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 La concepcion autoritaria
 del mundo

 JOSE JOAQUIN BRUNNER

 "Crear una nueva cultura, ha escrito Gramsci, no significa solo hacer
 individualmente descubrimientos originales; significa tambien, y especial-
 mente, difundir verdades ya descubertas, socializarlas, por asi decir, con-
 vertirlas en base de acciones vitales, en elementos de coordinacion y
 de orden intelectual y moral. Que una masa de hombres sea llevada a
 pensar coherentemente y en forma unitaria la realidad presente, es un
 hecho filosofico mucho mas importante y original que el hallazgo, por
 parte de un genio filosofico, de una nueva verdad que sea patrimonio
 de pequefios grupos intelectuales". 1

 En ese proceso de creaci6n cultural juega un papel importantisimo la
 formaci6n, el desarrollo y la difusi6n de una concepci6n del mundo por
 parte de la clase dominante. Una nueva organizaci6n de la cultura, como
 la que esta emergiendo en Chile, no podria existir sin una ideologia pro-
 pia, sin una concepci6n del mundo que proporcione esquemas comunes
 de interpretaci6n, un orden intelectual y moral, y unos c6digos compar-
 tidos de comunicaci6n social. Pues la funci6n esencial de toda concep-
 cion del mundo es precisamente esa: unificar un conglomerado politico-
 social confiriendole una comunidad de pensamiento y metas culturales;
 desarrollar una conciencia de clase y una identidad colectiva entre aque-
 llos que luchan por imponer y difundir su propia concepci6n del mundo;
 conformar una auto-comprensi6n del propio papel hist6rico, del sentido
 de la accion y del orden buscado; demarcar un sistema de limites sim-
 b6licos y culturales frente a los otros, los adversarios, los extrafios, los que
 son diferentes a uno; encauzar la creatividad del bloque en el poder para
 intervenir en la sociedad y mantener la direcci6n del proceso de acu-
 mulacion.

 1 A. Gramsci, El materialismo hist6rico y la filosofia de Benedeto Croce, Nueva
 Vision, 1973, p. 9.
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 Una concepci6n del mundo es orgdnica cuando se desarrolla sobre la
 base de una clase social fundamental y logra conferirle una organiza-
 ci6n politica a sus miembros. Es dominante o hegemonica cuando, ade-
 mas, se expresa en todos los planos de la vida social y permea el mundo
 de la producci6n y el consumo, la conducci6n del Estado, el derecho, la
 educaci6n, el arte, las modas, el lenguaje cotidiano, las formas de celebrar
 y comunicarse, los habitos de convivencia y, en general, el sentido comun
 de los hombres y mujeres que integran la sociedad.

 Una concepci6n dominante del mundo no es, por lo mismo, un aspecto
 interno de la conciencia humana, una mentalidad cultural segun la f6r-
 mula de Sorokin. En tal caso nos encontrariamos, como 1e mismo escribe,
 en los dominios del espiritu, el valor y la significaci6n. Nos hallariamos
 compelidos a investigar la cultura por las premisas mayores que organi-
 zan cada tipo de mentalidad. 2

 Partimos aqui de otros supuestos. Concebimos la cultura como un
 hecho organico vinculado estructuralmente a las clases sociales y su inter-
 venci6n conflictiva en la producci6n de la sociedad; y a las concepciones
 del mundo como constelaciones que existen y se vuelven comunicables
 a traves de una determinada organizaci6n de la cultura. Los problemas
 del caracter social de los individuos, de "mentalidad" y todos los demas
 propios de la esfera del espiritu y la significaci6n encuentran alli su ubi-
 cacion sociologica y pueden, en consecuencia, abordarse desde el costado
 del ser social.

 Una concepcion dominante del mundo se vuelve eficaz solamente a
 traves del entramado organizacional e institucional que le da forma, que
 la socializa y la transforma en un sistema comunicable y que, por ese
 camino, la convierte tambien en un objeto de la individuacion, es decir,
 la formaci6n del individuo con sus estructuras propias de conciencia y
 sus competencias para el desempeno de roles sociales.

 La funci6n principal de una concepci6n del mundo, como se vio mas
 arriba, es facilitar la integraci6n de los individuos a un determinado sis-
 tema de conformidad, a un consenso de orden. Su funci6n es regular la
 constante comunicaci6n entre los individuos sujetandola a ciertas pautas
 y esquemas que operan al nivel de la formaci6n de sentido, evitando de
 esta manera el desborde de significaci6n que sobrevendria en ausencia
 de un mapa cultural hegem6nico y ofreciendo un marco dominante de
 discriminaci6n de sentidos que debe hacer posible el predominio cultural
 de una clase.

 Es evidente que hasta aqui hemos simplificado al maximo. Por ejemplo:
 en el nuevo mapa cultural que busca imponer en Chile la clase domi-
 nante, el tema de la democracia aparece con renovada intensidad. Se
 busca, por un lado, delimitar la noci6n de democracia y, para ello, se
 vuelve necesario arrancarla de su campo tradicional de significaciones.

 2 V6ase P. Sorokin, Dindmica Social y Cultural, Instituto de Estudios Politicos de
 Madrid, 1962, vol. I.
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 Este, como se sabe, corresponde al de la democracia liberal representativa,
 que implica una concepcion de la libertad individual, los derechos ciu-
 dadadanos, el pluralismo ideologico, la formaci6n del poder politico por
 sufragio universal, el funcionamiento de los partidos politicos, la respon-
 sabilidad puiblica de las autoridades, la separacion de las funciones de
 gobierno, etcetera. La "nueva democracia" o "democracia autoritaria" se
 inscribe en un campo de significaciones completamente distinto del ante-
 rior. Hay pues que configurar, respecto de ella, un mundo de sentidos
 que sea capaz de otorgar coherencia al pensamiento de la clase domi-
 nante; una concepci6n democratica nueva como parte de la nueva con-
 cepcion dominante del mundo, que exprese adecuadamente el proyecto del
 bloque en el poder. En la medida que emerge esa concepci6n y que se
 socializa, se va constituyendo tambi6n como un sistema de discriminaci6n
 de sentidos, que permite a aquellos que la comparten definirse frente a los
 demas, trazar sus propios esquemas de clasificacion y limites, identificarse
 como grupo y, al mismo tiempo, identificar a los grupos y las concepciones
 diferentes, aliados, enemigos. Como veremos mas adelante, la formaci6n
 y el desarrollo de tales ideologias es extremadamente complejo. Por ahora
 pueden seinalarse al menos los siguientes elementos de complejidad: 1] toda
 nueva concepci6n del mundo que surge con pretensiones de hegemonia
 tiene que imponerse a las existentes, reducir su campo de influencia, trans-
 formarlas o eliminarlas, etcetera. Asi, la nueva concepcion democratica
 de la burguesia chilena tiene que demoler la conciencia democratica tra-
 dicional que se habia gestado en la cultura de compromiso y cambiar las
 pautas de comprensi6n y significacion del fen6meno democratico. 2] Sobre
 todo, esa nueva concepcion del mundo tiene que producir la homogeneidad
 y articular la conciencia politica del propio bloque en el poder, otorgan-
 dole las armas ideologicas necesarias para su accion. (De donde se sigue
 que la lucha ideologica en el interior del bloque en el poder es un factor
 central en la formaci6n de una concepcion dominante del mundo). 3] Por
 iltimo, hay que considerar que una concepci6n del mundo es un hecho
 cultural y que el proceso de su desarrollo no transcurre principalmente en
 la esfera de los contenidos de conciencia sino que, abarcandolo, alcanza al
 conjunto del movimiento de la sociedad en el plano de su organizaci6n
 cultural. De modo que tanto depende el surgimiento de una nueva con-
 cepci6n democratica del desarrollo de un ideario politico compartido, como
 de la evolucion de la lucha de grupos y fracciones dentro de la clase do-
 minante, del control de los procesos ideologicos al interior de ella, los
 avances en la formacion de una institucionalidad autoritaria, la orienta-
 cion de la ensefianza, y la conducta del proceso acumulativo que permite
 a la burguesia y el Estado autoritario disponer la distribucion del excedente,
 etcetera.

 En fin, la formaci6n y socializaci6n de las concepciones del mundo en
 el seno de una sociedad cualquiera se sitfia en el propio centro de los
 procesos por los cuales una sociedad se produce a si misma, abarca todos
 los niveles posibles de analisis de esa sociedad y jamas se agota en la sola

 3
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 esfera del sistema de reproducci6n. i Que significa esto filtimo? En lo
 basico, que una concepci6n dominante del mundo no es jamas completa y
 cerrada sobre si misma, una constelacion de valores o ideologia dominante,
 que al reproducirse mediante los mecanismos socializadores reproduciria
 automaticamente el tipo de "personalidad social" o de accion orientada que
 el sistema requiere para su funcionamiento. Tal visi6n de las cosas termina
 en efecto por provocar una verdadera fascinacion sociologica, que consiste
 en la visi6n de un poder absoluto cuyo funcionamiento se rige por una 16-
 gica implacable, sea de la integraci6n social o la dominaci6n sin fisuras.
 En ambos extremos, por igual, la sociedad es reducida a una operacion pu-
 ramente reproductiva de su orden, reducci6n que es tipicamente funcio-
 nalista y que revela siempre esa profunda fascinaci6n.

 La generacion del conformismo

 Miradas las cosas ahora desde el punto de vista del individuo y los actores
 sociales, puede establecerse que la funcion de las diversas concepciones del
 mundo es generar una especifica modalidad del conformismo, esto es, una
 practica de adhesi6n y adaptaci6n a dicha concepci6n.

 Una concepci6n dominante del mundo se caracteriza en este sentido por
 buscar un efecto del conformismo universal dentro de la sociedad, para lo
 cual la clase dominante recurre a todos los medios (organizaci6n de la cul-
 tura) a su alcance. Sin embargo, el efecto de conformismo buscado no es
 homogeneo; no se pretende, como es obvio por lo demas, una adhesion y
 adaptaci6n igual de todos los sujetos y grupos sociales.

 Hay, por ejemplo, un conformismo que es propio del nucleo de direcci6n
 del bloque en el poder, del cual por lo general se sabe poco. Pero es
 evidente que una concepci6n del mundo tiene su centro fundamental de
 elaboraci6n y movilizaci6n en dicho nucleo, y que alli debe producirse
 por lo mismo un proceso peculiar de generaci6n de conformismo. Ocurre,
 sin embargo, que por lo general es dificil conocer la composici6n de ese
 nucleo, las relaciones que dentro de 61 se establecen y los circulos interiores
 de influencia. Ademas, existen mecanismos diversos que protegen las
 negociaciones del conformismo al interior de dicho nucleo, incluso meca-
 nismos juridicos para el caso del Estado.

 En fin, cabe pensar que el conformismo de un nuicleo de direcci6n cons-
 tituye algo asi como una voluntad practica, capaz de servir de eje a una
 concepcion del mundo; un proyecto cuyos elementos logran cimentar la
 unidad basica del nucleo de direcci6n; un estilo de acci6n propio, el prin-
 cipio de una identidad y un esquema interpretativo compartido. Todos
 estos elementos funcionan, por decir asi, en circuito cerrado, y no se tra-
 ducen integramente en las expresiones publicas del nucleo. Forman mas
 bien un principio generativo de la concepci6n dominante de mundo, sin
 perjuicio de que esta se desarrolla sobre varias lineas convergentes o con-
 flictivas de articulaci6n.
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 Todo lo anterior puede iluminar, a nuestro juicio, un aspecto particular
 de la formaci6n de la concepci6n autoritaria del mundo tal como ha
 venido constituyendose en Chile. Me refiero a los aspectos mas directa-
 mente vinculados a la mentalidad militar. En efecto, puede pensarse que
 la negociaci6n de un conformismo en el interior del nuicleo de direccion
 que accedi6 al poder en septiembre de 1973 se llevo a cabo entre dos es-
 quemas y modelos interpretativos basicos: el proporcionado por los mandos
 de las Fuerzas Armadas, y que mas adelante evoluciono hacia la forma-
 ci6n de una especifica ideologia de la seguridad nacional, y el propor-
 cionado por la direcci6n organica de la burguesia que en lo fundamental
 consistia en un modelo de politica economica destinado a hacer posible
 la organizacion y orientacion del proceso de acumulaci6n sobre nuevas
 bases.

 La concepci6n autoritaria del mundo, tal como se desarroll6 en Chile
 durante los primeros anos posteriores al golpe militar, da cuenta efecti-
 vamente de la amalgama no siempre facil entre ambos esquemas, y refleja
 el avance de un especifico conformismo en el nucleo de direccion del
 proceso. Solo en los ultimos anios parece haberse consolidado ese confor-
 mismo interior; el hecho que los propios analistas politicos oficiales insis-
 tan sin embargo a veces en las tensiones que existirian entre dos estilos.
 de hacer las cosas, entre dos visiones del manejo del Gobierno, entre dos
 enfasis en el tratamiento de los grandes problemas nacionales, testimonia
 todavia hoy la coexistencia de dos vertientes de la conformaci6n de la con-
 cepcion autoritaria del mundo. Sobre esto volveremos mas adelante.

 El tipo de conformiso que se genera en la clase dominante en torno de
 una concepci6n compartida del mundo es un fen6meno bien distinto al
 que acabo de mencionar. Se trata, en efecto, de generar una adhesion
 y adaptaci6n activas y publicamente sostenidas a la concepcion autori-
 taria. Puede hablarse entonces, que asi como en el caso del nucleo de
 conducci6n existe un conformismo generativo e interior, se buscaria ge-
 nerar un conformismo movilizado y puiblico en este segundo caso. Mo-
 vilizado en un doble sentido al menos: en el sentido de que impulsa a los
 individuos a adherir practicamente a una determinada concepcion y a
 adaptar sus comportamientos a ella, y, segundo, en el sentido de que im-
 pulsa a esos individuos a organizarse para ampliar esa concepcion y ge-
 nerar otras formas especificas de conformismo entre los grupos sociales
 aliados y entre las clases subalternas.

 Curiosamente, en la literatura suele considerarse la homogeneidad ideo-
 6lgica de la clase dominante como un dato. Es cierto que para desarrollarse
 como clase dominante ha debido unificar una conciencia de clase, pero ni
 este proceso es lineal y simple, ni es evidente que cuando una clase accede
 al poder, especialmente en condiciones de intensa lucha de clases que
 precede a una ruptura en el modelo de orientacion cultural de la socie-
 dad, pueda sencillamente asumirse esa homogeneidad como un hecho.

 En otras palabras, suele pasarse por alto, en el analisis de un proceso
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 drastico de reorganizacion de la sociedad, como el que ha ocurrido en
 Chile, el fen6meno de constituci6n de la conciencia de la clase dominante;
 el surgimiento de una concepci6n compartida del mundo. Otra vez debe
 subrayarse que dicho proceso no genera sin embargo un conformismo ho-
 mogcneo y que existen modalidades especificas de conformismo movili-
 zado en el interior de la clase dominante. Las principales lineas de espe-
 cificacion del conformismo tienen que ver, en este caso, con las formas
 de acceso al poder de las diversas fracciones de la clase dominante, con
 su peso e influencia en la determinacion de las politicas del Estado, con
 su propio nivel de desarrollo, su particular historia y su ideologia local,
 asi como con la capacidad propia y relativamente aut6noma que posean
 esos grupos o fracciones para irradiar su propia ideologia sobre el con-
 junto de la clase. Asi por ejemplo, no cabe duda de que la fracci6n agraria
 tradicional de la burguesia chilena, con su control sobre el acceso a la
 tierra que por varias decadas funcion6 todavia como base material del
 status aristocratico, ha venido perdiendo progresivamente su posicion de
 predominio social dentro de la burguesia, de modo que su conformismo a
 la concepcion autoritaria se obtiene hoy por medio de una subordinaci6n
 relativa que es tambien el tipo de papel que esa fracci6n desempena en el
 actual proceso de acumulacion de capital. Distinto es el caso de la frac-
 ci6n hegemonica de la burguesia chilena, la fracci6n ligada a la acumula-
 cion financiera, que hoy dia logra desarrollar una conducci6n no solamente
 politico-econ6mica del proceso de transformaci6n de la sociedad sino que,
 ademas, impone una orientaci6n cultural a traves del control de los medios
 de comunicacion, sus vinculaciones con el aparato educacional y univer-
 sitario, su capacidad de definir los modos "mas altos" de vida en la esfera
 del consumo y su peso particularmente fuerte en la formacion de un nuevo
 modelo tecnocratico de conocimiento a traves de la intelectualidad orga-
 nica vinculada estrechamente a ella.

 El conformismo que la clase dominante logre movilizar en el interior
 de ella misma es un componente de su propia fuerza, y define tambien
 en parte sus relaciones de clase. Pues aquella buscara irradiar el confor-
 mismo con su concepci6n del mundo y, en el limite, aspirara a establecerlo
 universalmente.

 En el caso de los grupos y sectores sociales medios, potencialmente arras-
 trable tras las posiciones de la clase dirigente, esta intentara generar un
 conformismo asociativo, que consiste en una adhesi6n y adaptaci6n relati-
 vamente inestables y de compromiso con la concepci6n dominante del
 mundo. Lo que se busca en este caso, en efecto, es facilitar la conducci6n
 sobre esos grupos y sectores, al mismo tiempo que suscitar en ellos el apoyo
 necesario para la acci6n de la clase dominante a traves del Estado. Por
 su propia ubicaci6n en la sociedad -relativamente excentrica respecto al
 proceso productivo, pero no asi en todos los casos respecto a la orientaci6n
 de los procesos culturales organizados- estos grupos suelen alcanzar una
 autonomia relativamente alta en sus formas ideologicas propias que, de
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 esa manera, se articulan heter6clitamente sobre la base de una variedad de
 elementos acumulados con el tiempo. Por eso cuando suele hablarse peyo-
 rativamente de la "tipica" ideologia del tendero, o del pequeino comer-
 ciante, artesano o camionero, se corre el peligro de un doble error. Por
 un lado, se identifica esa ideologia con "la" ideologia de la clase media.
 En verdad, se trata de ideologias locales o concepciones propias del mundo
 que escasamente pueden llamarse organicas, y que no logran irradiar pode-
 rosamente en la sociedad. Mas bien se caracterizan por un fuerte tradicio-
 nalismo y localismo que las vuelve relativamente inmunes a la renovaci6n
 o penetraci6n. Con todo, como muestra el fenomeno fascista clasico, dichas
 ideologias pueden ser maniobradas y exaltadas en pos de una movilizacion
 politica de la pequefia-burguesia, situaci6n en la cual, al contrario de Io
 que ocurre en el capitalismo-autoritario, no se busca meramente un con-
 formismo asociativo, sino mas bien un conformismo exaltado de masas. 3 Por

 otro lado, la constituci6n de una clase media en una sociedad dependiente,
 que ademas ha hecho la experiencia de la cultura de compromiso, corre
 por lineas de formaci6n diferente de aquellas que dan cuenta de la for-
 maci6n de la pequefia-burguesia en el capitalismo central, especialmente
 europeo. Alla se trata, mas bien, de la conformaci6n de unos grupos socia-
 les surgidos al amparo del rol rector del Estado, que logran ampliar en su.
 favor la distribuci6n de oportunidades de vida, especialmente en el campo
 de la educacion, la vivienda y la participaci6n en un estilo de vida caracte-
 rizado por el bienestar del hogar. La ideologia especifica de esos grupos,.
 que se constituye con toda fuerza en torno de la masificaci6n de la cultura
 universitaria y el goce del status del profesional, conforma una especifica
 concepci6n del mundo dotada de relativa autonomia y que escasamente
 tiene que ver con la ideologia del tendero. Mas bien cabria pensar que
 esta ultima es subsumida por aquella, y que esta, a su vez, tiende a con-
 fundirse en ciertos pianos con la concepcion dominante burguesa. Recien
 entonces emerge el fen6meno de "una ideologia de la clase media" que
 es proclamada como "la" ideologia dominante en la sociedad, pero que
 constituye, en cambio, una especifica resultante de la cultura de compro-
 miso y de su evoluci6n. En fin, lo que conduce a error es pensar que,
 unos grupos situados excentricamente respecto al proceso de produccion
 industrial sin embargo puedan generar una especifica ideologia que es
 organica por otro concepto, cual es, la posici6n de esos grupos en la pro-
 ducci6n de la vida cultural de la sociedad. Es respecto de estos ultimos

 3 "Los esfuerzos fascistas para organizar la sociedad italiana obtuvieron un exito
 diferente seguin las distintas clases sociales y los diferentes lugares. Parece ser
 que tuvieron mas exito en las ciudades pequefias, donde el podestd, el jefe del
 Partido, el director de la escuela, el instructor de educacion fisica -y probable-
 mente tambien el notario, el farmaceutico y el medico- eran fascistas en usias-
 tas. En general, la piccola borghesia de las ciudades pequefias, que fue siempre
 la mas conformista, lo fue tambien bajo el fascismro". E. R. Tannenbaum, La
 experiencia fascista: sociedad y cultura en Italia (122-1945), Alianza Editorial,
 1972.
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 grupos que hablo de un conformismo asociativo, como la meta buscada
 por la concepci6n autoritaria del mundo. Y, en rigor, cabria hablar de
 un asociacionismo subordinado en el caso de las demas ideologias locales
 y tradicionales de los grupos pequenfo-burgueses, pues la relaci6n de
 estas con la ideologia burguesa ha sido y continuia siendo completamente
 diferente que en el caso de la ideologia de los grupos superiores de la
 clase media.

 Diferente es, nuevamente, el caracter del conformismo que la clase
 dominante busca generar en las clases dominadas, aquellas que son ex-
 cluidas y sometidas por el poder. Aqui desempenan un papel preponde-
 rante, como es obvio especialmente bajo las condiciones del autoritarismo,
 las diversas formas de coacci6n represiva. Esto es, la imposici6n de la
 dominaci6n por el peso material de la fuerza concentrada en el Estado.
 Pero es evidentemente una equivocaci6n pensar que la clase dominante
 induce el conformismo de las clases subalternas s6oo por medio de los
 recursos represivos. Tambien busca generar entre ellas una adhesi6n v
 adaptaci6n a su propia concepci6n del mundo, a la manera de un contfor-
 mismo pasivo. Que implica este tipo de conformismo? Basicamente una
 sumision al orden impuesto por la clase dominante, pero inducido menos
 a partir de una estrategia de irradiaci6n ideologica que de una especi-
 fica forma de disciplinamiento social. En ultimo termino, se refleja aqui
 uno de los aspectos centrales de la ideologia cultural-aristocratica que ha
 heredado la burguesia, y segfin la cual la persuasi6n cultural solo cabe
 entre iguales, esto es, entre "gente culta". Las masas populares son defi-
 nidas asi, de entrada, como conglomerados cuyos miembros no son aptos
 para un aprendizaje cultural valido. Mas bien, la educacion debe hacer
 de ellos buenos trabajadorse, buenos ciudadanos y buenos patriotas, en la
 certeza que su posici6n en el trabajo y en la vida los "educara" en el
 respeto a la ley y la policia, en el temor a sus superiores, en la obediencia
 al patr6n, en fin, "en los duros hechos de la vida". De alli que en el
 actual modelo cultural autoritario no se busque, como meta politico-
 social significativa, generar entre las masas populares, especialmente las
 que no ocupan una funci6n central en la fuerza de trabajo, un confor-
 mismo participativo, que induce a hacerse parte del proceso de forma-
 cion de la sociedad pero dentro de los parametros impuestos por el modelo
 politico, cultural y economico dominante. (Lo que fue tipico, en cambio,
 dentro del sistema democratico representativo del capitalismo de Estado
 chileno hasta 1970). Mas bien, se busca generar una integraci6n al con-
 formismo por via de diversos dispositivos disciplinarios, con el objeto de
 mantener en una situaci6n de pasividad a las clases subalternas y de indu-
 cir en ellas una adhesi6n y adoptaci6n a la concepcion autoritaria del
 mundo a traves de las consecuencias practicas de ella en la configuracion
 del mundo cotidiano de vida de los obreros, la masa subproletaria, traba-
 jadores del campo, cesantes, etcetera. Por otro lado, lo que busca la orga-
 nizaci6n autoritaria de la cultura es impedir que surjan concepciones al-
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 terativas del mundo, especialmente en el campo de la clase obrera. In-
 tenta por esa via debilitar el desarrollo de su conciencia de clase, la
 formaci6n de su identidad colectiva y la generaci6n de una fuerza ideo-
 logica aut6noma. Tambien esto conduce al conformismo pasivo, que es
 un fen6meno tipicamente individual, o de clases y grupos que, por su
 situacion peculiar de dominaci6n, se ven en la necesidad de adaptarse
 disgregada y atomi?adamente a la nueva organizaci6n de la sociedad.

 La matriz insurreccional

 C6mo y cuando surge en Chile la concepci6n autoritaria del mundo
 que durante el correr de estos anfos ha logrado unificar ideol6gicamente
 al bloque en el poder? Existe, claro esta, una historia larga, en la cual
 pueden encontrarse antecedentes importantes del origen del autoritarismo
 en la burguesia chilena. 4 Aqui nos interesa, sin embargo, analizar la con-
 formaci6n autoritaria del mundo ideologico de la burguesia a la luz de
 los antecedentes mas inmediatos en el tiempo, que nos parece son, en este
 caso, los mas significativos.

 Lo primero que cabe notar es que ese mundo ideol6gico se gesta en un
 periodo de intensa lucha politica de clases, bajo condiciones de una pode-
 rosa amenaza para las posiciones de la burguesia chilena. La concepci6n
 autoritaria del mundo surge por lo mismo, primero que nada, como una
 concepci6n de lucha y su germen se encuentra en la insurrecci6n de la
 burguesia contra el Gobierno de la Unidad Popular. En seguida, se gesta
 si no al margen par lo menos sobre una base social y politica mas amplia
 que la de los partidos que expresan la conciencia y organizaci6n politicas
 de la burguesia; en efecto, el movimiento insurreccional se articula sobre
 un conglomerado de organismos patronales, partidos, frentes gremiales,
 asociaciones profesionales y movimientos paramilitares de caracter fascista.
 Esa doble determinaci6n del proceso insurreccional -su planteamiento
 como estrategia de guerra de clases, y su naturaleza de masas que desborda
 el tradicional encuadramiento politico- tiene hondas repercusiones sobre
 la constituci6n del mundo ideologico autoritario. Antes que nada, la nitida
 percepci6n, por parte del nucleo de conduccion del proceso insurreccional,
 que el mundo ideol6gico burgues que se habia formado durante el periodo
 de la cultura de compromiso, se hallaba irremediablemente superado por los
 hechos. Por eso se decia que "la lucha de los sectores democraticos exige
 nuevas actitudes morales, hombres nuevos, sectores sociales mas amplios,
 ideas realistas y voluntades inquebrantables". (El Mercurio, 27 de enero
 de 1972). Luego, esa doble determinaci6n explica asimismo el surgimiento

 4 VWanse los articulos de Gonzalo Catalan, Armando de Ram6n y Carlos Ruiz en
 Escritos de Teoria, niimeros I y II-IV, de septiembre de 1977 y diciembre-enero
 1978/79 respectivamente.
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 de una peculiar ideologia gremialista y "antipolitica". En dicha ideologia
 se funden en efecto el conjunto de las reivindicaciones gremiales y corpo-
 rativas impulsadas por el frente insurreccional, al tiempo que aparecen como
 meras demandas economicas y por la autonomia de cada gremio, organismo
 e institucion. El gremialismo de esa hora se explica pues por la formaci6n
 de un ampilo frente insurreccional, que podia actuar con mayor flexibili-
 dad al interior de una estrategia de guerra, sustituyendo la accion regulada
 institucionalmente de los partidos politicos. Unos dias despues del golpe
 militar el presidente de la Confederaci6n del Comercio y la Producci6n de-
 claraba: "Nuestro movimiento fue la opcion vital de un pueblo desesperado
 que no encontr6 otra forma de expresar su descontento sino a traves de los
 gremios. Los partidos politicos tambien cumplieron su misi6n, pero me
 parece que no estaban preparados para un ataque frontal contra el mar-
 xismo. L6gicamente, un buen discurso, una declaraci6n, un proyecto
 o una ley logran un gran efecto en el estado de derecho. Pero como estA-
 bamos en plena ley de la selva, se requeria encontrar otra via para en-
 frentar el sistema". (El Mercurio, 20 de septiembre de 1973). Final-
 mente, las condiciones de emergencia de la concepci6n autoritaria mar-
 can desde el comienzo su relaci6n ambigua, por lo menos en la ret6rica,
 con la ideologia democratica prevaleciente en el pais. Dicha concepcion
 nace en efecto dentro de una organizaci6n cultural arraigadamente li-
 beral y progresista, y debe contra-distinguirse dentro de ella, sin perder
 en ese proceso su propia legitimidad cultural. De alli que se recubra, en
 ese primer periodo de gestaci6n, de una retorica democratica tras la cual,
 sin embargo, van formandose los contenidos ideologicos antidemocraticos.
 Pues en lo fundamental, la ideologia de la insurrecci6n burguesa es una
 justificaci6n del acceso al poder por la via armada; es una concepcion
 sobre la lucha de clases en el interior del Estado de compromiso y sobre
 la necesidad de interrumpir el proceso politico normal una vez que los me-
 canismos democraticos se encuentren sobrepasados por la propia dinamica
 insurreccional. "Solo cuando (los) gobiernos dejan de ser tales porque se
 han apartado de la legalidad entraiable de Chile empieza a plantearse el
 problema para los soldados. Mientras hay gobierno propiamente tal, ellos
 se apresuran a obedecer. Las cosas cambian cuando no hay gobierno chi.
 leno, cuando la anarquia o el despotismo borran el ser de Chile y arries-
 gan convertir a esta naci6n en botin de otros". 5 Quien asi reflexionaba
 en 1972, sabia de lo que estaba hablando. "No es efectivo, agrega, que las
 Fuerzas Armadas sean impasibles; no es efectivo que ellas permanezcan
 neutrales, indiferentes y en estado tecnico puro". Asi, el ascenso de la in-
 surrecci6n aumentaba la anarquia, y la ideologia insurreccional preparaba
 el terreno para movilizar la intervenci6n armada en la lucha y lanzar la
 ofensiva final por el poder.

 De este primer periodo germinal, la concepci6n autoritaria del mundo

 5 Arturo Fontaine, "Revoluci6n en Papel Sellado", en. Varios autores, Vision
 critica de Chile, Ediciones Portada, 1972, pp. 63-94.
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 conservara a lo largo de su desarrollo varios elementos matrices: su ca-
 racter rupturista con la ideologia democratica tradicional de la propia
 burguesia chilena; su trasfondo "gremialista" que, vuelto artificial por el
 caracter concentrador del proceso de acumulaci6n de capital, se expresara
 exclusivamente como antipoliticismo y una especifica ideologia tecnocra-
 tica; su antilegalismo revolucionario, producto del acceso armado al poder;
 su ambigua ret6rica democratica; su condici6n profundamente antipopu-
 lar, reflejo de una clase victoriosa contra un movimiento popular fuerte
 y desarrollado; su configuraci6n obsesiva e intolerante, que es el resultado.
 de su emergencia a partir de un mundo burgues amenazado.

 La ideologia de la seguridad nacional

 En su primera fase de instalaci6n, el nuevo regimen se iimpone como
 tarea -seguin lo anuncia el discurso oficial- eliminar la situaci6n de
 anarquia/amenaza que se habia generado en el pais, esto es, para la
 burguesia y las bases de sustentaci6n del sistema capitalista.

 De lo que es trata, en cambio, es de desarticular y desmovilizar al movi-
 miento popular, concebido como fuerza central del campo enemigo. Por
 aqui comienza pues la "ordenaci6n" de la sociedad chilena, que debe
 hacer posible el desarrollo de una politica de "estabilizaci6n" y el traspaso
 o "privatizaci6n" de actividades previamente realizadas por el Estado a
 manos privadas, bases sobre las cuales se constituira el nuevo modelo de
 desarrollo y se llevara a cabo, progresivamente, el disciplinamiento de la
 sociedad.

 En efecto, a poco andar se vuelve claro que el bloque en el poder esta
 conformado centralmente por la fracci6n dominante de la burguesia o
 burguesia financiera internacionalizada y las Fuerzas Armadas que parti-
 cipan como cuerpo institucional; esta situaci6n conduce a un rapido dete-
 rioro de las bases sociales del nuevo regimen. Esto ultimo es particular-
 mente visible en el caso de la "pequefia burguesia sublevada" que, casi
 inmediatamente despues del derrocamiento del Gobierno de la Unidad
 Popular, se ve excluida del bloque en el poder, y sometida a los efectos
 de la politica econ6mica de centralizaci6n y concentraci6n de capitales.

 El "ordenamiento" de la sociedad impone pues, en estas condiciones, no
 solamente la exclusi6n politica del campo enemigo que ha sido derrotado
 politica y militarmente, sino ademas la aplicaci6n de un ferreo control
 sobre las restantes fuerzas sociales. Como bien sefialo El Mercurio,
 "Este programa econ6mico envuelve tales sacrificios, en especial para los
 sectores medios, que no habia podido realizarse sino en las condiciones
 de disciplina politica y social impuestas por las Fuerzas Armadas a partir
 del 11 de septiembre de 1973". (Semana Politica, 28 de marzo de 1976).
 Mias recientemente, El Mercurio volvera a insistir en este t6pico y resal-
 tara de nuevo "el valor del orden publico" para la realizaci6n de los obje-
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 tivos economicos y de transformaci6n social que se habia trazado la clase,
 dominante. "En el marco del orden, seniala, ha sido posible [...] iniciar
 profundas transformaciones orientadas a resolver los graves problemas
 cronicos del pais. Sin ese marco de orden las demas realizaciones habrian
 sido imposible". Y agrega: "La eficacia de los civiles en el Gobierno esta
 determinada por la acci6n militar del 11 de septiembre de 1973 y por
 el regimen autoritario que desde entonces se impuso en el pais. De ahi
 que las Fuerzas Armadas y de Orden sean acreedoras a mucho mas que
 a un simple reconocimiento caluroso de su patriotismo y abnegacion.
 Ellos provocaron los hechos hist6ricos que sirven de cimiento a la obra de
 reconstrucci6n y transformaci6n en marcha. Ellos estan indisoluble y
 solidariamente ligados a este proceso transformador, el cual se hace posible
 por la integraci6n de civiles y militares en el logro de objetivos nacionales
 de significaci6n vital para la subsistencia del pais y para su desarrollo.
 Las Fuerzas Armadas y de Orden son las impulsoras y sostenedoras de este
 regimen. En el campo abierto por ellas trabajan los civiles". (Semana
 Politica, 15 de abril de 1979).

 La cuesti6n es que para abrir ese campo fue necesario limpiarlo pre-
 viamente. En eso consisti6 esencialmente, la labor de los aparatos repre-
 sivos del Estado durante la primera epoca. Mas adelante, la funci6n de
 estos ha sido mantenerlo libre de obstaculos, patrullando el campo para
 la "libre iniciativa" de la clase dominante. Mas que nunca el Estado ha
 sido pues, durante estos afnos, el brazo armado de una clase social.

 La concepci6n autoritaria del mundo se ha desarrollado en esta primera
 etapa, principalmente, como una ideologia destinada a asimilar y justificar
 la experiencia represiva, proyectandola a la vez como una necesidad del
 orden. Tal ha sido, en efecto, la funci6n cumplida por la ideologia de la
 seguridad nacional en la formaci6n del nuevo mapa cultural dominante.

 Frecuentemente en los ultimos afios se ha sostenido que la ideologia
 de la seguridad nacional constituye el basamento ideologico de los regi-
 menes autoritarios que surgieron en America Latina a partir de la decada
 del 60. Nos parece que esa interpretaci6n es parcialmente equivocada.

 Mas bien, cabria pensar que la ideologia de la seguridad nacional re-
 present6 una respuesta a los principales problemas de la fase de implan-
 taci6n del nuevo patr6n de dominaci6n, incorporandose progresivamente,
 en los anfos siguientes, a la concepci6n autoritaria del mundo .

 1] Ella permiti6 soldar ideol6gicamente la alianza que da lugar al
 bloque en el poder, otorgandole a sus componentes; civiles y militares y,
 en particular, a su nucleo de conducci6n, un c6digo de interpretaci6n de
 su tarea, una formulaci6n simple y coherente del mundo, una visi6n
 precisa del caracter belico-social de su misi6n y, sobre todo, la matriz
 de su discurso puiblico, 6 en funcion del cual busc6 y obtuvo la cohesi6n
 moral e intelectual de la burguesia, pudo irradiar hacia otros sectores

 6 V6ase G. Munizaga, G. de la Maza y C. Occenius, El discurso puiblico de Pinochet
 (1973-1975), trabajo inedito, 1979.
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 sociales su influencia y neutralizar ideologicamente a los elementos de la
 pequefia burguesia desplazados de la participaci6n en el poder. Desde
 este punto de vista la doctrina de la seguridad nacional constituye una
 respuesta frente a la amenaza de desorden total que representaria el ene-
 migo, por entonces identificado con "el comunismo". En efecto, se sos-
 tiene que el comunismo es "una moderna forma de agresi6n permanente
 (que) da lugar a una guerra no convencional en que la invasion terri-
 torial es reemplazada por el intento de controlar los Estados desde adentro.
 Para ello el comunismo utiliza dos tacticas simultaneas. Por una parte,
 infiltra a los nucleos vitales de las sociedades libres, tales como los centros
 universitarios e intelectuales, los medios de comunicaci6n social, los sindi-
 catos laborales, los organismos internacionales y, como incluso lo hemos
 visto, los propios sectores eclesiasticos. Por otro lado, promueve el des-
 orden en todas sus formas. Desorden material, con agitaciones callejeras.
 Desorden econ6mico, con presiones demag6gicas e inflaccionarias. Des-
 orden social, con huelgas permanentes. Desorden moral, con el fomento
 de las drogas, la pornografia y la disoluci6n de la familia. Desorden en los
 espiritus, con el odio sistematico de clases. Y como sintesis aberrante de
 todos ellos surge y se extiende el terrorismo, que parece haber hecho retor-
 nar a muchas naciones civilizadas a las epocas mas primitivas de la historia
 humana". 7

 2] La ideologia de la seguridad nacional debia explicar, por consi-
 guiente, la movilizaci6n total de los recursos represivos del Estado contra
 el enemigo en esta guerra "no convencional", proporcionando una justifi-
 caci6n, al menos al interior de la clase dominante, para el control militar
 sobre el conjunto de las actividades e instituciones de la sociedad civil,
 excepto las econ6micas. Ante la amenaza global la respuesta es tambien
 global: eliminaci6n de los partidos politicos y la dirigencia de izquierda,
 paralizaci6n de la actividad sindical, intervenci6n de las universidades, cen-
 sura de prensa, anulaci6n practica de la libertad de comunicaci6n, control
 militar de la ciudad, censura al arte no oficial, prohibici6n para la circu-
 laci6n de ciertas publicaciones, vigilancia administrativo-militar de las
 escuelas, prohibici6n para la expresion de doctrinas y pensamientos disi-
 dentes, discriminaci6n ideologica en los mercados laborales, etcetera.

 Inicialmente se entendi6 que la acci6n belico-represiva correspondia
 exclusivamente a las Fuerzas Armadas, en quienes descansaba por lo mis-
 mo Ia seguridad nacional. "Hemos sefialado en otras oportunidades, co-
 menta El Mercurio, que el regimen exhibe dos lineas politicas claras
 definidas e internamente congruentes: la de Seguridad Nacional, a cargo
 del grupo de economistas y tecnicos... [...] Tanto en seguridad nacional
 como en politica econ6mica, el Gobierno ha dispuesto de un bagaje de
 ideas que componen verdaderos sistemas de principios". (El Mercurio,
 Semana politica 26 de diciembre de 1976).

 7 General A. Pinochet, Mensaje del 11 de septiembre de 1976.
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 Se perfilaba asi, ya entonces, la doble integraci6n de la concepcion
 autoritaria del mundo. Pero todavia subsistia una especie de division
 ideologica interna en el bloque de poder, que correspondia, relativamente,
 a la divisi6n de funciones que se habia establecido entre la conducci6n
 de la represion y la conducci6n econ6mica.

 3] Lo anterior no debe, con todo, conducir a error. Pues con el trans-
 currir del tiempo irat haciendose visible que la ideologia de la seguridad
 nacional asume tambien las metas econ6micas definidas por la burguesia
 internacionalizada que participa en la direcci6n del Estado junto a las
 Fuerzas Armadas En efecto, "[...] la seguridad nacional se proyecta
 dinamicamente al campo del desarrollo, enfocado [...] no solo en el
 terreno material sino en armonia y al servicio del progreso espiritual del
 hombre".8 Desde esta perspectiva, la seguridad nacional se convierte
 en una condici6n de posibilidad del desarrollo capitalista en Chile, y
 asume un rol subordinado al contenido de clase de aquel. Segun lo expre-
 sa un comentarista autorizado: "El Desarrollo" debe tender al incremento

 del Poder Nacional en el ambito exterior e interno, de tal manera de
 asegurar a todos y a cado uno en particular un modo digno de vida, acorde
 con los niveles y metas que se vayan alcanzando a traves del progreso
 que ese desarrollo genera. La Seguridad, a su vez, debe tener la capa-
 cidad suficiente para permitir lo anterior, venciendo los aspectos nega-
 tivos que se generan por las tensiones y antagonismos resultantes de dicho
 proceso evolutivo". 9 Es decir, la seguridad asume la funci6n de controlar
 los conflictos sociales y de reprimirlos, para hacer posible el desarrollo del
 nuevo modelo de acumulaci6n y el control autoritario sobre los procesos
 creativos de la sociedad.

 4] En suma, la ideologia de la seguridad nacional ha sido una primera
 linea de elaboracion de la concepcion autoritaria del mundo, que pro-
 longa y enriquece ahora sobre la base de una doctrina especificamente
 militar, 10 la concepcion de lucha forjada por la burguesia chilena en el
 periodo insurreccional previo a la toma del poder.

 En su nucleo central, dicha ideologia constituye una tematizaci6n del
 orden amenazado y una juistificaci6n del uso discrecional del poder repre-
 sivo, a fin de imponer y mantener el orden adecuado al nuevo modelo de

 8 Ibid.
 9 Teniente coronel W. Dorner, "Sobre el Concepto de Seguridad Nacional", Me-

 morial del Ejercito, mayo-agosto, 1974. Cit. en A. Varas y F. Aguero, El DesarroUo
 Doctrinario de las Fuerzas Armadas Chilenas, FLACSO, 1979.

 10 Esta claro, en efecto, que existe un nuicleo especificamente doctrinario militar de
 la seguridad nacional, que ha venido conjugandose, sin embargo, en funcion de
 las exigencias del desarrollo capitalista dependiente y los requerimientos ideol6-
 gicos de la accion del Estado autoritario.
 Vease A. Varas y F. Agiiero, "Ideologia y doctrina de las Fuerzas Armadas
 chilenas: un ensayo de interpretaci6n", en op. cit., pp. i-xiii. Ademas puede con.
 sultarse CISEC, Las Fuerzas Armadas en la Sociedad Civil, edicion privada, 1978,
 en particular, G. Arriagada y M. A. Garreton, "America Latina a la hora de las
 doctrinas de seguridad nacional", pp. 143-229.



 LA CONCEPCION AUTORITARIA DEL MUNDO 1005

 desarrollo capitalista impulsado por la alianza entre la burguesia inter-
 nacionalizada y las Fuerzas Armadas. Es, en breve, la concepci6n del
 orden asumida por una clase que ha llegado por la via armada al poder
 y cuya mantenci6n en el depende, en gran medida, de su capacidad de-
 fensiva. "En fin, la Seguridad Interna es un principio elemental de con-
 servacion colectiva en el que descansan los demas valores, asi como gra-
 cias a los mecanismos defensivos del organismo humano pueden darse el
 pensamiento y las mas elevadas expresiones del hombre". (El Mercurio,
 Semana Politica, 22 de agosto de 1976). Es la visi6n del mundo de una
 clase que se siente profundamente acosada, y que, por ende, necesita en
 todo momento el camino expedito para recurrir al fundamento ultimo
 de su poder: la fuerza.

 5] La ideologia de la seguridad nacional, como parte componente de
 la concepci6n autoritaria del mundo, socializa igualmente una visi6n ca-
 tastrofica del presente. Por doquier amenazarian el desorden, la anarquia
 y la desintegraci6n. Sobre todo las sociedades "masificadas", Chile entre
 ellas, estarian expuestas a ese peligro. "La masificaci6n es la transfor-
 maci6n de la sociedad en una muchedumbre despersonalizada, instintiva,
 obediente fundamentalmente a estimulos irracionales y, por tanto, huer-
 fana de convicciones solidas y de control defensivo de la reflexion. Estas
 masas responden a ideas elementales, a promesas groseras, a simplifica-
 ciones que hablan mas a sus instintos que a su inteligencia". (El Mer-
 curio, comentario editorial, 20 de septiembre de 1976). Tras esta vision
 negativa y recelosa de las masas subyace una concepcion pesimista del
 hombre. "El hombre me parece mas proclive a la mentira que a la
 verdad, mas pr6ximo al orgullo que a la humildad, mas cercano a la lu-
 juria que a la pureza. Hay en el una maldad innata, que a duras penas
 consigue atenuar la civilizaci6n y la cultura, cuando no la agravan hasta
 extremos apocalipticos. [...] el hombre es malo, es pecador por anto-
 nomasia, su palabra no es de fiar, sus sentimientos son casi siempre ambi-
 guos, y en suma, tomado en su natural indefensi6n, no sirve para edificar
 credos optimistas". 1

 El hombre es un animal acosado. El gobernante es un hombre cercado.
 La masa es un conglomerado irracional y amenazante.

 Por eso, la "actual sociedad de masas requiere de elites con capacidad
 de imponerse sobre el medio pasivo, confuso e instintivo. [...] Las
 sociedades de masas -y el caso chileno no es una excepci6n- requiere
 un liderato firme e indiscutido, si se trata de modernizar, de defender o
 de reorganizar la sociedad. En el caso chileno, el liderato era imperativo
 para lograr todas las finalidades indicadas". (El Mercurio, Semana Po-
 litica, 18 de septiembre de 1977).

 La concepci6n autoritaria del mundo es esencialmente antidemocratica,
 entre otros elementos, por esa vision paranoica del orden y la creencia
 que la masa es un "medio pasivo, confuso e instintivo", renuente a cual-

 11 J. M. Ibiiez, "&Fe en el hombre?", El Mercurio, 28 de febrero de 1979.
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 quiera organizaci6n quo no le venga impuesta desde arriba, por un sis-
 tema de liderato coactivo/carismatico. La nostalgia de El Jefe es por lo
 mismo un elemento consustancial al autoritarismo.

 6] Las modalidades de conformismo que busca generar la ideologia
 de la seguridad nacional son complejas. Seiialemos algunas.

 En el interior del nucleo de conducci6n del bloque en el poder, dicha
 ideologia asegur6, durante toda la primera etapa, una adecuada racio-
 nalizaci6n para la guerra de clases y el empleo indiscriminado de los
 medios represivos.

 En el interior de la clase dominante, la ideologia de la seguridad nacio-
 nal proporcion6 las bases para una autocomprensi6n de su papel en esa
 guerra y opero un profundo cambio moral entre sus miembros, que per-
 mitio contar con su adhesion o neutralidad etica y politica frente a las
 consecuencias de la acci6n represiva del Estado.

 Sobre todo, la ideologia de la seguridad nacional ha ido forjando una
 concepci6n del mundo que identifica un "nosotros", no frente a cuales-
 quiera otros sino frente a un campo enemigo, cuyos miembros deben ser
 tratados como tales, perseguidos como tales y respecto de quienes no
 cabe esperar mas que destrucci6n y desquiciamiento de la sociedad.

 A esta altura pues, la sociedad no esta solamente dividida dentro de
 si misma sino que en guerra consigo misma. La negociaci6n politica no
 es posible en estas condiciones. Los conflictos latentes o abiertos son sin-
 tomas de un avance del enemigo, jamas producto de situaciones atribui-
 bles a la desigual distribuci6n de la riqueza, el poder o el status. Las ad-
 hesiones exigidas en estas circunstancias son totales. Las discrepancias se
 resuelven por un golpe de autoridad. La intolerancia se vuelve ley de la
 vida cotidiana. Asegurar continuamente el orden que se halla amenazado
 desde dentro pasa a ser un deber de todos. Segfin lo sefiala el "Objetivo
 Nacional" aprobado en diciembre de 1975, "La Seguridad Nacional es de
 responsabilidad de cada uno y de todos los chilenos. Por lo tanto, debe
 inculcarse este concepto en todos los niveles socioecon6micos a traves
 del conocimiento concreto de las obligaciones civicas generales y espe-
 cificas".

 Esta iltima afirmaci6n corresponde y prefigura la noci6n de seguridad
 nacional que finalmente se incorporara a la concepci6n autoritaria del
 mundo. Es decir, una nocion que ha dejado atras su conexi6n mas visi-
 ble y declarada con la movilizacion de los recursos represivos del Estado.
 En efecto, el proceso de institucionalizaci6n del autoritarismo "[.. .]supera
 y trasciende la etapa en que la acentuaci6n indispensable en la seguridad
 nacional permitia una amplia discrecionalidad del Gobierno frente a los
 derechos de los ciudadanos. Tal etapa fue evidentemente necesaria, pese
 a que en ella pudiesen haberse cometido abusos. La seguridad que hoy
 el pais disfruta y que hace posible el desenvolvimiento econ6mico y el
 logro de las otras metas nacionales, parte del cimiento colocado por las
 operaciones de deteccion y paralizacion de los focos de insurgencia sub-
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 versiva. Es justo, pues, reconocer el valor de aquellas operaciones de
 seguridad y, al mismo tiempo, es necesario comprender que el pais esta
 pasando a otra etapa en la cual la decisi6n discrecional habra de reem-
 plazarse por el obedecimiento a la ley, y en que el subjetivismo de la au-
 toridad tendra que ser sustituido por la objetividad de las decisiones que
 se encuentran sometidas a normas generales preexistentes". (El Mercurio,
 Semana Politica, 9 de abril de 1978).

 Retrospectivamente, lo que importa es que ahora la ideologia de la
 seguridad nacional justifica como una necesidad y un efecto "normal"
 de la guerra, el uso represivo del poder. Las secuelas derivadas deben
 ser asumidas por la conciencia de la clase dominante como una conse-
 cuencia inevitable. "No cabe ahora renegar de este pasado inmediato,
 por doloroso, injusto a veces, confuso y violento que haya sido. Gracias
 a las acciones emprendidas en ese tiempo es posible ahora programar la
 nueva etapa. [.. ] Encontrar rastros de muerte en un campo de batalla
 es algo previsible, aunque tragico y sobrecogedor. El pais fue un campo
 de batalla durante un largo tiempo despues del 11 de septiembre de
 1973". (El Mercurio, comentario editorial, 22 de diciembre de 1978).

 La tematizacion de la muerte y los muertos es una necesidad insosla-

 yable para una concepcion del mundo que surge sobre la base organica
 de una clase que ha llegado por la via armada al poder. La indiferencia
 frente a los "rastros de muerte", que ha llevado a algunos a diagnosticar
 "una sociedad enferma" en Chile, 12 es por eso algo mas que el producto
 de meros "mecanismos psicologicos de defensa". Es un conformismo lar-
 gamente preparado y socializado entre los miembros de la clase domi-
 nante; hoy, en su sistema moral y en su concepci6n del mundo, aquellos
 rastros son subsumidos dentro de una "recta comprensi6n hacia hechos
 que, aunque lamentables, fueron parte de un precio doloroso que se tuvo
 que pagar para vencer la misma agresi6n que ha derrotado, y que sigue
 aplastando en estos dias a muchos paises, pero que en Chile fracaso [...]".
 (El Mercurio, 25 de febrero de 1979). La agresi6n, el enemigo: he ahi
 la gran amenaza, el objeto obsesivo de la inseguridad. Si la muerte de los
 otros es el costo de la seguridad nacional, hay que estar dispuesto a pa-
 garlo. En cualquier caso, no se trata de un costo personal. Es una clase,
 la clase victoriosa, la que debe asumir el costo moral y politico de su
 triunfo: este define, por su propio caracter, una situaci6n de anormali-
 dad. "[...] en el pais hubo luchas, enfrentamientos y muertes durante un
 periodo que felizmente pas6, pero que debe ser considerado a la luz de lo
 que se jugaba entonces y no con el criterio de una epoca de normalida-
 des". (El Mercurio, comentario editorial, 22 de diciembre de 1978).

 La concepci6n autoritaxia del mundo es pues, por su componente ideo-
 logico de la seguridad nacional, una concepci6n especifica del orden ame-
 nazado. "El orden es siempre fragil y forma un patrimonio valioso". se-

 12 Vase "Lonquen: hacia la recuperaci6n del alma nacional", Mensaje, N? 281,
 agosto de 1979, pp. 427-430.
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 gun El Mercurio. El mundo cotidiano es vulnerable: solo se mantiene
 ordenado por la acci6n vigilante y el despliegue de la fuerza. La segu-
 ridad de la propiedad y las personas esta siempre expuesta a la accion
 socavadora del enemigo. Y el enemigo esta por todas partes.

 La nueva "mentalidad" de la clase dominante esta articulada en parte
 sobre esta ideologia. De alli que en esos grupos, y en aquellos sometidos
 a su influencia moral e intelectual, se haya gestado un peculiar c6digo
 interpretativo de la realidad, extremadamente simple pero eficaz, basado
 en la logica de la guerra y la dialectica entre amigo/enemigo. Igual-
 mente, se ha ido desarrollando entre ellos una noci6n de la autoridad,
 que se basa primordialmente en la posesi6n de la fuerza y en la eficacia
 para usarla. La legalidad de su uso es concebida como una cuestion
 anexa, que debe ajustarse a los requerimientos concretos del ejercicio del
 poder. En estas condiciones desaparece del horizonte de la conciencia
 lo que tradicionalmente se ha entendido como estado de derecho, y se
 incorpora, en cambio, la nocion de los estados de emergencia como prin-
 cipal herramienta juridica para recubrir el empleo de los recursos repre-
 sivos del Estado.

 En la base de esta concepci6n, como lo senialamos mas arriba, esta
 la experiencia represiva a la cual ha debido irse conformando la conciencia
 burguesa. Mientras esta tuvo como base social una experiencia de libe-
 raci6n, como ocurri6 en el caso de las revoluciones burguesas europeas,
 pudo dar expresi6n a formulaciones politicas progresistas para la epoca,
 bajo la forma de una diversidad de concepciones democraticas. En el
 caso chileno ocurre contemporaneamente algo muy distinto. La fraseo-
 logia democratica es mantenida en parte, como ret6rica, pero por detras
 de ella emerge una conciencia social autoritaria, esquematica y brutal-
 mente centrada en los temas de la seguridad y el orden a cualquier
 precio.

 Es dentro de ese marco que se inscribe y desarrolla el cuerpo ideol6-
 gico central de la concepci6n autoritaria del mundo, cual es, la ideologia
 del control "automatico" de los comportamientos por el mercado, que es
 el mecanismo por el cual se busca explicar, en ultima instancia, la direc-
 ci6n de la burguesia internacionalizada sobre los procesos de formaci6n
 de la sociedad chilena.

 La ideologia del mercado

 "El modelo de sociedad que propicia el regimen constituye un proyecto
 de hacer de Chile un pals moderno, lo que envuelve quebrar habitos
 politicos formados durante cuarenta anfos y pasar de una economia pa-
 ternalista, dirigista y en cierto modo feudal a una economia de mercado,
 abierta al exterior y libre de toda intervenci6n estatal innecesaria". (El
 Mercurio, Semana Politica, 23 de julio de 1978).
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 He aqui resumidamente expuestos, los temas esenciales de la ideologia
 del mercado que, con el correr del tiempo, ha pasado a constituirse en el
 nucleo ideologico basico de la concepci6n autoritaria del mundo. Es un
 curioso maridaje este que mezcla dos formulaciones aparentemente con-
 tradictorias: la formulaci6n autoritaria, que descansa en una visi6n del
 orden impuesto coactivamente, y la formulacion proveniente de la ideo-
 logia del mercado, que supone que este regula automaticamente los com-
 portamientos basicos del individuo.

 Mas como senialamos anteriormente, una concepci6n del mundo no
 necesita ser te6ricamente coherente para ser eficaz en sus efectos de
 generaci6n del conformismo. Le basta con ser consistente con la practica
 social que le subyace. Su funci6n no es, en efecto, academica. Ni es
 su gestaci6n un proceso que esta determinado por reglas de discrimina-
 ci6n l6gica. La funci6n de una ideologia es una funci6n social y su for-
 maci6n esta sujeta a las determinaciones contradictorias de la lucha de
 hegemonias.

 En el caso que nos interesa se agrega el hecho de que la ideologia del
 mercado nace condicionada por dos factores que son esenciales para su
 comprensi6n: por un lado, surge como ideologia de reemplazo al inte-
 rior de la clase dominante, cuyo nuicleo de conducci6n se ha desplazado
 simultaneamente. De alli su caracter polemico contra la ideologia y la
 conciencia burguesa prevaleciente en el periodo de la hegemonia de una
 cultura de compromiso. Por otro lado surge como la representacion o "el
 modelo" ideologico que orienta el desarrollo del modo de producci6n
 instaurado en Chile, y en particular la direcci6n del proceso de acu-
 mulacion.

 Con el objeto de facilitar el estudio de esos factores condicionantes los
 analizare por separados en lo que sigue.

 1. La critica a la ideologia tradicional de la burguesia

 En lo basico, la ideologia del mercado constituye una critica a las con-
 diciones que permitieron, durante los uiltimos cuarenta anios de historia
 chilena, que la acumulaci6n de capitales fuese conducida por el Estado,
 al interior del cual las clases y grupos sociales organizados debian negociar
 la distribuci6n del excedente y a partir del cual se negociaba con el capital
 extranjero la insercion del pais en el sistema capitalista internacional.
 Bajo estas condiciones, indistintamente llamadas de "estatismo", "popu-
 lismo" y "desarrollo hacia dentro", se habria producido el proceso que
 llev6, finalmente, a un desquiciamiento de la economia capitalista y a
 una amenaza efectiva para las posiciones de la burguesia chilena y el ca-
 pital extranjero, durante el Gobierno de la Unidad Popular.

 De modo tal que la critica se enfila simultaneamente hacia dos frentes:
 el papel del Estado en la economia; y la democracia representativa chi-

 4
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 lena que impidio el desarrollo de una hegemonia burguesa sobre la
 sociedad.

 No tiene mayor sentido entrar aqui en un analisis de los argumentos
 estrictamente economicos sobre los cuales se articula la crltica. En cam-

 bio, conviene detenerse en aquellos que se refieren a las implicancias
 politicas, sociales y culturales del estatismo y la democracia represen-
 tativa.

 Se sostiene, lo cual es obvio, que una economia estatizada concentra
 un importante poder en el Estado. En la medida, sin embargo, que aquel
 refleja en su acci6n la influencia de diversas clases y organizaciones,
 ademas de la influencia de su propio personal burocratico, se convertiria
 en un instrumento ineficiente para conducir el proceso de acumulaci6n
 de capital. El argumento implicito es, por consiguiente, doble: uno, las
 politicas que amenazan la acumulaci6n del capital no pueden mantenerse
 indefinidamente pues terminan por poner en jaque la posibilidad del
 propio desarrollo capitalista. Segundo, el Estado de compromiso posee un
 poder de negociaci6n tal que impide la consolidaci6n de una clase diri-
 gente del proceso econ6mico, pero, por la naturaleza de ese poder, el pro-
 pio Estado se vuelve debil e ineficiente para promover la racionalizaci6n
 requerida por el proceso de acumulaci6n de los capitales privados.

 En la medida que el poder del Estado se expresa basicamente a traves
 del gasto publico -forma del control estatal sobre parte del excedente
 redistribuido- es contra aquel que se volcara la critica de la ideologia
 del mercado. En la medida, en seguida, que la intervenci6n del Estado
 es percibida como un obstaculo que entraba la conducci6n del proceso
 de acumulacion por parte de la burguesia, a aquel se le asignara un
 "rol subsidiario". Finalmente, en la medida que es a traves de los meca-
 nismos politicos de la democracia representativa que el Estado se trans-
 formo en Chile en un instrumento de negociaci6n y compromiso, aquellos
 tenderan a ser sustituidos por unos mecanismos politicos que aseguren el
 control de clase del Estado. Es evidente que en discurso ideologico do-
 minante cada uno de estos argumentos sera "traducido" a un lenguaje
 aparentemente tecnico, con numerosas invocaciones a la ciencia econ6-
 mica y el analisis "riguroso" del pasado. Por detras de la retorica, sin
 embargo, esto esta claro: la ideologia del mercado busca generar una
 nueva conciencia en la clase dirigente y en sus sectores de influencia, a la
 par que la politica economica ha ido privatizando las actividades que
 anteriormente estuvieron en manos del Estado poniendose fin asi a lo que
 alguien llam6 su "rol perverso", expresado "a trav6s del manejo discre-
 cional de las variables econ6micas".

 La critica a la ideologia de los sectores tradicionales de la burguesia
 chilena se manifiesta, ademas, por un ataque a la "mentalidad" que el
 estatismo habria moldeado entre sus miembros y tambien en la clase
 media, asi como en diversos movimientos sociales, crganizaciones e insti-
 tuciones.
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 Asi, por ejemplo, se sostiene que las resistencias al nuevo modelo de
 acumulacion tendrian "su origen intelectual en una cultura de corte so-
 cialista. Ella, quiza, se gener6 en el ultimo medio siglo, por el predominio
 de un esquema de desarrollo proteccionista y centralizado. Tal esquema,
 casi por definici6n, resulta opuesto a la sociedad moderna, que se pre-
 ocupa de dar mas bienestar por la via de una mayor disponibilidad, en
 cantidad y calidad, de bienes de consumo en general". (El Mercurio,
 Temas Economicos, 3 de junio de 1978).

 Esa cultura habria alcanzado, tambien, a sectores de la burguesia chi-
 lena, en particular a los vinculados al esquema de "industrializacion fo,r-
 zada" o "ineficiente", los cuales, seguin el argumento de la ideologia del
 mercado, se desarrollaron al amparo de las protecciones y los privilegios
 otorgados por el Estado.

 De este modo se habria foamado una capa empresarial habituada a ope-
 rar en condiciones de baja competitividad, de espaldas al comercio exte-
 rior, con tasas de interes subsidiadas y dentro de estructuras monopoli-
 cas generadas por la intervenci6n del Estado. Asi pues, las criticas em-
 presariales al nuevo modelo se explicarian, en gran medida, por los inte-
 reses heridos, puesto que "las diversas modalidades economicas seguidas
 en el pasado, al contener una alta cuota de paternalismo estatal y tradi-
 cionalismo, han favorecido objetivamente a algunos productores, en espe-
 cial del sector industrial y de la construcci6n". (El Mercurio, Temas Eco-
 n6micos, 20 de marzo de 1976).

 Incluso, se ha llegado a sostener en un estudio soxre la "mentalidad
 econ6mica" de los chilenos que primaria, entre las capas empresariales de
 la poblacion un "comportamiento econ6mico eminentemente precapita-
 lista", determinado en buena parte "por la experiencia de un sistema po-
 litico que durante decadas intent6 maximizar el control de la iniciativa
 econ6mica". 13

 Asimismo, se sostiene que "la formacion mental de los chilenos y parti-
 cularmente la de la clase media crea una traba basica a la implementa-
 ci6n de un modelo mas libre de economia. La clase media, de una forma
 u otra, ha logrado crearse un sistema de subsidios en los ultimos decenios,
 que defiende arduamente contra cualquier intento de cambio". (El Mer-
 curio, Temas Econ6micos, 10 de julio de 1976).

 Pero es por cierto al nivel del propio Estado y de sus cuadros burocra-
 ticos donde mas hondamente habria calado esa cultura de corte socialista.

 De alli que la burocracia sea un tema predilecto de critica por parte de
 aquellos que sostienen la ideologia del mercado. En efecto, se sostiene que
 "el excesivo burocratismo y poder discrecional de los funcionarios, que
 se ha ido generando a traves de decenios de legislaci6n intervencionista,
 debe ser erradicado". (El Mercurio, Temas Econ6micos, 22 de mayo de
 1976). Especialmente negativo seria el poder discrecional de los funcio-

 I3 Vease P. Huneeus, Nuestra mentalidad economica, Fundacion de Estudios Eco-
 n6micos, BHC, 1979.
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 narios puiblicos en cuanto al tratamiento del capital extranjero y el entra-
 bamiento burocratico que dificulta la libre importaci6n. "Mas aun, la
 fuerza de la burocracia impide la concreci6n de proyectos de interes en
 areas que se encuentran reservadas al Estado. En efecto, el Estado chileno
 no dispone de recursos para efectuar inversiones de importancia en acti-
 vidades como el petroleo o el cobre. Carece tambien de recursos sufi-
 cientes para llevar a cabo programas nutricionales, de salud o educacio-
 nales que pudieran perfeccionar la formacion de capital humano indis-
 pensable para un desarrollo mas acelerado. La burocracia estatal chilena
 hace recordar la fabula del perro del hortelano. No invierte ni deja inver-
 tir. Lo mas grave es que esto ocurre en un contexto de principios que
 postula el papel subsidiario del Estado". (El Mercurio, Temas Econ6-
 micos, 10 de julio de 1976).

 Finalmente, la misma mentalidad surgida del estatismo y la cultura
 socializante habria dado lugar al politico tradicional, mas preocupado
 de conseguir los favores del Estado y de representar ante este los intereses
 particulares de su clientela electoral que del bien comuin y su consecuci6n.
 "Por las razones dichas es que no debe extraniar que habitualmente coin-
 cidan las criticas de empresarios tradicionales de nuestro pais con las de
 politicos tambien tradicionales". (El Mercurio, Temas Econ6micos, 20
 de marzo de 1976).

 En suma, desde el punto de vista de la ideologia del mercado, "el
 pensamiento de los chilenos se encuentra infiltrado de estatismo y es
 indispensable tomar conciencia sobre este punto o de lo contrario resul-
 tara siempre muy dificil crear condiciones para un sistema politico efec-
 tivamente igualitario en nuestro pais". (El Mercurio, Temas Econ6micos,
 24 de enero de 1976).

 Esta es pues la forma ideologica bajo la cual la fraccion dominante de
 la burguesia se representa el pasado e introduce respecto de 1e -y de la
 direcci6n tradicional de la burguesia- una ruptura. La critica del Estado
 de compromiso, y de la intervenci6n estatal en la producci6n de la socie-
 dad, constituye pues un momento basico en el desarrollo de la conciencia
 de la nueva direcci6n de la clase dominante, y un eje, por refracci6n, de
 la nueva concepci6n autoritaria del mundo.

 Si bien es cierto que, en el nivel de la manipulaci6n simbolica, la critica
 del Estado interventor se hace en nombre de la libertad individual y la
 iniciativa de los sujetos particulares, sin embargo el corolario politico no
 es la democracia liberal y representativa bajo hegemonia de los propie-
 tarios (tesis burguesa de la democracia en el siglo del "liberalismo pose-
 sivo"), 14 sino una "democracia autoritaria" bajo hegemonia de un bloque
 integrado por el gran capital internacionalizado y las Fuerzas Armadas.
 Ocurre, claro esta, que la burguesia chilena actual debe moldear su con-
 ciencia politica sobre la base de nuevas condiciones: la liquidaci6n de un

 14 Vease C. B. Macpherson, The Political Theory of Possesive Individualism, Oxford
 University Press( 1977.
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 regimen democratico que habia permitido el desarrollo de una fuerza/
 amenaza de caracter popular; la experiencia insurreccional burguesa del
 70/73; la experiencia represiva posterior y el marco ideologico de la se-
 guridad nacional; la destrucci6n de las bases economicas, politicas y cul-
 turales del Estado de compromiso y la reapropiaci6o clasista de la con-
 ducci6n sobre el proceso de acumulaci6n.

 De alli que la fracci6n hegem6nica de la burguesia haya desarrollado,
 durante estos ultimos anios, una postura critica frente al sistema demo-
 cratico representativo tal cual este habia existido en Chile hasta 1973, es-
 pecialmente a partir de la perspectiva ideologica del mercado.

 Para muestra un bot6n. "Esa democracia tenia mucho de formal. La

 igualdad ante la ley era relativa, por la determinante importancia del
 Estado. Los ciudadanos de primera tenian acceso al credito, la televisi6n,
 las divisas, los viajes, los empleos publicos, las propuestas, etcetera. Otros
 ciudadanos, quizas de segunda, gozaban de franquicias tributarias, aran-
 celarias, compras de sus empresas par CORFO y precios especiales. Los
 grupos econ6micos tenian, ademas, protecciones especiales del Estado y
 para nadie era un misterio que algunos gremios, patronales y laborales,
 vivian obteniendo tratamientos favorables del Estado, que los diferencia-
 ba de la mayoria de los chilenos sin poder." 15

 En realidad, el argumento anterior esta orientado nuevamente a la
 critica del empresariado y la politica tradicional, solo que esta vez con
 una funcion distinta. Ya no se trata de barrenar la ideologia estatal de la
 antigua fraccion industrial de la burguesia, sino de transformar la concien-
 cia democratica del conjunto de la clase dominante. En una linea similar
 se sostiene que "en el regimen pasado los cargos representativos Ilenados
 por sufragio universal no suponian que los aspirantes a ellos acreditaran
 capacidad o merito alguno para su empeio". Igualmente, "...los anti-
 guos parlamentarios estaban exentos de toda responsabilidad y, en el
 hecho, las mayorias de las Camaras ejercian una dictadura absoluta,
 ilimitada y sin responder ante nadie de sus decisiones". (El Mercurio,
 Semana Politica, 18 de julio de 1976).

 En suma, se afirmara que "es un hecho y no una hip6tesis de trabajo
 que la democracia liberal, seguin el modelo de pensamiento de los siglos
 xvIII y xix, no puede enfrentar debidamente los problemas de una civi-
 lizacion de masas y de una estructura tecnologica complejisima. Esto se
 palpa en todo Occidente. Y no responde a las malignas incitaciones co-
 munistas sino que deriva de la mas lenta marcha de las soluciones
 politicas y juridicas con respecto a la velocidad de los problemas sociales
 y tecnicos que formula un planeta superpoblado, con sistemas de comuni-
 caci6n social que incitan a la imitaci6n instantanea de unos a otros,
 y sujeto, por lo mismo, a la emulaci6n, a la presi6n por conquistar los
 lugares ajenos, por encumbrarse en bienestar y en poder, factores que

 15 A. Bard6n, El Mercurio, 27 de mayo de 1979.
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 generan el mais variado repertorio de conflictos". (El Mercurio, Semana
 Politica, 25 de septiembre de 1977).

 En general puede sostenerse que la ideologia del mercado, como parte
 nmdular de la concepcion autoritaria del mundo emergente, constituye
 una critica a la democracia en cuanto esta impide la plena expresion
 estatal de una sola clase, la dominante. Y esto es, precisamente, lo que
 ocurria en Chile. De alli que la critica se oriente, basicamente, hacia los
 necanismos que hacian posible la negociaci6n estatal: los partidos poli-
 ticos. el parlamento, las organizaciones sindicales, el sistema electoral,
 etcetera; y hacia el rol desempefiado en la organizacion de la cultura por
 las instituciones que permitian la expresion, por desigual que ella fuese,
 de las diversas fuerzas sociales: medios de comunicacion, sistema de en-
 senanza, universidades. etcetera.

 2. La ideologia del modelo de acumulacion

 Seiialamos anteriormente que la ideologia del mercado, tal como ha
 venido configuraindose en Chile, constituye la representaci6n o el marco
 ideologico que orienta el desarrollo del modo de producci6n instaurado
 en septiembre de 1973.

 En ese caraicter especifico es que se situia al centro de la concepci6n
 autoritaria del mundo.

 En efecto, una cuestion clave que expresa dicha concepci6n es que el
 nuevo modelo de acumulaci6n no podia imponerse en ausencia de las
 condiciones politicas y sociales que trae consigo el establecimiento del
 Estado autoritario, entendido como dictadura de una clase que ha lle-
 gado por las armas al poder. Se trata de saber, entonces, si la "actual
 experiencia no habria podido llevarse adelante de no existir las condi-
 ciones de excepci6n conocidas, en los planos politico y laboral". (El
 A'crcurio, Temas Econ6micos, 11 de noviembre de 1978). 0 en otras
 palabras: se trata de justificar por que la democracia chilena existente hasta
 1973 no constituia un marco politico adecuado para la reapropiaci6n
 clasista de la direccion de los procesos de auto-formaci6n de la sociedad.

 "En Chile existia colusion entre las burocracias politicas y los grupos
 de intereses economicos, patronales y de trabajadores, la que exigia un
 estatismo creciente. Esto condujo al quiebre del sistema y a la anulaci6n,
 en el hecho, del regimen democratico. Todos eran, en alguin grado, socia-
 listas, y, particularmente, los grupos opinantes. Esta deformaci6n de la
 democracia chilena impedia cualquier cambio en el sentido de una mayor
 libertad economica. [...] Solo los militares han sido capaces de cambiar
 las cosas, avanzando en la extirpaci6n del cancer estatista de la antigua
 dermocracia chilena". (El Mercurio, Temas Economicos, 11 de noviembre
 de 1978).
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 Se reafirna pues el argumento central de la concepcion autoritaria del
 mundo: una clase dominante, amenazada en sus posiciones por el avance
 con efecto estatal de las fuerzas populares, no tiene mas alternativas que
 interrumpir el proceso democratico y liquidar a sus enemigos de clase con
 el fin de imponer, en condiciones propicias, su condicion exclusiva sobre la
 sociedad. Bajo el Estado de compromiso y el sistema democratico represen-
 tativo esto era, evidentemente, impensable. Mas todavia lo fue durante el
 periodo del Gobierno de la Unidad Popular, en condiciones de intensa
 lucha social y movilizaci6n. En fin, las modificaciones profundas en la eco-
 nomia -la privatizaci6n, la desestatizaci6n en favor de la operacion del
 mercado, apertura de una economia exterior, la reinserci6n sobre nuevas
 bases en el sistema capitalista mundial- no podian hacerse sino en condi-
 ciones excepcionales, como las que proporciona el Estado autoritario y el
 empleo discrecional de los medios represivos.

 A seis afnos de iniciado el proceso de reorganizacion autoritaria de la so-
 ciedad chilena cabe formularse nuevamente la pregunta inicial: " Puede
 un regimen democratico representativo llevar hoy adelante las transforma-
 ciones necesarias para que se establezca una completa economia de mer-
 cado?" (El Mercurio, Semana Politica, 19 de agosto de 1979). La res-
 puesta no ha cambiado en sus elementos basicos: "El avance hacia la
 libertad economica habria sido imposible sin la imparcialidad y la auto-
 ridad del regimen de las Fuerzas Armadas. Este avance no ha llegado
 a su fin. Quedan muchas batallas que dar hasta que el conjunto de la
 poblaci6n experimente los beneficios de la economia de mercado y hasta
 que las personas y organismos intermedios disfruten de una amplia gama
 de opciones y decisiones libres. La situaci6n de emergencia no ha cesado,
 por tanto, en el sentido de que estan superandose dia tras dia, gracias
 a la autoridad del regimen, los problemas que motivaban los diagn6sti-
 cos pesimisttas de los echo primeros meses de 1973". (El Mercurio, idem).

 En otras oportunidades, el argumento se vuelve mas explicito. Por
 ejemplo, refiriendose El Mercurio al poder economico todavia en manos
 del Estado, sefiala: "S6lo un Gobierno como el actual podria contribuir
 a la privatizaci6n efectiva de ese patrimonio:" (Semana Politica, 16 de
 octubre de 1977).

 De este modo, la ideologia del mercado se articula, esencialmente, sobre
 un principio que comparte con la ideologia de la seguridad nacional: el
 principio de que el orden social fundado en la conducci6n clasista del
 proceso de producci6n de la sociedad necesita ser protegido por un Estado
 autoritario, que disponga de condiciones excepcionales para recurrir a la
 represi6n. En efecto, "tal regimen tiene, en primer lugar, el merito de
 durar; en segundo termino, la posibilidad de conferir a la autoridad una
 eficacia realizadora que le esta negada al sistema deliberative de las de-
 mocracias, y, tercero, la facultad de disponer la aplicaci6n inflexible de
 un modelo concebido por expertos, sin considerar -a lo menos, por al-
 grin tiempo- las reacciones sociales que dicha aplicacion comporta".
 (El Mercurio, Semana Politica, 25 de septiembre de 1977).
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 He ahi, en su expresi6n mas grafica, la pretenci6n totalitaria de control
 que comporta la concepci6n autoritaria del mundo: control sobre el
 tiempo, sobre la comunicaci6n y sobre las reacciones populares que resulta
 del control sobre las Fuerzas Armadas y el Estado, sobre la organizaci6n
 de la cultura y sobre la economia.

 El gran medio de sublimaci6n ideologica de ese control absoluto lo
 proporciona, en la actual concepci6n dominante del mundo, el meca-
 nismo del mercado y su funcionamiento.

 Dicho de la manera mas sencilla posible: de lo que se trata es de ex-
 plicar la intervenci6n de la clase dominante en los procesos basicos de
 formaci6n de la sociedad chilena a traves de un doble desplazamiento.
 Por un lado, se afirma que el mercado competitivo -en el que todos
 participamos- determina la orientaci6n fundamental del sistema econo-
 mico. Por otro, se afirma que el Estado cumple un rol subsidiario respecto
 a la iniciativa privada, corrigiendo las imperfecciones que pudiesen existir
 en el mercado y asegurando un marco estable de normas para la convi-
 vencia social.

 "Consecuente con la idea de iguales oportunidades para todos, el Go-
 bierno entrega al mercado y a sus seniales indicadoras gran parte del
 mecanismo de asignaci6n de recursos. En vez del arbitrio del funcionario,
 de la planificaci6n abstracta y del control generalmente extemporaneo
 e inapropiado, el sistema cree en la acertada movilidad del mercado. A
 este se le entrega el papel de orientador o indicador basico; pero eso no
 significa que el Estado renuncie a su papel de servidor del bien comun.
 En virtud del principio de su subsidiaridad, el Estado entra a actuar solo
 en caso de ausencia o deficiencia de otros mecanismos menores, pero jamas
 abandona su papel de arbitro supremo y de custodio de los intereses fun-
 damentales de la comunidad". (El Mercurio, Semana Politica, 23 de
 mayo de 1976).

 El modelo actual impulsaria asi, a traves de la "desestatizaci6n" y el
 mercado, una descentralizacion creciente del poder econ6mico, y confe-
 riria un papel rector a los consumidores en la direcci6n del desarrollo
 economico.

 Por detras de tales imagenes idilicas del mercado y su funcionamiento
 --que estriban todas en la representaci6n del mercado como un complejo
 "sistema de sefiales" que coordina automaticamente a los individuos-
 subyace el supuesto de que dicho mecanismo podria operar, para innu-
 merables materias de decisi6n, coma un mecanismo eficaz de "repre-
 sentaci6n proporcional" de las voluntades individuales, conforme al poder
 de compra de cada cual. Asi, el mercado seria un instrumento de pro-
 ducci6n de un primer tipo especial de conformismo: aquel que se obtiene
 de cada individuo por su aceptaci6n y adaptaci6n a un regimen donde
 cada cual puede llevar a cabo "libremente" las transacciones que "desee"
 realizar. "Se pretende que esta forma de organizar la economia resuelva
 automaticamente una gran parte de los conflictos sociales, liberando al
 Estado de la carga que significa intervenir arbitrariamente en problemas
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 cuya soluci6n siempre resulta dificil y comprometedora para la autori-
 dad. [... ] En la nueva concepcion, los gobernantes podran dedicarse a
 la gran politica, dejando el resto de las decisiones a un sistema descen-
 trali7ado que, como tal, no esta ligado directamente a decisiones guber-
 namentales". (El Mercurio, Temas Economicos, 8 de octubre de 1977).

 Conforme con esa logica de creciente "automatizaci6n" de los procesos
 sociales por el mercado, se pretende orientar ademas un conjunto de acti-
 vidades que antes estaban bajo la atenci6n preferente del Estado, como
 son la salud, la educaci6n, la urbanizacion, la seguridad social, la capa-
 citaci6n laboral y la "promoci6n cultural". Igualmente, dentro del mismo
 marco ideologico, se procura reglamentar la vida sindical y especifica-
 mente la negociaci6n colectiva, sujetandolas al criterio rector del mer-
 cado laboral.

 En todos los casos el objetivo perseguido es el mismo: sujetar la distri-
 bucion de los bienes y servicios a un mecanismo "objetivo" y aparente-
 mente "universalista", que sepulta las diferencias sociales tras la simbo-
 logia del ingreso y, por ende, del rendimiento individual. Simultanea-
 rnente, se piensa que un mecanismo tal de distribucion de las oportuni-
 dades de vida vuelve inconducentes las demandas sociales organizadas,
 sobre todo desde el momento que el Estado se halla situado fuera del sis-
 tema de presiones conflictivas, y sirve exclusivamente los propositos de la
 clase dirigente. En fin, se sostiene que "el riesgo del activismo esteril se
 minimiza con un sistema econ6mico descentralizado, donde exista efecti-
 va libertad, un minimo de actividad estatal y el cobro por los servicios
 publicos a los ciudadanos que puedan pagarlo". (El Mercurio, Temas
 Economicos 8 de octubre de 1977). Asi, por ejemplo, se postula que "la
 educaci6n pagada tiende a eliminar a los activistas", pues aquel que com-
 pra su educaci6n no estaria en disposici6n de malgastar el tiempo en el
 "activismo esteril". Igualmente, "la privatizacion y competencia entre
 los medios de comunicaci6n garantiza que solo subsistiran aquellos que
 interpreten a las grandes mayorias nacionales", (El AMercurio, idem),
 pues s6lo estos tendran el apoyo financiero que proviene de la venta y
 la publicidad.

 Como es facil comprender, la tesis de que el mercado puede regular
 casi todos los comportamientos que toca, igual como las hadas del cuento
 que vuelven transparente todo lo que rozan con su varita magica, se funda
 en una concepcion del hombre como un sujeto motivado exclusivamente
 por el provecho econ6mico y el deseo de consumir. Por eso se dira que
 la economia de mercado "consiste sencillamente en despertar en la gente
 el deseo de comprar, lo que, a su vez, motiva el deseo de trabajar, de
 producir y de emprender". (El Mercurio, Semana Politica, 19 de agosto
 de 1979). A su tiempo, "los valores humanos y sociales tienen su lugar
 adecuado y quienes quieren y pueden dedicar tiempo a actividades no
 econ6micas disfrutan de todas las posibilidades de hacerlo". (El Mer-
 curio, comentario editorial, 19 de agosto de 1979).
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 De alli tambien que se atribuya una especial trascendencia e impacto
 politicos al funcionario de un mercado de bienes y servicios. Aqui la
 tesis central es que el acceso a ciertos tipos de bienes define ciertas per-
 tenencias sociales via la determinaci6n de un "estilo de vida" similar,
 cualesquiera que sean las demas diferencias de riqueza, poder y status.
 "De este modo, lo que aparece primero como algo propio de los grupos
 de altos ingresos, abre sus puertas para que los menos pudientes se suban
 al tren del consumo, aunque sea en los ultimos carros. El asunto parte
 lento, pero luego empieza a arrastrar a mas y mas gente, porque al fin
 de cuentas los objetos son mas convincentes que las ideas". 16

 La apariencia de igualdad y movilidad social ascendente que crea el
 consumo es un t6pico en la ideologia del mercado. Volveremos sobre
 esto m6s adelante. Pero el argumento tiene tambien una consecuencia
 politica anexa. Como ha dicho El Mercurio, cuando mas consumidores
 tengan acceso a los autom6viles, "la situaci6n social del pais sera diversa,
 porque habra mas propietarios y mas igualdad en los niveles de vida.
 La repercusi6n en el orden politico de lo anterior es evidente... Los
 nuevos propietarios daran mayor estabilidad al sistema politico y contri-
 buiran poderosamente a una valorizaci6n de la libertad personal, como
 base de la nueva institucionalidad chilena". (Temas Econ6micos, 10 de
 febrero de 1979).

 En suma, el mecanismo economico del mercado es ademas un mecanismo

 ideologico en la medida que permite que los individuos, separadamente,
 inviertan en el orden de la sociedad, '7 conformen sus comportamientos
 y motivaciones a la dialectica del adquirir/consumir y se integren de esta
 forma a un sistema de estratificaci6n simbolicamente mas igualitario, mas
 permeable y menos conflictivo. Asimismo, el mercado funciona como un
 mecanismo aparentemente automatico, impersonal y objetivo tras el cual
 puede desenvolverse, protegida y privatizadamente, la intervenci6n de la
 clase dominante sobre los procesos de formaci6n de la sociedad. Al final
 de cuentas, es el mercado el que explica por que los medios de comunica-
 ci6n se concentran en pocas manos, por que la educaci6n se vuelve mas
 y mas selectiva en favor de los alumnos que por su origen social y familiar
 poseen un capital cultural, por que el acceso al consumo conspicuo esta
 restringido a los menos, etcetera. "Lo justo parece ser el respeto a la
 libertad de consumo de las personas, para que estas manifiesten su pre-
 ferencia en el mercado a traves de su poder de compra". (El Mercurio,
 Temas Econ6micos, 24 de septiembre de 1977).

 Hacia el conjunto de la sociedad, por ultimo, la operacion del mercado
 tiene efectos que, desde el punto de vista ideologico, son importantes y

 16 P. Huneeus, "Cambios estructurales en la mentalidad chilena", Revista Universita.
 7ia, Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, NQ
 1, 1978, pp. 75-86.

 17 VXase N. Leclner, Poder y Orden. La estrategia de la minoria consistente, FLACSO,
 1977.
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 que en esa misma medida forman parte sustantivamente de la ideologia
 del mercado.

 En primer lugar, el propio proceso del consumo genera su tipo pecu-
 liar de conformidad. Pero esta, paradojalmente, se traslada fuera del
 campo de las significaciones normativas elaboradas en el proceso de la
 comunicaci6n social; se traslada, directametne, a los objetos consumidos.
 Y con ello pasa a depender, en lo basico, del poder adquisitivo de los in-
 dividuos, de los objetos ofrecidos a traves del mercado y de su particular
 calidad de signos que operan en un mundo de comunicaci6n no verbal.
 "En lo que sigue dare por supuesto que todas las diferentes dimensiones
 no verbales de la cultura, como los estilos de vestir, el trazado de una aldea,
 la arquitectura, el mobiliario, los alimentos, la forma de cocinar, la mu-
 sica, los gestos fisicos, las posturas, etcetera, se organizan en conjuntos
 para incorporar informaci6n codificada de manera analoga a los sonidos
 y palabras y enunciados de un lenguaje natural. Por tanto, doy por sen-
 tado que es exactamente igual de significativo hablar de las reglas gra-
 maticales que rigen el vestido que hablar de las reglas gramaticales que
 rigen las expresiones verbales". 1s

 La conformidad generada a traves del mercado tiene que ver, i)rin-
 cipalmente, con esa comunicaci6n que se establece a traves de los objetos
 consumidos. Estos filtimos son, efectivamente, portadores de significa-
 ciones sociales y su gramiatica es, mas que cualquiera otra, una gramatica
 de clase. El uso que de ella se haga determina una "manera de hablar",
 no de los objetos, sino del usuario, de sus expectativas y resignaci6n, de
 su capacidad econ6mica y su posici6n social, de su movilidad e inercia,
 de sus relaciones y sus grupos de referencia, de su adscripci6n a pautas
 culturales o su manera idiosincratica de manipularlas.

 El mercado recrea asi un espacio pzublico pero a traves de medios pri-
 vados lo somete a una infinita fragmentaci6n a traves del intercambio; en
 dicho espacio el movimiento de la sociedad aparece entonces regulado
 por la voluntad soberana del consumidor. "e3Que significa esto? Simple-
 mente que nosotros, los ciudadanos, a traves de nuestros recursos hacemos
 valer en el mercado nuestras preferencias, d.andoles 'seniales' a los pro-
 ductores -por via de los precios que pagamos por los bienes y servicios-,
 indicando que cosas se deben producir mais y cuales menos".19 En esta
 visi6n, que alguien llam6 "celestial", el nercado se encarga pues de ge-
 nerar la conformidad basica de la sociedad, y al mismo tiempo distribuye
 a las personas y grupos de personas en una escala de estratificacion que
 estaria determinada por los "patrones de consumo". "Frente a la jerar-
 quia del poder y del origen social, habria la democracia del ocio, de la
 autopista y del refrigerador". 20 En adelante, "la clase alta" no se iden-

 18 E. Leach, Cultura y comunicaci6n: la 6lgica de la conexidn de simbolos, Siglo
 XXI, 1978, p. 15.

 10 R. Luders, La Tercera de la Hora, 23 de agosto de 1978.
 20 J. Baudrillard, Critica de la economia politica del signo, Siglo XXI, 1977, p. 44.
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 tifica por su dominacion sino por su consumo, por el tipo de viviendas
 que poseen sus miembros y su localizaci6n urbana, por el tipo de negocios
 en que compran, por su manera de entretenerse, por la frecuencia de sus
 viajes, por los gadgets de lujo que coleccionan, por el alimento que consu-
 men, el colegio donde envian a sus hijos, etcetera. La clase media, que en
 esta visi6n se extiende desde el profesional altamente remunerado hasta
 el obrero especializado, consume de acuerdo a otro modelo, y sus grupos
 se estratifican a la vez por un acceso diferencial al auto (de lujo, medio
 o barato), la vivienda (Vitacura, Nufioa, La Cisterna), el tipo de entre-
 tenciones, etcetera. Por ultimo, la clase baja es aquella que esta compues-
 ta por las familias cuyos miembros salisfacen apenas sus necesidades basi-
 cas, reservandose el calificativo de extremadamente pobres para aquellos
 que no alcanzan a satisfacer ese minimo de consumo. De arriba/abajo,
 la distancia social entre los grupos no aparece sino como una "escala de
 consumo", salvo para los extremadamente pobres, que por lo mismo
 deben recibir atenci6n preferente del Estado, a traves de subsidios que les
 permiten incorporarse al escalon inferior del consumo. En suma, la inte-
 graci6n social opera aqui al nivel del mercado, que al efecto opera
 como un mecanismo de generacion de conformidad via los patrones dife-
 renciales de consumo; como un espacio de relaci6n social para los indi-
 viduos a traves de transacciones que tienen efectos comunicativos muil-
 tiples.

 Evidentemente, el ciudadano en este nuevo contexto no requiere pri-
 mordialmente informaci6n politica, sino informaci6n de mercado. "Junto
 al advenimiento de una economia social de mercado, que significa com-
 petencia, mercados activos, muchos productores, precios libres, entrada
 de productos importados, etcetera, es necesario contar con informaci6n
 independiente y oportuna. El trabajador de hoy no siempre dispone del
 tiempo y de los conocimientos para tomar la decisi6n correcta sobre lo
 que puede o debe comprar". (El Mercurio, p. D8, 29 de julio de 1979).
 La publicidad y la informaci6n del mercado se encargan pues de orientar
 al ciudadano, de modo que este pueda elegir adecuadamente y ejercer
 su derecho al consumo con responsabilidad y conciencia. "El Mercurio
 cumple este mes un anio de entrega periodistica y tecnica en servicio al
 consumidor a traves de informaciones diarias especializadas. 31,000 pre-
 cios de productos encuestados en los supermercados de la capital y pro-
 vincias [... ] 5,000 productos para el hogar con sus precios y caracteristicas
 todos los martes [... ] 52 semanas de precios de las acciones de la Bolsa de
 Comercio [... ] Estadisticas, graficos y comentarios de los intereses cobrados
 por bancos y financieras, todos los lunes[... ] 160 reportajes sobre temas de
 utilidad para el consumidor[...] 50,000 avisos econ6micos analizados y
 clasificados para que usted tome la mejor decisi6n[...] 1,000 comercios
 e industrias visitadas a lo largo de un afio[...] Diariamente todo lo que
 el consumidor quiere saber sobre precios, productos, formas de venta,
 comercializaci6n[.. .] Diariamente c6mo son los locales, las empresas, los
 servicios y de que manera atienden al consumidor". (El Mercurio, idem
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 ant.) De este modo, la parquedad de la informaci6n politica y la opa-
 cidad de los procedimientos del poder son progresivamente sustituidas por
 una abundante comunicaci6n sobre los movimientos del mercado, que
 complementa y al mismo tiempo refuerza la creciente publicidad.

 El otro gran efecto ideologico del mercado consiste en sustraer al Es-
 tado del espacio publico, otorgandole un rol "subsidiario", esto es, un rol
 administrativo-politico y otro de apoyo al mercado.

 El rol administrativo-politico del Estado consistiria en asegurar la exis-
 tencia de un marco legal y del orden piblico, garantizar el cumplimiento
 de los contratos libremente convenidos, proteger el derecho de propiedad
 y los demas derechos de los individuos y adoptar las decisiones econ6micas
 de tipo politico, segi'n se las ha llamado. Entre estas ultimas se contem-
 plan las relacionadas con aspectos econ6micos de la defensa nacional, la
 determinaci6n de la politica monetaria y fiscal, la administraci6n de los
 organismos publicos, etcetera.21

 El rol de apoyo al mercado que el Estado debe cumplir comprende
 el fomento de los mercados y la protecci6n al consumidor, la entrega
 de los bienes y servicios publicos, la redistribucion del ingreso a traves
 de subsidios directos a los pobres y la fijacion de normas o reglas del juego
 que enmarquen la libre iniciativa de los individuos.

 En fin, si el Estado es sustraido al espacio puiblico ello se debe a que
 el mercado opera ahora como mecanismo para determinar el interes
 puiblico. Este ya no se forma politicamente, a traves de un proceso de
 comunicaci6n donde deben hacerse valer argumentos y donde la acci6n
 del Estado se apoya en el libre y explicito consenso obtenido por medios
 que aseguran la participaci6n politica, sino que se determina por el libre
 juego del mercado. "Como ha demostrado la ciencia econ6mica, la exis-
 tencia de un sistema de precios realista y un adecuado sistema tributario
 permiten identificar con el interes puiblico las decisiones que toman las
 empresas privadas. La perturbacion de estos mecanismos pone en con-
 flicto, estos intereses". 22 De alli que el Estado deba meramente "apoyar"
 el funcionamiento de los mecanismos del mercado. Estos se encargarian
 entonces de identificar los intereses privados con el publico, permitiendo,
 ademas, "que las decisiones privadas tengan mucho mayor identificacior.
 con los intereses nacionales". Asi pues, la esfera puiblica de la sociedad se
 constituye precisamente con los materiales de la esfera privada, trasmuta-
 dos estos por el mercado.

 La concepci6n autoritaria del mundo descansa en gran parte en esa
 ideologia del mercado que hemos descrito. A partir de ella encuentra
 su fundamento la idea de que el Estado no puede organizarse democra-
 ticamente, reducido como se encuentra al cumplimiento de funciones de

 21 Vease E. Illanes, "El Estado en la Economia", Realidad, Afio 1, NQ 2, julio de
 1979, pp. 27-32.

 22 H. Concha, "El Estado Empresario, algunos comentarios", Realidad, Afio 1, N?
 1, junio de 1979, pp. 21-26.
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 resguardo del orden pfublico y de funciones tecnico-administrativas de
 caracter subsidiario.

 El problema del orden publico, desde el punto de vista de la ideologia
 del mercado, no se agota sin embargo en los aspectos represivos y de regi-
 mentaci6n de los comportamientos, que interesan fundamentalmente desde
 el punto de vista de la ideologia de la seguridad nacional. Ahora el en-
 fasis esta puesto en la disciplina, como conformidad de obediencia otor-
 gada al sistema. "Al hablar de disciplina no pretendemos aludir a un
 orden externo, impuesto con paternalismo o -peor aun- con despotis-
 mo, sino a la obediencia que prevalece por decisi6n intima de la persona
 y que se transforma en esfuerzo metodico, en sacrificio de horas libres
 a un objetivo generoso, en formaci6n y preparaci6n para el desempenio
 de tareas desinteresadas". (El Mercurio, Semana Politica, 17 de octubre
 de 1976). Con todo, el mecanismo del mercado no puede fundar una
 etica para el disciplinamiento de la sociedad y tampoco puede hacerlo
 un Estado cuya autoridad descansa, de manera importante, en la fuerza
 y en una doctrina obsesiva de la seguridad. Por eso la ideologia del regi-
 men se vuelve retumbante y vacua cuando Ilega la hora de los apelativos
 eticos. En efecto, se dira que la "etica nacional debe ser capaz de hacer
 del mercado de bienes y servicios un instrumento de asignacion justa y
 eficiente de los recursos economicos [. ..] Esa etica nacional debiera
 postular un regimen autoritario y una voluntad indomable de aplastar los
 extremismos y los terrorismos, cuidando sin embargo de resguardar las
 libertades esenciales de los ciudadanos y el respeto debido a su destino
 espiritual". (El Mercurio, Semana Politica, 11 de julio de 1976). Es,
 como se ve, una etica nacional a la medida de los intereses privados de la
 clase dominante: una etica del mercado y una etica de la seguridad y la
 guerra de clases. La ideologia del mercado se ha hecho cargo asi, pro-
 gresivamente, del tema de la seguridad nacional. "No hace mucho, el
 tema de la seguridad nacional se asociaba a militarismo simple y drastico,
 o [... ] quedaba asimilado a una doctrina absolutista que permitia a los
 gobiernos autoritarios adoptar discrecionalmente cualquier genero de
 medidas que afectaran a los derechos humanos". (Se recordara que era esta
 ultima, precisamente, la versi6n propugnada por la ideologia de la segu-
 ridad nacional. Las cosas han cambiado sin embargo). "La seguridad
 nacional, como valor inherente al ser y a la subsistencia de la naci6n,
 va mas alla de los mecanismos y exigencias puramente militares. Abarca,
 en el hecho, a toda la ciudadania, y se confunde con la nocion y la acci6n
 que derivan de la misma existencia de la naci6n. Por eso, son escasos los
 temas y campos en que se excluya la seguridad nacional". (El Mercurio,
 Semana Politica, 24 de junio de 1979). En suma, el Estado resguarda el
 orden puiblico garantizando la seguridad y proponiendose como objetivo
 el disciplinamiento de la sociedad.

 Paralelamente, el Estado debe cumplir un rol tecnico-administrativo
 a traves de la adopcion de "decisiones publicas", que tienen un doble
 caracter. "Las decisiones evaluativas o valorativas son politicas, y han
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 de tener lugar en una instancia politica. Las decisiones tecnicas, en cam-
 bio han de atenerse a juicios positivos o cientificos. Ahora bien, tecnifi-
 caci6n significa, precisamente, que la ejecuci6n de las decisiones politicas
 se hagan a traves de los medios tecnicamente id6neos, pues en nada for-
 talece a la democracia el que las razones tecnicas se vean pospuestas por
 argumentos ideologicos".23

 La ideologia del mercado ha avanzado un buen camino en la generaci6n
 de un convencimiento, dentro del bloque en el poder, de que la politica
 "modema" necesita convertirse en tecnica para ser eficaz. Es este, por lo
 mismo, un t6pico de la concepci6n autoritaria del mundo. Por cierto
 que la pretensi6n no es nueva: desde los origenes del poder en las socie-
 dades primitivas, este ha tratado de recubrirse de un circulo magico, sea
 de caracter divino o profano. El poder es arcano y se define por la
 distancia que pueda crear entre sus portadores y la sociedad. Para eso
 se viste de mascaras y habla en lenguajes "oficiales"; se hace rodear de
 una parafernalia y exige que se hagan celebraciones y ritos en su nombre;
 se identifica con los espiritus de los antepasados y con las insignias de la
 fuerza; reclama un contenido espiritual para si mismo y exige que quienes
 se dirijan a el lo hagan con la debida sumisis6n y usando las formas con-
 sagradas. El poder autoritario reune varias de esas caracteristicas, pero
 agrega una que es tipicamente moderna: decide actuar en nombre de la
 ciencia y la tecnica. Asi, el poder busca volverse invulnerable frente al
 juicio publico, elaborado entre la gente comuin en uso de su raz6n y por
 medio del lenguaje ordinario, y rechaza el veredicto popular. Su racio-
 nalidad, en efecto, se supone mas alta y pura. En cualquier caso, no
 pueden pronunciarse sobre ella aquellos que carecen de la competencia
 tecnica necesaria.

 Esta gran mistificacion ideologica es, por cierto, profundamente anti-
 democratica. Su funcion precisa, de otro lado, es paralizar el debate
 piiblico y mantener la politica al nivel de mercado. De esta forma, el
 Estado aparece impulsando un modelo, mas que una politica. El manejo
 econ6mico de la fraccci6n dominante de la burguesia se presenta igual-
 mente como el unico posible de acuerdo a las modernas ensefianzas de la
 ciencia econ6mica. Asi, por ejemplo, son frecuentes afirmaciones como
 la siguiente: "Detras de las posiciones de ODEPLAN se encuentra un pen-
 samiento sobre distribucion del ingreso basado en las ensefianzas de la
 ciencia economica. "(EL Mercurio, Temas Econ6micos, 13 de mayo de
 1978).

 La autoimagen de una intelecutalidad largamente relegada por sus
 posiciones a desempefiar un rol secundario en las universidades y las
 empresas, pero que repentinamente accede al poder, arrastrada por un
 movirniento cuya representaci6n ideologica le es delegada casi por com-
 pleto, ha debido tambien infuir en ese proceso de exaltaci6n de la visi6n

 2? General Augusto Pinochet, Discurso pronunciado en la Universidad de Chile, El
 Alercurio, 7 de abril de 1979.
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 tecnocratica del mundo. En efecto, se trata de una intelectualidad poco
 densa culturalmente, pero poseida de una ideologia econ6mica que cuenta
 con el pleno respaldo de la fracci6n dominante de la burguesia, cuyos inte-
 reses expresa, racionaliza y promueve en el campo practico, te6rico y de
 la difusion. Es una nueva intelectualidad organica del nuevo nucleo de
 conducci6n de clase; de alli tambien su ruptura con las concepciones de la
 intelectualidad mas tradicional de la burguesia chilena, ligada al foro
 y la politica, al tradicionalismo cat6lico y el status aristocratico con base
 en el ambiente rural. La nueva intelectualidad es mas bien urbana, secu-
 larizada, de origen en familias profesionales, con una mentalidad mas
 extranjerizante y una formaci6n que la liga mas estrechamente a la em-
 presa, el capital extranjero y las finanzas: se trata de ingenieros, eco-
 nomistas, administradores, y mucho menos de abogados, sacerdotes, me-
 dicos o de hombres vinculados a la academia y el parlamento.

 Esta nueva intelectualidad detenta, por otra parte, un virtual mono-
 polio sobre la'expresi6n publica en materias econ6micas y politicas, lo que
 contribuye poderosamente a incrementar su auto-imagen como casta supe-
 rior. En efecto, esa intelectualidad percibe la critica como una mera
 expresion demag6gica, sin fundamentos que la validen. "En Chile han
 prevalecido los juicios de valor o las posiciones ideologicas por sobre el
 desarrollo evidente que ha tenido la ciencia social en los ultimos afnos. Es
 similar a lo que ocurria durante algunos periodos de la Edad Media res-
 pecto de posiciones dogmaticas frente al desarrollo de la ciencia". (El
 Mercurio, Temas Econ6micos, 24 de julio de 1976). Por lo mismo, la
 actual elite tendria que Ilevar a cabo una importante tarea de "desintoxi-
 caci6n intelectual", a fin de romper la predominancia de aquella cultura
 de corte socialista que se habria apoderado de la opini6n publica. "Los
 economistas profesionales, mas alla de las discrepancias que pudieran tener
 y que tienen, deben llevar a cabo una practica constructiva en torno a lo
 que constituyen las leyes fundamentales de esa ciencia. Solo despues de
 un esfuerzo, que sin duda demorara anfos, se lograra establecer un consenso
 minimo de forma tal que no vuelvan a cuestionarse aspectos obvios del
 manejo econ6mico del pais". (El Mercurio, Temas Econ6micos, 17 de
 julio de 1976).

 La pretension de volver "incuestionables" los manejos politicos de una
 clase social es tipicamente una pretensi6n autoritario-tecnocratica, y forma
 parte esencial de la concepci6n del mundo de esa clase. Evidentemente
 tal pretensi6n no podria mantenerse publicamente si existiese una comu-
 nicaci6n social abierta, en que los interlocutores tienen acceso semejante a
 las universidades, los medios de difusi6n y a la opini6n informada. Por
 ello, resulta indisoluble de la funci6n intelectual que cumple la elite tec-
 nocratica asociada al poder, la posesi6n de un variado aparato academico-
 publicitario junto con la exclusi6n de las concepciones alternativas de
 mundo, que deben desarrollarse precariamente y al margen del espacio
 puiblico, cuyo acceso se encuentra regulado por el Estado y la concentra-
 cion de los medios significativos de comunicaci6n.
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 La ideologia del mercado se sostiene pues, al nivel de su elaboraci6n
 comunicativa, a traves del desarrollo de una visi6n tecnocratica de la
 politica econ6mica que busca retirar ciertos temas fundamentales del
 debate abierto para someterlos a un tratamiento "cientifico". Conjunta-
 mente, se espera reducir el area de intereses promovidos por el Estado que
 necesitan legitimarse, a fin de hacer frente asi al continuo deficit de legi-
 timidad que afecta al sistema politico autoritario. En efecto, se piensa
 que si el Estado se restringe a labores de apoyo al funcionamiento del mer-
 cado y a promover tareas de contenido paternalista mas o menos decla-
 rado (subsidios a los pobres, programa del empleo minimo, etcetera),
 entonces su demanda por legitimidad seria relativamente baja y facil de
 satisfacer. "Si la acci6n gubernamental, en el futuro, se concentrara en
 un sistema racional de subsidios a los pobres, la legitimidad del sistema
 politico tendera, indudablemente, a acentuarse". (El Mercurio, Temas
 Econ6micos, 8 de octubre de 1977).

 Puede decirse, a manera de resumen y para terminar esta parte, que
 la ideologia del mercado constituye el esfuerzo mas sistematico de la nueva
 concepci6n autoritaria del mundo por definir un planteamiento de des-
 arrollo capitalista para Chile en las actuales circunstancias. Es decir,
 tras la liquidaci6n del marco democratico del Estado, la exclusi6n politica
 del movimiento popular, la formaci6n de un poder autoritario y dentro
 de las condiciones de dependencia del sistema capitalista mundial que
 caracterizan la presente etapa de su desarrollo. * Es desde el punto de
 vista de las exigencias del proceso de acumulaci6n de capital, en efecto,
 que la ideologia del mercado se vuelve inteligible, a pesar de que sus efectos
 son muchos mas variados como hemos mostrado mas arriba. Desde el punto

 * Al respecto de esto iultimo, es interesante considerar el siguiente parrafo del in-
 forme de la OECD, "Towars Full Employment and Price Stability" (1977). "Govern-
 ments are formally unconstrained in their demand for credit to finance payments
 imbalances or to influences exchange-rate movements, as long as they are willing to
 pay the market rate of interests. So long as the private markets are prepared
 (and able) to increase their deposits in domestic banking systems in order to satisfay
 higher loan demand, governments will be able to continue borrowing and official
 reserves will continue to be created. Consequently, the limits of reserve-creation have
 become ill-defined and fluid, being set now by the private market's judgment of
 the credit-worthiness of individual countries rather than by official multilateral
 evaluation of the needs of the system as a whole. In this sense, the private market
 has taken over functions and responsabilities that used to be thought more appro-
 piate to national and international authorities, and the international monetary
 system has taken on some of the characteristics of a domestic credit system with-
 hout a central bank. Today, it is often private institutions which effectively make
 the crucial decisions regarding access to liquidity and the financing of payments
 imbalances. The terms attached to this liquidity tend to be those associated with
 standard banking practices".24

 24 P. Mc Craken et al, Towards Full Employment and Price Stability, Paris: Organi-
 zation for Economic Cooperation and Development, 1977. Cit. en R. O. Keohane,
 "Economics, Inflation, and the Role of the State", World Politics, october, 1978.
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 de vista de aquellas exigencias es que se comprende, asimismo, la identi-
 ficaci6n entre la ideologia de la seguridad nacional y la ideologia del
 mercado, y el rol que en ambas se asigna al Estado como guardian repre-
 sivo del orden puiblico, sobre todo, de sus bases econ6micas y la estabilidad
 politica de la clase dominante. Las contradicciones patentes entre este
 capitalismo y un planteamiento sobre la democracia impulsan a su vez
 a la concepci6n autoritaria del mundo a someter, en el actual modelo de
 desarrollo, la democracia posible a1 capitalismo en organizaci6n, invo-
 candose para ello, como en un juego de ecos, la necesidad de la seguridad
 y la libertad econ6mica para el sector internacionalizado de la burguesia.

 El suplemento tradicionalista catolico

 Hay un tercer cuerpo de ideas que ha contribuido, aunque en menor
 grado, a moldear la concepci6n autoritaria del mundo. Se trata de la
 ideologia tradicionalista cat6lica, tal como existe en su versi6n nacional
 contemporanea. Su importancia suele ser sobreestimada, tal vez porque
 ella contribuy6, especialmente en los primeros afnos despues del golpe
 militar, a moldear la retorica oficial, mas accesible como era a una opinion
 puiblica desacostumbrada a pensar y hablar en terminos de seguridad na-
 cional y de una economia de mercado.

 El tradicionalismo catolico ha tenido en Chile sus momentos de gloria,
 y no puede desconocerse su influencia social, politica y cultural. 25 En su
 versi6n contemporanea, sin embargo, se presenta como una ideologia rela-
 tivamente inorganica, propia de grupos reducidos, y con escasa irradia-
 ci6n cultural.

 Con todo, el desarrollo ideologico y practico de la linea gremialista
 durante el periodo de la insurrecci6n burguesa tuvo multiples conexiones
 con ese tradicionalismo catolico, el que contribuy6, si no con un marco
 conceptual para la acci6n, al menos con un lenguaje apropiado para la
 interpretaci6n de la crisis y para la orientacion moral del movimiento.
 En efecto, hay en la ideologia tradicionalista cat6lica un sentimiento ba-
 sico respecto del desorden del mundo, y de la vulnerabilidad del hombre,
 que le permite facilmente emerger como una respuesta existencial en los
 momentos de crisis de la cultura hegem6nica de la clase dominante. "Pre-
 cisamente la utopia del hombre 'naturalmetne bueno', del hombre 'capaz
 de un progreso ilimitado', al perder contacto con la realidad intrinseca del
 pecado humano, deriva hacia tales ingenuidades y tonterias, que obliga,
 por la fuerza de los contrastes pendulares de la historia, a pasar a los pe-
 simismos mas negros y a las patologias mas nauseabundas. Como la utopia
 no resiste a los embates de los porfiados hechos, termina por precipitarse
 en el desencanto mas tenebroso. Se gira entonces en el circulo vicioso

 25 idem nota 4.
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 que va de la utopia al Apocalipsis, y de vuelta". 26 De ahi que en los
 momentos de profundo desquiciamiento social el tradicionalismo emexja
 como una respuesta "realista", invocando el orden natural de las cosas,
 la jerarquia de las posiciones y las prerrogativas de la autoridad.

 Lo que distingue el tradicionalismo catolico contemporaneo de su pro-
 pio tronco hist6rico no es, por eso, su caracter anti-democratico, antiliberal
 y autoritario. Las diferencias provienen nmas bien del contexto econo6-
 mico y social, nacional e internacional, en que ambas versiones del tra-
 dicionalismo emergen. El tradicionalismo "hist6rico", el de la revista
 Estudios en la decada del 30, se propone "reformular bajo terminos dife-
 rentes un nuevo modelo de hegemonia social ante la crisis irreversible de
 las tradicionales formas oligarquicas de dominacion social". 27 Constituye,
 por eso mismo, un proyecto de sociedad expresado en los moldes autorita-
 rios de la epoca: es corporativista. Pretende sustituir al nucleo oligarquico
 de conducci6n de la clase dominante, dentro de la cual alcanza a ejercer
 una importante influencia intelectual y cultural. El tradicionalismo cato-
 lico contemporaneo, en cambio, sirve mas bien como una ideologia suple-
 mentaria a la concepcion del mundo de la clase dominante, prestandole un
 cierto lenguaje y una particular sensibilidad trascendentalista y estamen-
 talista.

 Especialmente nitida es la influencia de ese lenguaje en las expresiones
 de la ideologia oficial que tienen que ver con los principios iltimos que
 se invocan para la acci6n del Estado. "La alterativa de una sociedad de
 inspiracion marxista' debe ser xechazada por Chile, dado su caracter tota-
 litario y anulador de la persona humana, todo lo cual contradice nuestra
 tradicion cristiana e hispanica". (Declaracion de Principios del Gobierno
 de Chile). Pero en esta visi6n, el liberalismo debe ser rechazado por igual
 que el marxismo. "En este punto la disyuntiva no puede ser mas tajante:
 o se reconoce el derecho natural como lo hicieron las naciones medioeva-

 les o se prescinde de sus exigencias, como lo estan llevando a cabo las
 raciones modernas. Non datur tertium. La antitesis efectiva no se da

 asi entre las sociedades civil liberales y las de tipo marxista, sino entre
 todas estas por igual respecto de la sociedad civil tradicional". 28 Este
 principio sera recogido por el Estado autoritario especialmente en sus
 formulaciones juridicas y en el debate constitucional, y permeara tambi'n
 el discurso oficial. Mas alla, el tradicionalismo encontrara aqui, como
 en otros varios puntos, una facil resonancia con la ideologia de la segu-
 ridad nacional, a la que puede proporcionarle asi un fundamento "teorico"'
 de mayores alcances.

 Pero es en el campo de la ideologia sobre el orden y las jerarquias que
 el tradicionalismo catolico resulta mas consonante con la concepci6n auto-
 J. M. Ibaiiez, art. cit.
 27 G. Catalan, "Notas sobre proyectos autoritarios corporativos en Chile", Escritos

 de Teoria, III-IV, diciembre 1978-enero 1979.
 2S 0. Lira, "Naci6n y Nacionalismo", en, Varios autores, Pensamiento Nacionalista,

 Coleccion Pensamiento Contemporaneo, 1974, p. 35.
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 ritaria del mundo. Seguin esta visi6n, en efecto, el orden es el hecho
 natural por excelencia. "Si observamos la vida del hombre, veremos que
 se desarrolla, desde que nace, en mil formas, a traves de diversos grupos
 que estan escalonados en ciertas jerarquias y que tienen tambien diversa
 importancia, tanto por sus fines, como por su extensi6n, por su grado
 de permanencia y por otros factores, faciles de observar si se comparan
 diversos grupos de sociedades o de instituciones de la vida social. [...]
 El bien comun de la sociedad estriba, pues, en respetar y mantener siem-
 pre esta determinada armonia, impuesta por la naturaleza social del
 hombre, que regula, reglamenta u ordena [...] el actuar de cada uno de
 los sujetos, dentro del conjunto". 29

 Cada hombre tiene una posici6n y cumple una funci6n. Si se mantiene
 pues el orden arm6nico de las posiciones y las funciones el conflicto des-
 aparece de la sociedad. "A mi juicio, el ejemplo del cuerpo humano es
 asimilable al caso del cuerpo social. El bien comun exige perentoriamente
 el bien de las partes y la armonia entre ellas. Y cual es el principio de
 esta armonia?: aquel que permita a todos los miembros realizar de manera
 6ptima las operaciones que le son propias, lo cual implica ninguna contra-
 dicci6n, pues precisamente han sido hechos de modo que esa armonia sea
 perfectamente natural. Y cuando un miembro amenaza gangrenar el cuerpo
 social, puede ser eliminado o impedido en su acci6n con mucho mayor
 raz6n que en el cuerpo humano, porque obra voluntariamente". 30

 La apologia de la desigualdad social adquiere en el tradicionalismo
 un caracter incluso "filos6fico". Como afirma un autor: "Lo que tiene
 de grande el pensamiento cristiano, desde el punto de vista de la filosofia
 social, es, precisamente, que concibe un orden jerarquico, un orden logico,
 en el cual los seres, desde la materia inanimada hasta el hombre, tienen
 sus 6rbitas, sus posiciones, su sitio preciso, estan relacionados unos con
 otros. [...] En la desigualdad no esta la injusticia; la injusticia estriba
 en que a alguien le falte lo que necesite, lo que es adecuado. Eso es "lo
 suyo", definido por la virtud, pero no es injusticia el que los hombres
 esten en distintas posiciones y tengan diversas labores o misiones, llama-
 dos a vocaciones diferentes dentro de la sociedad, desde las mas humildes
 hasta las mas altas".31

 En fin, dentro de ese mismo orden logico y natural tienen su cabida los
 demas t6picos de la ideologia tradicionalista catolica: la afirma'ci6n del
 derecho de propiedad como base de la existencia de la sociedad, la visi6n
 del Estado como garante del bien comun, la consagraci6n del principio
 de subsidiaridad como rector en la ordenaci6n de la autonomia de los
 cuerpos intermedios, etcetera.

 Todos esos elementos, en tanto son profundamente compatibles con la

 29 J. Philippi, "Reflexiones sobre Bien Comun, Justicia, Derecho y Formalismo Le-
 gal", en, Varios autores, Visidn Critica de Chile, op. cit., p. 23.

 30 G. Ibaniez, El Estado de derecho, Editorial Juridica de Chile, 1978, p. 140.
 3" J. Philippi, op. cit., p. 30-31.
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 ideologia del mercado y la seguridad nacional, le proporcionan una inter-
 pretaci6n suplementaria, un cierto caracter etico, una vaga conexi6n con,
 los principios de la "civilizacion cristiana y occidental". Ademas, se inte-
 gran ficilmente en la concepci6n autoritaria del mundo, reforzando la
 tematizaci6n del orden, de las jerarquias y las disciplinas.

 A modo de conclusion

 En rigor, no me propongo concluir nada. S61o hacer algunos comen-
 tarios finales.

 La concepci6n autoritaria surgida en Chile a lo largo de estos ultimos
 afios constituye un nuevo mapa cultural a traves del cual la clase domi--
 nante interpreta su acci6n sobre la sociedad y busca influir sobre esta en
 el piano ideologico. Se trata pues de una concepci6n organica, que recoge
 y elabora la practica cotidiana de una clase, al igual que sus aspiraciones,
 sus temores y su desarrollo en todos los planos de la actividad social. A
 traves de esta concepci6n, la burguesia chilena se refleja a si misma pero
 tambien muestra su manera de mirar el mundo, la historia y la sociedad.

 Lo que hay de radicalmente distinto en esta ideologia, respecto al pasado
 ideologico de la clase dominante, es que se trata de una ideologia "revo-
 lucionaria", surgida de una insurreccion triunfante y de la plena expan-
 si6n estatal de una clase. De alli tambien que su materializaci6n deba
 buscarse en la organizacion de la sociedad antes que en los discursos que
 la explicitan, pues estos filtimos representan siempre un uso tactico del
 c6digo ideologico que les subyace: juegan con el, lo ocultan a veces, lo
 adecuian a la audiencia, hacen trampas con el o le imponen una ret6rica
 de circunstancias.

 Una concepci6n del mundo no esta, por otro lado, cristalizada en nin-
 guna parte en particular. Ni en la conciencia de sus portadores ni en las
 practicas o instituciones que genera. Esta por todos lados, y esta en per-
 manente transformaci6n. Si en un momento, por ejemplo, fue dominante
 !a ideologia de la seguridad dentro de la concepci6n autoritaria, hoy esta
 esta articulandose, progresivamente, en torno de un nuevo eje hegemonico,
 la ideologia del mercado. Es basicamente a partir de esta que continuara
 el desarrollo de la concepci6n en su conjunto. Mas ello no significa que
 vaya a desaparecer la ret6rica tradicionalista o que la ideologia de la segu-
 ridad pudiese perder su funci6n fundamental. En verdad, lo mas posible
 es que todos los elementos integrantes de la concepci6n autoritaria tiendan
 en adelante a desarrollarse en una perspectiva "politica", a fin de ajustarse
 a los requerimientos del proceso de institucionalizacion y a la lucha ideo-
 logica que aquel traera consigo.

 Debiera considera'rse, tambien, que una concepci6n del mundo no tiene
 exclusivamente efectos macro-sociales. Hay tambien una funci6n ideol6-
 gica microsc6pica, que consiste en la regulaci6n cotidiana que una con-
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 cepci6n del mundo determina al nivel de las interacciones situadas. Por
 lo general se hace abstracci6n de esa dimensi6n, pues es mas opaca y resis-
 tente al analisis, y porque aparentemente escapa a los condicionamientos
 a los que se hallarian sometidos los grandes movimientos de la sociedad.
 A esta altura sabemos, sin embargo, que no es asi, y sabemos que el orde-
 namiento social del mundo cotidiano constituye, precisamente, el destino
 de cualquiera ideologa organica. Una concepci6n autoritaria del mundo
 que s6lo orientara los discursos publicos, la acci6n del Estado y la relaci6n
 entre las clases sociales seria ya un instrumento poderoso de dominaci6n.
 Pues ocurre eso, y mas. La concepci6n autoritaria del mundo penetra
 tambien la vida diaria, no s61o a traves de la regulaci6n impuesta por el
 mercado a los comportamientos de los individuos, sino ademas por la
 forma que adopta la comunicaci6n social, por la internaliza'ci6n del te-
 mor, el ejercicio del privatismo en la esfera de la familia y el trabajo, la
 simbolizaci6n del exito personal, etcetera. En este sentido, resulta notable,
 por ejemplo, la creacion de una pseudo esfera publica dentro del espacio
 privatizado de las personas. La proliferaci6n en los medios de eomunica-
 ci6n de una nutrida informaci6n sobre acontecimientos triviales -desde
 las piernas de Francesca hasta los habitos de vida de los chicago Boys-
 terminan por constituir ese espacio pseudo-publico, poblado por idolos,
 anecdotas, "personajes", querellas y triunfos, todo ello en un ambiente de
 familiaridad artificial y de fantasia comercializada. Por otro lado, la
 verdadera esfera publica, la del Estado, el debate politico y la economia
 aparece como si tratase de un mundo privado, compuesto por personas y
 relaciones personales, exento de intereses y de conflictos, sometidos al
 cuidado pateralista de la autoridad. Con ello se excluye de golpe la par-
 ticipacion politica de los individuos y grupos, que deben reducirse a cum-
 plir sus funciones privadas y hacerse parte de lo pseudo-publico.

 Hay quienes han llamado la atenci6n sobre el caracter aparentemente
 "pobre" y rudimentario, desde el punto de vista de su elaboraci6n intelec-
 tual y cultural, de la concepci6n autoritaria del mundo imperante. En
 verdad, no podria sino ser asi. Una ideologia' que se desarrolla a la som-
 bra del poder, en un ambiente caracterizado por el control, frente al si-
 lencio impuesto en la sociedad, tiene que crecer atrofiada por necesidad.
 De otro lado, como se sefial6, la concepci6n autoritaria vigente se alimenta
 de dos vertientes principales cuya dimension te6rica es relativamente es-
 trecha y marginal respecto a las grandes corrientes de pensamiento del
 mundo contemporaneo. A su vez, el tradicionalismo catolico chileno actual
 se encuentra debilitado y su gravitaci6n cultural es practicamente nula.
 Por ultimo, la nueva intelectualidad organica de la fracci6n dominante de
 la burguesia se encuentra ideologicamente c6moda s6lo en tanto actua
 dentro de los restringidos parametros de su "ciencia econ6mica moderna".
 Mas alla, sus incursiones resultan por lo general esporadicas e inutiles.
 La intelectualidad tradicional ligada a la clase dirigente se halla, en cam-
 bio, incomoda en el marco ideol6gico predominante, y su conservatismo
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 humanista y de valoraci6n de la cultura superior resulta por lo mismo
 apendicular, ademas de profundamente irrealista frente a la tendencia
 que conduce a concebir la cultura como una empresa regida por el mer-
 cado.

 Con todo, insisto, ese diagn6stico no debiera conducir a confusi6n.
 Pues una ideologia se expande y genera conformismo no tanto por su
 grado de elaboraci6n intelectual y cultural, sino que, principalmente,
 por su capacidad de materializarse en practicas e instituciones, en el dere-
 cho, la organizaci6n del hogar, las vitrinas y edificios, la publicidad y la
 divisi6n del trabajo, la escuela y las entretenciones, etcetera'. Y en el caso
 de un sistema autoritario, ademas, en la percepcion de la fuerza que posee
 el otro, el castigo que puede aplicarme, el temor que me hace sentir, la
 obediencia que logra imponerme, etcetera.

 Pues una concepcion del mundo que se ha vuelto dominante, y que
 tiene tras de si todo el peso del poder y los medios materiales para difun-
 dirse, determina tambien, negativamente, las posibilidades de desarrollo
 de las concepciones alternativas de mundo. Opera como un gran "inte-
 rruptor" para la formaci6n de esas otras concepciones, paralizandolas,
 distorsionandolas, y, en general, manteniendolas en un nivel de completa
 desarticulaci6n, que las vuelve incapaces de ofrecer un mapa cultural
 coherente con la practica de las clases subalternas. Sobre todo en las con-
 diciones actuales, la formaci6n de concepciones alternativas esta sometida
 a un regimen de particulares dificultades, desconocidas por cierto en el
 interior de la organizaci6n liberal-progresista de la cultura. Dichas difi-
 cultades van desde la ausencia de libertad para pensar y decir hasta las
 condiciones que obstaculizan la organizaci6n sindical, desde la monopoli-
 zacion de los medios de comunicaci6n por la clase dirigente hasta el esta-
 tuto de exclusiones ideologicas imperante en las universidades, etcetera.
 En suma, es toda una nueva organizaci6n de la cultura la que estA emer-
 giendo con el prop6sito de asegurar la dominaci6n de una clase e impedir
 las formas de expresi6n cultural del resto de la sociedad.
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