y compartiendo la soberanía nacio- 
naló2 sin embergo, el casi total aislamiento del mercado 
nacional respecto al internacional y la previa existencia 
de una demanda interna crearon condiciones favorables para 
un incremento del proceso de industrialización. Las medidas 
proteccionistas, tendientes a defender la balanza de pagos, 
también propiciaron la industrialización en las afeas urbanas, 
en donde existía una gran disponibilidad de mano de obra, 
debido a la reducción de los empleos mineros - por avances 
tecnológicos y la caída de la actividad industrial - y por 
el éxodo a la ciudad, resultado del estancamiento rural%?/ 

Por una parte las condiciones favorables, generadas 
por el estrangulamiento externo, propiciaron el desarrollo 

de una nueva burguesía industrial. Además, le entrada de 

  

  
capitales norteamericanos en vasta escala permitió la forma- 

32 En 1933, por ejemplo, reanudaron el pago de la deuda ex- 
terior destinándose $1 56% de las utilidades que el fisco 
percibía por derechos de exportación del salitre y un 18% 
de las contribuciones del cobre a dicho compromiso. Idem, 
p.190. 

! En 1930, el 42% de la población chilenas, que sumaba 4 
millones de habitantes, vivía en ciudades de más de Soo 

habitentes, Frederick Pike, Op.cite, P+73.
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ción de una burguesía financiera y administradora de sus 
interesesó? Por otro lado, el proceso de explotación 
intensiva de las industrias de materias primas unido a la 
expansión de las industrias ligeras de consumo y a activi- 
dades productoras de bienes intermedios, fortaleció también 
a la clase obrera. Esta afirmó más vigorosqmente su con- 
ciencia de clase y resinmtió con mayor fuerzalexplotación 
del país en favor de intereses extra-nacionales. En 1933, 
se creó el Fartido Socialista, que adhirió al materialismo 
marxista y a la lucha de clases? 

jFaza numerosos católicos, el paternalismo seguía 
siendo, $in embargo la única vías posible de mejoramiento 
para las clases dejas. Las concepciones corporativistas se 
ajustaban adecuadamente a sus deseos: el Estado corporativo, 
por medio de una multiplicación e las actividades de los 
grupos de Acción Católica, permitía incrementar la influencia 
de la Iglesia y ganar el opoyo de las mesas, sin generar 
cambio alguno en la estratificada estructura social?? Junto 
con las ideas corporatistes fueron desarrolléndose tembién 
las concepciones del cristiamismo social. Jóvenes del srupo 
conservador, directamente en contacto con los movimientos 
cristianos sociales europeos?2 concientes de la vetustez de 
los conceptos sociales aún defenuidos por los líderes de su 
partido y atemorizados poz los ¡rogramas sociales de grupos 
o partidos no católicamente orientados, decidieron, en 1935, 
revitalizar su partido, incrementando, gracias a nuevas po- 
líticas, es apoyo popular. Urearon el Movimiento Necional 
de 13 Juventud Conservadora, también llasado Palange Nacio= 
mal? )   
32 7.0. Jobet, op.cit., p.196. 
50 prederick Pike, op.cit., p+.204; además se reestructuró la 

Federación Cbrera Úhilena ssjo una fuerte orientación co- 
39 munista, A.-into, op.cit.,p»L 
22 i Íxe, Op:ott., Ppr193-194 

ual'gue otros líderes Íel futuro Moviriento 
Consérvados de la Falenge Nacional, estuyo en Roma en 10% 

Glperin, op:cit.+p.183; ver taubién R. Veatherheod, 
¿ lo político jara la £mérica Latinma?...", D+215. 

32 yrnst Helperin, opuSit., P-179+ 
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Lea Falange pretendía organizar las instituciones 

políticas y socisles chilenas en el sentido corporativo e 
implementar un nuevo sistema de civilización, caracterizado 

por su humanismo integral. Coexistíanm así en el partido la 

influencia de la filosofía cristiana de Jacques Maritain y 

Luigi Sturzo y la adopción de ideas de Mussolini y de José 
Antonio Primo de Sivera'? A partir de 1937, los falangistas, 
en contra de la candidatura conservadora de Ross, rompieron 
definitivamente con el Partido Conservador y se erigieron en 
partido político independiente”; "Former members of the 

Conservative Party youth and sons of wealthy or old profe- 

sional middle-class femilies, these men perceived the need 

for social adjustment to the problems posed by the emerging 
2 

  

urban industrial society" 

A finoles le la déceda de los treinta, las nuevas   
condiciones internsciotales, así como la situación económico- 
social interna, propiciserón el reagrupamiento obrero y de los 
sectores medios. Surgió el Pronte Populor, una alianza entre 
las fuerzas proleterias y democrát1co-burguesas. En 1938, 
el Frente logró el triunfo, con un pequeño márgen, de su 
candidato: Aguirre Cerda, 

  

4. La crisis de los cincuentas; el Partido Demócrata 
Cristiano.   

El movimiento democrático-burgués de 1925 no había 
logrado alterar la estructura político-económica del país. 
En cambio, lo victoria del Frente Popular, además de originar 
un nuevo balance de poder, haciendo que la derecha dejara de 

  

40 tvia., Pe 
4l ibidem, p.191; la adhesión momentánea del famoso lider 

Tonservedor Rófael Gumucio 2 los rangos de la Palange 
Nacional dió al nuevo partido un impulso decisivo. 
Frederick Pike, op.cit.) p-259 y Pederico Gil, opscita, 
p-266. 

42 James Petras, op.cit., p-209. 
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ser el eje de posibles comtinaciones políticas, indujo 
importantes modificaciones en la estructura productiva*? 

/8e increwentaron las actividades destinzdas a la sustitución 

" de importaciones, llevendo a que la industrialización y sus 
efectos complementarios caracterizaran al nuevo modelo de 

desarrollo del país. Medidas gubernamentales en favor de 

un incremento de la demanda fiscal y una mayor participación 

del Estado, principalmente a través de la corroración de 
Desarrolio Chilena (Corfo), estimuleron la industrialización, 

originsúa a raiz de la sictuación de estrangulamiento externo. 

La segunda guerra mundial aceleró la transformación 
del modelo de crecimiento de la economía chilena. Los pri- 

meros años de guerra permitieron un incremento notable de les 
ventas de cobre (435,000 toneladas) pero en 1946, soppevino 

una fuerte contracción (de más de 100,000 toneladas)! 
número de obreros empleados en la minería d1omimuyó conside- 
rablemente y se aceleró el proceso de inflación. La reducción 

de las exportaciones arectó grandemente al país, al debiliter 
su capacidad de importeción de bienes absolutamente necesarios 

para el desenvolvimiento de sus actividades internas, pero no 
se progujo la catastrófica situación de los anos treinta, 
debido principalmente al hecho que el sector exportador había 
dejado de ser el elemento rector exclusivo del desarrollo 

interno. La particip:ción minera, al a 32% del ingreso 

necional bruto en 1930, en 1947 sólo representó el 16.5%, en 

1948 el 13%, en 1949 21.7% y en 1951 el 5% “2 Durente esos 
años, la economía Gesfavorablg del sector exterior'? El sis 
tewa productivo chileno dejó de tener en el sector externo el 

  

motor de su dinemismo, pera descansar en un grado sigmifica- 

  
7 ¿nibal Pinto, op.cit., P-169. 
+ 3.C. Jobet, opucit., p=215. 

42 Gelvador Ocampo, "El cobre de Chile"., p+.58. 
S anibal Pinto, op.cit.) D-19+ 
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tivo en su capacidad para autogenerar capital y en la magnitud 
y composición de la demanda nacional pública y privada"? / 

Los zrupos oligárquicos vinculados al medio terra= 
teni.ate y al sector exportador perdieron influencia. En 
cambio, cambio, los estratos propietario-empresariales, fuer- 
temente arraigados en el sector industrial-comercial-finan- 
ciero y ligados al apareto estatal, encabezaron la vida na- 
cional. “ntre ambos grupos no surgieron fricciones o antino- 
mías, sobre todo por la fusión y compartimiento de intereses. 
[1 dobie proceso de urbanización-industrialización y la con- 
secusnte dilatación del sector público y de los servicios 
privados, ensancheron en gran medida los grupos medios. A su 

  

vez, los cambios en la estructura productiva repercutieron en; 
lo clase obrera y engendreron mutaciones importentes. El tra 
dicional núcleo minero perdió, en particular, representación 

y peso frente a los nuevos grupos industriales urbanos. La 
masa campesina quedó, en lo fundamental, marginada del proceso 
de desarrollo. Ni los asalariedos urbunos, ni los rurales 
mejoraron sus niveles de vida. , 

En la escena polítice, lo asociación de la izquierda 
jacobuna y del Partido Radical fué de corta duración. Rápi- 
dámente, surgieron disidencias internas entre socialistas y 
redicales y, posteriormente, entre socialistas y comunistas. 
La fracción rectora del Partido Radical, cuyos lazos con la 
masa eran puramente ideológicos, mo tardó en vincularse con 
los intereses propietarios'? En 1948, el presidente Gomzflez 
Videla afirmó el total eclipse del Frente Populer, al rodearse 
de un ministerio radical de tendencia derechista y al obtener 
del congreso la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que 
proclamó la ilegalidad del Partido Comunista”? 
  

47 id., pp.14;19;88. 
48 Fedeblcn Gil, Op.cit., p.78; cabe mencionar que Frei, a 

* pesar de la 3 pit de su partido, la Falange Nacional, 
a toda alianza con el Frente Popular, acepté en 5e 
puesto de Ministro de Obras Públicas, pero se vió ¿lizado 
a renunciar, nueve meses después, ante la negativa guber- 
namental a implementar una de sus propuestas reformistas, 
Paul Sigmund, The ef the developivg aations,p»308. 
Federico 011) Opsoitzr 117 itióo Falange Nacioanl, 
Fertoneciente SIR oposición en E Asamblea, voté en contra 
de la Ley, Ernst Halperin, op.cit., p»190 

  

$   
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En las elecciones de 1952, las clases medias y 

obreras reaccionaron en contra de los partidos políticos, 
ocupados en maquinaciones y rivalidades políticas, pero 
incapaces de resolver los problemas económicos y de promover 
reformas para mejorar el nivel de vida de las grendes masas 
laboriosas. La victoria de Ibañez al arrazar las posiciones 
de los grándes partidos tradicionales, benefició indirecta- 
mente el movimiento demócrata-cristiano, quien imició en- 
t_nces su marcha ascendente. La Palange Nacional, a dife- 
rencia de los micropartidos personalistas recien creados”? 
contaba con un firme posición ideológica y sus cuadros, 
constituídos principalmente por jóvenes universitarios y 
profesion    es, tenían la capacidad suficiente para sacar 
ventaja, y nu sólo ¿e manera momentánea, de las mutaciones 

en el marco sociopolítico de la neción. En las elecciones 
parlamentarias de 1953, el partido de la Juventud conserva- 

dora sólo atrajo el 3% de los votos, al igual que en ocasiones 
anteriores y debido, eu particular, a la existencio del Par- 

  

tido Conservador Social Cristiano, cuyos planteamientos eran 
muy Similares a los de la Falange, lo que los llevaba a dis- 
putarse el mismo electorado?? Sin embargo, tan sólo cuatro 
años más tarde, la Falange obtenía yeel 13% %, de los votos 
y su presidente, Eduardo Prei, era elegido senador, con la 
más elta votación individual%? La Falange recibió, entonces, 
el fuerte apoyo de la membrecía del Fartido Conservador Social 
Cristiano, recién disuelto por su líder, Eduardo Coke, y, bajo 
un muevo nombre: Partido Demócreta Cristiano, inició su tra- 
yectoria como "partido de masas"?! , 

  
30 rederico Sil, op.cit., p-79, revela la lista de los 24 

huevos partidos registrados, de los cusles ten sólo 8 lo- 
51 ¿reron tener representación en las cómaras. 

1 Ibid.) p+268. 
* ha Falange Nacional obtuvo en 1941 el 3% de los votos, 

1945 el 2%, en 1949 el 4%, en 1955 e 13%, en 1957 el 13% 
Tómas Moulian, Bstadio so obre chile, cuadro núm: 7. p»9 

53 Federico Gil, op.cit., D» 
54 Ibid., p+266; Ernst oaporta op.cit., P+-193; James Petras 

Op:cit., p-204,  
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La erupción populista de 1952 reveló "la presencia 
gravitación de una masa 'suelta', independiente, con base 

al 'margimalismo' urbano rural, que reclamaba participación 
en el proceso de desarrollo, Jel cual , nasta entunces, 

parecía haber estado separada"? Bra una grave señal del 
desajuste y debilitamiento del modelo de "desarrollo hecia 
adentro". Este había vivido su primera y más expédita fase 
hasta la curva de los años cincuenta, aproximadamente, y 
desde allí entraba en crisis. El proceso de industrialización 
chileno no permitió el surgimiento de una economía dinámica, 
capaz de generar su propio y contínuo crecimiento. A partir 
de 1954, la economía en su conjunto sufrió un fuerte período 
de estancamiento. El crecimiento del producto nacional bruto, 
igual a una tasa de 5.3% en la década de los cuarenta, pasé a 
ser de 5.7% entre 1950 y 1955 y se redujo a 0.9% entre 1955 y 

1959 La descapitalización del país se aceleró, al incre- 
mentarse los déficits tanto en la balanza comercial”? como 
en la balanza de capital? 

El propio desenvolvimiento interno dificultó el 
mantenimiento del progreso del país. A principios de los 
cincuenta, el sector industrial se vió favorecido por una 
serie de impulsos derivados del sector externo-incremento de 

los ingresos debido a la guerra de Corea- y se dieron los 
primeros pasos en favor del establecimiento de una industria 
de bienes de capital?? La producción agrícola, en cambio, 
fué incapaz de satisfacer la creciente demanda originada por 
el incremento del ingreso. La baja productividad agrícola? 
y la insuficiente oferta de alimentos y de insumos agropecua- 

52 Anibal Pinto, "En torno a Chile, una economía difícil", 

p-175 
50 +, Chile, una economía dificil, p.15. 

57 1 pesar de la reducción del ingreso, las importaciones se 
mantuvieron constantes y muy por encima del valor de las 
exportaciones 

58 Debido al incremento de la deuda externa, la poca reinver- 

* sión y a las fuertes salidas de capital por concepto de 

utilidades netas. 

59 Ibidem, p.51. 
60 Entg 1952 y 1962 dismimuyó en un 20%, Federico Gil,op.cit., o Es.
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rios provocaron un alza de los precios agrícolas, constitu= 
yéndose así en un factor de inflación. Zsto no sólo obligó 
a Chile a incrementar las importaciones de productos de con- 
sumo bésico, como atrasé el desarrollo de la industria, al 
restringir las posibilidades de mercado internoó? Las r 
tricciones estructurales del sitema permanecían enormes: alto 
grado de compenetración del ingreso y del poder ecomómico. 
Así en el sector agrícola, un 3% de los propietarios obtenía, 

a finales de los cincuenta, el 62% del total de la producción 
agrícola y mentenía una propensión a consumir altísima; en el 

sector industrial, el 1% de las empresas recibía el 46% del 
ingreso total del sector; en su conjunto, el 2% de la pobla- 
ción total gozaba del 14% del ingreso personal general%2 y, 
si bien la concentración dei ingreso en la cúspide era menos 
elevada que en otros paises de América Latina, no deja de ser 

cierto que uns gran masa de la población seguía viviendo 
completemente marginalizada del proceso de desarrolloy 

El fuerte deterioro del sector externo, a raiz del 

fin del conflicto de Corea, y sus implicaciones financieras 
y económicas internas, unides a las recientes mutaciones en 
el cuadro socio-político, engendraron, en los años 1954-1955, 
un tremendo "desbocamiento" inflacionario. Lo imfleción 
-anteriormente mecanismo de distribución del ingreso-, se 
convirtió, en el nuevo marco de contracción económica, en una 
lucha entre las distintas clases pera poder sobrevivir. Le 
excitación finenciera dejeba de ser operativa y agravoba los 
problemas estructurales y monetarios existentes, En 1955, el 
costo del nivel de vida se incrementó en un 84%%2/ 21 conse- 
cuente ascenso del movimiento de masa fué acompañado 7 una 

  

s- 

  

creciente polarización en su representación política. [En 1956, 

  
SL Ibig., p+153+ 

2 Osvaldo Sunkel, "Change and frustation in Chile", pp.13 
135 

    

Soon tirshman, op.Cite, P-1060.
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se formó el. Frente de Acción Popular (F] ), alienza de las 

fuerzas marxistas. Las clases medias, en cambio, fuerte- 
mente afectadas por la violenta compr Ásión de sus niveles 
de vida, fueron presa de poderosa movilización financiera, 
social, política y cemagógica de las clases poseedoras de 
capital, que les presentaban las reivindicaciones obreras 
como un elemento determinante del alza del costo de la vida 

y ofrecían una política primordialmente dirizida a dominar 
las presiones inflacionarias. Se volcaron hacia la derecha 

y votaron en favor de Jorge Alessandri, candidato de los 

sectores terratenientes, del alto comercio, de la benca, de 
la industria monopolista y de la alta burocracia, y que 
contsba con el respaldo de los cuantiosos recursos del ca-= 

tal imperialista”. Su victoria -por un márgen relativa- 
ente escaso- frente a Salvador Allende, candidato del PRAP, 

significó el retorno momentáneo de la derecha al poder 

político y un nuevo aplazamiento en la urgente tarea de 
reestructuración del país. 

Durente el gobierno de Alessandri, ni se logró la 
estabilidad monetaria ni el progreso del país. Las estrictas 

medidas de austeridad -disminución de las obras de construcción 

ajuste parcial de los salarios respecto al nivel de vida- 

permitieron, en 1957, una relativa estabilidad monetaria, pero 

a costa de una reducción del ingreso por capital y del estan- 

camiento de la actividad productiva. Los problemas económicos 
y el malestar social, agravados por un patrón regresivo de 
distribución del ingreso, explican las violentas insurreccio- 

nes de 1957 y 1958%” Las medidas moneterias utilizadas por el 
gobierno, con el fin de postergar la necesidad de profundas 

reformes estructurales, ni siguiera lograban servir como 
paliativos y agraveban de hecho la situación económica, 
mientras se deterioraban cada vez más las condiciones político- 

      

S% ibiá., p. 103 
$2 J,C. Jobet, "Democracia Liberal y Subdesarrolio económico 

en Chile", p.25. 

77162
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sociales. La realidad era que Chile se enfrentaba a una 
erisis estructural. Se habían agotado ya las oportuni- 
dades de la llamada sustitución fácil de importacionese? 
el sector público había completado sus grandes proyectos de 
inversión, principalmente de hierro y de petróleo, y las 
empresas privadas, a pesar del fuerte apoyo estatal y la 
obtención de contínuos créditos en el exterior, se mostraben 
incapaces de rebasar el marco de una incipiente industria de 
celulosa y de papel. La estructura socio-política y econó- 
mica llevó a recurrir al endeudamiento exterior, compensar 
la deficiencia de los ingresos corrientes, apoyar la polí- 
tica monetaria y suplementar la oferta slobal por medio de 
un incremento de las importacionesó? El ASficit externo 
pasó de 569 millones de dóleres en 1958 a 1090 millones en 
1961, en un marco de reducida capacidad de compra de les 
exportaciones, debido en parte a los cambios generados en 
el mercado mundial por las contracciones sufridas en el 
ritmo de desarrollo de los Estados Unidos y de Europa?e/ 

La llamda política antiinflacionista, fundamental- 
mente inadecuada, socialmente dañina É intrínsicamente 
reaccionaria, redujo sin piedad el nivel de vida de la clase 
trebajadora y agrevó la contracción de las actividades pro- 
ductivas. La industria manufacturera dejó de ser el motor 
principal de la economía, avanzó a una tasa media acumulativa 
de 1.7% anual y redujo su perticipación en el producto bruto 
del 25.5% logrado en los años 1954-1955 al 18.1% en 1962- 
1963% El sector agropecuario disminuyó también su repre- 
sentación en el ingreso nacional. En cambio, la minería, la 
esnstrucción y los servicios básicos lograron expandirse a 

SÉ Esto es, del tipo de actividades con una reserva visible 
de mercado interno y sin grandes problemas de escalas de 
producción, tecnología y Jensidad de capital Anibal Pinto, 
"En torno a Chile, una economía dificil", 
  67 +, Chile, una economía dim dir, D. 164. 

68 "El desarrollo latinoemericano y la in- 

. TERNACIOR FEETOROLLA p.25 
69 “Lo torno a Chile, una economía dificil", 

+ P.175.
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un paso satisfactorio, de 5.6%, 6.2% y 4.5% respectivamente 
por año 72 Sin embargo, estas últimas actividades, por 
tener una incidencia relativamente baja en el monto total 
del producto nacional, no afectaron de manera decisiva la 
economía chilena. Esta permaneció estancada, con una tasa 
de expansión apenas superior al ritmo de crecimiento de la 
población. 

JA principios de la década de los sesenta, Chile 
se encontraba en un estado de profunda prostación económica, 
Se habían interrumpido las tendencias hecia una "diversifi- 
cación estructural" de la economía y el aparato productivo, 
en su conjunto, carecía de núcleos de expansión. En cambio 
seguían operándose muticiones en el cuadro socio-político, 
debido, en particular, a la creciente aglutinación y gra- 
vitación de la masa postergada. 

El país se enfrentaba, en 1964, a una nueva y más 
aguda reaparición del fenómeno de divorcio entre las expec= 

les y li capacidad del sistema económico para 

  

tativas soc 
satisfacerlas. Con el agravante de que esa disparidad ya 
no podía resolverse ó aliviarse con el expediente de polí- 
ticas redistributivas parciales, "destinadas a mejorar y 
tranquilizar a grupos aislados y bien atrincherados" 7) como 
por ejemplo, habían podido hacerlo en el pasado los gobier 
nos del Frente Popular. En un período de crecientes "Madu- 

ración" de las expectativas de la población, todo intento 
de levantar a los postergados exigía una substencial 
expansión del desarrollo económico e implicaba hablar en 
términos de cambios estructurales. Xl centro de gravedad 

del pojer se encontraba en la izquierda. 
]La existencia de un marco de polarización política, 

 



- 26 . 

apenes esbozado, permitirá comprender el ascenso al poder 
de la Democracia Cristiana y el triunfo de su condidato 
en las elecciones presidenciales del 4 de 
1964. / 
Xx, con la existencia de un grupo de ideas católicas 
avenzadas, opuesto a la Iglesia y una élite aristocrática 

  

  Sus entecedentes remontaban a principios del siglo 

demasiado resccionarias. En el nuevo mazco de separeción 
de la Iglesia y del Estado, surgió como un movimiento 
político orgonizado y se orientó necia la restouración, 
en la esfera política, de los criterios úe acción y los 
valores descartados por los gobiernos radicales. Conver- 
tida finalmente en un partido de mosas debía plantearse 
como alternativa al socialismo marxista y enfrente e al 

terrible desafío de llevar a cebo los cambios estructura 

  

  

que exigía el peís, 
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II. LA ASCENSTON DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA. 

l. El parlementarismo. 

Chile puedo estar orgulloso de su tradición de 
mocrática. En 1924, fue depuesto un presidente por las 

fuerzas amadas; vienen mas tarde los cuatro años de dic— 

tadura de Ibañez y una revolución, A partir de 1933, fun= 
ciona la democracia representativa; los militares se han 
abstenido de toda participación política directa.) 

Ta actividad parlamentaria carecteriza la vida 
política del país. Prevalece el pluripartidismo, o sea, 

un sistema de fuerzas antagónicas, que se disputan el po= 

der político mediante la formación de alianzas o coalicio- 
nes. En un contexto de distribución equilibrada del poder 

se plantea la necesidad de consolide, bloques políticos. 

Los partidos se comprometen a uha acción común para obte- 

ner intereses especiales, estando vinculados entre sí por 

lazos ideológicos o por factores históricos y de efectivi- 

asa 12/En el trensourso del tiempo, la poderosa realidad 
institucional partidista chilena ha logrado convertirse en 

el medio único de expresión política, siendo enteramente 

manejada por un número reducido de grupos con intereses 

interdependientes. 

12 Por ejemplo, el Partido Radical sceptó unirse al Fren- 
te Popular por tros razones principales: " (1) tho coa- 
lition could channel the growing popular support for the 
left into support for the Radicals, if thoy could domine 
te the coalition (wich with communist support they assu= 
redly could)3(2) the right wing had decided to run en 
independent campaign, and has rejected any coalition 
with the Radicalsz3 (3) by joining the Front, the party 
lessened the strain of growing Right-Left Polerization 
that might otherwise have split the party" , James 
Petras, op.Cit.,Ppo12l.
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la vida política necionel se cirounsoribió el 
juego parlamentario de 6lites, capaces de resolver los 

conflictos por medio de transacciones y negociaciones 
mutuas. Durente ol siglo XIX y principios del XX la 
oligarquía, perteneciente principalmente al partido con- 
servador o al Liberal, acaparó ol podor. Desde finales 
de los años treinta, coslicionos centro-izquierdistas 
lograron monopolizar la olección presidencial. los pen 
tidos Radical, Qomunista, Socialista y otros, integrados 

por grupos de trabajadores organizados de la minería y 
la industria, "white-collars", ompleados de los servicios 
públicos y urbanos, profesionales libereles y ciertos 
sectores de la clase media empresarial 12 , accedieron 
al poder. la hegemonía política se mantuvo monopoliza— 
da por los estratos nás altos de la coalición. los al- 
tos y medios sectores de la claso media lograron bene- 
ficios a costa de los trabajadores y campesinos y mentu- 
vieron con la derecha tradicional relaciones transaccio- 

nales nunca conflictivas T4/ Los ides1os sooialistas o 
de reformas estructurales e institucionales de los par 

tidos do izquierda no se oumplieron. La baje propom 
ción de fuerza laboral organizada y la fragmentación del 

movimiento obrero dificultaron exigir al sistoma el 
cumplimiento de demandas directas. Los diversos "grupos 

insurgentes", frente a las grandes diferenciaciones so- 
ciales y la existoncia de una reducida participación 
electoral, buscaron la formación de corlicionos y alian- 
zas multiclacistas e intenteron Asegurer a sus adheren- 
tos —por medio de medidas legislativas dentro del moldo 
parlementario- la obtención de beneficios sociales y pri- 
vilogios. - Para ser exitosos, los movimientos políticos 
tuvieron que ser populistas y no clasistas en su ideolo— 

gía 

T3 Osvaldo Sunkol, op.cit. ,P=127 
74 james Petres, op.cit.,p=100. 
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los partidos políticos exhibieron principios doctrina 

narios, teoricamente capaces de satisfaoor grandes seo 
tores de la ciudadanía. Poro los representantes de es- 
tas doctrinas, en la vida pública, nunoa se precouparon 
por aplicarlas. 
Su acción política se limitó al fomento de leyes pera 
expandir el bienestar sooial y tratar de acelerar el de= 

sarrollo industrial. 
En el transcurso de los años, le actividad par 

lamentaria fue enmarcando los conflictos entre las rodu- 
cidas familias aristocréticas, las crecientes clases mo 

dias urbanas y los escasos grupos orgenizados industria 
les y obreros. la adherencia partidista se basaba en 

oriterios olesistas, do ingreso y on las diversas oon- 
cepciones respecto a la naturaleza do una buena socie- 
dad. En los días de elecciones, se enfrentaben consen- 
vadores —montañistas y corporetivistas-, liberales =— 

laicos y en favor del "Laissoz faire"-, radicales -an- 
tiolericalos y con aspectos socielizantes- y los socia 
listas y comunistas —ambos antiroligiosos, coleotivis- 
tas y más o menos rovolucionarios 12/" 
contest have reflectod porsistent cultural conflict in 
wich political perty differences based on disagroemente 

»» «election 

in the value system of society heve been superimposed 
upon differences based on economic interest and class 
status" 

) 1 prodominio en el poder de pequeños grupos 

T2  Orvillo Copo, "The 1964 Presidontial Election in 
Chilez The Politics of chango and acoess",p.14 

TS — taom,pp»14-15+
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de intsrprotos, la existencia de coaliciones de clases me- 
dias con ayoyo multiclasista, la ausencia de un fuerte mo- 
vimiento obrero organizado, la casi total exclusión de la 
masa de la vida gubernamentel hen carectorizado y permi 
ton explicar la estabilidad del sistema político chileno. 
Junto con extremas diferencias de clases y una extensa 
pobreza, han podido coexistir ideologías dencoráticas, 
porque el sistema en su conjunto refleja una gran inma 
duroz polftioca T]/ Ha predominado le falta de recionali- 
dad en la determinación de política y en los modios esco- 
gidos para aloenzar supuestos objetivos económicos y so 
ciales, prevaleciendo intereses especiales personales o 

18) 
Y 

partidos de izquierda han podido elaborar una interpre- 

  

pertidistes sobre los nacionales Ni siquiore los 

tación teórica basada on el desarrollo histérico del 
país, sus tradiciones y valoros, capaz de sustentar 
adecuados programas y políticas reformistas o rovolucio- 

  

nerias Estos partidos, al no representar la olaso 
obrera, sino tan sólo sus estratos mejor organizados — 
es decir los obreros del cobre y algunos núcleos de las 
industrias manufactureras- han sido afectados por el le- 
galismo y han aceptado, on la práctica, las reglas del 
juego parlementario de la democracia burguesa. / 

TT wrodos los intentos de constatación empírica que se 
” han realizado revelen que ol índice común de con 

ciencia política no está en relación con la fuerza 
de los partidos y en su tradición institucional. O 
sea, la madurez política del ciudadano medio es me- 
nor do la que dobía esperarse por la larga experien= 
cia histórica de los pertidos. 
La hipótesis quo puedo deducirse de lo anterior es 
que el proceso de fortalecimiento de los partidos es 
la consecuencia de una legislación positiva que los 
convierte en el único metio vosible de expresión po 
lítica", Tomas loulian, opcity pp. 30.31. 

? Osvaldo Sunkol, ope0it.,D=127. 
: Ibid.) P+.134.
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En vez de buscar la movilización diroota de la masa, han 
concentrado sus actividades en las luchas eloctorelos, 
intontando siempre dofender sus intereses y su propia po- 
sición dontro del "Establocimiento". El país he cerscido 
de movimientos impugnadores positivos. / 

2. Perlementarismo versus popu: 

  

/ 31 sistoma político descrito convive, de manera 
natural, con une sociedad y economía nacionales poco diná- 
micas, En el trenscurso de los años no se modificaron, 
en Chile, las estructuras de poder y les relaciones entre 
clases sociales. la industrielizsción, los cambios demo 
gráficos, la expansión de la educación y los sorvicios 
sociales no aminoraron las desigualdades distributivas ni 
habilitaron mayoros oportunidados para las clases dosvali- 
das. Predominó, en el país, un proceso de desarrrollo ca 
rente de un respáldo político sistemítico y generador de 
constantes situaciones de equilibrio precario. / Acciones 

positivas emprendidas por los gobiernos y tasas satis 
factorias «de crecimiento en el ingreso obedecieron a 
causas fortuitas y flujos externos, pero no fueron resul- 
tado de decisiones deliberadas, provenientes de las 6li- 
tes políticas. La falta de plenificsción fecilitó la 
existoncia de infraestructuras deficientes, la abundan 
cia de inversiones en industrias suntuarias, las sobre 
oapitalizaciones y sobre-mecenizaciones. Una de las ma- 
nifostaciones más conspicua de estos fonómenos de alcan= 
ce nacional y regional ha sido la acelerada concentre 
ción de la población en grandes centros urbanos») 

la rápida difusión de patronos urbenos modornos 
con su multiplicided de limiteoiones y distorsiones he 
avanzado independientemonto de la industrialización, 
abarcando actualmente alrededor del setenta por ciento
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de la población total del pafs Y 11 orsoimiento de 
les ciudades no dependió de la ampliación del empleo in= 
dustrial: éste sólo absorbo una porción limitada y deoli- 
nante de la fuerza de trabajo. Obedeció, en cambio, al 
conocido hecho de la "promaturidad" urbanistica, antece- 
sora de la industrialización dinámica y productora de 
concentraciones difícilmente previsibles en caso de un 
modelo más "normal", dado el nivel de desarrollo alcan- 
zado “2 la orientación hacia la exportación, la deter 
minanto dependoncia del capital, de los mercados y la 
tecnología avanzada del exterior, han divorciado la ofen= 
ta y la demanda de mano de obra. las industrias no noce- 
siten de una fuerza de trabajo margine1 de la magnitud 
existente y les es difícil absorverla, por la disparidad 
entre las exigencias de la teonología soctual y ol bajo 
nivel de instrucción y capacitación do los trabajadores. 

+ No pueden tampoco abusar de ella, porque se lo 

80 Según datos dados por el Seminario sobre estudios 
de Integración de Santiago do Chile,1968, en su 
Eloment: pere un análi de la intervención del 
Estado en le Economía Chilena, la población total 
del país en 1960 era igual a 1.374,115 habitantes, 

66% podían considerarse población urbana y 34% po — 
blación rural. (ver cuadro IV.10). Según ciertas 
estimaciones, se caloula que la población de Chile, 
en diciembre de 1963, era de 8.492,579, en 2967, de 
9.144,000 y, en 1970, será igual a 10,261,000. 

      

  

81 morcuato Di Tella, Sindicato y Comunided..y pele 
82 2 Se acepta actualmente que las tros cuartas partes 

do la fuerza de trabajo chilena estan asignadas 
en ocupaciones que no requieren espeoialización, 
Seminario sobre estudios... op.0it., cuadro IV.7e
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impide la fuerza organizada de los obreros industriales 

y la fijación do los salerios mínimos por el Estado 43 
la ampliación de la producción ha contribuldo a scentuar 
el empleo en el sector de los servicios “4 Zste absorbe 
la mayor parte de la fuerza de trabajo. Subsiston, sin 

embargo, masas mayoritarias, cuyas releciones con la es- 

tructura coupacional son cada vez más precarias, la evo- 
lución social del pafs ha abarcado entencos, principsl- 
mente, un relativo proceso de industrialización, una cre- 

ciente urbanización y una celerada expansión de las acti- 

vidados económicas y sociales del gobierno nacional 92 

"la combinación de la orienteción hacia la exporta- 
ción, con su consecuente inflación del comercio y 
transporte, la morocefalia de las capitales, y la 
prosoncia dol capitel extranjoro y de la intorven= 
ción estatal en sectoros bísicos, producon como ro 
sultado lo que a vooos se llama la "modernización" 
aparentemente avanzada do ciertos aspectos de la 
economía y la sociedad, Una de les varias conse — 
cuencias de esta modernizeción sdelanteda, es la 
presencia de una clase obrera, más numorosa y avan- 
zada que lo que fue en el modolo olásico europeo en 
etapas somejantes de crecimiento económico”, Toroua— 
to Di Tella, oP+0it.,PpP»21-22s 

84 — población activa ocupada en la producción do bienes 
y en la de sorvicios en diversos años según datos 
del Seminario sobro Estudios... OPecite, IVe3di 
La PE 1052/60 + 1960/66. 

pedo.B 56. 43.3 
Pas 3 35.8 57 
Se trata de una progresión demasifado acoloraia. 
Chile no poses, en términos comparativos,una olevada 
tasa do mecanización on sus procosos productivos yy 
por ende, resulta lógico suponer que sus sectores bá- 

  

sicos deberían ser capacos de absorber una mayor pro- 
porción de la oreciente oferta de mano de obra (1V.34). 
Entre 1952 y 1960, la mayor tasa de absorción del 
aumento neto de la población soonomicamonto activa fue 
la de Servicios, con una cifra de 36.3%, período en 
que la producción industrial creció lentamente y la 
ocupación industrial casi se estancó. 

"During the last thirty years Chile has witnessed three 
fundamental trensformations. She has become rolatively 
industrializod, she has also become increasingly urban, 
and sho has greatly expended the economic and social 
activities of the national govorment", Osvaldo Sunkel, 
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Á Desde mediados do la década do los cincuenta, une vez ago 
tada la etapa féc11 de sustitución de importaciones, el 
orecimiento industrial dol país so estenos frento a las 
nuevas exigencias de capital, oficiencia, conocimiento 
técnico y mercados más amplios. Se generaron inmensos 
"lumpen", que incluyen tan sólo en Santiago alrededor de 
500,000 persones, es decir alrededor del veinte y cinco 
por ciento de su población. los desparojos ritmos de ore 
cimiento industrial y urbano engondraron, también, junto 
con estos subproletariados, la oxistanoia de amplias ola- 
sos modias no industrislos 9 En su conjunto, la indus- 
trialización, la urbanización, ol nuovo modelo demográfico 
las expectativas crecientes acentuaron las disparidados 
entre los diversos sectores económicos y las diferencias 

sociales. / 
7 Politicamento, los cambios sociales ocurridos 

aooleraron el gredo genoral de conciencia política y la 
participación en la vida nacional %// La orociente ola- 
so trabajadora, el éxodo rural y el incromento de traba 

  

BO a ata tasa la alte tasa de urbanización chilena es praecticamen— 
te correlato del hecho de tener una fuerte clase me- 

"alta modernización", que incluyo la urbanización y 

la fuorte clase media, pero no necosertanente una al- 
ta industrialización", Di Tella, op.cite, 
James Petras afina, on noloción Son ía Sxpustoy1 
“One of th major social consequences of rapid urba- 
nisation and slow industrislization relstive to un 
growth has been increasing social polerizationt the 

wth of e non-industriel middlo oless end a swollen 
nonindustrisl proletariat", ,op.Gite) Pa 339. 

87 Beta participación, en la práctios, fue posible gre- 
cias a las reformas electorales de 1949, sa A 1962. 

En 1949 las mujoros adquirieron el derecho de votar; 
en 1958 con base a una coalición de partidos de cen 

tro y de la izquierda pasó una legislación que ins- 
tauró "a single ballot issued by the State" y en 

1962 se inoronentaron las penalidades en contra de los 

no votantes, ibid., pp+108-109. 
la ley Goneral de Ulecciones de 1962, auspiciada por 
la Democracia cristiana hizo obligatoria la inscríp- 
sión electoral, Tomas lioulian, op.cit.) Do 15le
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res industriales y de "cuello blanco" crearon nuevas 

88 
ntos políticos populistas “¿ y contribuyeron sl 

mbe de la derecha. 

  

3. La polerizacion po 

la existencia de una "aristooracia obrera" -áni- 
ector organizado y su adopción del estilo parlamenta- 
explican la carencia de toda oposición autónoma de le 
vierda en la historia política chilena, hasta mediados 
siglo XX, años de mayor frustreción política general. 

la evolución de la izquierda puedo de manera es- 
mática, dividirso on cuatro grandes períodos. Sus anto- 
lentes se sivuan en la segunda mitad del siglo XIX, con 
'ormación de varias asociaciones de tipo cooperetivo. 

bhas sindicalistas %2 Con 1a incorporación de la ole 
odia a la lucha política, a partir del triunfo de Am 
Alessandri y con mayor vigor y nitidez desde la 

Los movimientos populistas pueden definirse como movi- 
miontos políticos que gozan del apoyo do la masa tre 

bajadora urbana y/o campesina poro que no resultan de 
organizaciones auténomes de podor do ninguno de ostos 
dos sectores, Estan t también apoyados por "non working 

(2) class sootors" con una ideología anti-status qua Tom- 
1) cueto Di Tolla, "fopulism and roform in Letin'merica", 

p.47, les meses trabajadoras oxplotedas, zscien tuto 
gradas en el procoso político carentes de 
Elda conciencia do clase, siempre han sido promas 2a> 
ciles. Líderes populistas, con la ayuda de los modios 
de difusión popular, pueden alenterlas a nogociar sus 
votos contra meras promesas electorales. 
Para mayor informsoión, vor el Capítulo 1, "El de- 

' sarrollo del Sindicalismo en Chile", del libro de 
' Torcuato Di Tella, Sindicato y Comunidad, pp.48-58,
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ecoión de Pedro Aguirre Cerda, se inicia una torcera 
¡ADA 

ps »rimeros años 1920-1937 significaron la obtención de 
noficios principalmonte sociales. Durante los gobiem- 
's de Fronte Popular, do formal alianza con la clase mo- 
a, la izquiorda sufrió un fuerte estancamiento. El Pape 
do Comunista fue declarado ilegal, ol Partido Socialis 
perdió influencia y ol movimiento obrero, en su tota- 

dad, so fregmontó y se debilitó. n 1952, las masas 
jaccionazon en contra de esas coaliciones clases medias 
abajedores, culpebles de políticas sólo favorables a al 

is y modios estratos nacionales. Atacaron, por primera 
2, le política parlamentaria, al depositar su confian= 
en Ibañez, hombre por encina de los partidos 9 

1 intór:rete do la frustreción colectiva. Los fraca- 
| 508 de los detentores del poder del Frente Popular, el 
| ámgroso a la vida política de sectores tredicionalnente 

   

-ol or desenvolvi de relaci 
esónicas on el sistema social- la decepoión colectiva 

te los resultados del "gobierno salvador", la orosción 
mecanismos jurídicos, para presorvar e las fuerzas 

¡prosentativas de la amenaza do futures aventuras 

"Esto significó -con respecto 21 régimen de perti- 
dos y ror lo tanto con respecto a la estructura 
del sistoma —que se acentuó la disgregeción de las 
fuorzes políticas, entrando a le lucha por ol po- 
der muchas sin ningún carecter institucionel, sin 

ninguna do los formas interhas o externas quo defi 
a los partidos en la historia de los regímenes 

doncoráticos” , Tomás Moulian, Cit. y Ppe 101-102. 

 



- 37 - 

91 

de la oposición izquierdista. los sindicatos, en parti 
cular, la Central Unica de Trabajadores Chilenos (CUTC), 

políticas ””, favorecieron, 2 su vez, la reorgenización 

lucheron por una meyor integración del movimiento polí- 
tico de la olaso trabajadora chilena, Y, on 1956, se 
formó el Frente de Acción Popular (FRAP) o coalición de 
las fuerzas merxistas del país, integradas dentro del 
Partido Commista y los Partidos Socialistas %2 Por 
primera vez, en la historia política chilena, se 

creaba un fuerte bloque de oposición popular en contre 

de las políticas gubernamentales de la clase media al 

te y las élites tradicionales. 
Dentro de le alianza, ol Partido Comunista 

era le fuerza predominante. Sus orígenos remoten a las 
luchas obreras del auge salitroro del primer cuarto de 
siglo y lo soñalen como uno do los primeros partidos 
obroros fundados en América Latina, En la actualidad 
se caracteriza por una línea política diotada princi- 

  

91 nia consecuencia de este orisis (la orisis Iba 
fiista) que afectó a los partidos con base insti- 
tuocional es que generó un impulso dispuesto a la 
creación de mecanismos jurídicos que preservaren 
a las fuerzas reprosentativas de la amenaza de 

aventuras políticas sin base social estable. Es- 
te reflejo de autodefensa de los partidos El 

a favorecer a aquellos que canalizan a grande: 
contingentes de la opinión pública, pero a en vez 

provoca la paradoja que hemos señalado anterior 
mente en la conducta polítioa de los chilenos: 
aparecen ayudendo a los partidos sin sentirse in= 
terprotados colectivamente por su acción política, 
Tomas lí0ulian, Op-01t+,P»103. 

92  Integraron on 1956 el FRAP: el Partido Socialista 
de Chile, el Partido Socialista Popular, el Parti- 
do Domocrático del Pueblo, el Partido Democrático 
do Chilo y Partido del Trabajo junto con los Comu- 
nistas, Fedorico Gil, op.cit.,p+2!
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palmento en función de su alincamiento dentro del mo- 
vimiento comunista intemacional 22 Em particular 
sostiene la existencia de wa primore revolución, domo 

441 . lista, anti-foudal y anti 
lista, y de una segunda, encabezada por la clase obrera 
y encaminada hacia el triunfo definitivo del commismo, 
lo cual le pormite favorecer la introducción de grupos 
de clase media dontro de la agrupación %Í En cambio 
el Partido Socialista > ouyo liderazgo está nás bién 
formado por intelectuelos y no por líderes obreros, co- 
mo en el caso del Partido Commista, ha rechazado con 
violencia toda alianza con la clase media, En la préo= 
tica, la unificación de estos dos grandes partidos in- 
orementó su influencia política gonerel y los permitió 
atraer el apoyo estable y creciente de las clases ba- 
jas y, en particular, de los sectores obreros urbanos 
organizados, las bajas clases modias y el proletaria. 
do rural %Í poso al asconso del movimiento de masas 
y de su representación política, la derecha, en 1958, 
logró monopolizar el control de las elecciones y del 
gobierno. Su candidato, Jorgo Alessandri, triunfó 
con escaso margen, fronte a Salvador Allende —repro- 
sontante do las fuerzas marxistas grecias al importan 
te apoyo de las clases medias. Estas son, en su con- 
junto, un Índice mís de la "aparente modernización" 
del pafs. Su origen y crecimiento, dentro de un de- 
soquilibrado modelo de desarrollo, las hen atado 
irrevorsiblemente al sistoma socio-—polftico provale- 

92 Gregorio Goldenborg, Después de Frej ¿Quién?,p»55+ 
2 james Petras, opecit.,pp+ 182-183. 

92 En 1957, las dos grandos facciones socialistas se 
inicians el Partido Socialista de Chile y el Pan- 

tido Socialista Popular, bajo el liderazgo de Raúl 

Ampuero. 
Es interesante vor los puntos do vista del Seoreta 

rio gonoral del Partido y compararlos con los de 
Clodomiro Almeydaz ver Ernst Halperin,op+Cit. pps 

441770 
James Petras, Op.0it., Po 13%.
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to. Deponden y so han idontificado con las institu- 
hes nscionsles y las préctices gubernamontalos. Sus 
roses y beneficios les hen vinculado con una amados 
otura social y exigon su mentonimiento. Carecen 
homogeneidad y cohorencia necosarias pare aceptar 

os seorificios y movilizar la sociedad on búsqueda 
mayor industrialización. Son copartícipes, en 

bral, del poder y do los valores de las ólites tradi- 
Áles. En 1958, particularmente, afoctadas por ol 
camionto económico y Stemorizadas por un posible 

mio de la izquierda, so volosron hacia la dercoha, 
> al mismo tiompo, ante el contínuo deterioro de sus 
arios, empezaron a proclamarse on favor de cambios 
o menos redicales. El inadccusdo aparato económico 

   

  

    
   
   

    

   

    

    

   

     

    

    
    

¿sfacía sus necesidades, en crecisnte aumento por el 
cto demostración, es decir, por el hecho de toner como 
tos de referencia los sectores con altísimos standard 

En el pasado, habían manifestado su descontento, 
ligándoso trás roinvidioaciones que les permitieson 

brtunidados más oquitativas y une mayor aceleración del 
ceso de desarrollo. A finalos de la década de los 
cuenta, ol Partido Radical se había convertido en un moro 
rtido de funcionarios póblicos" ?] que ya no satisfacia 
d modera clase modia, incapaz de enfrentarse al estan- 
hiento económico mediante la adopoión de nuevas formas 
hicales —sorque no quiere ni vor impedido su camino £ 

status económicos ni acopte modificar sus valores 
bicos, fuento y legado do sus primeras luchas históricas; 

lí propiedad e iniciativa privadas poro deseosa de cambios 

Ibid., P+154.
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políticos tradicionales. A modida que fuó creciendo 
1 descontento de los sectoros medios, los dembocrata— 
istianos fueron llenando el vacio 'centro-izquierda! 

4. la democracia cristiana como eltemativa. 

El Partido Demóorata Cristiano se originó en 
Juventud del Partido Conservador y se llamó ontoncos 

lenge Necional. Formado, principalmente, por univon- 
Miterios y profosioneles jóvenes, la Falange logró 

Micotrizar a gren parto de ls juvontud consorvadora con 
2 especie de actitud mesiánica, que no los he abandonado 
sta hoy. El micropartido, a fineles de la Segunda 
¡erre Mundial, abandonó, bajo el liderazgo intelectual 
Zornardo leighton, los tintes fascistas de la década 

»ntalnente cristiana en su idoologta 92 21 dogna 
tral de la ideología propiamente voltios Al mo 

  

"Tho torm 'idoology' is used. mean an intermally 

consistent body of thought Bano on muoh a Gonoopto 
of man and such an arrenguont of social institutions 
that it fiffors in important ways from some other 

ideology. 
ldeology thus rofers to a more or less totel systom 
of thought like fasoism, democracy, cristian lomocracy, 
socialism, communism and anarchism. Some of thoso 
idoolozies can sometimos be compatible or partially 
conpctible with ine another deponding upon cirounstances 

of country, political loadership, traditions, end local 
adaptations of a particuler theoretical model", 
J.0, Norris, 92s des De5. 
ma ¡an Democreoy", Commonweel, LXXXI, 
otra 1984-1965, Jitado poz Bamará Hllllanos Orecite, 
PP. 3 
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vimiento es la creoncia en el derrumbe del mundo actual 
y le muerte del patomelismo; se enuncia en cambio, el 
surgimiento de una nueva era histérica, fundamentada on 
los valores y concoptos cristianos, que tiene verdade 
ramente al hombre como centro y fin e "Tengo el con 
vencimiento más profundo que asf como hubo una era feudal 
otra de la nobleza y otra de la burguesía, hoy asisti- 
mos al necimionto do une civilización fundada en el tra- 
bajo, en que a través de las diferentes comunidades en 
contrazá pleno desarrollo de la porsona humana” 10% 59 
predice el fin del capitalismo como filosofía soolal y 
del comunismo, considerado como su antídoto 22 El pri 
moro, besado en la búsqueda de ganencias monetarias, ha 
sacrificado al hombre, a la familia, y a la solidaridad 
social. 31 sogundo cumple con objetivos co lectivos, 
poro, debido a su concerción totalitaria, ha condenado 

100 moi en reiteradas ocesiones ha afirmado que, toda 
presentación de un programe político no oimontada 
en la conceroión del hombre, de la sociedad y dol > 
estado, ensece de sentido, Eduardo Prez Nontelva, 
La política Espíri: du) De 344 citado por Edward 
filitans, 12ta can Onrislaen Donooratio fame 
ties,p»52. Prel señale que el Partido Demócrata 
Cristiano so es sólo un partido político sino 
también ideológico porque es una interprotación de 
le vida humena, 
Eduardo Frei, "Programa de Gobiozno", pp. 45-46. 
Para Froi ol Comunismo es une contimusción del ca 
pitalismo. Afirma que téonicemonte, ambos sistemes 
son similares; carece de importancia de que el gru- 
po administrativo se encuentre integrado por acoio- 
nistes ¿rivedos o por buróorates representantes del 
bion estatal. Difieren porque, en ol primero, ejem 
cen el control varios grupos con miras a sus propios 
intorozos y, on el segundo, son los que administren 
ol Estado los encargados de cumplir objotivos colec= 
tivos. Aparontemento, este último sistema es mejor, 
poro cas en al exceso contrario al individuelismo: un 
Estado opresor, que losiona las libortados fundamen= 
talos del hombre 
Báuerdo Frei, “Christian Democracy in theory and 
practice", Pp. 310-311, 

ae 

      

 



JP 

   
   
    

       
    

   
    

    
      
      

   

derechos humanos de más valor. El hombre cuerpo 

lima— deberá en cambio encontrar en el advenimiento 
la futura socieded —organización social originada y 
ada en 61 y para él- las condiciones necesarias pa 

“e sae Ju positivo y Pleno desenvolvimiento “%2 la socie- 
y la nación deben ser un "todo orgánico", basado en 
propensiones naturales, económicas, religiosas y 

burales del hombre 24 es decir, en los valores e 
ituoiones de la Cristiandad. Sólo viviendo dentro 

Uiina unidad integrel pueden los hombres defender la 
rtad y la democracia y puede ovitarse la atomización 
individuo, como en las sociedades anSrquicas, o bién 
eshumenización, como en los Estados totalitarios. 

| La influencia de las Encíolicas es evidente 

hi 8sas formulaciones destinadas a rotar al socialismo. 
da embargo, la Falengo, en su intento de atraer el voto 

Jrotesta de la izquierda, reiteradamente subrayó su 
107 y practicó una política de 

ezo popular" dentro del movimiento sindicalista. Los 
cter no confesional 

os fueron mínimos, fronte a la oreciente reorganiza 
del Partido Comunista. ) 

Zduardo Froi, Sentido y fome de una polftica,p.853 
citado por Edward Williams, Opacit.,DP.D5e 
Esas propensiones fundamentan uns serie de comunida 
des naturales dol hombre que incluyen según Frei: la 
familia, los gremios, le region, la vasta area de la 
economía, la multiplicidad del espíritu, las oreacio= 
nos del genio humano, la expresión de su cultura, las 
releciones internecionales, la fe religiosa y... las 
ideas universales que trascienden la nación, 
Eduardo Froi, Sentido y Forma de wma política, Pel12., 
citado por Eduard Williams, op.01t.,D.57» 
Se afirma que el Partido Demsorata-oristiamo no incluye 
la iglesia en la política mi persigue tácticas eole- 
siósticas y se subraya su pluralismo roligioso, Federi- 
co Gil, op.cit.,p.2693 Fredoriok Pike, op.cit. ,p+2603 
Edward Williams,op+01%.)D+80.
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A finalos do los años cincuenta, el muevo ingre- 
so de disidentes conservadores-progrosistas aceleró la 
reorientación del partido hacia la derocha. La Falange 

adoptó el nombro do Partido Demócrata Cristiano. Dosta- 
oan, a partir de entences, el nombre de Tomic y su doci- 
siva influonoia. | Este se preooupó poco por las cuestio- 
nes dootrinelos y, en cambio, concentró sus esfuerzos en la 
implantación de modornas téoticas “%S 
2 su constante énfasis en la personslided y no on meras 
idoas, modeló la figure de Prei, quien logró, en unos cuan 

Por ejemplo, merced 

tos años, rounir les cualidados de un líder popular en un 
país ten carente y necesitado de ello. Baste recordar que, 
trás su nombramiento como Senador de le ciudad do Santiago, 
Frei ocupó ol tercer lugar en las elcocionos prosidoncialos 
de 1958. / El Fartido Demborata-Cristiano siguió adoptando 
políticas populares y mantuvo sus laboros de proselitismo. 
Además, muevas posicionos roformistas, en un marco de noto 
descontento general, lo permitieron atraor amplios sectores 
del pets. / 

/ A diferencia de los enunciados generales de los 
partidos históricos, el nuevo partido reconocía múltiples 

y diversos problemas socio-oconómicos, horodados dol pasado, 
y proponía soluciones conorotas. Cooxistían, en sus declare 
cionos do principios y on sus programas, planteamientos »e- 
formistas junto con afirmaciones revolucionarias e, incluso, 
utépicas. Para los denforate-oristianos existe dicotomía on 
tre comunismo y cespitalismo. | El mundo de la economía se ha 

desenvuelto, hasta ahora, entre los extremos del liberalis- 
mo y del colectivismo, poro ol bién dol país no puedo ser 
"consecuencia de un contínuo proceso do estatización y monos 
de un individvelisno coonómico basado on le sod del luero, o 
en fórmulas que resuelvan con un criterio patronista los pro- 
blemas" 107, 

105 — redorico Gil, ope0it.,D-268. 
197 Eduardo Frei, "Progrema de Gobierno", Pp. 45. 

El ideal comunitario cristiano-deméorata rompe 
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el dilema "pan o libortad" y ofroce una tercera vía, 
orientada, principalmente, hacia la búsqueda de la de- 
mooracia política, el pluralismo social y une economía 
humanística 199 

La nueva concozoién exigo la participsción del 
trabajador en la dirección y propiedad de todes las 20 
tividados del país, la promoción de agrupaciones inter 
modias entro el individuo y el Estado, y la acción os- 
tatal con el fin de limitar la fuerza de les inmensas 
concentraciones económicas 1%? Se afirma poder así 
cumplir con los imporetivos de libertad y de justicia, 
ovitar una intervención ostatal absorvedore y paralizan 
to y logrer la transformación de estructuras aroaicas o 
inedaptadas. Se otorga al Zstado un papol rector: debe- 
rá orienta, diricir, sancionar o alentar y asumir 
taroas esenciales, "porque sería peligroso y antisocial 
que algunos poderos quedaran en manos de particularos 
119 poro al mismo tiempo deberá siempre respetar las mu- 
merosas estructuras intermedias, con el fin de nunca 
convertirse en un líder exclusivo de le política y de 
la vida económica. "La familia, el vecindario, la mu- 
nicipalided, ol sindicato, la región, la ompresa, son 
velores que debon toner su plena expresión; deben asumir 
rosponsabilidedos y participar de una manera adocuada 
en todo proceso económicdo, social, cultural y político" “Il 

Estas estructuras, enlácos entro ol hombro y el Es 

108 The foundations of a hunenistic economy should bo 
the result of an encounter between our 1hilosophy 
and the scientific expericnco that emorgos from the 
economy —the vivid comprehension of the reslity in 
wich we live and. the urge for presence by the 

Christian as a constructivo elenent in tho sooioty 
to which he belongs", Eduardo ristian Do- 

ROOFSOYe + «y Do318 
102 — Paul Sigmund, OpeCite y DP» 309. 
119 — gauardo Frei, "Programa do Gobicrmo",p+45» 
111 
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tado, fundemontadas on laspropias comunidades nature 
los humanes 12 so transforman on el instrumento ado- 
cuado para salvaguardar la libertad del individuo y 
para incorporarlo al conocimiento y solución de pro- 
blemas específicos y gonoralosz goneren la responsable 
solidaridad de todos los hombros que integran la exis- 
tencia nacionel y cumplen oon el anhelado objetivo de 
lograr "la justicia en libertad” 312 

"Construironos una estructura social que 
pormita la incorporeción activa do los 
trabajadoros, de los profesionales, de 
los empresarios y de todos los chilonos 
en genoral, a la acción quo impulsaré 
el gobierno. Sólo así podromos desterrar 
la misoria, la inoulture y la cosantía, 
pra transformar a Chile en una comuni- 
dad socialmente justa y econónicamente 
fuorto" 114 
ón suna un insistonto esfuerzo por romper la 

polerización caracteriza toda la labor cristieno-domé- 
crata. El postulado idoológico bísico del movimiento, 
2l enuncier une futura cooperación de toda la comuni- 

  

dad on un programa do roformas profundas y totales, 
facilitó al P.D.C. definirso así mismo como un parti 

do interclasista y presentarse como un movimiento de 
regeneración nacionel, abierto a todos los sectores y 
olasos dol país. Se afirmaba que las fuerzas políticas, 

112 yor roforencia (107). 
113 n,.1a justicia on le libortad no es posible sin 

una responsable solidaridad do todos los que in- 
togren nuestra vida como Nación", Íbid., p.44e 

114 rviaom, pp.53-543 para George Crayson el "comuni-   
terienismo" os justemonto "this qnorpous concept 
oL Intogtoting a largo sogment of the 
in genio framework of ES Contra, “Christian 
Doncoata in Chilo", p.135 para los oristianodomó- 
oretas on genoral el mundo se osta moviendo hacia 
un muevo sistema social que ellos llenen comunitario; 
para Jamos Petras el intento de integrar tanto la 
$lite como la masa dentro de une unidad intogrel 
corresponde a una dootrina esencialnonto eonsozvado- 
rez el eoozorativiaro, “Janes Potres, 90, 
202 so desoa mayor información EOOR 
ción comunitaria dentoreta oristiena puedo consul- 
tarse Emst Helporin, op.cit.) DP.196-197e 
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intérprotos do sectores sooiales especificos, carecían 
de ls oapacidad suficiente pare desarrollar políticas 
de alcance nacional, por encima de los intereses de 
clases. El P.D.C. logró asf, a principios de los se- 
tontas, la reprosontación de variados sectores nacio- 
nales. 7] 

Vorticalmento, el P.D.C. oreó una sorie de 
organizaciones correspondientes a las distintas sub- 
divisiones administrativas del Estadoz horizontel- 
monte, contó con la afiliación de variados grupos, 
ya soa profesionales o de interés particular, como 
por ejemplo, las ascoiaciones fomoninas, las seocio— 
nes de trabajadores, las uniones estudientiles 112 Ba- 
ta ostruotura os típica do los partidos de masas. Dn 
el caso ohilono, revelaba, también, la fuerte in- 
fluoncia do la teoría cooporativista 216 aofondida 
por altos lídoros denscrata-oristianos, y era, ade 
más, resultado do las grandos diforencias sooio-eco- 
nómicas imperentes on el seno partidista *7 

112 Puedo oncontrersc mayor información rospecto a 
la orgenizcción y le estructura del P.D.C. on 
Orvile Cope, op-0it.,123 en Federico Gil, 
op.cit., pp.274-2755 en Zdwaerdg Williams, 

Opecit., pp+8l-93. Sado señalar que los lídores 
del PD. 

  

  

cia de los 
nos cuyos objotivos son económicos o culturelos o 
religiosos. Esta formal independencia no exoluyo 
la cooperación, al contrario. Y al pretender que 
el vertido os de manera natural el agente integra 
dor do todos estos grupos, los líderes del partido 
afirman de hooho el carácter también político de 
todas estas afilieciones. 

116 51 concepto comunitario se aplica en particuler a 
las organizaciones locsles. Los Demócreta-cristia- 
nos proponen la creación de centros de Madres, 
Juntas de vecinos, con personalidad juptdios, Vor 
George Grayson, op-Cit., P+13 y James Porra: 
op.01t.,D.213. 
Edward Williams, Op.Cit., Po08.  
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La Asociación Nacional de Obreros Campesinos, 

la Unión de Campesinos Cristianos y diversos sindicatos 119 
figuraban entre las principalos asociaciones partidis. 

tas. Sus miembros, gonerelnente considerados como los 
adeptos demócrata-oristianos de menoros ingresos, se 
identificaban con el ala más populista *3%401 movi- 
miento y se distinguían de los tradicionales núcleos 

corporatiyigtas falangistas o de los grupos más imto- 
lectualez» Destas tendencias no originaron disidencias 

internas, tonsionos o graves desacuerdos dontro del 
movimionto. Provaleofa un interés generel por genar 

HE 
118. Em 1962, so oreó un órgeno unitario de los sindi- 

catos oristianos, llamado Comitó Unitario de Tra- 
bajadores, al que adhirieron tembión la dooión 
Sindical Chilena (ASICH), una Fedorao: 

¡pesinos y el e gp sindical an 2.D.Ce 

Soto dltimo control, on particular, los mumoro= 
sos sindicalistas oristienos que portonocon a 

a la Central Unica de Trabajadores de Chile 
(CUTCH), la más fuorte central sindical del país, 
Boris Goldonberg, los Sindicatos on America latina, 
PP. 129-131. 

119 a 12 promisa básica ideológica y orgenizctiva del 
populismo so rofiero a la activa partioiosción de 
los pobres, de las minorías (como los indios) y 
de todos los marginalizados on el proceso de toma 
de decisión. Los pobres doben sor los sujotos 
(vohfoulos) y los objetos (bonoficiarios) de los 

    

indispensablos pere construir une sociedad libre, 
Jamos Petros, Op.Cite, Do2 
Estos grupos tienon 91 calificativo de indepen- 
dientes porque políticamonte no corresponden a 
ninguna de las dos grandes tendientes provalo- 
cientes en el P.D.C., no son ni corporativistas , 
ni populistas. Desdo el punto de vista idool6- 

gico, son comunitario-socialistas, 
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votos y acceder al poder. Dentro del partido, una 
sólida organización y una fuerte disciplina -fom 
jedas e impuestas por capacitados núcleos profesio 
nales y técnicos * y —reforzaron la cohesión intene 
na. En la escons política, ol predominio de un ro- 
ducido y homogéneo liderazgo pertidista sirvió como 
tostimonio de la unidad denócrata-cristiane y por- 
mitió presonter intereses y objotivos comunes. 

4 la capacidad teóricos y orgenizativa dol 
P.D.C., sus propuestas de cambios dinémicos, su 
limpia traycctoria política prometedora de un go- 
bierno honesto y eficiente, sus nuevos líderes, 
dotados de una buena prepareción técnica, sus afin 
mecionos de respstar los derechos y contribuir al 
progreso de todos los grupos y sectores, todos es- 
tos factores en su conjunto atrajeron a amplios 
sectoros medios chilenos, unidos en su descontento 
de las condiciones económicas imperantes, su recha- 
zo do los partidos tredicionsles, su temor al comu- 
nismo, sus deseos de cambios graduales y sus amho= 

los do ganancias a corto plazo. Su apoyo fuo un 
factor decisivo en el triunfo de Bduerdo Frei, en 
las elecciones presidenciales de 1964. 

5. la viotoria de 1964.   

) El triunfo del Fronte de Acción Popular 
(FRAP) on un baluarte tradicionalmente conservador, 

122 wmoday, more important perhaps to the of the 
rty tien any other group are the professio- 

nals end technicians, for they heve siven 1t the 
orgenizational talont necesary not only to win 
electoral battlos but also to formulate specific 
plans of goverment", Federico Gil, o9p+cit.,p+.271. 
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12) sirvo gonoral- como ol de 12 provincia de Curico 
monte como ejomplo pera subreyar los cambios generados 
por la repentina entrada do las masas en la vida po- 

lítica nacional y el inoremonto de intereses recién 
diferenciados y agudizados por el juego competiti- 

vo de candidatos y los nuevos medios de comunicación 
do masa, Los votantos menifosteron su repudio del 
sobiorno y su deseo de cambios y transformeciones del 
status quo socio-económico imperante 322 Un muevo 
estilo político nacional derroté la coalición redi- 
os1-liberal-consorvadora *“? antiguamento fuerte en 
el marco do relaciones patormalistas, limitación y 
control de votos. Triunfaron modernas formas de mo- 

vilisación política, en menos de fuerzas doscosas de 
revitalizar la coonomía y la socicdad compotitivas 
on sus llamados reformistas y populistas, En un man 
co de orsoiente polarización sooial, los partidos 
históricos, cerentos do definicionos ideológicas, 

121 vor los rosultados de la elección en la obra de 
Federico Gil, ya mencionada, pásina 242. las con- 
clusiones del Sutor son interos: ntos. "In loss 

then ono year sinoo the 1963 municipal 2lootions, 
the Chilean political picturo had radically 
changed, and the fortunes of 211 parties had 

been affected. The Curicó opisodo, bosidos ro- 
flocting a growing dison gantomont with the Ale 
ssandri administration, pÍrtondod a shift to the 
extreme Left in Chilean politics", (pp.242-243). 

Ese mismo repudio se habria menifestado ya on las 
colecciones municipales de 1963, en las cualos el 
P.D.C. había logrado un gran inoromento de votos, 
Vor datos, Ybid., P.238. 

El partido redicel ora inospaz do ganarse ol voto 
de las masas, ontoncos atreldas por la izquiorde; 
en cuanto al partido conservador o el liboral, 
ambos se identificaban con las clses emprosariales 

y terratenientes, fbid.,p+.243. 

122 
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de programas concrotos y de una estructura mínima 
nacional, estaban condonedos e desaparecer y se de- 
rrumbaron irremediablemente. las fuerza conservado 

res tredicionelos se voloeron, entoncos, pocos meses 
antos de las eloccionos presidenciales, hacia la De- 

mocrecia Cristiana. 
_Í Por razones elsctorales, los dos grendes con 

trincantos, Eduardo Frei y Salvador Allondo, evita 

ron presentar proposiciones alternativas y emmciaron 

en cambio, políticas somejentes, con meras diferen 

cias de grado. Las banderas más queridas de lea izquion= 

da se encontraron también incluídas en ol progrome do- 
mócrata-oristiano, es decir, la roforma agreria, ol su- 
fragio universal para todos los mayores de dioz y 

ocho años, las relaciones diplomáticas con países so= 

oialistes europeos y otras reformas de evidente con- 
tenido popular. Concretamente, en lo político, Froi 

podía modificar el papel del Congreso, limitarlo a la 
simple aprobación gonoral de los proyectos de ley, 
para que ol gobierno pudiese con toda libertad ojom- 
cer una aplicación dotallaón y eficaz. Económica 
mente, planteate, on e] orden interno, le necesidad A   
do una reforma no sólo agraria sino también fiscal; 
con el poder externo, podía la 'ohilenizeción? del 
cobre, en oposición a la bandora izquierdista de la 
nacionalización, Afirmaba que Chiloe, frente a la no- 
cesidad do consolider su deuda externa, no podía 
emprender une lucha sobre dos frentes y el nsciona- 
lizar signifioeba dificultades tanto en el mercado 
de cobre como en el mercado internscional, ambos 
controlados por los Istados Unidos, nunca el some 
timionto, y dosemboceba en la solidaridad letinoa- 
noricena, Socialmente, enunoisba importantes obras
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de construcción y una mayor escolarización "4 1 loma 
mismo de "revolución en libertad" resume las intencio- 
nes domócreta-oristianes de modificar profundamente, 

pero "sin violencia, las arcaicas estructuras externas 
o intornas del pafa. 

las elecoiones se efectuaron el 4 de Sep- 
tiombre de 1964. Froi triunfó con 1,409,012 votos, 

frente a Allendo, quién obtuvo 977,902 votos 1%? la 
más alta suna alcanzada por la izquierda, El candida- 
to demfcreta-cristiano recibió el apoyo masivo de 
las mujeres, el 63.01%, dejando a su principal con 

trinoante sólo el 32.01% 1% 81 voto masculino fué 
mucho más parejoz el 49.09% voté a favor del triun= 

fador y 44.64% apoyó el candidato de izquierda 227 
En las dos grandes ciudedos del país, Santiago 222 
y Valparaíso, Frei ganó el 63% de los votos otorga 

dos a los dos grandes candidatos. Allende recibi6, 
principalmonte, ol apoyo del voto masculino de ciu 

124 11 programa de gobierno demscrata-oristiano 
enunciaba cinco grandes tareas: El desarrollo 

económico, La educación y Técnica, Solidaridad 
Nacional y Justicia Sooial, Participación polí- 
tica y Soberanía Nacional. Ver texto Integro 
del programa en Eduardo Froi. "Programa de go- 
bierno" y Dos?alectirsós. PP. 21-68. 

'? Durán, el tercer cendidato representante del 
Partido Radical aún mayoritario en el congreso, 
obtuvo 125233 votos; fueron nulos 11,479 y 
blancos 7,071, vumando un total 39 24530,697 vo- 
tos, Tomas Moulian, op.cit., P+158. 
En cifras, Frei recibió, sóbre un totel de 
1,204,753 votos, la cantidad de 756,117, dejan= 
ao a Allonde 384,132, Idem, p.157. los poroen- 
tajes se encuentran indicados en Orville Cope, 
Op:Cit. p.22, Ambos autores se basan en Direo= 
ción del Feciatro Elgotoral, Elección 5d. 

126 

  

  

   

  

  cial-4 5 mbre_1964, (Santiago,Ministerio del 
Íntoriory. 13 o . 

127 vuméricamonte, sobre un total de 1.325,944, Frei 
recibi6 652,895 votos masculinos y Allende 593,770, 
Tomas Moulian, op.cit.,p+.1563 y Orville Cope,opscit. 
p. 
En la ciudad de Senticgo, Frei obtuvo, con más 
ppogigión, ol 60.99% do los votos, Allonao 01 
35.02%, fbid., p:26. tabla IV. 

128
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dades menores, de los distritos mineros del norte y 

de los sectores rurales más pobres, apenas reciente 
mente accecibles a la constitución política 122 pue 
ra de les grandos urbes, Frei genó los votos do gru- 
pos sociales muy heterogéneos y, en particular, los 
de los grandos torratenientes, campesinos de clase 
modia, los sectores mejor pagados de la industris 
ouprifera, los pequeños empresarios y los clérigos 132 

la izquierda, on términos generales, espe 
raba tener resultados más favorables, ilusionada, 

sin duda, por la victoria obtonida, pocos meses an- 
tes, en la provincia de Curicó >. Los miembros dol 
PRAP consideraron que la victoria denfcrata-oristia- 
na se debía al hábil manejo de la bandera del anti 

comunismo, principalmente en los niveles urbanos nás 
bajos +32 Soñialaron, también, la existencia de una 
fuerte influencia de la Iglesia en la orientación 
política de las mujeres, explicando así el voto ma 

122 Tomas Moulian, op.cit.) presenta con detalle 
los votos por provimoias, vor pp»156-158, Jamos 
Potras hace esas deduciones, opecit.y p.205 

132 tpia., p.206. 
131 En Curioó, el Frap obtuvo ol 39.18% de los vo- 

tos, la D.C. el 27.15%, el Fronte Domoorático, 
es decir la derecha el 32.60%, datos en Tomas 

  

sus ataques en contre de la derecha, permition— 
do así a la D,C. usar las bendoras de la imquion- 
da y prosentereo a al mismo tiempo como la única al- 
termativa posi): 

132 11 y Perrish on su estudio The Chilean Presiden—   
tial Bloction of Soptomber 4,1964, afirman igual= 
mente que el anticomunismo de la campaña de Froi 
fue un factor importante en su viotezia, PD» 40349 
según Miles De Wolpiny"le im icrda enar factores 
estructurales que dificultan su ao leotoval 
en 1970", p.508 
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133 

Do manora más complete y objetiva pueden 
mencionarse otros obstéculos y factoros, que actuaron 
en contra del FRAP, tales como el Estado +2 las fuen 
zas armadas 137 los 'mass Media! 13% las dosigualda 
des de rocursos para financiar la oarpaña 237 la ox 
tensión y varieded de las ingerencias de Estados Uni- 

133 

134 

136 

Osvaldo Sunkel, op.cit, Afirma lo mismo p.139. Si 
bien en los últimos años la Iglosia en Chile no 
ha sido excosivamente reaccionaria, el hecho quo 
el 90% de la población sea católica explica su 
gran influencia. Controla la educación, numero 
sos Institutos técnicos y de investigeción son 
católicos, las universidales o son católicas o 
bion incluyon organizaciones de estudiantes ca 
tólicos. Frei afirma: "Existe, ..en este siglo, 
una fuerte tendencia a incrementar la influen- 
oia social directa do la Iglesie sobre la socie 
dad letinosmoricena, a través de los llamados 
movimientos laicos y de aquellas tendoncias que, 
sin ser oloricelos o instrumentos directos de 
la iglosia, doben a la Iglesia su aporte dootri- 
nario y, con frecuencia, su origon y su oonti= 
nuidad!!, y señala los grupos políticos, los mo 
vimiontos sindicalos, las uniones de empresa- 
rios, los institutos, las oscuolas,.. Eduerdo 
Frei, "la Iglesia católica y el desarrollo", 
PP. 30014 

Los ingresos o la utoridad públicos pueden sor 
utilizados pera reducir a un mínimo el apoyo a 
los izquierdistas. Ver dotalles en Miles Da 
Molnin, operó, pl 

Al igual que la Iglesia el ejército es una fuer 
za institucional social relacionada con el mante= 
nimiento de valoros tradicionales. Su influen- 

oia os notable en la educación, Osvaldo Sunkel, 
Op.Qit., p.139. 
El alto grado do concontración del ingreso y su 
influencia on el gobierno hen facilitado el con 
trol de los mass media por la emprosa privada, 
Ibid., p.136; durento la campaña do 1964, la DC. 
Z. contó con el apoyo de un mayor númoro de po 
riódicos y obtuvo muchas más horas radiales que 
el FRAP., vor Miles Volpin, op.0it., Peáde 
Ibid., Pp 49-50   
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dos y sus consecuencias en los esquemas de la opi- 
nión pública 29 
da sufrió de une falta do confianza on las masas y 
en la posibilidad de que Chile pudiera salir airoso 
de una empresa socialista.13? Esto se debe, tel 

Junto con estes barreras, le iaquier_ 

vez, a la susencia do un líder carismátioo, al an- 
tagonismo y la rivelided entre soolelistas y comu- 
nistas, a las fricciones intre-socialistas de tipo 
ideológico o personal, al sectarismo comunista ha- 
cia los grupos ultreisquiordistas y el sectarismo 
socialista hecia los radicales y, finalmente, a 

una escasez do organizadoros y do técnicas modornas 

  

Por ejemplo en 1964 la AID siguió prestando ayu- 
da pera ol presupuesto y la balenze de pagos, 
intentando eviter así un doterioro económico 
cuyas reporcusionss políticas, pudiesen favore— 
cer a la izquierda, jbid., p.51; on 1964 se di6 
un notable incremento de . de los reonreos neteria— 
los entregedos por los 2.1, 
roligiosos o no aristas, 
ciación Nacional de Obroros cea csnfosinos, la Unión 
de Campesinos cristianos, ambas afilisciones del 
P.D,C., fueron orcades y auxilisdas por la Agen 
cia para el Dosarrollo Internacional, subsidiada 
por la C.I.A., dosde 1964, ibid, D.555 los Esta- 
dos Unidos incrementaron su eyuda militar a Chi- 
lo cuando Castro dio inicio a las grandes expro- 
pisoiones en Cuba, Ibid.) pe56. 
Ocho o diez semanas antes de las elocoiones, los 
E,U. increnonteron el número de misiones milita- 
res nortosmerioanas en el territorio chileno, 
Lbidem, p»58 

los últimos años los Z.U. han intesificado 
grandomonte y diversificado su propaganda, Zbid., 
pp. 58-66. 
los Istedos Unidos hen ayudado así a estructurar 
actitudes anticomunistas on la moyoría de los 

   

  

  

    

adultos chilenos, ver detos ibid., p+.67. 

132 Gregorio Goldenberg, OP+01t., D.60 
140 ritos tolpin, opsoite, p.58. ( on pié de pígina).
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La demoorecia Cristiana se bonefioió del 
miodo al comunismo, del rechazo de los partidos tra- 
dioionalos y del gran incremento de nuevos votos y 
pudo presentarse como le "ónica altormatiya posiblo”. 
Su candidato cimentó su victoria en un sólo partido 

políticamente bien organizado, cuya red, principal- 
mente urbana, de comités y agencias le permitió ga- 
nar el apoyo de heterogéneos distritos electorales 24%- 
El partido Demócrata Cristiano, primer partido de ma 

sas en la escena política chilena, obtuvo, en 1964, 
un triunfo individual, único dentro del tradicionel 
sistema compotitivo, que permite a los líderes de 
partidos políticos y a sus soguidores acceder, por 
modio de elecciones, a cierta influencia política y 
poder económico. 

Los lfdores del P.D.C. acordaban apoyar 
los mismos objotivos, es decir, reorsenizar la so- 
ciedad, integrar los diferentos ostratos y facili- 

tar su participación on la vida de la comunidad. la 
filosofía partidista, comunmente aprobada, reconoce 
la necesidad de una reducida lucha de clases o más 

bién lucha del pueblo +42 acepta, junto con la pro 

141 11 Partido Demorata-oristiano preparó sus cue- 
aros técnicos con les técnicas modomas que las 
cirounstencias requerísn a travós de su Departa- 
mento Electoral en todo el país, los resultados 

obtenidos en los distintos niveles: comunal, pro= 
vinciel y nscional revelan una gren eficiencia. 

a su gran organización la Democracia 

Cristiana logró un crecimiento homogéneo a esca 

la nscional, Tomas Moulian, Op+0ite, PP+1093151-152. 
Una vez en el podor, la administración demócrata 
Cristiana deberá facilitar y promover una concien— 

te articulación de las masas. Estas doberén exi- 

gir a las cleses más altas el cumplimiento de 
cambios sooio-económicos fundamentalos. Una vez 
realizadas les transformaciones demandedes, una 
coopsreción amistosa entro las diferentes clases 
sociolos sustituirá y allenará los -"tegonismos 
existentes, Frodorick Piko, op.Qit., D»260. 

142
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moción de las masas, la intervención del Estado y 
el fonento de un desarrollo planificado; subreya 
las posibilidades de expensión tecnológica e indus- 
triel, en menos do planifica oros gubernsmentalos, 
y miniminiza, en cembio, toda dependencia del meca 
nismo do mercado. Más a114 do esto marco de refe- 
rencia, se rompe el consenso. las principales ideas 
roviston diversos significados y se proponen móto- 
dos y modios de acción disímilos. Ejemplo de ello 
son las variantes oríticas roforentes al capitalis- 
mo y los distintos puntos de vista que enmazos un 
mismo ideal comunitario. 

“En 1964, era posible distinguir por lo 

monos dos grendos corriontos, desde el punto de vis- 
ta idoológico. _Pertenecientes a la tendencia commni- 

taria oorporativista 1 on términos ES     
143 Desde principios do esto siglo he provalecido 

entro los intelectuales católicos ohilonos una fuom 
te tradición política de pensamiento oorpora: 

Vieta: Bata na donido impsoto en la legisisoión 

tentó frenar el levantamiento de la class trabaja 
dore por medio de gremiso controlados por el esta 
do; puede recordarse en particular la escuela de 
concha, precursora del movimiento cesionista con- 
servador que en los años treinta croó la Falange 
Nacional, Ibañez deseaba destruir las uniones li- 

bres y fortalecer en cambio un sistema legal de 

uniones controladas por el gobierno. Durante su 

gobierno, se diotó, en perticular, una legislación 
laboral muy copicda de la experiencia oorporati- 
vista europea, (Para meyor información puedo co 
sultarse la dotellada obra de James Morris, ya m 
cionada, y en particular las páginas 180 y 255. ys Es 
interesante señaler que algunos líderes del preson= 
to movimionto domóorata-oristiano chileno Fueron 
partidarios de Ibañozs por ejomplo, Mario Ear 
Ratón Hurtado, Jorge levandoroo, Luis Nartín, Hule 
Paroto,Sbarbaro,Carlos Sivori y Arevona Canessam, 
Jamos Petras, opecit., P+211, cita 21; puode supo= 

nerse que los antiguos sesuidores dol sogun 
bierno de Ibañoz se tornaron hacia la Domoo: 
Cristiana fuertemente atraídos por las tendencias 

Cozporetivistes dol nueyo moviniento. Do hecho 108 
gobiernos de Ibañoz y a1 de Frei reflojan en 
Fosiciones hacia las uniones ol mismo ¿Sprite com 
porativista.
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viejo liderazgo falangista, intelectuales, como Máxi- 

mo Pachoco Gómez, rechazaban el capitalismo moderno, 
por considorerlo aún basado on las enseñanzas de 
Adam Smith, Devid Ricardo y Thomas Yalthus, o bién, 
como Jaime Castillo, atacaban diroctamente el "ola 
style liboralím", como no-cristiano y pornicioso, y 
asumían que los Estados Unidos se encontreban toda 

vía regidos por los concoptos do Herbert Spencer; 
otros, cono Frei, on voz de ropudisr totalmente el 
capitalismo como sistema, sólo doseaban cembiar su 
cimiento actual y sustituir la negativa búsqueda de 

ganacias por el olvado espísitu do fratermidad oris- 
tiena 14% am o1 ala commnistaria-socialista, hombres 
como Jacques Chonchol y Julio Silva concordatan con 
Marx, condenaben el capital privado y pedían la abo- 
lición de la propiedad privada de los bienes de pro- 
ducción % Para los primeros, el ideal comunitario 

significaba la participación conjunta de obreros y 
“empresarios en los procesos de toma do decisión, en 
el maroo de una economía mixta dol tipo oristiano- 
demócrata europeo; para los segundos, representaba el 
fin de la explotación privada del trabajo y la pro- 
piedad colectiva de las unidades de producción +% 

A nivel de definición de algunas ideas bá- 

sices, se daban esas grandos diferencias; si se ad- 
viorte, adonás, la habitual disonsión existente en- 
tre los plenteamientos ideológicos de un partido y 
sus aplicaciones concretas, apurece entonces como ne- 
cesario para poder dofinir con más exactitud la orien= 
tación política de los demócrata-cristianos —conside= 

ran_ las motas políticas porseguidas y, posteriormente, 

144 prodorick Piko, op.Oite, P+261 
142 jemos Potras, op.Qitey P=198. 
145 100. ei 
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las políftices efectivas que pudieron precticar las 
distintas facoiones partidistas, Un efect: > domo 

oracia Qristiana, "partido con todos los defectos de 
    

una colectividad en orecimiento" 4] representante de 
varios grupos de inter6s, podía afirmar que un futuro 
ir y venir entro las instituciones páblica y la deman- 
da popular organizada permitiría modificar los mode. 
los de desarrollo provaleciontes y orientar el país 
en una nueva y verdadera sonda de progreso, pero, en 
la práctica, el intento de lograr una mayor participa 

ción popular no es una mera variable de las decisiones 

del gobierno, sino quo depende on gren modida de la bu= 
rocraoia existente —gonoralmente mal dispuesta hacia to= 
do nuovo enfoque *4% y do las posiciones de sus propios 
partidarios, salidos en su mayoría de los estratos me- 
dios urbanos. la Demooracia Cristiana aceptaba un ré- 
gimon de libertad burguesa y Gste está regido por la 
ley del más fuerto. Los esfuerzos estratégicos, duran 
te la campaña presidnecial, habían permitido ignorar 

147 Gregorio Goldenberg, Op.Cite., D+.93e 
149 Homos sofialado la actitud crítica de los niveles 

medios de la administración pública, ldeolégica- 
monto tienden a proclamarse en favor de cambios 
redicales pero en la práctica sus interosos y be= 

neficios reclaman y exigen, a corto plazo, solu- 
ciones libezalos y reformistas.  Prevaloce en eu 
seno una gran hoterogoncidad, sin embargo el 
po en su Sonjunto funotona oomo representante de los 
intoresos de los altos estratos. Estos son los me 

nos favorablos al cambio, pero son los mojor orga- 
nizados y on el sistema político chileno imperante, 

sadores de beneficios socialos marginalos. James 
Potras afirma: "The buroauoreoy tonds publioly to 
espouse the populist, or reform, ideolosy but to 
manifest moderate or conservative values in its 

attitude on inmediato issuos", op.Cit., P+328.
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que cualquior reordenación del sistema exige vulne- 
rar los interosos de los grupos más fuertes. Una vez 
en el podor, los propósitos de Frei de que la pro- 
piedad sirviera al interés comán y los y los prop6- 
sitos de los capitalistas y empresarios nacionales 24 
corrían el riesgo de encontrarse frente a frente. 

  

cumplimiento de los objetivos políticos 
y sociales de la Demoorecia oristisna era una varia 
ble dependiente del éxito de su programa de oreci- 
miento económico. En efecto, la transfornsción do la 
sociedad y el lograr una verdadore domoorecia requio- 
ren ante todo la orgenización do uns economía dinémi- 
03, oapaz de otorgar amplias oportunidados a la tan 
creciente poblsoión nacional. En América latina, no 
puede esperarse un crecimiento con base al tradicional 
modelo de desarrollo capitalista. Conciente de ollo, 
la Demoorecia Cristiana planteó la necesidad de inoro- 
mentar las actividades del Zstado y de llevar a cabo 

142 "si analizamos el proceso de formación de o capita 
los en Chile, ol primor hecho que nos llama la a- 
tonción es la falta de un grupo empresario en el 
sentido schumpeteriano. los capitales privados in= 
vortidos en el desarrollo, industrial, es decir 
desplezados del soctor agrario hacia nuevos usos, se 
forman por horoncias y también por derivación de 
12 econonte pública a través de orsditos especiales, 
internos o externos, o por fevoritismos tributa- 
rios. stos privilegios son otorgados on base al 
erédito social, o sea repartidos entre los miembros 
de la clase alta, aprovechando do1 control que ella 
ejerce sobre el poder políticol/, *Tlomas Noulian, 
Op.0it., p.69. En 1958 sólo un 10% de los empresa— 
rios industriales apoyaron a Frei y cabe subreyar 
que se trataba principalmente de las grendos empre- 
sas. En 1964, Frei conté con el apoyo del 70% de 
los empresarios, Allende obtuvo sólo el 1.5%, James 
Potras, op-Git., PpeS
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una planificación económica, in suma, la ejecución 
de las roformas prometidas pedía una reorganización 
de las posibilidades y los medios de acción guborna- 
montalos y, 81 mismo tiempo, su proyección y eficacia 
a nivel nacionel exigían una sólida base de apoyo. 

las meses 'sin partido', que otorgeron su 

apoyo a la Democracia Cristiana, fácilmente prosas 
del terror anticomunista, deseaban cambios profundos 

y radicales, capaces do sacarlas de su postreción 
económica. El gobierno de Frei podía contar con su 
apoyo y no ignorabe la posibilidad de organizar esas 
masas pera convertirlas en fuerzas destructoras de la 

tradicional estructura institucional imperante. Cabe 

proguntarses ¿ una vez en el gobierno, el Partido Do= 
móorata cristiano tenía verdaderamente la capacidad, 
la habilidad y el propósito de efectuar transformacio= 
nes estructurales? ¿Puede haber una revolución en li- 
bortad? 2



  

150. 
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III. LA DEXOCRACIA CEISTIANA EN 

  

1. La polítice económica, 

En una economía de tipo enclsve, como le chilena, 
el sector externo ocupa una posición particularmente estra 

tégica. En su calidad de principal fuente de financiamiento 
del Estado, que es el máximo promotor y empresario del 

aparato productivo, condiciona fuertemente las posibilidades 
de expansión interna. En 1964, su comportamiento adquirió 
una importancia significativa, como complemento y soporte 
bésico del nuevo proceso de desarrollo nacional. 

La Democracia Cristiana centraba la mayor poten- 
ciolidad del sistema y sus posibilidades de cerrar o reducir 
la brecha entre las expectativas sociales y el acervo 
económico, en las perspectivas de una industrialización 
dinémica. Ll nuevo proceso de desarrollo industrial impli- 
caba ampliar y consolidar tonto las funciones empreserisles 
del Estado como las de la iniciativa priveda -ye sea 
necional o extranjera- y erigía, ¿unto con un alto volúmen 

de inversión, granles montos de divisas, para ¡oder adquirir 
los medios de producción y le enseñanza tecnológica en el 
exterior. Por lo tsnto, la amplieción de las actividades 
internas -es decir, la posibilidad de reactivar la marcha 
económica “el país- requería un volúmen importante de nuevos 

ingresos financieros y esteba fuertemente supeditada -ya sea 
por la via tributaria, ya sea por el uso del crédito exte 
rior- a la evolución favorable, del sector extermo *2 De- 

«si es adecuada la tasa de crecimiento de los abaste- 
cimientos extranjeros y razonablemente estable y dúctil 
su corriente, los cambios de la estructura productiva 
se verán focilitados, lo mismo cue las acomodaciones 
correspondientes a los servicios básicos y el complejo 
financiero. De lo contrario se sgregará un muevo cle- 
mento de desarticulación de la estructura global, de 
sus compo: es y de los vínculos entre ellos", Anibal 
Finto, "Raíces estructurales de la inflación eh américa 
Latina", p.7l. 
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mandaba, además, pare no caer en el círculo de un endeu- 
demiento masivo é inoperante -tal y como había sucedido 

durante el gobierno de Alessandri- una adecuada planifi 

cación, nuevos incentivos a la producción y une precisa 
definición de las "reglas del juego” entre el Estado y la 

embién ex- 

  

empresa priveda, ya no sólo nacional, sino 
tranjera. 

En 1954, pers abrir paso a ese desarrollo más 
dinámico, el gobierno de Frei contaba con un progrema de 

ente 

  

reformas estructurales y con una coyuntura singuler 
fevorable, eunque ajena al control necionel, del cobre, 
principal producto de exportación, cuya importancia se 
pensabo aumentar aún más. Reunía los dos puntos de apoyo 
cepeces de permitirle emprender con éxito le fese especial 
mente 'dificil' del proceso de desarrollo chileno. 

Con el fin de mejorar le tan deteriorada situación 
financiero m:cional y abrir nuevas perspectivas de expansión 
del comercio exterior, Frei, uns vez en el poder, luchó 

hogar el sector externo. ¿n los 
gocia 

    

  

principalmente ¿or des 
primeros meses de su gobierno, trazó un plan de ren 

a sesenta 
  

ción de le leuda necional y logró reducirla en 
por ciento 221 planteó, al mismo tiempo, la necesidad de 
ampliar los mercados tradiciomeles y de diversificar los 

  

productos exportados incluyendo, en ¿articular los de 
cobre manufactuzado. El mismo viajó a Zuropa, en julio de 
1965, gestionó nu-vos créditos y fomenté un mayor intercam 

bio comercial entre su país y los de Cccidente. 

151 Arturo Olavarria Brovo, Chile bajo la Demceracia Cristiane, 
" quippeah; prei es gu Plimer Venseje Presidencial afirmó que 

15 ¿ó0de) s1 a 307.5 piloses de dólares, se había res 
ciao al monto de 157.8 millones ibid.) 2.156. 

      
  

152 en efecto, sólo mediante transformaciones estructurales 
importentes en  setación e Le promoción de exportaciones 

la sustitución ¿e importaciones podía crearse una 
menos precería que el endeudamiento exterzo, el cuel, en 
realidad, dobía únicimente considerarse como un punto de 
apoyo -necesario, poro transitorio- pere elcanzar azue 
llos propósitos. 
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La diplomacia chilena, en su conjunto, presenté 
cambios sensibles. Pocos días después de asumir la presi- 
dencia de la República, Frei reanudó las relaciones diplo- 
máticas y comerciales de su país con le Unión Soviéticar>7 
y, posteriormente, con los demás paises socialistas, excep- 
tuando a Alemania Oriental 1%% En el seno de las Neciones 
Unidas, su delgeción se abstuvo en la votación referente a 
la admisión de China 292 En el marco de la Organización 
de Estados Americanos, el presidente demócrata-cristiano 
adoptó tembién una política de mayor sutonomía. Fué el 
quien convocó a una reunión extraordimeria de cancilleres, 
el 12 de mayo de 1965, para considerar la grave situeción 
oresda por la lucha armada en la República Dominicenal"> y, 
más tarde, en Río de Janeiro, figuró como uno de los más 
firmes opositores a la formación de una fuerza interamericana 
de paz. 

El ejercicio de la soberanía necional elcanzó la 
esfera de la política económica. 4 fines de 1965, el 
gobierno adoptó una medida de defensa del precio del cobre, 
sumentándole a 42 centavos de dóler la libral?2 Nunca antes 
se hable tomado una medida semejante. Las tres grandes 
compañías norteamericanas -la Aneconda, le Kennecott y la 
Cerro Corgoration, que controlan más del 80% de la producción 
total nacional- tenían la costumbre de fijar un precio anual, 
sin tomar en cuenta las fluctueciones del mercado. Sin em- 
bargo la incertidumbre del cobre proveniente de Zambia, de- 
bido a los protlemes de Rhodesia, y le intensificación del 

153 Posteriormente, Chile buscó obtener con la URSS y 
* demás paises socialistas un tipo especial de Insarcombio 

comercial y de asistencia técnica. En 1967, se firmaron 
unos srreglos con la Unión Soviética y Sota se compromes 

en proporcionar a Onile una contidad hasta 
PEN 000,000 dólares, rara la ediquisición de equipos y 
materióles destinados a inpulsaz les reformas económicas, 
El Tiempo, LO de junio de 1968, 
Arturo Olavarria, op.cit., t:l, aa 

152 Gregorio Goldemberg, op.cit., p+87. 
150  aztuto Olevarria, op.cit, 621, pp-L17-118. 
157 Gregorio Guldenberg, Op.cit., p.67.
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esfusrzo en Vietnam provocaron una escasez de ebasteci- 
mientos, impusieron una alza general de 

  

recios y situaron 
a Chile en una posición de tipo monopólico muy ventajosa. 
Prei siguió incrementando sus exigencias y, aprovechando 
esta coyuntura externa favorable, logró, en abril de 1986, 
un pego de 62 centavos por libra, lo cual significó un 
incremento del 47.6% sobre el nivel anteriort?ey permitió 
preveer un ingreso anual de unos 162.000,000 délares!52 

La situación externa mejoró considerabiemente 

    

En contraste con los oños anteriores, gracias a la exis- 
tencia de un superávit en el saldo de mercancías y servicios, 

ien millones de dóleres por concepto 
de cepiteles sutónomos!”) la renegociación Je las otliz 
ciones y le contratación de nuesvos créditos, el gobierno 

la entreda neta de    
    

logró reducir el monto de la deuda ¿ública interna en moneda 
extenjera, disminuir el saldo de los compromisos externcs 

  

y bejer, en su conjunto, la cuota de contratos con venci- 
miento a corto plazo. Este reducción de las imposiciones 

  

externas y ls existencia de une benéfica rel:ción de inter 
cembio generaron un volúmen relativomante «lto de ingresos 
que facilitó una acción excepcionalmente dinemizedora Jel 

a favorable 
rta y la demanda 

   

sector público en el interior. 4 su vez 
releción evitó un deseguilicrio entre la o. 

  

e 
es inflecionarias. 

streba ese comportenie 

s 

  

y redujo les pre 
En tanto se reg 

sector externo, altamente benéfico pi 

  

   en su conjunto-dedo zue permit 
actividades públicas, el éaito se las políticas enti-infla 
cioneries y el consecuente mejoramiento de las remuneraciones 
reules- el gobierno se preocupó por inicier su programa de 
reformas, que tenía, como objetivo último, asegurer una ele- 
vada y constrente tasa de crecimiento necional, esto es, 
romper la excesiva vulnerebilided n:cional mediante un 

   

   

    
158 gero América Letina, ¿studio seonénico 

7 E 1983, Pp+120-1 
157 i 9 ayo de 1956, EN 
160 CuraL, Estudio Zconómico...196%, p.10l.
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proceso de ¡industrialización dinámica, 
Para llevor adelante una política de inversiones 

que permitiese, en términos cuantitativos y cualitativos, 

  

promover los ejustes y amplicciones necesarias de la es- 
tructura productiva, el gobierno del presidente Frei se 
centró ea su plen de "chilenizeción", tendiente a incre- 
mentar en gran medida, le producción y exportación del 
cobre. Mediante un convenio suscrito con la gran minería 
extronjera, preveía aumentar, entre 1965 y 1970, la pro- 
ducción del metal rojo de 620,000 toneladas a 1.200,000 t. 
y exportar, en vez de 270,000 t., unzs 700,000 t. de cobre 
refinado*91 La mueva asociación del Estado con los mono- 
polios norteamericanos debía basarse en el tradicional 
impuesto fiscal y en le participación de utilidades. Frei, 
en su primer Mensaje H.esidencial, declaró que Chile com 
prarís el 51% de las acciones de la mina de El Teniente, 
a un precio de £0 millones de dóisres, a pegar en veinte 
añosió2 yencionó que el Estado perticiporía iguelnente, 
aungue en menor grado, en ls propiedad de otras ? compartes 

comprando el 25% de las accisnes de la compañí 
Andina y de la Exótica y el 33% de toda futura filial de 
ánecondal9? De un programa total de nuevos inversiones, 
equivalente a 420 millones de dólares, 123.5 millones 
deberían ser aportados por el Estado chileno%%? 

La política de desarrollo industrial emprendida 
fox el gobierno demócrata-cristiano dependía fuertenente 
de la inversión extrenjera y debía generar -en un futuro 

  

  

  

nera 

  

  

  

161 Jeen Meyer, "Chili 1966: la démocratie chrétienne á 
1 épreuve", p.1203. 

  

S Loc.cit., 

162 irturo Olavarria, op.cit., ,P-158; octubre de 1966,Prei, 
al firmar el documento de compra por el Estado de psrte 

de las acciones de El Teniente, puso de manifiesto los 
proyectos de producción. Yl teniente debería aumentar 

  

su producción de 180,000 toneladas a 280,0 la 
ándes Copper, de 90,000 a 110,000, Chuguimata de 
310,000 a 502,000 t., y la nueva Compoñíz Angina debía 
poder exportar en 1970 75, 000 y El Pen 
octubre le 1988, p+5 

164 Arturo Olavarria, O; SST t:1, p.158.
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no medizto y por demás incierto- aquellos grandes recursos 
económicos que necesitaba el gobierno para financiar Las 
obras públicas y otros proyectos internos. A corto plezo, 
esa política implicaba el otorgo de nuevas gerantías y 
concesiones a los consorcios extranjeros!oy no alteraba 
el lento proceso, de industrializeción interna, carente, 

66 

  

en particular, Je un volúmen suficiente de inversiones 
y "obligeba" al gobierno, dado que su principal objetivo 
era dinamizar el sector industrial- a buscer el agojo y 
la colebors 

    

ión de los grupos internos conservadores y 
progieterio-empresarzales y a concedezles fuertes seguri- 
dades, como, por ejerplo, le contención solerial, 

  

       

  

a altes tes , en su invento de reste- 
blecer ar a la rentebilicad de las 
iaversi:nes, se veíe compromet con La derecha 

    seris de obligaciones no siempre acordes y hasta 

  

al resto de las refurmas prometidas, le 
roses y lez aciones populares. Su gobierno tente 
una etiqueta Je "popular", pero su política de "rac 

5 economía lo llevabe a contener el movimiento reinvin3i- 
cativo de las clases asclariadas é ir en con:ra de las 
demandas sindicales, 

  

times 

    

enalizar" 

E 

165 

  

Según información del propio Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, esta política del cobre debía 
significar pera Chile -en el futuro- des recursos 
económicos, pero, a corto plazo, implicaba una conce- 
sión del 6j sobre cada Loge tada producida. En efegto, 

    

Si bien el fisco ehiteno, en 1959) la cantided Se 
déleres por “eone1ada; Y, en 1962, la de 183, con base 
a los nuevos convenios debería percibir, en 1966, tan 
sélo 138 dóleres por tonelada, Jean Meyer, opscito, 
p-1203, 
Las inversiones totales internas -cuyo coeficiente, 
en relsción al producto, es uno de los más bajos 
América Latine- se contrejeron un poco en 1964 y 1965, 
a pesar del gran impulso otorgado por el sector ¿ús 
blico a la ectivided constructora. 

166 
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s dificultades internas 

  

  

Esas demandas iban además en aumento. Así, en 
diciembre de 1964, Frei hizo votar un alza de los salarios 
igual al incremento del costo de vida durente el año -es 
decir, 38.4%. Los trabajadores no se mostraron satisfe- 
chos y sus sindicatos afirmaron que la tasa de infleción 
había sido mucho mayor que ls revelada oficialmente. Lu- 
charon por obtener al menos un reajuste total -a posteriori- 
de sus salarios momimeles. ¿sto condujo al brote ¿e una 
serie de nuelzas*9? principalmente en los sectores minero 
é industrial. Se renezociaron algunos contratos c. lectivos 
y 3e obtuvieron concesiones, sobre todo en términos de 
prestaciones s.ciales. 4 fineles de año, se registraba un 
alza en el nivel de remuneración real de las clases asala- 
riadas, como corolario del meyor dinamismo intermo y de 
uns tasa relativamente baja del costo de vida. Pero esta 
mejora en la distribución del ingreso hebía, a su vez, 
originedo un crecimiento escesivo del consumo privado, que 
poníz seriemente en peligro los recientes lozros económicos 
y antiinflacionarios gubernamentales. 

Con el fin de frenar el desequilibrio existente 
entre los altos niveles de consumo y les bajas tasas de 
ahorro é inversión interna -lo cuol pone en relieve que, 

  
la industria minera, en la £mpresa Necional de 
tróleo, en la industria del carbón, en el Jer- 

vicio Nacionel de Salud.., Arturo Olavarria, 
op+Cit., t:l, p-.99. 
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a pesar del gran impulso otorgado a actividades como la 
constructoral9S el sector industrial hebíapermanecido 
estencadol9? y la economía nscional seguía careciendo de 
un'dinamismo interno propio- el gobierno decidió fijar un 
tope máximo de aumento salarial, igual tan sólo al 257 170 
dei incremento del costo de vida (calculado en 17%). Esta 

medida evidentemente lesionsba al proletariado, quien 
amenazó con reiniciar una ola de paros, lo cual significaba 

uns mayor inestabilidad económica y social. Frei obtuvo 

  

estonces del Senado, con el apoyo de la derecha, el derecho 
legal de utilizar a Las fuerzas armadas en todos los casos 
de nuelgas 'ilegítimes'!?! es decir, las tendientes a re- 
basar el límite de reajuste impuesto por el gobierno. El 
ejército, cue ya había intervenido, el 1965, en diversas 
ocasiones ea contra de huelguistas, se Lrensformó, a 

    168 En su Primer Mi je Presidencial, Frei afirmó que la 
* Corzoroción de Vivienóss había contratado, entre el 4 

de noviembre y el 31 de merzo de 1965, le construco 
de 10,905 viviendas. Ll nivel medío mensual de con 
tratación hubía sido cinco veces nás alto que el de 
los zeses anteriores. Se habían construfas asenás 

aulas y 591 casas de directores ofesor 
se habían reg <ao 166,106 nuevas 

primaria contre 20,000, que 
promodio de los años anteriores, ibi3.,pp.156- 

'n su Tercer Menseje, Frei anunció que, duzegte 
se habían iniciado en el país la construcción de 

28,736 viviendas, con lo cuel la cantidad de viviendas 
iniciadas en los dos últimos eños alcan- 
¿e 80,899, con un promedio amual de 

ades (señalemos que, de acuerdo con su pro- 
mesa electoral, el promedio hubiera tenido que ser de 
60,000 vivisndas anusles). Para explicar el relativo 
decremento de la construcción en 1966, en relación con 
el año anterior, el presidente culró al Perlezento del 
retardo con que h:bían sido despachados los convenios 
del cobre, viendo allí la causa Pringipol de los rela- 
tivos" menores ingresos fisc ibid., t;3, p+160. 

169 CrraL. Estudio económico...1966. Sélo en 1956 la 
tasa de crecimisnto de sector industrial aumentó en un 

8%, pero debe verse en esa cifra un proceso de recupe- 
ración. 

  

     

      

  
  

   

  

170 arturo Olavarria, opucit., 612, D.57. 
171 James Petras, Op.Cit., Pe24l.
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partir de 1956, y en particular del 11 de marzo-/% en un 
instrumento más de represión del régimen en contra de 

toda fuerza potencialmente capaz de alterar el "status quo'. 
En la escena política, pera justificar su hosti- 

lidsd agresiva en contra del movimiento obrero, el gobierno 
se escudaba trás una retórice anti-capitalista, que perm: 

tía a Frei declarar: "contra la oligarquía sindical del 

  

FRAP, no toleraremos ni las demendas que atenten contra 
la estabilización, ni menos las huelgas ilegales ó que 
pretendan destruir les bases de muestre economís... Bl 
gobierno mantendré todo su poder de fuego pere su Revoluczón 
en Libertad. que lo sepan todos los contrarevolucionarios 
de la derecha económica y de la izquierda marxiste"2 El 
gobierno intentaba moviliz 

    

era las mases en contra de los 
174 trabajadores sindicalizados”/“y, al mismo tiemio, cieeba 

su projia central, el MUTCH (Movimiento Unitario de Traba- 

jedores Chilenos), con el fin de imposibilitar que la i2- 
quierda pudiera tomar el liderazgo único de las clases 
trebejaloras. 

   

£n el émbito parlamenterio, la rolítica de "meno 
dura" de Frei era objeto de violentas críticas y no sólo 

por parte del PRA. La derecha misma, con obvios fines 
partidistas, hacís resaltar gue nunca antes un gobiezno, 
en Chile, habío utilizado les fuerzas armedes tara garan- 
tizer el órden. El presidente contaba, desde mayo de 1965, 
con una meyoría en la Cámsra baja. Durante las elecciones, 
su partido hebís desarrollego una ismensa lebor de propa- 

  

  

  

Día en que las fuerzas militares couseron la muerte de 
E huelguistas $ hirieron a más Je 40, en la mina de El 
Salvedor, El incidente fué comentado e nivel interna= 
cionel y, en particular, Fidel Castro, refiriéndose a 
él, declaró que el Presicente ?rei habla prometiso vna 
revolución sin sangre y les he Jado sangre sia revolu- 
Sión", citado por Gregorio Goldembergs Opacit., Pol4B, 
Citado por Luis Herendez Parker en la revicta 
del 9 de marzo de 1966, p+5, según Gregorio GoTiemsss 
op+Cit., p.76. 

: James Petres, OpsCit., D+237. 
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ganda, centrada alrededor de la consigna "un parlemento 
para Frei". En particular, basóndose sobre el hecho que 
el congreso no había votado, entre el mes de noviembre 
de 1954 y el de mayo de 1965, los convenios del cobre, 
buscó desacreditar a la oposición, acusándole de "no- 
progresista" y obstruccionista. Los resultados le fueron 
fevorables*7%y cófirmaron el triunfo dembócrate-cristieno 
de septiembz2 de 1964. Sin embargo, en el Sensdo, el 
Partido Demócrata Cristiano sólo hebís obtenido 12 de los 
45 asientos y se veía obligado a transigir con la oposi- 
ción. Esta tendía a extremar sus posiciones, ya sea 
para obtener mayores concesiones 6 bien para hacer 

  

expresa su desaprobación en contra de tal o cual medida 
gubernemental. For ejemplo, en el caso concreto de los 
proyectos referentes al cobre, la izquierda voteba en 
contra, reprocháncoles principalmente su carácter 
“concesionario y dependiente"??f la derecka y los radi- 
céles, si bien no se oronfan a los nuevos tratos, tampoco 
colaboraban con 1: demécrata-cristianos, ya que veían 

con desagrado ciertas propuestas de Frei, como la de 
esteblecer un impuesto al capital, en un porcentaje de 

  

  

172 Los resultados de las elecciones de 1965 fueron los 
siguientes: el Partido Nacio. el (conservadores+libe 
rales) obtuvo el 13.175 de los votos; el P.D.O. el 
42.3%, el Partido Radical el 13.3% el Parti 
Sta LADA y el Partido Socialista el 10.3% lo 
cusl sumaba pera el FRAP el 22.7%. Los cambios en 
porcentaje, lespocto a das elecciónes municipales 

e zon: el P.y. menos 11.0%; el P.D.0. más 
CA, menos 8%) el PC. O% y el 

Obj.” Micháel Francis y Nldon Lennimgs "ónilese. 
1967 Municipal Elections", p.2 
Pueden verse los cuadros Jompletos de la elección 
perlamentaria por provincias, con una presentación 
detallada de los diputados y senadores y le variación 
de votos y porcentajes de los partidos en las elec= 
ciones de 1960, 1961, 1963 y 1965, en Tomás Moulian, 
op.S cuadros de número 3 al ?, de la ¡óg1ma 160 
en adelente. 

17€ cf. cita número 165. 
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1.5 a 3% sobre el valor del patrimonio, o su plan de 

reformas constitucionales 272 De allí que el proyecto 
de chilenización no fuese aprobado hasta finales de 1966 
y el primer acuerdo sólo se firmara en marzo de 196712 

Cabe subrayar que esa extrema lentitud del 
proceso parlamentario no era tan sólo resultado de un 
juego inter-partidista excesivo, sino también de la ca- 

rencia de líderes demócrata-cristianos, capaces de lograr, 
en la cámcra baja, la répida y disciplinada aprobación 
partidista de los proyectos de ley??? Esto, evidentemente, 
obedecía a una falta de cohesión interna y a la existencia 

de diversas facciones en el seno mismo del F.D.C. Una de 

ellas, enparticular, el ala izquierda o "rebelde", veía 
en la política obrera adoptada por Prei una confirmación 
más de que la democracia Gristiana se movía hacia la 
derecha o gor lo menos,le hacía demasiadas concesiones. 

Se treteba del sector más dinámico del Fartido, ya que 
reunía sus mejores cusdros técnicos e integraba sus miem- 
bros más activos entre las masas. Los "rebeldes" sostenían 

que debería actuarse pronto, so pena de llevar al caso la 
"revolución en libertad", y reprochaban a la gestión gu- 
bernamental el haberse limitado a plantear una serie de 

reformas -que no avenzaban, enredadas en trabas legales- 

177 ta reforma constitucional de Frei proponío la modifi- 
cación de arantía constitucional 3e la propiedad 
¿xivedo, ol reforzamiento de los podozes del prosisente 
el recurrir al plebiscito en caso de desacuerdo entre 
el ejecutivo y el legislativo y el reformar el sistema 
intelno. Prel tuyo que acatar le prouesta de Ampuero 
de tratar independientemente la cláusula sobre La pro- 
pied:d. Esta solución provocó un fuerte descontento 
en los ronsos partidistas y en la representación con- 
gresista, n_Lezar y Luis Quiroz Varela. 
“Chilean Chzistian Democracy: lessons in politics of 
reform mangement", p.Gh. 

17% rbid., pp.62-63. 

172 zdom., p.65. 
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sn vez de lucher verdaderamente poz su aplicación inten- 
siva. En particular, veían con recelo la prolongeda dis- 

cusión de que era objeto el plan de reforma agrari 
había sido enviado al Parlamento a mediedos de 1965 y, a 
finales de 1966, era aún objeto de estudio. El FRAP 
apoyaba el proyecto, pero deseaba fortalecerlo. La de- 
recha lo denunciaba como ineficiente y peligroso o y 
actucba dividida. Uns porte intentaba colaborar con el 
gobierno dembcrata,cristiano y limitar los cambios por 

+ Zste 

  

medio de negociaciones, y la otra mantenía una estrategia 
obstruccionista 161 

Integrados dentro de la Sociedad de Pomento 
Fábril y de la Sociedad Nacional ¿de Agricúltores, los 
grupos dominantes presionsben el gobierno de menera dife- 
rente. Unos, descontentos por el control de precios, y en 
particular a raíz de le restricción de crédito impuesta 

por el gobierno, a principios de 1966, con el fin de con- 
troler la inflación, amenozaban imponerse una "sutores 
tricción"9% ¿ue permitía temer-dado que tan sólo once 
grupos controlen ea Chile el 70% de los capitales naciona- 
lesi9%_ una verdadera contracción económica rara el país, 

  

180 arirmebo que la percelación del suelo sin le previa 
Sopacitación Je los campesinos sólo ocasionaría cata- 
clizmos económicos y sociales. "Tras ls presentación 
3el Proyecto de "reforma egraria' y su eventual apro- 
bación -quiérase ó no- junto con destruir la propiedad 
priveda, se camina hacia la destrucción de todo 
en la Nación". Este comentario se integra dentro del 
texto: "Manifiesto a la Nación Chilena sobre el proyec- 
to de reforma agraria", publicado el 24 de febrero de 
1966 en El Wercurio, por un grupo de terratenientes, 
citado por Cregorio Goldenberg, Op+cit., P. . 

La polítice obstruccionista de un sector de la derecha 
le llevó a votar al lado Sel FRAP. Su propósito era 
scentuar el descontento pofuler en contra del 
provocar entre los Slase medias urbanas, principelmónte, 
su retorzo hecia lo derecha, Jemes Petros, op.cit.,p 
Gregorio Goldemberg, op.cit., P-134. 

18% Datos le Ricardo Lazos, Concentración del poder económico, 
ta da ceuiiend ielememtds ISÍ) y SÍESTS toz 
a a Oiga 

    

181 
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2 no ser que el gobierno modificara algunos de sus proyectos, 
como por ejemplo, el relacionado con la distribución de la 
tierra. Otros empezaban una gigantesca campañe de publicidad 
en contrz de Jacques Chonchol, vice-presidente del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario”; quien, a pesar de no haberse 
votado aún la nueva ley de reforma azrarial"? promovíe, 
junto con los técnicos dembcrata-cristianos integrados dentro 
de la corporación de la Reforma igraria > reformas en el 

17 py INDAP fué creado por la Ley de Reforma agraria de 1962, 
como empresa estatal autónome. Tiene como principal ob 
jetivo proveer asistencia técnica gratuita y créditos de 
bajo costo a los requeños y medianos propietarios imclu- 
yendo los que explotan mimifundios y los indígenas. Isto 

logra ya sea directamente Ó bien por medio de coop 
retivas. A finales de 1965, alrededor de 50,000 campes 
nos Jependías de la asistencia financiera 361 INDAP y 
otros 20,000 recibían asistencia técnica. Durante ese oño, 
el 84% de todo el crédito supervisado otorgado en el cam- 
po, pero "while INDAP wes experiencing gr in real 
telms. total institutional credit was in reduction", 
Cherlés Nisbot. NSuperviced credi programs Por suall 
farmers in Chile", pp.45-46548. 
Se trateba de unz mueva Ley de Reforua, dado que, en 1962, 
para cumplir un requisito de la áltancs para el Srogrego, 
Alessandri había ya hecho votar una. 5l proyecto de 19 
de noracente domagócico, en cambio la Dimoaracia Oristia 
na pretendía heber trazado un plan capaz de resolver el 
probiema 38 la tiorra ex cuanto a su tenencia y 2 su 
productividad. Ver detalles sobre la reforma agraria en 
Eduardo Frei, Tercer Mensaje del Presidenmte.., pp=96-59+ 

186 La CORA, empresa estatal autónoma, fué también cresda 
por la Loy le Reforma agraria en Moviembre de 1952. se 
encuentra bajo la supervisión de un Superintendente de 
Bancos y está relacionado con el gobierno a través del 
Ministerio de Agricultura. Sus principales funciones som: 
promover y efectuar la división de la tierra, colonizar 
nuevas tierras, reagrupar minifundios, formar esenta- 
mientos, reforestar y proporcionar crédito y asistencia 
técnica'a los nuevos pro;ietarzos. Dn 1965, CORA aportó 
este tipo de ayuda financiera a 3,000 cliéntes por medio 
de 120 técnicos. Hasta 1965 el proceso de redistribución 
de tierra, debido principalmente a las restricciones le- 
geles fué excesivemente lento, ibid. pp» 42-44. Por ejem- 
plo en 1965 el gobierno tan so15 expropió mediente inde 
indemnidad 128,761 hectáreas. Se trataba sobre todo de 
tierras pertenecientes a la Iglesia.Jean Meyer, op.cit 
p-1204. Cabe mencionar que La Iglesia en Chile Na cread 
su propio Instituto de Promoción Agraria NP PROA) con el 
fin de distribuir alguass de gus tierras.Se trata de un 
programa de entrcgangraduala de las tlertes, WLL 
Thiesenbusen, "Chilean Agrerisn —Reforasthe possibility of 
graduelistic' turaover O land, po 
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campo y había imiciado una importante labor respecto a la 
organización de los campesinos 92 
protestar en contra de la amenaza de reforma sgraria y como 
medida de cusntaje, algunos terratenientes había reducido 
sus extensiones de cultivo o e intentaban movilizar cempe- 
sinos, para tener una mayor base de apoyo É impedir el 
logro de los objetivos reformistas demócrata-cristianos. 

Finalmente, pera 

o El cambio de coyuntura. 
  

A finales de 1956, la economía chilena aparente- 
mente armonizaba su ritmo de desarrollo más alto y parejo con 
el progreso en la contención inflacionaria y la eleveción del 

189 ingreso real 15? sim embargo, el funcionamiento del sistema 

87 1965, el INDAP ayudó a organizar aproximadamente 2000 
Somités as pequeños campesinos, que agrupeben a un: 
70,000 samilids, 300 cooperativas, con 20,000 miembros, 
y ¿rupos pre-sinsicales, con 10,000 fewillas, más 74 
asentamientos en un total ¿e 291,000 hectáreas, con 2220 
femilies, Manuel Barrera,"Participación de las organiza- 
ciones erofesioneles en la planificación económica y so- 

al de Chile", p.187. 
188 Surante 1965 109 terratenientes dejeren de pltivar 

*  B0,000 noctáreas, Jean Meyer, Op.Cit., 
18% nl alza del índice del costo de la vida ae de 38% en 

136 2 20% en 1965, EBPAL Lotudio econgricos.196370.225» 
El propócito, pera 1963, CE resucita toserds tarios ión 
el 15%. asa meta suponía que los resustes de sueldos y 
selarios no excedieran del 100% óel alza del costo de la 
vida y cue el gasto fiscal creciera en términos conpari— 
bles con la tasa de inflación propuesta. "El hech 
haber sido excedidas asbas condicienantes, deternimó una 
fuerte presión de demenda que rompió el esquema antiire 
Yleciona é 
ductos alimenticios, que son 
tasa oficial de in:lación a 

» Terqez densa 
e 

  

       

   

  

inerioo real fué Se 5. 
SStos datos ponen de manifiesto la megni- 

de las genancies por efecto de la 
del intercambio motivada por los aumentos ¿el precio del 
cobre", CEPAL, O 268, 154, 
A diferencia de nm 1985 se una verdadera ex- 
fensión de todos los” sectotes principales. Las sctivid ze 
azropecuerias crecieron en un 47%, la minería en un 4.6% 
la industria en un 8%. Los efectos Ce la política de 16 
gresos y prestaciones socisles se reflejaron con cleridos 
en la olcción del consumo privado, cuyo crecimiento fué 
particulermen ate. o. en e le vi eción de ingre- 
Sos medios y bajes, 1li8.+p+185 

     

    

    

+ 

  

 



-y sobre todo el ¿del Soto público- continuaba dependiendo, 

en gran medida, del finenciamiento externo. La coyuntura 
exterior favorable habís permitido -a corto plazo- el cum- 

plimiento de los objetivos dembcrata-cristiamos, referentes 
a un control de precios, una tasa relativamente alta de 

crecimiento del producto y cierta redistribución del ingreso. 
Fero no se habían producido cambios en los objetivos guber- 
namenteles a largo plazo, es decir, los relacionasos con la 
introducción de modificaciones estructurales en la economía 

y en la organización social del país. En Chile, seguía 
prevaleciendo una oferta de bienes agrícolas relativemente 

rígida 2% frente a la creciente deuenda urbana, y esto dis- 
torcionseba a toda la economía, así como aceleraba la trans- 

ferencia de rendimientos relativos a la productividad urbana 

hacia el campo. Junto con el alza de los precios agrícolas, 
se daba un decremento un el ingreso salarial urbano, mien- 
tras la rigueza producida por el sector agrsrio permanecía 
en manos de unos cuantos terratenientes, que mantenían al- 
tísimas propensiones a consumir +91 La estructura chilena 
en su conjunto se mantenía sumamente vulnerable y degen- 

diente del exterior, en un momentu eu que la demanda de 

importaciones, unida al volúmen creciente del servicio de 

las inversiones extranjeras y las necesidades del sector 
público, rebasaba cada vez más las posibilidedes que brin- 
daban las exportaciones, a pesar del curso netemente expan- 
sivo que hezbían recientemente mostrado. El gobierno mismo 

190 Le oferta agrícola se mentuyo débil en 1964 y 1965 y 
sólo creció lizgersmente en 1966, ver cita número 0, 

191 "rn chile 6.9% of the total mumber of farms contein 
78.5% of the total agricultural surfece while at the 
other extreme 37% of the total number of holdings 

contain only O. 3% of the total agricultural surface" 

Comité Interamericano de Desarrollo agrícola (CID4), 

Chile: tenencia de la tierra de desarrollo económico 

del sector azricola.,p.03, crtado por Terry Me.Coy 
WihS selzure o? Tos Cristales" Case study 02 the 
Marxist left in Chile", Él 8% de los propietarios gozan, 
en Chile, “el 65% de la riqueza producida por el géctor 

   

  

  

agrícola, datos provenientes de un trabajo Peer CID 
citado 'ean Meyer,op.cit., P+119! 

 



  afirmaba la imposi 114204 de seguir sosteniendo una polí- 

tica de gastos públicos ten costosa 222 Se vislumbraba, 
por lo tanto, una situación futura muy delicada, en caso 
de cualquier descenso en el valor de las ventas al exte- 

rior. La bonanza del mercado del cobre era el factor 

clave tara la persistencia de los logros internos alcanzados 
  7, en la hipótesis de tomarse desfavorable, no dejaría de 
engendrar una cadena de perturbaciones difíciles de con= 
trarrestar. 

1967, año de fuertes fluctuaciones del precio del 
cobre 19% se caracterizó, en Chile, por una nueva inestebi- 

192 “Los gastos totales del gobierno crecieron en términos 
reales en 1965 en un 34% y en. ¿966 en un 17%, CEPAL, 
Estudio económico...1966, pol 
Teccea Fomjunto, entere 1ósi y ses el gasto fiscal habrá 
crecido en un 45.7%, en términos reales. Ello se ha de- 
bido a que de acuerdo con lo planteado en el prarama de 

agbigrno el Estado ha sumido conscisntemente un papel 
más o en la actividad económica necional que lo 

2do a emprender numerosos nuevos programes como 
la política de mejoramiento “de las remunercciones reales 
de los funcionarios públicos, factores que se ven refle- 
jsdos conjuntumente en este importante aumento real del 
gasto fiscal. Vale la pena recalcar aquí que la tenden- 
cia de :¿5tos dos años, de acuerdo a las cifras menciona- 
das anteriormente, no puede continuar el futuro con 
el mismo ritmo", Edusrdo Frei.Tercer Mensaje..,P+.210. 
A finales de 1966, el ministro de Hacienda, Sergio Molina, 
habíoafirmado la decisión ¿el ejecutivo de disminuir 
240,000,000 escudos los gastos públicos. Esta reducción 
consistlo en 55,000,000 por concepto de sueldos, salarios 
y jormsles de plazas vacantes que no hubiesen sido cubier 
tos; 34,000,000 por compra de Bienes y Servicios; 520200009 
for transfelencias, 14,000,000 por inversiones y $009 ,000 
de otros gastos varios, £l Tiempo, 12 de septiembre 
956, p.28. 

193 Lé baja de precios fué sobre todo importente en la Bolsa 
* de Londres, y debido, en particular, a una reducción ab- 

soluta de la ¿demanda occidental. —n los Estedos Unidos, 
dudo el mantenimiento del fuerte consumo originado por 
Guerra de VietlXam y 
en la industria cuprífera a finales de año, los precios 
tuvieron variaciones menores. Sin embergo en una tabla to- 
tal de promedios se nota una reducción del nivel de precio 
del cobre en 1967. Bra de 29.2 en 1963, S4.% en 1964, 39.7 
en 1965, 54.2 en 1956 y de 49.6 en 1957, CEPAL, EStudió 
económico...1967,p.85.Cabe mencionar que a pertir de sep- 
iembre Je 17 la Corporación de Cobre hebía tenido que 

abandonar el convenio de pago de 0.70 centavos de dólar 
por libra para adoptar un precio fluctuante, basado en el 
promedio de las cotizaciones de les transacciones de ven: 
dedor y al gontedor y a noventa díus de plazo de la pole 

Netales de Londres, ¿1 Tiempo,12 de sep bre de 1983, 

   
  

        

de      
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lidad, tento económica como sociopolítica. La evolución 
menos favorable de su sector externo generó rápidemente 
un empeoremiento de los problemas internos, dado que 
dificultó el cumplimicato de los objetivos gubernamen- 
tales a corto plazo 2?+ así como extremó los obstáculos 
opuestos al desnvolvimiento «e un proceso de transforma- 
ciones estructurales. 

Entre las promeses del gobierno, destacaba le 
de suprimir los empréstitos financieros destinados a su= 
fragar los gastos presupuestarios. Sin embargo, desde 
principios de 1967, ante el fuerte deterioro de los precios 
del cobre 19% tuvo que buscar nuevos créditos en el exte- 
rior. Además, dada una disminución relativa de le recauda- 
ción percibida por concepto de impuestos e la gran minería 
del cobre 19 y la imposibilidad de seguir incrementendo la 

  
9 194% Es decir, los referentes a un control gradual de los 

aumentos de precios, el mantenimiento de una alta tasa 
de crecimiento de 12 economía y la redistritución 
progresiva de los ingresos. 

192 El amuncio del Presidente se basaba en un supuesto 
precio del cobre no inferior a 45 centavos de dólar 
por libra, pero, desde principios de año, el precio 
del cobre, en lá Bolsa de Metales, sufrió grendes 
bajes y fluctuaciones. En abril y julio, se situó 
eliededor Se 42 centavos y "debemos consignar que 
cada centavo de dólar representaba para el 
Chi Leno un ingreso de siete millones de dórezes" al 
año", Arturo Clevarria, op.cit., 6:3, P+13 

   

  

  
19% si bien en 1965 y en 1966 hebía sido posible aumentar 

los Ímpuestos, sobre todo a la sran minería: en. 
cambio, en 1907, tal incremento ere impo 
tazer más sl cobre implicaba aumenter sus Siendo 
tades de venta exterior y se podía originar un 
descenso en el monto total de inversiones dentro 
del sector. 
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corga impositiva interna 197 se vis en la obligación Je 
reducir aún más de lo previstóioo los gastos totales del 
gobierno, é imponer una política de austeridad en materia 

de actividades públicas que debía afectar grandemente el 
sector interno en su conjunto. 

El menor dinamismo del sector público, junto 
con una actitud excesivamente cauteloso por parte de los 
enpresarios nacionales y la mentenida falta de capitales 
extranjeros, explican la reducción de las inversiones 
totales, durente 1957. A finsles de año, la producción 
minera interna hebía tansólo crecido a una tasa de 1.5%, 

frente a la de 4.5% registrada en 1966 122 La pequeña 
y mediana minería nacionales, a pesar de ser las más 
afectedas por la baja de precios del cobre en el mercado 
mundial 2% Ziguieron creciendo más rápidamente que la 

201 cuyos programas de expansión se encontraban 

    

minería 

  
197 5",..en su conjunto la carge impostitiva que el país 

sopozta no puede aumentarse sih grave riesgo de pa- 
ralizar le economía nacional, com lo hecho 
y lo por hacer". El proceso de redistribución del 

ingreso, en yez de generar ahorro por parte de los 
grupos beneficiados, se hub 
mento del consumo y un muy ligero aumento de la in- 
versión, Eduardo Frei, Tercer Mensajesz., P- Hb. 

198 cf, referencia 43. 
192 En particular la producción de cobre creció en un 

3.5%; la de petróleo y de hierro se estancó; la de 
salitre se redujo un poco; la de yodo disminuyó en p 
un 20%, CEPAL, Estudio económico ....1962, p.165. 

  

    

  

200 porque la baja de precios fué sobre todo importante 
en la Bolsa de Metales de Londres, y tento la pequeña 
como la mediana minería venden en el mexcedo occíden- 
tal, principalmente. 

201 pesde 1964, la pequeña y mediana minería Cel cobre 
se han expandido a una tasa meyor; en 1967 el cre- 
cimiento ¿e la gran minería fué de 2.5% y en cam- 
bio el de las otras fué de 7%, loc.cit., 
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todavía en trámite. Dentro del sector secundario, la 
tesa de crecimiento de las industries productoras de 
materias primos y otros productos intermedios se redujo, 
por efecto de una menor demanda de la actividad cons- 
tructora 3% de la acumuleción de ciertas existencias 
y de algunos conflictos lutoreles prolongados. 4 su 
vez, les industrias dinámicas -como resultado de la 
caida en la producción de maquinaria, accesorios eléc 
tricos y materiales diversos- se expensieron poco 
La demanda nacional, en su conjunto, muy robustecida 
por la bonanza de los años 1965 y 1966, no se vió com- 
pensada por un crecimiento adecuado de la oferta e 
implicó, en el exterior, un volúmen altísimo de impor- 
taciones frente a uns ligera contrección de las expor- 
to 
terna 

  

ionesó”*lo cual egrevé la situación finenciera ex- 
205 Y, el mismo tiempo, generó fuertes presiones 

  

202 La tasa anual de crecimiento, por porcentajes, del 
Scctor de la construcción fué, emtle 1960 y 1965, 
de 5.9. En cambio, en 1959/1967, se redujo en un 
6.6% y en, 1967/1962, en un 3.5%, CEPAL, Estudio 
económico ...1968, prI 

207 La tasa de orecimiento cel vector industrial fué 
del 2%, frente al 8% obtenido en 1966, CEPAL, 
Zstudio económico...1957, 165. 

En particuler, una reducción de las exportaciones 
de productos ufecturados de cobre cipalmen- 
te orientedos becia Zuropa, que sufrieron de la 
Imposibilióaa de sacar ventaja de las diferencias 
de precio entre la Bolsa de Nueva York y la de 
Londres. 

202 Les remesas al exterior sumentaron grandemente, 
de 155 millones de déleres en 1966 a 215 millones 
en 1957. "Siendo que las reservas netas del país 
hebíán aumentado en 53 miliones de dólares en 1955 
y 2% millones én 1956, en 1957 un mayor déficit en 
le cuenta corriente, una menor entrada de capital 
sor concepto de préstemos y uns disminución Se 
Lesivos del Eanco Central motivaron une utilización 
de las reservas internacionales del país eye, 3e 

  

  

    

    

  
  

celcula cerca de 60 millones de dólares 
p.167. 
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inflacionsrias internas sobre los costos. Los pequeños 

  

reajustes de remuneraciónes concedidos a los sectores 
público y privado, desde mediados de año, ya no bestaban 
para hacer frente al creciente costo de le vida. El 12 
de junio, alrededor de 160 sindicatos se encontreban en 
huelga 2% 

La baja de precio del cobre, las consecuentes 
dificultades presupuestarias, la merma considerable de 
las ventas, la inflsción, el desempleo 5? son los 
factores que explican la grave crisis económica que 
atravesó el país en 1957, la nueva ola de conflictos 
laborales y la fuerte fragmentación de su cuadro político. 
Frei, en sus dos primeros años de gobierno, habia inicia- 
do una serie ¿e reformas, que despertaron el descontento 
de muy distintos sectores internos. ntre los obreros, 
existía resentimiento por el control de selerios; entre 
las clases medias, por los impuestos más altos; entre los 
terratenientes, por la reforma «egreria y, entre los em- 
presarios, por cierta inflexibilidad ¿el presidente en 
hacer concesicnes. 

4. La radicalización política. 

Las elecciones municipeles del 2 de abril de 
1957 revelaron una erosión de la popularidad demócrata- 

  
206 

207 

Arturo Olavarria, op+cit., 6:3, p-167+ 

Debido, en particular, a la paralización de las 
obras públicas y habitacionsles y a una reducción 
de la mano de obra en la pequeña y mediana minería 
nacionales, ibid., £p.137-138.
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eristiana 20% que si bien podía verse como la pérdida 
“normal' de poder de todo partido trás dos años de 
encontrarse en el poder 20? obedecía también a un retiro 
significativo del apoyo de los estratos medios —-las 
bases mismas del P.D.C.- particularmente efectados por 
la política tributaria gubernamental, cuyos intereses, 

208 Los resultados de las elecciones municipales del 2 
de abril de 1957 fueron los siguientes: el P.D.C. 
obtuvo el 36.5% de los votos; el FRAP el 29.2% 
(el P.C. ganó el 15% y el P.S. el 14.2%); el P.R. 

6.5% y el P.N. el 14.6% y el pequeño partido 

En relación con las elecciones parlamentarias de 
1965 el P.D.C. obtuvo un porcentaje menor (-5.8%) 
en tanto que los demás partidos inorementaroa su 
proporción de votos, el FRAP en 6.5%; el P 

% y el P.. en 1.5%. Francis y Lanning, Ob.Cib., 

  

Según Von Lazar y Quiroz, Op.cit.,p+59, la tasa de 
Según vos La Tus de 25,1%, y afirman que eso se debió 
a una falta de interés por perte de los 
“lumpenproletariat' y de las mujeres en ir a voter 
dado que se trataba tam solo de eleccionss munici- 

pales. Agregan: "It should be seso considered, that 
the month of March is the time for tax payment 
Chile and this combined with the fact that the mida le 

and lower=middle classes have to carry the heaviest 

financial burden for the reform policies of the PDC, 

might have indicated the reason for the switch of 

grgups evay from the PDO Lergely to the 

  

y nning op.cit., p.34, consideran que la 
Dácdiaa de Header SEeDid.Pse debió a un retiro cel 
apoyo de la derecha, que si bien había votado en 
favor de la Democracia Cristiana en 1964, ahorra le 
retiraba su apoyo dado que anticipaba un futuro de- 
trioro de su situsción como secuela los cambios 

iniciados. "It may well be that during the early 
8 particular group is being benefi ted by 

the goverments measury while some groups ar 
besiñning to be hurt Ox are anticipating Future 
injuries from the changes" 
Bernardo leighton, ministro del Interior, afirmó que 
se trataba de una pérdida normal de poder y dió,como 
ejemplo, el caso norteamericano. 

  

    

209
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en el transcurso del año, debían ser lesionados aún más, 
debido al nuevo deterioro de le situación económica. En 
el terreno perlementario, el desacuerdo, tanto de 
izquierda como de la derecha, con las políticas refor- 
mistas gubernamentales, se hebía manifestado, desde 
principios de año, en particular desde el 17 de enero, 
cuando el Senedo, haciendo uso de sus derechos comsti- 

  

tucioneles, se había opuesto, por veintitrés votos en 
contra de quince, a un viaje del Presidente Frei a los 
Estados Unidos, pera entrevistarse con el Presidente 
Johnson 2 . 

Todas las críticas en contra del gobierno de 
Frei incluían, implícitamente, la valeración negstiva 

de uns política -el "reformismo"- y esto Ílevó a una 

reconsideración gencial de p 
de la crisis económica 2152 

  

ciones. ¿nte la agudez 
y la existencia de un malestar 

social geseralizado, se extremaron nuevamente las ten= 
siones políticas y en todos los partidos se plantearon 
disyuntivas más categóricas. La fragmentación política 

se inició en la izquierdo, dentro el Fartidc Socialista, 
en donde el antagonismo personal entre Paúl Ampuero y 
3alvador Allende fué traduciendo cada vez más le exis- 
tencia de graves disidencias respecto a la posición a 

7: 212 Frei SS 

  

adoptarse frente a las propuestas reformistas de 

  
210 La derecha argumentó que ante la felta de recursos pera 

* cumplir el programa de viviendas y obras públicas, la 
imposibilidad de mejorar los sueldos de vastos sectores 
de le eduinistreción del Estado, era indispenseble una 
“ejemplizadora austeridad de porte del Presidente e 
la kejútlica". Los senadores Frapistas subra 
no deseaban que el viaje 3el Presidente de Chile a “Es 
tados Unidos es ra precedido por la visita que 
iembién horie el Presidente Johnson "al muevo zerila 
brasileño” y como protesta por le guerra de Viet Nam, 
Arturo O avarria, op.cit., $:3, p.?4. 
En un eño, tasa de Sridamizaeo del producto bruto 
que fué de Ss 5% en 1956, bajó a 2% en 1967. 

Í «Selwador Allende ccupsbs entonces el puesto de Presi- 
dente del Senado y mostraba una actitud mucho menos 
intransigente que la de Ampuero. 
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En el mes de agosto, la escisión se hizo evidente cuendo, 
al ser expulsados, Ampuero y Tomás Chadwick crearon su 
propio pertido: el Socialista Populer ó12 La división 
socialista tendía a scentuar las fricciones en el seno 
del FRAP 2154 

Sin embargo, las fuerzas de la izquierda, fa- 
vorecidas por la creciente polarización socisel, se man- 
tuvieron en ascenso. Para sacar ventaja úe la situación 

social prevaleciente, numerosos líderes radicales, en 
su XXIIT convención, en el mes de julio, acordaron mo- 
verse hacia la izquierda "como única solución posibler212 
Sus partidarios más conservadores, desaproberon la mueva 
orientación y pensaron escindirse, para integrarse en el 
Partido Nacional “luitra-derechista. ¿n los rangos 
dembcrata-cristienos, los sectores del centro y de la 
izquierda plantesron la imperativa urgencia de adopter 
una nueva política económica y obrera. Establecieron un 
plan detallado le trabajo, titulado "Proposiciones pura 
una acción política 1957-1970 de uns vía no capitalista 
de desarrollo", en el cual subrayaban la necesidad de 
necionslizar las industrias de carbón, salitre, ecero y 
electricidad; establecer egencias estanles comercioles 
  

ció Cf.La Tarde, Chile.Septiembre 5,1957; citado por 
Von Lazar y Quiroz 0p=cit., p.6%. 
En Bl Sizlo, órgamo central del P.C. y en el diario 
scctaTista Última Hora se notificóróny sa teiterodos 
ocasiones, lis fricciones existentes dentro del PRAP. 
En particular, los comunistas criticaban a los socia= 
listas por pelmitir acciones individuales revolucio- 
narias, como la del diputado Naranjo en el caso de 
la propiedad "Los Cristales', que eran fuertemente 
criticados ¿or la opinión pública en general y po- 
dfan pon=r en peligro las genancias políticas obte- 
nidas zor el PRAP. Naranjo se heble valido de su 
inmunidad porlomentaria para orgenirar y dirigir la 
toma ilegal del "fundo" por parte de los campesinos, 
ver detalles en Mc.Coy , OPaCit., Pp0775 92. 

212 1 Tiempo, 24 de julio Je 1957, p.20; y Francis y 
Canning op.cit, P+i6» 

218 31 Partido Nacional fué creado el 10 de mayo de 1966, 
como resultado de la fusión 3el Fartido Conservador 
y del Partido Liberal, ro Olevarria, op+cit.,p 
p.211. 

  

  
  

  

    

   



fijer el estetuto del sector privado y la inversión ex- 
   tranjera; rectificar la político leboral é incrementer 

le pertitipación de los obreros en la gestión de las 

empresas del Estedo; democratizor cl soder mediante 
le formeción de Juntos de Vecinos, Pedereciones provin- 
cieles y organizaciones csmpesinas; y, fimelmente, 
acelerar a fondo -grecies a una prioridad absoluta en 
la asignación de recursos finencieros- le reforma 
agreria 17 concebida ésta, de acuerdo con Jecques 
Chonchol, cozo un "proceso masivo, rácido y drástico 
de redistribución de los derechos sobre la tierra y 
sobre el agua" "12 4 mediados de año, en la Junta 
Nacional del Partido, lograron derrocar al anti 
liderazgo "oficialista" y proccorporatiste. El nuevo 

cluyó ¿rincipalmente 

"rebeldes" porlsmenterios y zogulistas y su Mesa Directiva 
uedó, en particuler, intezreda por Rafeel Agustín Curucio, 

como Presidente, los diputados Bosco Parra y Alberto Jerez, 
ontes, el dizutado Julio silva Soler, como 

Secreterio, y el diputado Sergio Perníndez, como tesorergz2 
Algunos objetivos Jel programa "bercerista- 

rebelde", y en particular el referente a la reforma agreria, 
chocaban abiertamente con la política ya trazada por el 
¿residente Frei y el ela "oficielista" del Partido. For 
ejeuglo, Frei, en su Tercer Mensaje Presidencial del 21 de 

uo    

  grugo a la cabeza del P.D.C. í5 
  

e 

como vicepresió   

  

   
      

217 ver 
una 
via 

218 

  

? JgOques Chonchol, "iezcnes econénicas sociales y "pos 
líticas de la reforra agraria",p.1 
Jerez y vilva Solar eran "rebeldes" y Parra y Fernández 
"terceristas", Arturo Oleverria, o te, t:3, p-203. 
nafael Gumució, a pesar de ser unoxde 198 fundadores 
de la Falange, mo pertenecía al grupo 
tas-cor¡orstistas y_se mostreba en franco dessezezas 
con la política de Frei. 

  

  

  

lis-
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yo Je 1957, había expresamente afirmado que el 98% de 
os propietarios agrícoles no se verían afectados por 

la nueva Ley de Reforma Agraria y podían seguir explo- 
tando sus tierras "sin incertidumbres de ninguna espe- 

cier?203us decleracioneS Hobían puesto de manifiesto 

  

le concepción gubernamental de una reforma agraria 
plenamente identificada con un programa técnico- 
produccionista, que dejaba muy poca cabida al reparto 
de tierres y a cambios de tipo estructural. Y en tanto 

  

con el fin de alcanzar la cifra de 54,000 en 1970 y la 
de 190,000 en 1972, de acuerdo con lo enunciado por el 
partido en 1964, el vice-presidente del CORA, Rafael 

iones mucío    Moreno, daba a conocer un programa de opera: 
reducido, que ni siquiera iba a ser posible cumplir, 

debido a las restricciones presupusstarias. En el pasado, 
la felta de recursos legoles hebía permitido al gobierno 
aurasar la entrega de tierres y, en el presente, se 
atrincheraba trás las dificultades en la asignación de 
recursos. Numerosos partidarios y aliados demócrata- 
cristianos perdían fé en sus gobernantes y los enfren- 

  

tamientos fueron cada vez mayores. 
los populistas, principalmente preocupados por 

S1 movimiento rural, abogaban por le existencia de uniones 
campesinas independientes, capaces de sostenerse así mis- 
mes, defender sus intereses y erigirse en verdaderas 
esencias de cambios “22 El gobierno y los "oficialistas" 

  

220 Zduardo Frei, Tercer Mensaje..., P»57+ 
221 Ibid., pp+525593325; y 329. 
222 Asentamiento o asociación entre los campesinos y CORA 

sra trabajar la tierra un período de tres años, re- 
novable si'así los determinebs la institución, Von 
Legar y Quiroz, op.cit.) P» 
James Petras, op.cit., Pp+213-214. 
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se preocupaban de la representación del campesinado, 
así como vel resto Je las clases bajes, únicamente 
para conservar uns base de apoyo popular. Con el fin 
de poder controlar perfectamente y neutralizar toda 
insurgencia rural autónoma, sólo aceptaban crear 
uniones bajo la directa vigilencia y el financiemiento 
del Estado. ran evidentes sus intentos de institu- 
cionalizar y paralizer la mayor perte de les fuerzas 
sociales que pudieran hacer peligrar su poder y sus 
planes económicos, ofreciéndoles beneficios meramente 
marginales. Los "rebeldes" coincidías con los populis- 
tas en la necesidad de fomentar la organización campesina 
para generar un proceso de cambio, pero se oponían'a toda 
remificación, y en particular a la ANOC, la U.C.C. y el 

224 1M.C.1.22) Pretenifan que sólo una amplísima Confedera- 
ción Nacional Campesina, a nivel nacional, podía tener 
una real representación Je base y ejercer una influencia 
operativa. Estos últimos, por sus altas capacidades 
técnicas, encabezaban las esencias gubernamentales 
agrarias, cuya característica relevente era la de 
combiner una ideología populista y un liderazgo tecnocratS£“2 

224 La Asocisción Nacional de Obreros Campesinos, el Movi- 
miento de Campesinos Incependientes y principalmente 
la Unión Campesina Cristiana, son les organizaciones 
de campesinos más importantes, en ellas los populistas 
predominan, ibid.,pp+227-229. 
"The activites of the tro goverment agencies conderned 
with egrarian reform. INDAP and CORA, combine a populist 
deology with a technocratic leadership.Their activities 

tend to promote organizational bonds between the ¡easant 
orgenizat1ons they sponsor and the zovermental apperatus 
Catbordinate to the executive) throlgh the intermedtery 

government employees who serve as "technical advisors*"", 

  

  

  

6430" 
rnebionar que en las ciudades los lazos entre el go- 

bierno y les clases bajas se establecen a través de los 
Juntas Je Vecinos y los Centros de ladres.4lrededor de me- 
dio millon de personas estan involucradas de una y otra ma 
nera con estos centros de Promoción Fopular.A pesar de le 
proliferación de estas organizaciones populeres de bose no 
se han creado instancias orgánicas superiores que les xeu- 
nen, dirijan y representen;les fuerzas en contra de la es- 
tructuración de ¿0 , Ver) 1blds) PDe250+237;9 Sefsel Den 
rrera, op.cit.,p+.193. 

  

  

RON E ARURUS       A y NS YY odrevady mec de geo 
padron.
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Naturalmente, surgieron conflictos entre la 

'trilogía' descrita. Pero, en tanto el conflicto entre 

corporativistas y populista se limitaba al caso concreto 
de algunas expropisciones, en donde los agentes guber- 
namentales tendía a competir y opecar los líderes cam- 

pesinos “2% le oposición entre los "rebeldes" y el 
núcleo oficialista se situaba en las esferas, més altas 

del Partido y ponía en peligro la unidad misma del mo- 

vimiento demócrata-cristiano. Las bases populares, 
les masas recién orgenizadas, otorgsban su apoyo al 
núcleo progresista del rartido, pero éste ejercía muy 
poca influencia dentro de les altas esferas del gobierno, 

y se limitaba en expresar su desacuerdo con base a cre- 

s de autoridad' 

  

cientes y violentes críticas. La 'cr 
entre el mandatario y la directiva partidaria, trás 
siete meses de no implementación del Programa de "una 
vís no capitalista de desarrollo" y de un profundo es- 
tencamiento económico, llegó a su climax en nero de 
1968, cuando Frei solicitó la edopción de una nueva 
política de contención salarial y la Mesa del Partido 
se negó a derle su aprobación. El presidente se vió en 
la obligación de efectuar una Junta Nacional Extraordi- 
naria, en le cual, por 272 votos en contra de 202, obtuvo 
el apoyo partidista?“ En el Senado, las demandas pre- 
sidencioles 2% fueron igualmente objeto de una impor- 

  

226 "Ihe struagle between _Populiste and corzoratists has 
* already become mani ín the countrysido in the few 

cases where exp: Sciations have ocurred. he Ce 
officials aypointed as technical advisors and 
goverment-sponsored 'comités de esentamiento' ¿lóna 
colony col tees) tend to overshedow the lesders of 
the independent unions have made in success fully 
soliciting expropistion hes, instead of etrengthening 
them, led Sisecsly to goverment teleovers", James Petras, 
op.cit., Polló. 

  

   

   

227 pi Tiempo, 15 de enero de 1988, pp.24-25. 
228 En particular, psra poner freno a la inflación, rei 

proponía que carte del aumento parcial de sueldos se 
hiciese en bonos del gobierno, lo cual equivalía a un 
ahorro forzozo.



ón que motivó dos vece 

  

reorgenización del 

  

Ñn un marco de crecientes huelgas y enconsó 

  

s de efectuarse lo tercera votación,    hombres de negocio,aseguró gue 
uría a la empresa priveda y acordó, con los dirig 

301 Partido Nacional, creaz una comisión para estudiar une 
posible reducción de los gestos públicos para el año 1969579 

o 

  

Las lineas genersles de su progrome fiscal fueron entonces 
aceptadas. 

Uh1le, en 1968, se carectorizacba, el igual 
=1 año anterior, por una bojísima tasa de crecimiento interno: 

    

une disminución de la producción egropecuaria, una con 

    

on la construcción, un escaso dinamismo del sector in3 2 uns tose relativomente alte de inflación"?! la reformo 

    

   
   
   

  

a 1987, resúlta 
q pública y le priveda 

en el pr ific =1én pública pero una 
minación en la 1v2a); la ¡toducción mi inera 

estacionaria, en lo que influyS un desenso de 2% en 
gren minería del cobre (3ebido en perte a e eócase 
égua que dificultó el suministro de energía y obligó a 
una reducción Je producción) y un incresento de la pe- 
queña y medicns minería, (=n tunto desde 1064 la grcn níng 

osólo incrementó su producción de 580000 tomelslas a 
egueña y medians minería lo hicieron de 103000 

5800 +. ¡él crecimiento industrial fe de Ja 20 p00o 
suferior a 1967 en done fue de 2.5% pero muy 
la tasa de 1935 que había sido del 6%, tor último y 2 di 
ferencia de lo ocurido en los otro paises de ¿mérica Letino, 
en Chile, se observé en 1958 un recrudecimiento de la in- 
flación, no obstente los esfuerzos desplegados pera conte- 
nerla; al finslizar el ski 
midor era de 27.9% sujerior al nivel de diciembre 
en compareción con un incremento del 2. i 
del año anterior,ver CEP.L Estudio econón S E 
154-157. Cabe mencionar qué $e mts 1968, O ISTIERLOnd> 
ae chíle so expandieron consicerablemente.La tase de inc 

    

   

     

  

sr
 

  

    

  

en 1967, y el 4.3% entre 1950 
1966.5sto se explico en particular, por el hecho que Íos 
gfemás de aumento de la producción del cobre em 
cionary ibid, pp. 1,15%. 
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apliceda con tres años de atraso, era inconsistente, 

la reforma consitucional estaba extraviada en el 

laberitno parlamentario, crecía el desempleo, preva- 

  

lecía un bajísimo nivel de vida de las masas, y en vez 

de la paz de clases y la armonía social, se multipli- 

cesan las huelgas y, junto con ellas, crecía la repre- 

sión policiaca y militar. 

Durente los dos primeros años de gobierno 

  

Frei, la derecha, carente de apoyo popular y de un 

tido político bien estructurado, había identificado 

  

eses políticos con la democracia cristiana, 

  

pero, ante las crisis de 1967 y 1968, y el clima de 

¿descontento general prevaleciente, empezó a retironlo 

su confianza. Intentó atraer, adoptondo una política 

s medias ur= 

  

¡redominantemente necionslista, las clas 

benes, cue sufrían una vez más un fuerte deterioro de 

salarios, debido a la inflación, los impuestos, 

  

restricciones de bienes de consumo. Con meros 

    

ectos propangandÍsticos, se proclamó en favor de 

ciertas reformas, cuando en realidad, no tiene ni 

apacidad de efectuar cambios ni la intención de 

  

aceptar compromisos. Ello no impidió que obtuviera 

cierto £xito: los resultados de las elecciones de 

principios de 1969, revelaron una péfdida de poder
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. 03 
del Partido Nacional”%2 El mismo martilleo, trás el 

experimento de "revolución en libertad", seguía 

forjando la vida política chilena. 

  

232 Los resultados de las elecciones efectuedas el 2 de 
marzo de 1969 son los siguientes: 
PDC: 55 diputados, 23 senadores, 710,064 votos,31.1% 

dé los votos; 

       
» 5 senadores, 477,112 votos,20.9% 
10 " "380,721  " ,16.6% 
19 " , 307,126 13.4% 
y 4 " 292,954 " ,12.8% 

Boletín Informativo de la Embajada de Chile en México, 
1V:2, marzo-abril de 1999.  



Conclusión. 

DESPUES DE FRET ¿QUIEN? 

En los últimos meses, el experimento de "revo= 
lución en libertad" del Prosidomte Frei ha sido objeto de un 

amplísimo movimiento interno de desaprobeoión goneral, que 
ha culminado, en particular, con la escisión misma del Pam» 

tido Demócrata Cristiano. En cambio , en el ambito interna 

cional, las polfticas propuestas por Frei han coscchado 
6xitos. Este ha hecho uso de uns polftioa extorior —insorita 
dentro do una linca dure e inflexiblo- con el fin de prosionar 
mojor a los Estados Unidos; intonter solucionar vía meyor 
integreción subregionel- el problema de mercado que apremia 
la economía chilena y que no ha sido resuelto mediante su 

amplisción intorne, a trevés, por ejemplo, de una reforma 
agraria; y mejorar, de manera indirecta, su imagen interna. 

Asf. el ministro do Relaciones Ertorioros de Chilo, 
con caréotor do porta-voz de una conforonoia oolebrada en 
mayo, on Viña del Mer, por la CECLAC>) y acompañado por los 
embajadores latinoamericanos on Washington, presenté al 
gobierno .nortoamericano , 01 11 de junio Último, en una 
entroviste con el Presidonto Nixon, un documento que contione 
los puntos de vista de América Latina rospooto do las regla s 
  que fan regir la 

y las rolaciones do la región con los pafsos industriales, 
Si bion ol pronunciamiento de la CICLA, en su conjunto, así 
como lo expresaron los grandos modios ds comunicación de 
masa, so inscribe dentro de una linea flexible, cautelosa 

233 La Comisión Especial de Coordinsción Eoonómica es ol 
único organismo de consulta rogionel exclusivamente 
latinoamericano. Surgió poco antes del establecimiento, 
en 1964, de la UNCTAD, con el fin de coordinar, tanto 
como fuera posiblo, los puntos de vista de los países 
latinoamericanos con los rowtantes países on desarrollo.
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y diplomítica”>4 sin embargo, cabe mencionar que, al pre= 
sontarlo, el cenciller chileno pronunoió un discurso de 
una inusitada duroza y expresé une nuova posición latimo— 
¿mericane fronte a la inversión extranjera” >? 

En tanto se colebreva en Chile la conferencia de 
la CECLA, on Cartagona, Colombia, so adoptaban les fltimas 
y dificilos medidas para organizar un bloque dontro de vto 

,togrsoión Económica, El Pacto, 
fimado en Bogoté el 25 de mayo, significó ol triunfo de la 
posición integrecionista , dofondida zor Frei y el Presidente 
Carlos Lleras, frento a la política más osuta y restriccio= 
nista del Presidente Caldora?% Esta agrupación —potencial= 
mente poderose- sirvo, en pertiouler, los interoses de Chile 

la Asociación ándina de 

  

y Perú, dado que controle una gren proporción do les existen 
cias mundiales y que debido a los propositos de ambos pafsos 
de incrementar sus producciones internas doboría podor, en 
lo futuro, Incrementar su posición monopólica, 

Con el fin de aprovechar la presente bonanza del 

norcado del cobre, Chile y Perú, en wna conferencia colebrada 

  

en Paris, igualmente en ol mes 'syoy acordaron, junto con 
otros poises swbes 5 cuides Zambia y 

    

En el trenscurso de la rounionos de la CACL1, Héxico, 
Argontina y Brasil encabozaron le linea tmodorada!, e 
2 le postre provaleció y dermotó 12 postoión tura 
Inflomiblor, dofondida por Chile, Porá y Pouador, Comerolo 
Ertorior, XIXe6, junio de 1969, padd2s 
Gabriel Valass subrayó que: " La inversión privada oxtran 
jera no debe considerarse como asistencia ni computarse 

Somo parte de la cooperación pare el desarrollo",ibid., 
Po421o 
Ver ibid.,pp+ 410-413 y Comercio Exterior, (IX: 7yjulio de 
1969,P+516+ 

    

235 

236
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Congo”>) ampliar la base de establecimiento de sus procios 
y utilizar, on su luger, las é cotizaciones al contado de la 
Bolsa de lietales de lonfres, que mostraban desde principios 

do año un nivel excepcionalmente alto. las delegaciones fin 
mantes justificaron esto 20to, de inusitada indopendonoiz, 

afimendo que la cotización al contedo sf reflojata ol estado 
roal de la domande y de la oferta. Conviene señalar que el 
juego del mercado tiendo on ofocto, a propiciar el alza de 
precio, debido a la existoncie de una escasez de cobre, como 
secuela do la huolge nortemmoricana de 1967-1968 do la 
sábita expunsión de la demanda de las industrias dol mundo 
occidental dosde los nivoles de depresión de 1967, de la sos 

tenida olevación dol consumo del sector socialista y del sum 
giniento de China como un nuovo comprador, dispuesto a abrorbor 
cualquier excedente disponible? En el mes de cotubro, debo 
celebrarse, en Peris, une nueva conferencia, e nivol minis 
torial, de los princiveles países subdosarrollados productores 

de cobro, con el fin de mantener altos precios del cobre. Ds 
dificil que estos países logren imponer nuevas condiciones on 
el morcado mundial dado que los pafsos desarrollados —prinoi- 
palos consumidores y a veces también grandes productores= se 
oponen a ello. la ausencia de un precio estable, en cambio, 
puece acelorar el proceso de sustitución del cobre por el 

aluminio, y gonerar para la periferia menores posibilidados 
de lograr ¿con baso a coyunturas extormas favorables un 

  
237 Se trata del tercoro, septimo, cuerto y sexto prinoipatos 

productores mundielos do oobr2, respeotivamento. Los 
Bs fados Vinidos, 18 Untón Soviólica y donada coupan el 
primero, segundo y quinto puesto ,Tespoc tivamento, Comercio 
EntociorXLk 6) junto de 1989, pad5ós 
Si bion la huelga se llevó a cebo de julio de ld an 

marzo de 1968, sin ombargo sus efootos sobre ol mon 
Cedo do cobre se resistraron A finales da 1068 y primoi- 
bios do 1969 dado que antes los 2.Us pudieron utilizar 
sus inmensas resrvas, 

232 Dado su conflicto con la UNSS,China vio cerrarse su prin= 
cipal fuonto de abstocimiento de cobro y volos su inmensa 
domanta mobre ol mexcato occilantala 

  
238
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desenvolvimiento relativemente satisfactorio del sootor 
interno. En tanto se dobiliten las posibilidados de desa 
hogar el sector externo se agudizan, en cambio, las contra 
dicciones yen el interior, y prevalece una situsgión de des 
contento general. 

En su V Informe Prosidencial, Froi informó que 
el Estedo chileno inorementaríe su partioipsción en la 
propiedad do algunes empresas oupríferes extranjoros, hasta 
entonces no afectadas por el sistema de acuerdos vigentes. 
Pocas semanas dospués, ol 26 de junio, anunció que su gobierno 
había do con la A de "un do de nacionalizació;   
pactada y progresiva" “2 So trata, on realidad, de una aso- 
cisción mixta con dos filizlos, la Chile Exploration y la 
Andes lining, que exploten los yacimientos do Chuquimata y 
El Salvador, con miras a convertirse en 'nacionslización! 
dentro de tres años” *r 

A pesar de la intención primera dol Prosidento, 
tondionte a presentar estos scuerdos como una novedosa y 
"rovolucionaris" medida económica, en realidad, no logró el 
impacto esperado en la opinión píblica, la ouel, en su con- 
junto, favorece una actitud mucho más redical, Une vez nés 
la sctusción do Frei quodó enmarcada dontro de un moderado 
roformismo. fsa modoración, signo característico do la po= 
lítica llevada a cabo desde 1964, ya había sido objeto de 

duros ataques por parte de amplios seoboros del Partido 
Domóorate Cristiano y ,en particular, del ala "rebelde", 

A principios do oste año, los acontecimientos 

  
240  Bohomia,ntme27,4 de julio de 1969,pp+82-83. 
241 De acuerdo con el comunicado oficial, Chile seré 

dueño del 100% de las moncionadas filiales do 
Anaconda medianto la compra inmediata del 51% do 
las acciones -valuadas en 197 millones de dólares 
y dol 49% restante a partir del 31 de diciombre de 
1972, Comergio EBxterior,XIX:7y Pe5l4e
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de Puerto Montt?% llevaron a su clinex es ola de protostas, 
porque denostraban que el gobierno, en vez de procedor a la 

realización de un franco programa de reformas, no dudaba en 

seguir utilizendo les fuerzas amedes pera destrozar los mo- 
vinientos populares de reinvindicación.f Im el mes de junto, 
en la Junte Nacional, ya no como simple protesta sino pasendo 
2 la acción, los miembros del acctor "rebelde", on franco 

con las inflingides a la 
dootrina primaria del partido y anto el muevo triunfo del 
sector oficialista en la mosa dircotiva, optaxon por cesionar. 
Numéricemonte hablando, el abandono de esa Precoión carecía 
de importancia para el Pertido Denforate Cristiano. Sin em 
bargo, entre los separatistas fígureban sus mejores cuadros 

t6cnicos y los más activos ideolé6gicemente. Su deserción 

roflojaba ol frecaso do la "revolución en libortad" y afin 
mabe la evo““cién del Partido hecia la dercohay' 

Enarbolando la bendera de la logitimidad — o son 
partiendo de los principios proclamados en 1964- y agregén= 

doles tendencias más radiosles, los 'oscesioniztas se agruparon 
en una nueva organizeción. Cristalizaron los idoas que habían 
enunciado en sus "proposiciones pera una acción polftice on 
el porfodo 1967-1970 de wne vía no e: alista de desarrollo" 

  

y formularon un programa ,que Jacques Chonohol, elegido Sec-re= 
tario Goneral, dio a conocer el 3 de agosto pasado, dfe en 
que se constituyó oficialmente el Movimiento de Aeción Popular 

Unitaria), Sus dirigentes, 21 adoptex como siglas para su 
nuevo pertido la palabra indigena "mau", que significa tierra, 

242 en Puorto Montt, los carabineros armados de metrellotas, 
21 procoder a desalojar un predio de tres hootázooa ocu 
pado por campesinos de la región, causaron la muerte de 
dica porsonas,N1 Piemvoy21 de abril de 1969,p.29.Cabe 
roosloar que Rodomiro omic, uno de los lidóros más dos 
tacados del P.D.C. y amigo personal de Frci, a reiz de 
este triste acontocimionto, manifestó piblioamento is 

ión a la rolftica de "nano dura" del 
aunque provisionelmente= a figurar 

Somo cenaldato casf oficial de partido,3l Tiomro,28 
de ora de 1969,Pp+34=35. 

Bohemia,núm: 33, ? le agosto de 1969, v.85.+ 
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dessaron, sin duda, enfocar una de les principales inquiotules 
dol campesinado chileno y huoor resaltar que otorgaban el 
problema agrario una primsofa absoluta dentro de su plen de 
refomas. En virtud de que la riqueza económica ostá concen 
treda en manos de una reducida oligarquía terreteniente y 
empresario-industrial, el MAPU, mencomunadamente con sus pre= 
puestas revolucionarias agrarias, se deoleré franco partidario 
de la nscionalización de la banca y de los grondes centros 
económicos. Su temario político planteó además la necesidad 
de recuporer totalmente las riquezas mineras, terminar con 
la desocupsción mediente la industrialigación real y no ace- 
lerar las aspirsoion>s al consumo de todos los grupos sociales, 
por sor ésta una "more téctica de la domagogía populistar?"44, / 
Pare oumplir estos objetivos, precisaron que, mediante una 
revolución las clasos trabejadoras do la ciudad y del campo, 
doberén tomar el poder, lo cual entreña la mutoción de ún 
Estado burgués por un Estado popular. 

La constitución oficial del MAPU, tan sólo cataros 

meses antes de las elecciones presidencailes de 1970, y el 

hecho de desconocerse, haste la fecha —a diforencia de po 
ríodos anteriores, en los cusles los rostulantes imiciaben 
sus campañas dos y tres años antes de la fecha del comicio- 
los nombres de los candidatos oficieles son factores que 

permiten afirmar la existencia en Chile de una profunda ines= 

tabilidod política intemma y obligan a conjeturar. Yin un in- 
tento de agorar el futuro panorama político chileno pueden, 

tal vez, formularse dos grandos hipótesis. Le primera consiste 
en la fomeción de un Frente Unico Izquierdista —rosultado 
do la unión de los Partidos Sooislistas, el Partido Comunista, 
el MAPJ y otros de menor impobtancia- que acerrosrfa, como 
reacción inmediata, la conjunción de las fuerzas centro-dero= 

chistes (PDC) y ultrederechistas( Partido Nacions1) en pro de 

una candidoture fínica, la cual recaería, con toda soguridaa, 

244 vor loc.cit., ol resumen dol programa político del MAFU.
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a favor de Rodomiro Tomic, designado, desde el 15 de agosto, 

como el abandorado do las fuerzas denóorataoristianes 42 
La segunda, sustentada on la persistente fresmenteción parti 
dista que caredteriza sotualmente el escenario polftico ohi- 
lono, plantea el enfrentamiento de varios candidatos. in tal 
caso, como ol divisionismo afoota principalmente los partidos 
de izquierda, podría darso al retomo victorioso al poder de 
Jorge Alessandri, candidato del Partido Nacional. | 

El sistema parlamentario que ha dominado hasta 

la fecha la vida polftica de Chile, comparado con los que 
rigen los destinos do numerosas ropúblices de América latina, 
puode oclificarse de ejemplar. La libre oxpresión dol ponsa- 
miento, el respecto absoluto del voto ciudadno, el juego de 

las pasiones políticas sin llegar a un cuadro de violencia, 

hen caracterizado la limpia treycotoria civica y ropúblicana 
chilena. Sin o Pl 

ctaumonto político de una verdaera democratización. 
/1o podemos restarle al Partido Demócrata Cristicno 

    argo el 

  

entexieno chileno dista mucho 

    

el mérito do haber constitufdo el primer gren partido de masas 
chileno, con una estructura y organización a nivol nacional, 
con un programa do reformas perfectemente dofinido, y con 
cuadros altemento capacitados y contando con el apoyo entusiasta 
de las masas, Por dosgracia, une vez en el poder, lo que apa 
rontemente perecía ser une 'forteloza! resultó ser un vulgar 
tcastillo de naipos', porque, a la hora de la transición do 

lo que eran simples postulados de un programa político a su 

realización efectiva en hechos, surgieron tremendas divergencias 

en las fikás mismas del partido.| Frei, fiel a su principio de 

la no violencia, se vio en una onorucijada: por un lado, carcofa 
de le fuerza económica suficiente y necesaria pare implanta- 

sus reformas en libertad y, por el otro, no contaba con el 
apoyo fuerte y organizado de las masas pare romper con éxito 
la ección obstaculizadore do la Slito adinerada, Como resultado, 

  
24 Pohents,nóns 34,22 de agosto de 19597 D+24= El articulo 

noluyo el programa que enarbolerá Tomiczen loesonciel 
es el mismo que agitó Frei en 1964.Sustituye tan flo” 
le chilenización por una tmacionalización condicionade” 
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tuvo que doblegarse ante las fuerzas tradicionales de 
poder y adoptar, dontro del tredicional'inmovilismo! del 
sistoma chileno, meres medidas oportunistas y carentos de 
un real matiz renovador. 

/ Su gobiernos no mojoré el nivel de vida de los 
trabajadores; sin embargo, al concederles diertos beneficios 
marginales e inicier su mayor organizsoión —con finos pan 
tidistas- propició su mayor despertar político, lo cual se 
tredujo por una nueve acentuación de la lucha de olase, que 

dificulta, en el terreno político, una future alianza entre 
la burguosfe nacional y les olases populares tal y como, 
formelnento al monos, se había logredo , en 1964, en s1 seno 
del Partido Demborata Cristiano. Los empreserios necionalos 
2$1 como las olasos medias y medias altas en genorel, ante 
los fracasos económicos de Frei, y atomorizados por ol 
ascenso dol movimiento de masas, han dirigido cada vez más 
sus osfuerzos heoia el logro de un rógimen autoritario, 
capaz de asegurer el mentenimionto del orden establecido. 
Actualmente, los terretenientos, los banqueros y los indus 

trialos so encuentren e la dofensiva y, sin duda, se opordrfen 
radicalmente al ascenso do todo gobierno colectivbsta con 
una orientación populista. A su vez el deterioro de la situa= 

ción económica y el tenaz freno de la 6lite a todo proceso 

de transformación seguirén generando el surgimiento de 2grw 

  

paciones políticas como el Movimiento de Izquierda Revoluoio— 
naria?% abierto partidario de la lucha amede, / 

  

Tanto el triunfo de une coslición iequiorálste, que 
amenaza con provocer la violencia de la derecha, como el triunfo 

electoral de ósta, que, postergando la atención a las roinvin= 
dicaciones populares, podría engendrar a le lerga una situeción 
social explosiva, hacen problemático el mentenimiento a largo 

plazo de la tradicional estabilidad política chilena, Todo pa= 

rece indicar que le alternativa de la "revolución en libertad" 
que la democracia cristiana quizo un día oncamar, no hen hecho 
sino aplazar una tormenta, que, en la perspootiva sotual se 
perfila en el horizonte con el carfcter de una verdadorc “tempestad. 
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