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 Democratizaci6n y
 otro desarrollo:
 el caso chileno*

 MANUEL ANTONIO GARRETON M.

 Este trabajo, intenta solamente problematizar el tema del "otro desarrollo"
 en el caso chileno desde una perspectiva que enfatiza el anMisis social y
 politico, dejando en la penumbra o apenas enunciados los aspectos rela-
 cionados con las estrategias de desarrollo. Se trata, como se desprendera
 de la lectura del texto, de un intento de analisis global pero a partir de
 un enfoque parcial, de un corte decididamente "unilateral" de la realidad
 que obedece tanto a las capacidades o incapacidades del autor como a

 * Este trabajo fue preparado en julio-agosto de 1978, para el Grupo de Estudio "From
 the village to the global order. A phased Seminar to concretise the conceptual
 framework for Another Development", de la Fundacion Dag Hammarskjold, Suecia.
 Dada su naturaleza y para no dificultar el desarrollo de la exposicion hemos omi-
 tido la argumentacion en que se basan muchas de las afirmaciones y que ha sido
 expuesta en otros trabajos realizados, algunos en colaboracion, por el autor. Tam-
 poco hemos querido abundar en la demostracion a traves de informacion cuanti-
 tativa, cuyas fuentes se indicaran tambien en las Notas.

 Seiialemos que muchas de las ideas aqui desarrolladas han tenido origen en
 diversos seminarios, grupos de trabajo, elaboracion de documentos y discusiones
 en los que el autor ha participado en el uiltimo tiempo, de modo que si asumo la
 responsabilidad exclusiva de lo que aqui se plantea, debo tambien reconocer una
 gran deuda intelectual con muchas personas que han participado en tales activi-
 dades, y cuyos aportes han sido de uno u otro modo, recogidos en las paginas si-
 guientes. Entre tales aportes quiero destacar los de Enzo Faletto, Eduardo Palma,
 pese a nuestras diferencias ideologicas, Humbero Vega quien facilit6 la informa-
 cion econ6mica y, muy especialmente, Tomas Moulian. No pudiendo dar cuenta
 de esta deuda en citas precisas y detalladas dejo testimonio general de mi recono-
 cimiento al respecto. Finalmente, quiero agradecer los valiosos comentarios de
 Pablo Gonzalez Casanova, Juan Somaia, Julio Labastida, Fernando Fanjzilber,
 Sergio Zermeiio y los asistentes al Seminario de Discusion realizado en el Instituto
 de Investigaciones Sociales de la UNAM, en agosto 1979, que me han permitido
 revisar parcialmente la versi6n original. Reconozco que muchos de tales comenta-
 rios me habrian obligado a una revision mas profunda, lo que por razones de
 tiempo y espacio no ha sido posible.
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 ciertas razones ligadas al tema y que intentan ser explicadas en la primera
 parte del trabajo. El esfuerzo de interpretaci6n global, a partir de esta
 perspectiva, explica asi el caracter necesariamente general, esquematico
 e hipotetico de gran parte del contenido y sus indudables insuficiencias.

 El trabajo esta dividido en cuatro partes. La primera fundamenta la
 perspectiva del analisis sociopolitico. La segunda recapitula los rasgos
 principales del desarrollo social chileno. La tercera analiza las caracteris-
 ticas del proyecto social vigente y las evalua desde las perspectivas del
 "otro desarrollo". La cuarta desarrolla las relaciones entre otro desarrollo

 y proceso de democratizacion, concebido como el "nudo vital" del primero
 en el caso chileno.

 I. LA PERSPECTIVA: PROBLEMATICA SOCIOPOLITICA DEL OTRO DESARROLLO

 Desde hace alguin tiempo han ido tomando cuerpo aqui y alli un con-
 junto de ideas articuladas en torno a la redefinici6n del concepto de des-
 arrollo y a la reformulaci6n de las estrategias. Tales redefiniciones y re-
 formulaciones estan vinculadas a las diversas crisis que se han hecho
 patentes en el curso de esta decada, al relativo fracaso de las expectativas
 en torno a las "decadas o decenios para el desarrollo", al surgimiento de
 demandas de transformaci6n de las condiciones de vida, que se constitu-
 yen en novedosos movimientos sociales, a la frustraci6n de procesos socia-
 les que se anunciaban como intentos de superaci6n de los patrones tradi-
 cionales de desarrollo, a la consolidaci6n de sistemas sociales cuya regre-
 sividad evoca epocas primitivas de barbarie, al cansancio general que se
 expresa ya sea en la apatia ya en formas explosivas de rebeldia, etctera.

 Las crisis y frustraciones de procesos sociales en los que se cifraban las
 expectativas son necesariamente crisis tambien de los marcos te6ricos con
 que tales procesos y movimientos fueron analizados y visualizados. De
 modo que la revisi6n de los conceptos y la busqueda de una reformula-
 ci6n global de la problematica aparece como una tendencia natural. Sin
 duda que en un primer momento tales intentos parecen cargados de vo-
 luntarismo y corren el riesgo de "botar al niino junto con la baiiera", es
 decir, de desprenderse del instrumental que permiti6 la acumulaci6n te6-
 rico-critico a los modelos capitalistas y sacrificarlo en aras de una concep-
 tualizaci6n que pretendiendo liberarse de dogmatismos olvida ciertas ad-
 quisiciones basicas del patrimonio analitico. 1 Sin embargo, tal bisqueda
 aparece como indispensable, y a la desagregacion de un mundo cuyos
 patrones parecian definidos a mediados de siglo corresponde necesaria-

 La discusion del seminario del Programa de Desarrollo Social y Humano de la
 Universidad de Naciones Unidas (Mexico, Noviembre de 1977), especialmente en
 torno al Proyecto "Metas, procesos e indicadores del desarrollo" da cuenta acertada
 de este problema.
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 mente la desagregaci6n de los modelos conceptuales con que se le ana-
 lizaba.

 Es de esta busqueda que ha ido surgiendo el concepto de "otro desarro-
 llo', que intenta reformular la problematica y estrategia del desarrollo.
 Mas que una escuela o una teoria, se podria decir que hay un horizonte
 intelectual en el que convergen aun diferentes escuelas y teorias. Es un
 concepto a la busqueda de si mismo y, sobre todo, de referentes que en el
 piano de la vida social le den un contenido de valor practico a la utopia
 y el voluntarismo. Si bien su acumulaci6n es aun incipiente, aparece
 como un espacio intelectual de convergencia para quienes no aceptan
 el statu quo de un orden mundial, nacional y local que contradice las
 posibilidades abiertas a la humanizaci6n.

 No es del caso hacer aqui una exposici6n detallada del contenido de las
 (oncepciones en torno al "otro desarrollo" ni menos una evaluacion critica
 de las mismas. Para fines de nuestra discusion sobre el caso chileno, bas-
 taria con recordar algunas de sus ideas fuerzas.2

 El desarrollo se define como desarrollo de los seres humanos y no de
 las cosas y abarca desde los niveles microlocales, regionales, nacionales y
 del sistema mundial como un todo. Sus caracteristicas basicas son: la

 orientaci6n hacia las necesidades basicas, empezando por la eliminaci6n
 de la miseria, el caracter end6geno y autodependiente, es decir, generado
 por las fuerzas internas de la sociedad que lo emprende, en relacion amo6-
 nica con el medio ambiente y basado en transformaciones estructurales.
 Todos estos elementos estan ligados entre si indisolublemente y no se
 conciben como elementos aislados destinados a paliar tal o cual vicio de
 los actuales modelos de desarrollo sino que se postulan como la matriz
 de un nuevo modelo.

 Cuando quiere discutirse la validez de esta nueva matriz para el des-
 arrollo en alguna sociedad concreta, pueden seguirse diversos caminos.
 Uno es el analisis de los recursos con que cuenta una determinada sociedad
 y a partir de ellos ver las posibles estrategias alternativas de maximacion
 de tales recursos. Otro es la elaboraci6n de estrategias econ6micas que
 compatibilicen las antinomias presentadas por los actuales esquemas de
 desarrollo, por ejemplo, crecimiento y redistribuci6n.3 Cualesquiera de
 estos caminos nos parece no s6lo legitimo sino indispensable. Pero en

 Entre la ya abundante literatura sobre el tema del otro desarrollo, citemos sola-
 mente algunos de los textos que hemos usado como referencia: El Informe Dag
 Hammarskold 1975, dQue hacer? (en Development Dialogue, Suecia, 1975 Nos.
 1 y 2); los trabajos contenidos en la Antologia editada por Marc Nerfin Another
 Development, Approaches and strategies, (Publicado por la Fundacion Dag Ham-
 marskjold, Suecia 1977); Catastrophe or New Society? A Latin American World
 Model, de Amilcar Herrera et al. (publicado por el International Development
 Research Centre, Ottawa, Canada, IDRC-064e); Marshall Wolfe, "Para "otro des-
 arrollo": requisitos y proposiciones" (en Revista de la CEPAL, Segundo Semestre
 1977).

 3 Ver por ejemplo, el trabajo de Sergio Bitar Elements of a strategy for another
 development in Chile, en Marc Nerfin, op. cit.
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 nuestro caso particular abordaremos el problema desde otro angulo o
 nivel: el de las condiciones politicas y de los actores sociales en Chile que
 juegan en la definici6n de una estrategia de otro desarrollo. A lo largo
 de este analisis podra irse describiendo un cuadro de cuales caracteristi-
 cas se desplazan a favor o en contra de otro desarrollo. Se trata de una
 perspectiva necesariamente incompleta y que deja grandes zonas en la
 oscuridad, entre otras, la de la estrategia economica para otro desarrollo.
 Sin embargo, tal perspectiva nos parece si no previa, al menos indispen-
 sable por razones que se iran exponiendo en lo que sigue.

 Dos 6rdenes de consideraci6n nos llevan a enfocar el problema desde
 este angulo. El primero ha sido ya formulado por algunos autores4 y
 se refiere, en sintesis, a que si las ideas en torno a otro desarrollo y los
 procesos de liberaci6n no han prosperado globalmente, en una epoca en
 que "la utopia es materialmente posible", ello no se debe a que no se
 conozcan o no se deseen, sino a que chocan contra intereses plasmados
 en estructuras de explotaci6n y formas politicas de dominacion. De modo
 que la problematica del otro desarrollo debe necesariamente focalizarse
 en la cuesti6n del poder.

 Pero esta consideraci6n de orden general debe especificarse en la situa-
 ci6n que viven algunas sociedades en America Latina, entre ellas, Chile.
 No es banal que en ellas, como ha sido senialado, el tema de la demo-
 cracia haya sucedido -en los foros internacionales, en los circulos espe-
 cializados, en los medios intelectuales, en los planteamientos de institu-
 ciones de influencia espiritual, en las demandas de los organismos sindi-
 cales, en las presiones explicitas o implicitas por transformacin-, al
 tema del desarrollo que se enseinore6 de los escenarios en las decadas pa-
 sadas. Tampoco es banal que surjan los esquemas alternativos en el pIano
 academico y politico en torno a este tema. Y es que estas sociedades viven
 hoy una crisis que dista mucho de las optimistas visiones de un "parente-
 sis". Se trata de una crisis de refundacion, como intentaremos mostrarlo
 mas adelante. En ellas se intenta establecer un nuevo modelo de des-
 arrollo que busca reorientar la totalidad de la sociedad. Dicho modelo de
 "funcionamiento" de la sociedad se dobla de un esquema de ordenamiento
 politico-social, es decir, se presenta como un modelo global de sociedad
 y como un horizonte a conquistar desde arriba. Mas alla de los avatares
 de la coyuntura y de las variaciones posibles en la cupula politica, hay un
 proyecto de sociedad politica correlativa al modelo de desarrollo. En el
 se inscriben, en forma a veces inconexa, las formulaciones que se plan-
 tean como una critica radical a la democracia, los mesianismos antimar-
 xistas, los llamados a la nueva institucionalidad, la buisqueda de una nueva
 democracia protegida o restringida, las doctrinas de Seguridad Nacional,
 etcetera.

 Todo ello en una situaci6n en que la incapacidad de generar un re-
 gimen politico estable, es decir, una relaci6n solida, codificada y consen-

 4 Cfr. F. H. Cardoso, Towards another development, en Marc Nerfin, op. cit.
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 sual entre Estado y sociedad civil, obliga a mantener y consolidar los ins-
 trumentos de coerci6n y de control social. El tema de la democracia,
 no exento de trampas y de posibles recuperaciones por las fuerzas domi-
 nantes, es el tema de las condiciones politicas y sociales que permiten la
 liberaci6n ante este proyecto de dominacion.

 Sobre todo esto volveremos mas adelante. Queremos por ahora insistir
 en el caracter de proyecto global de sociedad que los regimenes autorita-
 rios militares intentan implantar, cualquiera sea la alternativa coyuntural.
 de gobierno y el exito final que alcancen. Se trata de una contrautopia,
 con una base material o esquema de desarrollo, y con actores sociales que,
 con contradicciones o no, intentan impulsarlo. Este caracter fundacional
 de los regimenes en cuesti6n y su realidad operativa se introducen en todas
 !as esferas de la sociedad y redefinen, en un proceso que se gesta efectiva-
 mente desde hace algunos aiios, estructuras materiales, clases sociales y sus<
 sistemas de articulacion y representacion, instituciones, mecanismos de
 socializacion y conciencia colectiva.

 Si esto es asi, plantearse el tema del otro desarrollo en estos contextos
 es necesariamente plantearse el problema de la liberacion de las energias
 sociales que permitan la negaci6n de la contrautopia en marcha, es decir,
 es plantearse el problema de las condiciones sociopoliticas y preguntarse
 por las fuerzas sociales que pueden configurar tal negacion.

 De modo que no s6lo una afirmaci6n de tipo general sino la situaci6n
 precisa de una sociedad en concreto obliga a replantear la problematica
 politica en torno al tema del otro desarrollo.

 Sin embargo, la reformulaci6n sociopolititca del problema no esta exenta
 de riesgos. En efecto, hay una tradicion academica o intelectual de la que
 somos herederos que parece desligar el analisis de la politica de lo que
 es la vida y la practica cotidiana de los seres cuya vida es el destino final
 de la politica. No seria esta la postulaci6n fundamental subyacente al
 tema del otro desarrollo, apuntar al desarrollo de los seres humanos mtas
 que de las cosas y de las estructuras? Volver a la politica no es ence-
 rrarse nuevamente en el mundo de las estructuras abstractas mientras la
 corriente de la vida va por otro lado y mientras las grandes masas parecen
 no identificar su destino personal con los problemas del poder y del des-
 tino global de un territorio politicamente organizado? Esta tensi6n dra-
 matica entre la generalidad de la politica y la particularidad de la vida,
 esta relativa intangencialidad de ambas esferas, debe ser necesariamente
 recuperada en el analisis de la politica, para que el no sea el objeto de
 una nueva apropiacion de la universalidad por parte de un grupo parti-
 cular, la clase politica.

 Nuevamente, la introducci6n de un proyecto de dominaci6n que intenta
 refundar la sociedad ilustra el prolema de manera dramatica: no hay
 nada mas cerca y al mismo tiempo mas alejado del comportamiento poli-
 tico codificado para clases y grupos sociales que el comportamiento de
 estos regimenes. Por un lado, las conductas clasistas y los enfrentamientos
 de intereses parecen salir de los manuales en su transparencia paradigmxa-
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 tica y perfectamente definible. No hay nada mas cercano a un anilisis
 sociopolitico convencional en que los individuos son casi pura expresi6n
 de clases, grupos y categorias y en que sus relaciones son gobernadas por
 leyes estructurales. Nada mas alejado, sin embargo, cuando se piensa
 en la opacidad del sistema, en la destruccion de los canales codificados
 para el comportamiento colectivo y la comunicaci6n, o se toma en serio
 el tema de la atomizaci6n o privatizaci6n que introducen estos regimenes.
 Que es la atomizaci6n o privatizaci6n si no la explosi6n de conciencias,
 aspiraciones y conductas que desbordan los paradigmas estructurales o
 clasistas, la captaci6n de la soledad indefinible e insuperable, el predo-
 minio de las situaciones limites que obligan en cada momento a la auto-
 conciencia y a las opciones iltimas? En estas condiciones el anasis socio-
 politico puede al mismo tiempo acertar al coraz6n del problema, proyec-
 tando la utopia y la estrategia, y estar totalmente alejado de la historia
 y de la vida.

 Plantear el tema del otro desarrollo en terminos de las condiciones
 sociopoliticas (estructuras, movimientos y actores) que permitan que el
 problema pueda empezar a formularse. Drama insuperable del analisis
 sociopolitico. No han tenido estas lineas otro objetivo que plantear lo
 que podriamos definir como el estado de animo, las sinuosidades del ana-
 lisis que intentamos y sus limites e inseguridades.

 II. ESQUEMA DEL DESARROLLO SOCIAL CHILENO

 Plantearse el tema del otro desarrollo desde esta perspectiva nos leva a
 preguntarnos, en primer lugar, cuales han sido las condiciones socio-
 politicas y los actores sociales que posibilitaron el esquema de desarrollo
 vigente hasta la ruptura en 1973, del regimen politico que lo enmarcaba
 y cuales son las condiciones y los actores que permiten la introduccion
 de un nuevo esquema de desarrollo a partir de la instauracion del gobier-
 no militar, en segundo lugar. Seguidamente nos preguntaremos por las
 transformaciones introducidas por este esquema de dominacion para
 evaluar desde alli las condiciones sociopoliticas y las fuezas sociales
 que permiten plantear el tema del otro desarrollo.

 La reformulaci6n del modelo de desarrollo y del esquema politico que
 hacen crisis en las primeras decadas de este siglo, cuyos hitos mas signi-
 ficativos son el plano politico institucional, la Constituci6n de 1925 y en
 el piano economico la crisis de 1929, da origen a lo que se denomin6 el
 modelo de desarrollo "hacia adentro" cuyo motor es el proceso de indus-
 trializaci6n sustitutiva. En el piano politico al denominado Estado de
 compromiso, en el que orientado por una racionalidad global de des-
 arrollo de un capitalismo dependiente, ninguna clase en particular logra
 asegurar su hegemonia definitiva sobre las otras, lo que obliga a adoptar
 una estrategia de transacciones, por un lado y, por otro, a incorporar per-
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 manentemente nuevos grupos a la vida politicosocial como un modo de
 asegurar la estabilidad del esquema politico institucional. Necesaria-
 mente, esto tiene como correlato la inestabilidad del proceso de creci-
 miento econ6mico.

 Lo que interesa resaltar aqui es un doble fen6meno. Por un lado el
 hecho que la industrializaci6n capitalista se realiza "heterodoxamente",
 no por efecto del impulso creador de una burguesia innovadora y agre-
 siva que crea un orden econ6mico al que la esfera politica debe ajustarse
 y ordenar, sino que es el Estado el principal actor de la industrializacion,
 al que esa burguesia se asocia y del que extrae sus ventajas. Ello supone
 la existencia del bloque politico social en el que el centro politico, repre-
 sentando un conjunto agregado de sectores que pueden clasificarse como
 capas medias, es capaz de asegurar la estabilidad a traves de una politica
 pendular de alianzas, y los sectores populares organizados logran asi
 un espacio para permear la sociedad con sus reivindicaciones de corto
 y mediano plazo.

 El fen6meno anterior hace inteligible otro de suma importancia: el de
 la relativa correlaci6n entre la industrializaci6n dirigida desde el Estado
 y un proceso creciente de democratizaci6n entendida esta como la incor-
 poraci6n a la vida politico social, y a sus beneficios, de nuevos sectores
 con capacidad de presi6n sobre el Estado. Este proceso de democratizaci6n
 sustantiva se realiza, a su vez, en el marco de un sistema politico demo-
 cratico, es decir de reglas formales del juego que permiten un "espacio"
 en el que los diversos sectores sociales "incorporados" se hacen representar
 para la competencia por la satisfacci6n de sus demandas e intereses. Hay
 entre el proceso de democratizacion y el sistema politico democratico una
 relaci6n de mutua necesidad en el que uno no puede entenderse sin el
 otro, a diferencia de otros paises de Ameica Latina, donde el proceso de
 democratizacion sustantiva se hizo por la via autoritaria.

 Esta correlacion entre industrializacion sustantiva o modelo de des-

 arrollo hacia adentro, proceso de democratizaci6n y sistema politico de-
 mocratico es hoy recuperada a traves de dos mitos antag6nicos que tien-
 den a oscurecerla y a pintarla en colores blanco y negro. Por un lado, de
 parte de las fuerzas que sostienen el modelo de sociedad que intenta im-
 plantarse a partir del golpe militar de 1973, este triple proceso es visto
 como la causa principal de la decadencia de la naci6n y su reversi6n coino
 estrictamente indispensable para encarar su reconstrucci6n. Desde este
 angulo se enfatiza el aspecto inestable y desequilibrado del crecimiento
 econ6mico, provocado por la interferencia de elementos redistributivistas y

 5 Al respecto y para no enunciar una larga bibliografia, cfr. el trabajo ya clasico
 de Anibal Pinto "Desarrollo economico y relaciones sociales en Chile" (en A.
 Pinto, Tres ensayos sobre Chile y America Latina. Ediciones Solar, Buenos Aires,
 Argentina 1971). Las ideas que se exponen a continuaci6n han sido mas des-
 arrolladas en M. A. Garreton y T. Moulian, Procesos y Bloques Politicos en la crisis
 chilena 1970-1973 (Documento de Trabajo, FLACSO, Santiago, 1977. Tambien en
 Revista Mexicana de Sociologia NQ 1, 1979).
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 participacionistas, donde el Estado --dominado por una clase politica
 atenta a su mantencion y reproducci6n- habria sido utilizado en forma
 demag6gica para proteger una industria ineficiente como para conceder
 privilegios a diversos grupos sociales descuidando la acumulaci6n y entor-
 peciendo, para favorecex a diversas categorias sociales, las reglas del juego
 econ6mico, entiendase el papel de la libre competencia en todos los
 mercados. El crecimiento estatal desmedido, la distorsion de los mercados,
 el ahogamiento de la iniciativa econ6mica creadora, la inflacion perma-
 mente y la inestabilidad del crecimiento econ6mico habrian sido las causas

 y consecuencias de una politica demag6gica y populista, la que llevada a
 a su extremo en el periodo 1970-1973, habria terminado por destruir no
 s6lo la economia sino las bases institucionales de ese mismo Estado. El

 juego de los tres procesos sefialados es el gran mal original de la sociedad
 chilena de este siglo comparado con la epoca de grandeza decimon6nica. 6

 Por otro lado, y ante la regresi6n provocada por el regimen militar de
 capitalismo dependiente autoritario, surge el mito de la historia rosada
 de la democracia chilena. Se recalca aqui el aspecto progresivo del pro-
 ceso de inclusi6n social y la estabilidad de un regimen politico que, a
 diferencia de otros de America Latina, habian permitido una solida repre-
 sentaci6n politica y un mecanismo de articulaci6n de intereses que logra-
 ba la institucionalizaci6n de los conflictos y su resoluci6n a partir de
 diversas formulas arbitrales legitimas. Las crisis parciales del sistema o
 cuellos de botellas del proceso industrializador habrian sido enfrentados
 por f6rmulas de "saltos adelante" a traves de los procesos de reformas
 estructurales. Asi, la crisis de la sociedad no se debenia al triple juego de
 los procesos sefialados sino precisamente a su interrupci6n a comienzos
 de la decada del 70 cuando el sistema de equilibrio se habria roto para
 dar paso a un proyecto de poder totalizador en que el Estado intentaba
 dirigir la totalidad de los procesos economicos y asi controlar el conjunto
 de la vida politico social, desarticulando todo el aspecto economico. 7

 En una variante de la vision nostalgica, hay quienes en oposicion a la
 precedente, ven en el periodo 70-73 la superaci6n de todas las contra-
 diciones del proceso de desarrollo de las decadas precedentes. En esta
 vision, el proceso iniciado en esos afos permitia eliminar los desequilibrios
 y distorsiones antipopulares del esquema de desarrollo seguido hasta en-
 tonces. Tales desequilibrios y distorsiones iban a ser eliminados por una
 acentuacion del rol del Estado, pero esta vez utilizado contra la "l6gica
 del capital". Estariamos en presencia, durante estos tres anios, del co-
 mienzo de un proceso de "otro desarrollo" -aun cuando nunca fuera
 formulado asi y las bases del proceso industrializador no se cuestionaran,

 6 Ver, por ejemplo, Sergio de Castro, Exposicion sobre el estado de la Hacienda
 Publica. (Direccion de Presupuestos. Ministerio de Hacienda. Enero de 1978).

 7 Un ejemplo de este tipo de analisis en J. B. Luco, "Tendencias hist6ricas de la
 sociedad chilena durante el periodo de vigencia de la Constituci6n Politica de
 1925". (En Revista Mensaje, Santiago, Junio 1976).
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 sino solo su direcci6n y efectos en que la democracia pasaba asi de lo
 formal a lo real.

 Estas visiones ideologicas comparten un supuesto ideologico: el de la
 congelaci6n de la historia. Sea que la historia del pais se inicie en 1973,
 sea que ella se haya interrumpido en 1970, o sea que su culminaci6n se
 realiza entre los afnos 70-73, en todos estos casos las dimensiones de con-
 tinuidad y ruptura aparecen distorsionadas. Tales concepciones no ten-
 drian mayor interes fuera del campo del analisis de las construcciones so-
 ciales de la realidad, si no fuera por los efectos practicos que ellas tienen
 en la formulacion de proyectos del futuro donde lo que se hace es repro-
 ducir en forma "purificada" la epoca que en cada caso se exalta. Volver
 a la democracia conocida hasta el 70 corrigiendo sus "excesos" sin cues-
 tionarse el esquema de desarrollo. Llevar a cabo hasta su logica uiltima
 lo que no pudo hacerse por falta de "poder" entre el 70-73. Recrear el
 pais a partir de la mantenci6n -por la via necesariamente autoritaria-
 de la pauta instaurada en 1973. Tres esquemas de futuro que arrancan
 de una visi6n que apropia la historia para aquella clase o actor social que
 la dirigi6, y que, aunque estereotipados o caricaturales, no dejan de operar
 en la conciencia de diversos actores sociales.

 Mas alla de las visiones miticas, vale la pena insistir que la triple co-
 rrelacion senalada entre proceso de industrializaci6n sustitutiva o desarro-
 llo "hacia adentro", democratizaci6n sustantiva y proceso politico demo-
 cratico, si bien efectiva, es contradictoria y conflictiva y esta muy lejos
 de ser una historia rosada. En efecto, no se trata s6lo de su aspecto de-
 pendiente e inestable en cuanto al flujo de crecimiento econ6mico y a su
 tendencia al estancamiento en el largo plazo. Aludimos aqui a que el
 compromiso de diversos sectores sociales en torno al esquema de des-
 arrollo y al sistema politico paga el precio de una exclusi6n social fun-
 damental de tipo estructural. Se trata del campesinado y de los sectores
 marginales urbanos, cuya tardia incorporaci6n, hacia la decada del 60,
 es siempre precaria y dependiente en parte de la organizaci6n articulada
 desde el Estado, aun cuando haya crecientes grados de autonomia.

 Pero ademas de esta exclusi6n de tipo estructural, hay otra que afecta
 a la representaci6n politica de los sectores populares y que consiste en la
 exclusion y represi6n a partidos en determinados periodos y tambien en
 el recurso a la violencia estatal en situaciones en que la presion popular
 se hace especialmente grave para la mantenci6n del sistema. En todo
 caso, lo que prima en el largo periodo que culmina en 1970 es un conjunto
 de mecanismos arbitrales consensuales que marginaliza e inserta preca-
 riamente en el juego democratizador a vastos sectores sociales.

 De modo que la correlacion entre los tres procesos descritos es contra-
 dictoria, conflictiva y necesariamente ambivalente. Entre democratiza-
 ci6n "sustantiva" o proceso de incorporaci6n social y proceso politico de-
 mocratico hay una relaci6n de mutua indispensabilidad e inteligibilidad;
 una tendencia positiva, en que uno y otro se abastecen reciprocamente
 de legitimidad, pero mediatizada tal relaci6n por un esquema de des-
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 arrollo industrializador que si bien la hace en principio "compatible", le
 fija marcos y limites que la 16gica final del capital tiende a hacer cada
 vez mas estrechos y a fijarle un obstaculo insalvable hacia fines de la
 decada del 60. El perlodo que va del 64 al 70 puede definirse como el
 il!timo esfuerzo de mantener este triple juego, como un intento de "salto
 adelante" manteniendo la 16gica del sistema, pero profundizando la indus-
 trializaci6n, expandiendo mercados internos y externos y eliminando las
 exclusiones estructurales a traves de procesos de reforma agraria y de
 incorporacion de los sectores marginales rurales y urbanos. Pero para ello
 fue necesario agudizar las tendencias concentradoras y dependientes del
 modelo de desarrollo, en un clima de creciente movilizacion popular. 8

 El esquema del triple juego industrializacion, democratizaci6n progresiva
 pero contradictoria y conflictiva, y regimen politico democratico, repos6
 tanto en el rol asumido al Estado como en un determinado bloque social.
 Respecto al rol del Estado, este fue activado tanto por las exigencias pro-
 pias del esquema de industrializaci6n como por las demandas de politicas
 sociales ejercidas sobre el. El Estado aparecia entonces como el campo
 principal de las alianzas de grupos y clases, y el acceso a el como una
 necesidad determinante para obtener satisfacci6n de demandas y reivin-
 dicaciones. Por otro lado, ello refuerza la necesidad de establecer a nivel
 del aparato estatal toda una suerte de mecanismos y trabas, para impedir
 el predominio definitivo de un grupo o sector sobre los otros que integran
 el compromiso. Campo de alianzas, instrumento de satisfaccion de las
 demandas de incorporacion, obstaculo parcial al desarrollo del proyecto
 aut6nomo de transformacion por parte de los sectores populares. Ni
 dominio irrestricto y exclusivo de una clase ni objeto neutral de disputa
 por encima de las clases, la 16gica de dominacion del Estado era contra-
 dictoria y doble: asegurar y reproducir la legitimidad integrando nuevos
 sectores, pero mantener la primacia de los intereses capitalistas; extender
 la paricipacion pero mantener su subordinaci6n a los intereses predomi-
 nantes y, por lo tanto, jugar con la exclusion y el caracter subalterno de
 tal participaci6n.

 Tras este proceso subyacian sin duda los intereses de los sectores in-
 dustriales ligados, en el caso chileno, a los financieros, comerciales y
 agrarios, y donde la importancia de estos ultimos fue determinante en la
 mantencion de la pauta de exclusi6n de los sectores campesinos. Pero
 es evidente que en gran parte este proceso expresa los intereses de una
 amplia gama de "sectores medios" para los cuales la expansi6n del poder
 economico estatal es una garantia de su consolidacion y reproducci6n.
 Ello se halla necesariamente vinculado a la capacidad de representaci6n

 8 Sobre el periodo 1964-1970, veanse, entre otros, Sergio Molina, El proceso de
 cambio en Chile. La experiencia 1965-1970 (Santiago, Ed. Universitaria, 1972);
 Ricardo French-Davis, Politicas economicas en Chile 1952-1970 (Santiago, Ed.
 Nueva Universidad, 1973); en una perspectiva mas critica: Barbara Stallings,
 Economic development and class conflict in Chile 1958-1973. (Tesis doctoral.
 Stanford University, 1975).
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 politica que adquieren estos sectores a traves de los partidos de centro
 y a la posibilidad de alianzas de estos tanto con los sectores econ6micos
 predominantes como con los sectores populares. El sistema politico apa-
 rece asi como un objeto privilegiado de identificaci6n y lealtad de los
 sectores medios, no por una profesi6n de fe democratica o por una adhe-
 si6n valorativa visceral, como sostienen ciertos mitos de la "clase media
 democratica", sino por cuanto 1e aparece como un instrumento fundamen-
 tal de su constitucion, reproducci6n y movilidad. Tambien es cierto, que
 hay incorporados en este proceso, aunque en forma subordinada, intereses
 de sectores populares. 0 La relaci6n de estos con el Estado y el conjunto
 del sistema politico es necesariamente ambivalente. Por un lado, la bus-
 queda de integraci6n e incorporaci6n que permita consolidar la identidad
 nacional con la identidad ciudadana y con las de sujeto politico capaz
 de participar, demandar y satisfacer tales demandas; es decir, la amplia-
 ci6n de la legitimidad del Estado y el sistema politico. Pero en la medida
 que tal incorporaci6n es parcial, segmentaria y necesariamente subordina-
 da, se perfila un proyecto progresivamente aut6nomo que se plantea
 como alternativa a la logica ultima representada por el Estado.

 Los rasgos estructurales senialados tienen algunos efectos importantes,
 que a su vez los acentu'an, en la estructura de clases y el proceso de incor-
 poraci6n de estas, el aparato institucional, el sistema organizacional, los
 mecanismos de articulacion y representaci6n y la conciencia ideol6gica
 de los diversos actores sociales.

 En cuanto a la estructura de clases, 0 el mismo esquema de desarrollo
 desequilibrado y contradictorio, el peso del Estado, los rasgos de estructura
 preexistentes y el impacto que en ellos produce una modernizaci6n rela-
 tiva, introducen un esquema sumamente diversificado y no reductible al
 clasico eje central burguesia-proletariado. Como bien han recalcado al-
 gunos, 11 tomar en serio los analisis de la dependencia obliga a sacar sus
 consecuencias para el an'alisis de clases, donde la diversidad de principios
 de acumulaci6n introduce una compleja rearticulaci6n. No es que el eje
 clasico no exista, sino que a el se agregan otros ejes que se combinan y en-
 trelazan. Ello es valido en los diferentes niveles, donde, por ejemplo, el
 conjunto denominado sectores medios aparece como una agregacion de

 9 Sobre el papel de los sectores populates en el proceso de industrializacion, vease
 Enzo Faletto, Clases, crisis politica y el problema del socialismo en Chile (FLACSO-
 ELAS, Santiago, mimeo 1973); E. Faletto y E. Ruiz, Genesis histdrica del proceso
 politico chileno (Santiago, Edit. Quimantu 1971); L. Castillo, Capitalismo e in-
 dustrializacidn: su incidencia en los grupos obreros en Chile (Cuadernos de la
 Realidad Nacional, Santiago, Junio 1971).

 10 Sobre estructura de clases en Chile, ver de Manuel Castells, La estructura de
 clases en Chile (CIDU, Santiago, Septiembre de 1972. Documento de Trabajo N9
 55) y de Emilio de Ipola et al, Teoria y metodo para el estudio de la estructura
 de clases sociales (Con un analisis concreto: Chile 1970). (Documento de Trabajo
 ELAS-CELADE, Santiago, julio 1976).

 11 Cfr. Alain Touraine, Les Societes dependantes (Sociologie Nouvelle, Ed. Duculot,
 Belgica).
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 posiciones e intereses extremadamente heterogeneos cuyos unicos denomi-
 nadores comunes parecen ser la relaci6n con el Estado y el elemento ideo-
 logico, sobre lo que volveremos mais adelante. En efecto, al interior de
 estos sectores medios hay algunos que se ven claramente favorecidos por
 el esquema de desarrollo al coincidir sus intereses con la expansi6n de los
 grupos monopolistas (sobre todo en ciertas profesiones y servicios), mien-
 tras los hay que se ven ahogados, constreniidos y amenazados por dicho
 patr6n. 12 Pero tal diversificaci6n es notoria tambien en los sectores popu-
 lares, donde la incorporaci6n al aparato productivo dista de ser estable y
 homogenea y donde, por ello, los conflictos sectoriales o ligados al habitat,
 la salud, la educaci6n y todas las complejidades del acceso a la vida mo-
 derna se superponen a los determinados por la relaci6n como integrantes
 del sistema industrial. 13 En el campo, la escasa difusion de los procesos
 de modernizaci6n hasta 1965 y su intensificacion y aceleraci6n con la re-
 forma agraria a partir de esa epoca, introducen tambien cambios y divex-
 sificaciones sustanciales. 14 Todo ello, ademas de los efectos en el piano
 de la conciencia que veremos mas adelante, le da a la incorporaci6n al pro-
 ceso social y a las vinculaciones con el Estado, un caracter segmentario y
 clientelistico en que la capacidad de presion y organizacion adquieren un
 rol privilegiado e introducen o reproducen a su vez nuevas diversificacio-
 nes y distancias al interior de los grandes sectores.

 Obviamente, el sistema institucional responde a estas caracteristicas y se
 presenta entonces como un conjunto de mecanismos que impiden el sobre-
 peso excesivo que pueden adquirir los nuevos sectores incorporados y donde
 el rasgo principal es la agregaci6n o sobreposici6n de normas que san-
 cionan las nuevas incorporaciones y los precios que se pagan por ella,
 pero que aseguran que el sistema no pueda ser transformado globalmente
 y que los contraproyectos sociales deban pactar y conceder, renunciando a
 constituirse en alternativas al conjunto del sistema de dominaci6n.

 La dependencia del Estado para acceder a los diversos niveles y bene-
 ficios de la vida social y el tipo de incorporaci6n descrito privilegian la
 organizacion y mediacion politicas, pero al mismo tiempo afectan al des-
 arrollo de organizaciones sociales aut6nomas con fortaleza propia. Tal
 debilidad del aparato organizacional aut6nomo -que oscila entre el cor-
 poratismo mas estrecho o la extrema politizaci6n no es producto del
 designio de una clase politica que lo manipula a su antojo, sino mas bien
 un efecto del desarrollo estructural descrito, acentuado por las percep-
 ciones y expectativas que van surgiendo en torno a 1e. El caso de las or-
 ganizaciones estudiantiles es un ejemplo de esta debilidad organizacional.

 12 Un analisis reciente, aunque en una perspectiva diferente, sobre los sectores medios
 chilenos, en Carlos Emilio Weber, "La perpleja clase media chilena" (Revista
 Mensaje, marzo-abril, 1978). Datos estructurales en Ipola et al. op. cit.

 13 Cfr. Ipola et al. op. cit. y Castells op. cit.
 14 Cfr. CIDA: Tenencia de la Tierra y desarrollo socioecondmico del sector agricola,

 Santiago, 1966; J. Echenique, S. Gomez y E. Klein, Caracter de la agricultura
 chilena, (ICIRA, Santiago, 1972); Ipola et al., op. cit.



 DEMOCRATIZACION Y OTRO DESARROLLO 1179

 En el caso del sindicalismo industrial, en cambio, sus complejas vincula-
 ciones con el sistema politico, lograron preservar un ambito de autonomia
 y capacidad de autogestion. 5

 Todo lo anterior tiene necesarias repercusiones en el ambito de los
 mecanismos de articulacion y representaci6n de intereses en el que el
 conjunto del sistema politico partidario aparece tambien con una conno-
 taci6n ambivalente. Por un lado, se presenta como un vehiculo eficaz
 de la demanda de los diversos sectores sociales incorporados, es decir, los
 partidos tienden a expresar efectivamente intereses y aspiraciones socia-
 les, lo que explica las transformaciones del espectro politico partidista.
 Por otro lado, el sistema partidario tiende a reproducir ciertos problemas
 de la sociedad, principalmente el privilegio a los sectores con mayores
 capacidades de organizaci6n y presi6n, la clientelizaci6n a niveles regionales
 y de representaci6n local, la dependencia respecto a el de las organiza-
 ciones locales, funcionales o corporativas con la tendencia a la sustituci6n
 de estas y su relativa manipulaci6n, la consolidaci6n de una clase politica
 que tiende a autonomizarse de su base de representaci6n, la fetichizaci6n
 del interes partidario y su tendencia a la identificaci6n con el interes
 general; todo lo cual tiende, por un lado, a rigidizar los aparatos en las
 uiltimas decadas y a dificultar la generaci6n de proyectos de sociedad
 de alcance nacional, por otro lado. Ello dice relaci6n a su vez con la
 consolidacion de un esquema tripolar en que los partidos de derecha
 son capaces de unificarse y penetrar en los sectores medios, el centro poli-
 tico pierde su tradicional capacidad de alianzas en aras de un proyecto
 aut6nomo alternativista y los partidos populares experimentan dificul-
 tades en la ruptura de su aislamiento, el que es en parte precio de la
 unidad conquistada en el iultimo tiempo. 6

 En este rapido panorama resaltan dos notas en el piano de la conciencia
 y la ideologia de los sectores sociales. En primer lugar, la difusi6n de la
 ideologia de "clase media" a amplias capas de los sectores populares mas
 incorporados, por lo que la conciencia de estos refleja una combinaci6n de
 elementos propiamente clasistas con valores de promoci6n individual y
 grupal. En segundo lugar, y ligado a ello, el valor principalmente instru-
 mental que parece asignarsele al sistema politico visto como un mecanismo

 15 Ver al respecto Alan Angell, Partidos Politicos y movimiento obrero en Chile (M-
 xico, Ed. ERA 1974), Jorge Barria, Historia de la CUT (Santiago, PLA, 1971) y
 El movimiento obrero en Chile (Santiago, Ediciones UTE, 1971); Marcela Noe,
 "La Central Unica de Trabajadores: orientaciones de su acci6n historica". (Cua-
 dernos de la Realidad Nacional, Santiago, NQ 8, junio de 1971); Crisostomo Pi-
 zarro, "El rol de los sindicatos en Chile" (en Ensayos, Vol. 1, Santiago, 1978).

 16 Aludimos aqui a la fusion en el Partido Nacional de los partidos Liberal y
 Conservador hacia mediados de la decada del 60, en la Derecha, al reemplazo del
 Partido Radical por el Partido Democrata Cristiano como partido fundamental
 del centro politico y a la alianza entre el Partido Comunista -Partido Socialista
 desde 1957 y que tiene su expresion hasta avanzada la decada del 60 en el Frente
 de Accion Popular, FRAP. Para un analisis mas detallado de estos bloques poli-
 ticos, ver Procesos y Bloques politicos... op. cit.
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 competitivo de satisfacci6n de intereses. Hay aqui una de las vertientes
 para explicar la paradoja de un sistema democratico aparentemente s6-
 lido. Desde la perspectiva de los sectores dominantes y la derecha politica
 esta adhesi6n es fundamentalmente adoptiva -estan "obligados" a jugar
 al juego democratico- y se pierde cuando el sistema tiende a desplazarlos
 y el discurso autoritario empieza a hacerse predominante. Su astucia con-
 sistira en permear la adhesi6n de los sectores medios que aparecian iden-
 tificados con el sistema politico y a los cuales obligara a plegarse al pro-
 yecto autoritario. Desde el punto de vista de los sectores populares, sus
 organizaciones clasistas y politicas son un pilar fundamental en la cons-
 trucci6n y estabilidad del sistema politico, pero la presencia de este como
 un dato de la realidad y las dificultades y trabas que pone al desarrollo
 de su proyecto autonomo alternativo, iran enfatizando el elemento critico
 y la necesidad de su superaci6n con lo que el discurso aparecera ante la
 percepcion manipulada de los sectores medios como el de la amenaza
 e inevitabilidad de su destruccion.'7

 Vale la pena a estas alturas ilustrar el caracter contradictorio del pro-
 ceso de democratizacion y su tendencia mesocratica, con dos ejemplos
 bastantes diferentes pero que permitiran luego la comparaci6n con el
 proyecto hist6rico que intenta hoy implantarse en la sociedad chilena.

 Al primero ya hemos aludido, y es que el proceso de democratizaci6n
 o incorporaci6n se hace al precio de la exclusi6n del campesinado y de
 la mantenci6n de las pautas tradicionales de explotaci6n en el sector rural.
 La vinculacion al sistema politico de estos sectores es como masa electoral
 clientelistica de los intereses de los grandes propietarios agricolas. Hasta
 1964 no existen significativamente organizaciones campesinas aut6nomas de-
 bido a las dificultades de sindicalizacion. Es solo a mediados de la decada

 del 60 que la mantenci6n del sistema de dominacion global obliga a
 pagar el precio de la modernizaci6n agraria, la reforma del latifundio y la
 incorporaci6n nacional del campesinado. Cabe destacar, en terminos de
 lo que hemos venido senialando, dos rasgos tipicos de esta incorporaci6n.
 Por un lado, es inducida por el Estado y si bien el movimiento campesino
 logra estructurar organizaciones aut6nomas, ellas mantienen siempre, aun-
 que mas no sea a nivel del financiamiento, una relativa dependencia del
 Estado, lo que se acentua en el caso de las nuevas formas de propiedad
 que se crean. 18 Por otro lado, a nivel del Estado este proceso de trans-

 17 Sobre las relaciones entre movimiento popular y regimen democratico en Chile,
 ver Renzo Falien, "Los problemas de la democracia y los sectores populares" y
 Tomas Mouletto, "Democracia, socialismo y proyecto nacional popular" (en
 Futura institucionalidad de la paz en Chile. CISEC, Santiago, septiembre de 1977).

 18 Sobre las transformaciones ocurridas a prop6sito de la reforma agraria entre
 1965 y 1970, ver, entre otros, de Varios autores, Reforma Agraria Chilena. Seis
 ensayos de interpretacion (ICIRA, Santiago 1970) Solon Barraclough, Reforma
 agraria, historia y perspectiva (en Cuadernos de la Realidad Nacional, Santiago,
 marzo de 1971). Respecto al movimiento y organizaciones campesinas, Almino
 Affonso y otros, Movimiento Campesino Chileno (Santiago, ICIRA, 1970) y Sergio
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 formaci6n agraria no signific6 la correlativa transformaci6n del aparato
 estatal a este respecto, sino que implic6 la mantenci6n de la pauta de
 crecimiento por agregacion. Cada sector agricola que se iba incorpo-
 rando encontraba su propio organismo estatal de atenci6n, lo que tuvo
 necesarios efectos en la clientelizaci6n del campesinado, la atomizaci6n
 del aparato estatal con la consecuente imposibilidad de planificacion agri-
 cola y, sobre todo, en la segmentaci6n ideologico-politica de la burocra-
 cia encargada del sector. Lo importante a retener es que las consecuen-
 cias de este fen6meno afectaron, aunque en calidad diferente segun el
 grado de intensidad de las transformaciones agrarias, tanto al gobierno
 de derecha que impuls6 una incipiente y timida reforma a comienzos de
 la decada del 60, como al gobierno de centro entre 1964-1970, como el
 gobierno de izquierda entre 1970-1973. 19

 El segundo ejemplo dice relaci6n con el fen6meno de apropiacion por
 parte de los sectores medios de los procesos de transformaci6n social que
 en sus inicics buscan cambios mas radicales y la adaptaci6n de tales trans-
 formaciones a sus intereses. Se trata de los procesos de reforma univer-
 sitaria iniciados entre 1967 y 1968. 20 Ellos obedecen a fenmenos estruc-
 turales relacionados con la modernizaci6n y la necesidad de vincular a
 la Universidad a ella y son impulsados por el movimiento estudiantil
 cuya ideologia consagra como principios fundamentales la democratiza-
 ci6n de la Universidad, la modernizaci6n cientifica y pedag6gica, la de-
 mocratizaci6n de las estructuras de poder y direcci6n y, sobre todo, la
 Universidad "conciencia critica de la nacion" y "comprometida" con el
 pueblo. En el hecho, y sin negar las importantes transformaciones ocu-
 rridas, la expansi6n y modernizaci6n universitarias y la democratizaci6n
 de su estructura de direcci6n consagraron un nuevo modelo de univer-
 sidad, relativamente distinto al que predominaba antes de la reforma.
 La Universidad se convirti6 en un campo de consolidaci6n y reproduc-
 ci6n de ciertos sectores superiores de las capas medias. No solo mediante
 la expansi6n de vacantes a los egresados de la educaci6n media, lo que
 en Chile ya es un proceso de selecci6n social, sino principalmente en cuanto
 ella se convirti6 en un mercado ocupacional capaz de dar estabilidad eco-
 n6mica, status social y diferenciaci6n cultural respecto a otros sectores de
 capas medias. Sobre esta base, el proyecto de universidad de capas medias
 reconoce dos momentos. En el primero, la universidad se convierte en si
 misma en el objeto del proyecto, basicamente con la creaci6n de una

 Gomez, La organizacidn campesina y la reforma agraria en Chile, 1965-1977
 (FLACSO, Santiago. mimeo, mayo 1978).

 19 Sobre los problemas de organizaci6n del Estado en el agro, en el periodo 64-70,
 Plinio Sampaio, Algunos problemas administrativos de la Reforma Agraria (San-
 tiago, ICIRA, s/f) y M. A. Garret6n, Burocracia y cambio social (mimeo, ICIRA,
 1967).

 20 Un analisis mas detallado en M. A. Garret6n, Universidad y politica en los pro-
 cesos de transformacion y reversion en Chile 1967-1977. Ver tambien Edmundo
 Fuenzalida, "Problemas de ciencia y tecnologla en el paso al desarrollo" (en
 Mensaje, Santiago, septiembre-octubre, 1971).
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 democracia universitaria que busca reproducir en la universidad el sis-
 tema politico social, la expansi6n orientada a sus propios hijos y la rei-
 vindicacion de la autonomia presupuestaria. Pero en un segundo mo-
 mento, cuando se generan condiciones sociales de polarizacion politica,
 el proyecto universitario se articula a nivel de la sociedad, por un lado,
 en terminos corporativos con los Colegios Profesionales que cierran el
 ciclo de monopolizaci6n social de la educacion iniciado en la educacion
 media y profundizado por la Universidad; por otro lado, con los partidos
 politicos que aglutinan a las capas medias radicalizadas que han perdido
 su identificaci6n con el sistema politico democratico. Asi, la Universidad
 como un todo es arrastrada al proceso politico y se ubica en las posiciones
 que en este adoptaron las principales organizaciones corporativas y poli-
 ticas de las capas medias. Por otro lado, en este proceso, el movimiento
 estudiantil pierde su autonomia y desaparece en su especificidad subsu-
 miendose en el esquema de partidos politicos. Es evidente que en la re-
 forma universitaria subyacian principios de dinamizaci6n universalizables
 que de no haber sido particularizados por la base social de la Univer-
 sidad habrian necesariamente Ilevado a su transformaci6n profunda. La
 identificaci6n entre esos principios que trascienden determinados grupos
 sociales y los intereses de determinados grupos que los redefinen en ter-
 minos de tales intereses despojandolos de su dina.mica trascendente, ilus-
 trada en este caso en el fenomeno de la educaci6n, ha sido una pauta
 recurrente del desarrollo social chileno.

 De lo dicho hasta aqui no es dificil volver a insistir en el caracter con-
 tradictorio, desigual y ambivalente de la tendencia positiva del llamado
 proceso de democratizaci6n y su correlacion con el patron de desarrollo
 y el sistema politico. No es tampoco sorprendente ver junto a la sobre-
 institucionalizaci6n y estabilidad de la estructura politica, sus tendencias
 a la desinstitucionalizaci6n y sus debilidades en la estructura econ6mica y
 social.

 Todo ello se hace evidente hacia fines de la decada del 60, donde ago-
 tado el ultimo esfuerzo para una modernizaci6n y salto adelante del
 patr6n de desarrollo capitalista dependiente, las tendencias concentrado-
 ras y excluyentes de esta se hacen incapaces de asegurar la mantenci6n
 del proceso de democratizaci6n. 21 A estas alturas, se hace visible la inca-

 21 El analisis del periodo 1970-1973 esta basado en diversos textos publicados por
 el autor, donde se cita la bibliografia respectiva. Especialmente "Continuidad y
 ruptura y vacio te6rico-ideologico: dos hipotesis sobre el proceso politico chileno
 1970-1973" (en Revista Mexicana de Sociologia, N9 4/77) y "1970-1973. Sentido
 y derrota de un proyecto popular" (en Revista Mensaje, enero/febrero, 1978).
 Tambien el trabajo con Tomas Moulian, Procesos y Bloques politicos... op. cit.
 Una bibliografia completa sobre el periodo, en M.A. Garret6n y E. Hola, Biblio-
 grafia del proceso chileno 1970-1973 (FLACSO, Santiago, mimeo, junio 1978). La
 investigacion, dirigida por el autor, que incluye estos y otros trabajos ha sido par-
 cialmente editada en dos informes, Ideologia y Procesos Sociales en la Sociedad
 Chilena 1970-1973 (4 vols., mimeo, 1976 y 1977. FLACSO). La edicion final, en el
 curso de 1979.
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 pacidad de los sectores politicos predominantes de definir un proyecto de
 caracter nacional. La alternativa hist6rica que aparece es o la estabili-
 zaci6n y profundizaci6n del esquema de desarrollo capitalista dependiente
 pero revirtiendo el proceso de democratizaci6n, o la profundizaci6n de
 este pero alterando drasticamente el patr6n de desarrollo econ6mico y
 el caracter mesocratico del desarrollo social. Para los sectores predomi-
 nantes de la economia, en los cuales prima la convicci6n generalizada
 que el proceso de democratizaci6n amenaza la supervivencia del conjunto
 del sistema, la primera alternativa se les plantea en forma urgente. Ella
 es incapaz de presentarse como nacional en la medida que se liga a la
 defensa de privilegios e intereses de sectores minoritarios que han perdido
 legitimidad a raiz tanto del proceso de democratizaci6n como de los
 fenomenos de racionalizacion y radicalizaci6n ideologica que lo acom-
 paiian. Asimismo, esta alternativa, en la medida que debe operar por
 exclusi6n de sectores incorpoaados o con expectativas de ello, no puede
 hacerse sin recurso a un sistema represivo, es decir, sin ruptura de la lega-
 lidad politica democratica. Ahora bien, si es cierto que hacia fines de los
 sesenta se asiste a una crisis nacional caracterizada por el agotamiento
 del esquema de compromiso para asegurar la direcci6n estatal y la inca-
 pacidad del patr6n de desarrollo para asegurar la continuidad y profun-
 dizaci6n del proceso de democratizacion, tal crisis no afecta a la legiti-
 midad del sistema politico democratico que se mantenia vigente y, por
 lo tanto, hacia inviable en ese entonces esta alternativa. No es extranio,
 asi, que una vez destruida esta legitimidad y hecho estallar el sistema
 politico en septiembre de 1973, se asista desde ese momento al pleno des-
 arrollo y vigencia de la alternativa mencionada. Por su parte, el centro
 politico, impulsor de importantes reformas estructurales es de algun modo
 victima de ellas dada su incapacidad de consolidar una alianza que
 impulsara una u otra alternativa. Su incapacidad de proponer un pro-
 yecto nacional proviene de su aislamiento tanto respecto de los sectores
 capitalistas en su conjunto con los que ha introducido una contradicci6n
 a traves de la reforma agraria y su potencialidad, como de los sectores
 populares expresados en los partidos de izquierda debido al caracter
 parcial de las reformas impulsadas y consolidador en definitiva del sistema
 de dominaci6n pese a las contradicciones y dinamicas introducidas.

 La unica alternativa que puede postularse como proyecto nacional es
 la que hemos descrito como el intento de profundizar el proceso de
 democratizaci6n revirtiendo su base material, es decir, el esquema de des-
 arrollo. Este es el proyecto hist6rico que encarnan los partidos de la
 Unidad Popular. De algun modo el establece una doble relaci6n con el
 sistema vigente. De continuidad, en terminos del esquema politico y de la
 intensificaci6n de la democratizaci6n extendiendola a nuevas esferas y
 sectores de la vida social. De .ruptura en terminos del patron de desarrollo
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 capitalista dependiente. 22 Tal proyecto puede conceptualiarse como "de-
 mocratizaci6n no capitalista".28

 No cabe aqui un recuento ni un analisis en profundidad de lo que fue
 el proceso sociopolitico desarrollado entre los anfos 1970-1973. Sin em-
 bargo, es necesario referirse, al menos, a ciertos elementos que son per-
 tinentes al interes general de estas paginas.

 A este respecto, vale la: pena seinalar la diferencia entre lo que aparece
 como un proyecto hist6rico encarnado por determinados actores sociales
 y politicos y el modo c6mo esos lo viven, lo perciben, lo formulan. Sin
 detenerse en una discusi6n te6rica de este problema, insistamos en el
 papel que juega un determinado clima ideologico en esta tensi6n entre
 proyecto hist6rico y formulaci6n del mismo. En efecto, la situaci6n chilena
 hacia fines de los sesenta es tributaria del clima ideologico latinoameri-
 cano donde el ejemplo de la Revolucion cubana y el empantanamiento del
 reformismo llevan a la constatacion de la inviabilidad del capitalismo y a
 una formulaci6n de las alternativas hist6ricas en terminos de "socialismo

 o fascismo". Coinciden aqui fen6menos de radicalizacion popular y de
 pequena burguesia intelectual producidos por la dinamica implicita de las
 reformas, con la acumulaci6n de los analisis criticos del desarrollo latino-
 americano y chileno que pasan con cierta facilidad del campo estructural
 a la propuesta politica sin las mediaciones necesarias. Ello en el caso chi-
 leno se combina con la tradici6n del patrimonio doctrinario socialista de
 las organizaciones politicas del movimiento popular, que juega un rol
 ambivalente en la formulaci6n del proyecto politico de la Unidad Popular
 en la medida que por un lado viabiliza la alianza politica de sus dos prin-
 cipales partidos y, por otro, dificulta la comprensi6n del carActer parti-
 cular del proceso chileno y de algun modo lo "deduce" de las "leyes
 generales de la revoluci6n". Todo ello, Ileva a la izquierda chilena a for-
 mular el proceso de "democratizaci6n no capitalista", como proceso de
 construcci6n o transici6n al socialismo. No se trata de una cuesti6n pura-
 mente somatica. La importancia de este problema te6rico-ideologico es
 doble. Por un lado, la dificultad de compresi6n de diversos fenomenos,
 entre los que se cuentan la diversificaci6n del movimiento popular cuya

 22 Recordemos que, a grandes rasgos, el proyecto econ6mico de la Unidad Popular
 incluia la nacionalizaci6n de las riquezas basicas, la eliminacion del monopolio y
 del latifundio constituyendo una importante area estatal de la economia que ge-
 nerara y transfiriera excedentes y reorientara la estrategia de desarrollo hacia la
 satisfacci6n de las necesidades populares. En el corto plazo, las dos metas cen-
 trales eran la reactivaci6n econ6mica y la redistribuci6n de ingresos, esta en bene-
 ficios de los sectores de menores recursos. Nos remitimos sobre esto, al estudio de
 Stefan de Vylder, Chile 1970-1973. The political economy of the rise fall of the
 United Popular (Suecia, 1974) y al trabajo de Humberto Vega, realizado para la
 investigacion Ideologia y Procesos Sociales en la Sociedad Chilena 1970-1973, "La
 politica economica de la Unidad Popular: una evaluaci6n retrospectiva.". (San-
 tiago, marzo 1978, in6dito).

 23 La discusi6n preliminar de este concepto, en M. A. Garreton, Continunidad y
 ruptura..., op. cit.
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 amplia gama no se puede confundir con su nucleo de proletariado urbano
 y minero, la relevancia de los elementos culturales e ideologicos en el
 comportamiento de los sectores medios permeado y manipulado por la
 ideologia dominante y no reductible a los estimulos de mejoramiento eco-
 nomico, el caracter de las Fuerzas Armadas y los rasgos particulares de
 una institucionalidad minuciosamente construida para impedir un cambio
 no gradual o sustancial del sistema. Al mismo tiempo tales dificultades
 otorgan a la estrategia de estatizaci6n econ6mica un rol casi mitico donde
 todas las contradicciones ideologicas aparentan esfumarse en la ilusi6n
 de una homogeneidad de perspectiva, y a la pertenencia partidaria un
 rol de sustituto de la coherencia y claridad teorica sobre el proceso. Por
 otro lado, hay aqui un elemento de reproducci6n del aislamiento popular
 y sus expresiones politicas, relativamente incapaces de dar cuenta de los
 intereses y valores de grandes sectores fuera de sus fronteras y que son
 recuperados por la estrategia de oposici6n al proceso de transformaciones
 dirigido por la Unidad Popular.

 En efecto, seria absolutamente err6neo pensar que s6lo las dificultades
 internas al proyecto de la Unidad Popular estan en el origen de su vio-
 lenta interrupcion en 1973. Ellas actuian si como factor coadyuvante.
 Desde el inicio del proceso sectores predominantes de la economia y la
 derecha chilena comprenden que un proyecto de democratizacion no capi-
 talista, dirigido por los partidos representativos de vastos sectores popu-
 lares y cualquiera fuera la fonnulaci6n que se le diera, era incompatible
 con su consolidaci6n y su reproduccion como sectores dominantes. Ello
 tambien es entendido por los sectores dirigentes de los Estados Unidos;
 potencia hegem6nica que ve en la experiencia de la Unidad Popular
 tanto un serio riesgo de efecto demostraci6n para su tradicional zona de
 influencia que es America Latina, como una contradicci6n con intereses
 de grupos econ6micos de relevancia e influencia significativas en ese pais. 24
 De modo que desde el inicio del gobierno de Allende se establece una
 estrategia de eliminacion o derrocamiento que choca con la legitimidad
 tanto del sistema politico como de la necesidad de transformaciones, legi-
 timidad que penetra al centro politico que intentaba inicialmente una
 estrategia de neutralizaci6n del programa de gobierno para preservar los
 intereses politicos de un proyecto aut6nomo que se ve como alternativa
 de poder, y que penetra tambien a las fuerzas armadas. Asi para predo-
 minar la estrategia de eliminaci6n por sobre la estrategia de neutrali-
 zacion, se hace necesario reconstituir la unidad del bloque opositor afectada
 por las reformas del gobierno democratacristiano y, sobre todo, destruir
 la legitimidad del sistema politico ante los "sectores medios" que se iden-
 tificaban con el -arrastrando asi al partido politico que los expresaba-
 y ante las fuerzas armadas. Para ello se recurrira a procesos de polari-
 zaci6n y desinstitucionalizaci6n de la lucha politica, en los cuales la estra-

 24 Ver al respecto, Richard Fagen, The United States and Chile: roots and branches.
 (Foreign Affaire, enero 1975).
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 tegia de estatizaci6n econ6mica de la uP, sin contar con la mayoria ins-
 titucional, jugara un rol coadyuvante.

 El intento de superacion de la crisis de la sociedad chilena hacia fines
 de los sesenta, tuvo profundas implicaciones en la configuracion de los
 actores sociales y politicos y en la emergencia de rasgos particulares de
 ellos.

 En primer lugar, el confirma la inmensa vulnerabilidad del pais en
 terminos de las estrategias del centro hegem6nico internacional en cuya
 esfera se mueve. El tipo de intervenci6n norteamericana pone a prueba
 v confirma una de las afirmaciones basicas de los enfoques de la depen-
 dencia, cual es que ella constituye un marco en el cual se desarrollan dia-
 lecticamente procesos sociales con cierta autonomia. Esto es, agotado y
 dificultado un tipo de intervenci6n al estilo Repuiblica Dominicana, ella
 se sustituye por la estrategia de "desestabilizaci6n", para lo cual se apro-
 vechan y fomentan condiciones internas que permitan el derrocamiento
 del gobierno y se manipulan ciertas palancas que aislan y estrangulan la
 economia del pais. 25

 En segundo lugar, el proceso de esos anios, pone en evidencia el caracter
 estrictamente adaptativo instrumental de la adhesion de la derecha y los
 sectores dominantes de la economia al sistema democratico. Obligada a
 jugar un juego politico y a entrar en permanentes concesiones paza man-
 tener sus posiciones y asegurar, a costa de su liderazgo politico, la racio-
 nalidad general del sisema cuando esta es puesta a prueba y se amenaza
 su subsistencia, la mascara democratica cede paso a un discurso autori-
 tario y a una estrategia que apuntan fundamentalmente a destruir la legi-
 timidad del sistema. No es extranio que estos sectores se funden en el
 regimen militar que sucede al gobierno de la uP y renuncien a instru-
 mentos politicos aut6nomos en areas de la dominaci6n militar a cambio
 de la garantia de preservaci6n de sus intereses como clase.

 En tercer lugar, una importante transformaci6n parece producirse en
 el vasto conjunto de sectores medios, siendo quizas lo mas importante la
 perdida de identificaci6n con el sistema politico. Si esto era a su vez uno
 de los principios de identidad, es evidente que su quiebre implica una
 redefinici6n de su papel objetivo y un cambio en sus niveles de con-
 ciencia, en los que la anomia o el apego a f6rmulas autoritarias pueden
 aparecer como las respuestas mas xecurrentes a esta crisis. En estas per-
 didas de la lealtad con el sistema politico, hay presentes al menos dos fac-
 tores. Por un lado, la capacidad manipuladora de los grupos dominantes,
 en terminos de ciertos simbolos e ideas fuerzas ancladas profundamente
 en los sectores medios y que junto a su lealtad al sistema politico parecian

 25 Sobre la intervencion norteamericana contra el gobierno de Allende, vease Armando
 Uribe, El libro negro de la intervencion norteamericana en Chile. (Siglo XXI,
 Mexico 1974) y el Informe del Senado Norteamericano, Covert Action in Chile
 1963-1973. Staff report of the Select Committee to study governmental opera-
 tions with respect to the intelligence activities. (Washington, 1975). Una extensa
 bibliografia al respecto en M. A. Garret6n y E. Hola, op. cit.
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 ser los uinicos factores homogeneizantes en su extrema diversidad. Los
 conceptos de orden, tranquilidad y estabilidad, el terror traumratico a la
 pauperizacion y la necesidad de maxcar distancias culturales con el mundo
 proletario, etcetera, constituyen algunos de estos razgos ideol6gicos basi-
 cos. Pero a ello debe agregarse la incapacidad de la Unidad Popular de
 definirlos en este nivel y el sesgo economicista con que enfrent6 su relacion
 con ellos aumentando sin duda sus beneficios econ6micos, pero sin darles
 un "espacio" en su proyecto ideologico, con lo que reforz6 la percepcion
 de amenaza a su subsistencia y a las conquistas obtenidas a traves del
 sistema politico. Los llamados al orden, a la libertad y a la democracia
 escondian un profundo y paralelo proceso de desquiciamiento y fascistiza-
 ci6n de estos grupos que acudieron a organizaciones gremiales hasta entonces
 sin significaci6n politica crucial en el desarrollo social del pais. A ello
 debe agregarse el comportamiento del centro politico, la Democracia Cris-
 tiana, obnubilida por sus intereses politicos organizacionales y por la; preser-
 vaci6n de un rol de liderazgo aut6nomo e incapaz de comprender el carac-
 ter radicalmente popular del Gobierno y, por lo tanto, la naturaleza nece-
 saria que debia asumir su derrocamiento. Esta predominancia de sus in-
 tereses organizacionales le impide tanto apoyar en un inicio al gobierno
 uP como liderar posteriormente el bloque de oposici6n debiendo plegarse
 a la estrategia de derrocamiento y sus consecuencias sin ninguna condici6n.

 En cuarto lugar, hay tambien transformacones importantes en los sec-
 tores populares, como actor social. Asi, la diversificaci6n y heterogeneidad
 de estos sectores adquiere un caracter practico que repercute en el des-
 arrollo general de la conducci6n del proceso politico y de transforma-
 ciones estructurales y en el modo como es percibido por aquellos. En
 efecto, la conduccion de las transformaciones centrada en la creaci6n
 de un Area de propiedad estatal, si bien se orienta a la aedefinici6n general
 de los procesos de acumulaci6n y crecimiento, satisface intereses inme-
 diatos de un sector muy reducido del proletariado minero y urbano in-
 dustrial, aquel que se define por una relaci6n estable con el sistema pro-
 ductivo y que cuenta con el mayor grado de cohesion y organizacion. Pero
 en un proceso que desata las dinamicas populares y que se inscribe en el
 desarrollo de una crisis politica que penetra y polariza todos los niveles
 de la sociedad, grandes sectores populares enfrentan una contradicci6n
 entre su potencial de movilizacion y su efecto transformador en los niveles
 de conciencia y las exigencias o requerimientos que plantea la dinamica
 de transformacion estructural. De modo que se produce un desdobla-
 miento entre el apoyo general y cada vez mas radicalizado al proceso y
 al Gobierno que lo encabeza, y las demandas y reivindicaciones propias
 como sujetos actores y cxeadores de ese mismo proceso que los invoca
 como su principio de legitimidad. Esta captaci6n de si mismos como suje-
 tos, esta afirmaci6n de su identidad, se hace en terminos de lo popular,
 desbordando el puro elemento relativo al proceso de produccion, y es vivi-
 do y formulado en terminos del poder propio frente a un enemigo que
 amenaza tambien su vida cotidiana (boycot, mercado negro, acapara-
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 miento). Necesariamente ello tiene efectos de desborde tanto de la racio-
 nalidad del modelo de transformaci6n econ6mica -y un ejemplo de ello
 son las ocupaciones y tomas de empresas y predios no considerados en la
 estrategia de estatizaci6n y reforma que son vividas como el climax de la
 liberaci6n-, como de las estructuras clasistas y politicas de representa-
 ci6n existentes -y un ejemplo de ello es la creaci6n de organizaciones
 populares destinadas a defender y a gestionar el consumo, el proceso pro-
 ductivo, el ambito territorial o la salud-. Atribuir todo ello a una pura
 estrategia de grupos politicos radicalizados de izquierda fue un error
 frecuente en los analisis de la epoca. Parte de las contradicciones de la
 uP expresadas en el piano politico tienen su raiz en este fen6meno ya ano-
 tado de la heterogeneidad de los sectores populares y por lo tanto de sus
 experiencias y niveles de conciencia durante el proceso.

 En quinto lugar, y para finalizar este breve analisis de las modificacio-
 nes ocurridas en los actores y fuerzas sociales, es necesario referirse a las
 fuerzas armadas. La capacidad del sistema politico de resolver sus con-
 flictos a traves de mecanismos de algun modo consensuales en la elite
 politica habia ido confinando a las fuerzas armadas a sus tareas prole-
 sionales y desarrollando asi en ellos una ideologia "profesionalizante" v
 "constitucionalista". Este relativo enclaustramiento de las fuerzas armadas
 en tareas castrenses y su sujecion al poder politico, cuyas raices historicas
 no es el caso analizar aqui, dificultaban el desarrollo de un proyecto poli-
 tico aut6nomo y reforzaban mas bien su papel como grupo de presi6n.
 No obstante, este aislamiento de la sociedad politica tenia su contraparte
 en las estrechas vinculaciones que se habian ido desarrollando en las
 i'ltimas decadas y especialmente en la decada del 60, entre las fuerzas
 armadas chilenas y las norteamericanas. 2 Mas alla de los aspectos re-
 lativos al aprovisionamiento militar, tales vinculaciones se daban en un
 amplio espectro de instituciones y organizaciones comunes que se habian
 creado y consolidado. En ellas tienden a primar las concepciones vin-
 culadas a las doctrinas de la contrasubversi6n, donde la visi6n de la guerra
 fria y el alineamiento de America Latina en el bloque hegemonizado por
 Estados Unidos habian ido desplazando su objetivo --en especial como
 consecuencia de la Revoluci6n cubana- a los peligros de la subversi6n
 interna. El "enemigo" en esta guerra dejaba de estar fuera de las fron-
 teras y actuaba "desde dentro" de la nacion ya sea infiltrando sus insti-
 tuciones, ya sea organizando la subversi6n. En esta concepci6n, las fuerzas
 armadas aparecen como los baluartes supremos de la nacion, como el
 iIltimo resorte frente a la crisis. Ello tiene un doble efecto. Por un lado,
 otorga a las Fuerzas Armadas una concepci6n muy alta de si misma por
 encima de las divisiones contingentes de grupos y clases en conflicto y un
 lol mesianico frente a la crisis. Al referir la lucha contrasubversiva no

 26 Lo que sigue ha sido desarrollado en G. Arriagada y M. A. Garreton, Doctrina de
 Seguridad Nacional y rgimnen militar (en Estudios Sociales Centroamericanos, Nos.
 20 y 21).
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 s6lo al piano militar, sino econ6mico, politico, cultural, se va pavimen-
 tando el desarrollo de un papel protaganico en la escena politica y de una
 conciencia de un proyecto politico aut6nomo. Por otro lado, la incapa-
 cidad ya mencionada de formular un proyecto politico o de sociedad que
 no fuera la pura presencia militar para "salvar un pais en crisis" y vol-
 verlo a su "destino de gran naci6n", le da a estas concepciones de la Se-
 guridad Nacional, en la que se socializan varias generaciones de militantes,
 el papel de sustituto de un proyecto politico. Constituyen tanto un "cam-
 po de selecci6n de alternativas" para la percepci6n subjetiva de la situa-
 c;on como el unico "arsenal de conceptos" que dan la ilusi6n de un pro-
 yecto politico y una alternativa programatica una vez que se produzca la
 ruptura.

 La importancia asignada a las fuerzas armadas durante el gobierno
 de la Unidad Popular y su incorporacion a tareas de la vida politica civil,
 fueron despertando su conciencia respecto a un rol politico aut6nomo.
 Este se manifest6 incipientemente cuando son Ilamadas institucionalmente
 a participar en el gobierno despues de la crisis de octubre de 1972, pero
 en terminos de apoyo a un gobierno constitucional y en la esperanza de
 moderar su caracter revolucionario. Cuando la crisis politica se ha des-
 arrollado y el apoyo a dicho gobierno tendria por finalidad detener la
 insurrecci6n y permitir el desarrollo de su politica de transformaciones,
 han madurado en el seno de las fuerzas armadas rasgos semejantes a
 los planteados para los sectores medios y se ha fortalecido la idea de su
 rol politico aut6nomo en el que juegan los factores ideologicos senialados.
 mas arriba. A ello se agrega la percepci6n de su unidad y de su cohesi6n
 jerarquica como condiciones indispensables para el cumplimiento de su
 rol de dirimir la crisis politica, lo que llev6 a la marginacion de los sectores
 "constitucionalistas". Eliminado este ailtimo obstaculo y asegurada la
 unidad en torno a una alternativa propia de poder, y la consolidaci6n
 del modelo autoritario en el liderazgo del bloque opositor, las fuerzas ar-
 madas pasaran a asumir el arbitraje del conflicto politico, pero no en
 terminos neutros, sino en terminos de un proyecto de dominacion cuyo
 contenido material no podia estar dado sino por la alternativa de reesta-
 bilizaci6n y recomposici6n del capitalismo dependiente, ligado a las ten-
 dencias de la economia capitalista mundial, y desligado de las trabas
 participacionistas o redistributivistas propias del desarrollo social chileno.

 Al termino del proceso politico 1970-1973, la sociedad chilena ha expe-
 rimentando, en tenninos esquematicos, dos transformaciones sustancia-
 les. Por un lado, el proceso de democratizaci6n ha alcanzado sus maxi-
 mos niveles, no solo en terminos de una mayor tendencia a la igualdad en
 la apropiaci6n de los beneficios sociales, 27 sino en el piano de la parti-

 27 La demostracion de esto en Jose Serra y Arturo Leon, La redistribucion del ingreso
 en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Exito y frustracion. (FLACSo,
 Documento de Trabajo, 1978). Tambien Humberto Vega, La politica economi-
 ca... op. cit.
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 cipaci6n, organizaci6n y conciencia politica populares. Sin embargo esta
 explosion de la presencia popular en la que se vive, por parte de vastos y
 significativos sectores, una experiencia de liberaci6n en que los viejos pri-
 vilegios sociales son abolidos, no logra proyectarse a muchos otros sectores
 significativos de la sociedad, contribuyendo al aislamiento de los primeros
 y a la radicalizaci6n opositora por parte de los ultimos. La conciencia
 igualitaria y la afirmacion de la organizaci6n popular como expresi6n de
 poder, son un resultado de profundas consecuencias para el proyecto de
 dominacion emergente de la ruptura, como veremos mas adelante. Por
 otro lado, las bases del esquema de desarrollo capitalista dependiente han
 sido desarticuladas y se ha creado una base para un desarrollo -siempre
 en el modelo hacia adentro- alternativo, con el traspaso de resortes im-
 portantes del aparato econ6mico al Estado. Sin embargo, tal desarticula-
 cion no dio paso a un sistema minimo de reemplazo -tanto por la crisis
 provocada por el bloqueo economico de los Estados Unidos y la estrategia
 de los sectores dominantes de la economia, como por las insuficiencias de
 manejo de la Unidad Popular-, por lo que se expres6 como capitalismo
 en descomposici6n con sus rasgos tipicos de mercado negro, inflaci6n desa-
 tada, especulaci6n, acaparamiento, etcetera.28

 La doble realidad descrita explica las tareas a enfrentar por parte del
 proyecto social que emergiera de una derrota del proceso, sobre lo que
 volveremos mas adelante.

 Si nos hemos detenido en los rasgos principales del desarrollo social
 chileno, no es por un mero afan hist6rico, sino porque pensamos que
 hay ciertos rasgos persistentes del mismo y ciertos factores acumulativos
 que van marcando un caracter determinado a estructuras y actores. Asi,
 tales elementos no pertenecen a la historia pasada sino que se expresan
 de un modo u otro en la realidad presente. De modo que sus analisis
 nos permite discriminar cuales son las fuerzas hist6ricas que han jugado
 a favor o en contra de "otro desarrollo", y que papel pueden asumir en
 el futuro. Tales fuerzas y actores no son creaci6n de hoy dia y los proble-
 mas que presentan o enfrentan no han sido elininados en la actual situa-
 ci6n hist6rica, sino que agudizados y, sobre todo, redefinidos en una cons-
 telaci6n cuya significaci6n interesa desentrafiar. Es a lo que nos referire-
 mos a continuaci6n.

 III. EL PROYECTO SOCIAL VIGENTE

 Hemos sefialado al iniciar estas paginas nuestro rechazo a considerar
 el regimen militar que se instaura a partir de septiembre de 1973 solo

 28 Sobre una completa evaluacion economica de la Unidad Popular, ver, entre otros,
 H. Vega, op. cit.; De Vylder, op. cit. y Sergio Bitar, Economia Politica del Go-
 bierno de Allende. (Harvard Institute for Internacional Development, Agosto
 1977).
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 como un parentesis y nuestra convicci6n que se trata de un proyecto
 sociohist6rico que intenta refundar la sociedad y revertir los patrones
 basicos del desarrollo social descrito. Hay en 1e un doble aspecto que es
 necesario distinguir. Por un lado, se trata de una contrarrevoluci6n, es
 decir, de una reacci6n "contra" algo, "contra" el proceso social desarro-
 llado los ultimos anfos. Este aspecto privilegia la tarea de tipo coercitivo
 y tambien la de "normalizaci6n econ6mica", lo que pone como actores
 predominantes al aparato militar y a los poseedores del gran capital, entre-
 gandose la conducci6n de la politica econ6mica estatal a quien logre ase-
 gurar la racionalidad mas global y menos particularizada del nuevo es-
 quema econ6mico.29 Pero el aspecto reaccion o contrrrevolucionario,
 no agota todo el proyecto socio historico, instaurado en septiembre de
 1973. Este incluye como hemos ya mencionado, un intento funcional. Se
 trata de un nuevo proyecto global de sociedad que de algin modo se
 plantea como negaci6n del esquema general de desarrollo de los ultimos
 cuarenta afnos. Ahora bien, ello no implica una afirmacion sobre el 6xito
 o viabilidad global de tal proyecto, sino sobre los posibles efectos transfor-
 madores que su progresivo intento de implementaci6n tenga en la estruc-
 tura social. Tales efectos serian datos a considerar en cualquier proyecto
 alternativo.

 En que consiste este nuevo proyecto de dominaci6n, los nuevos pro-
 blemas sociopoliticos que plantea y su evaluaci6n respecto a las perspecti-
 vas de otro desarrollo, seran los puntos que trataremos a continuaci6n.
 El punto de partida es la convergencia y conexi6n necesaria entre un
 modelo de desarrollo econ6mico, una base material, y un esquema poli-
 tico. Esta conexi6n indisoluble, cuyas determinantes se alimentan mutua-
 mente, nos parece un elemento crucial en el analisis y su negligencia esta
 en el origen de no pocas confusiones. Tal convergencia coincidi6 a su
 vez con una constelacion internmacional que en su origen la favorece, aun
 cuando despues se produzcan importantes contradicciones al respecto,
 como lo veremos mis adelante.

 El esquema econ6mico parte de una critica radical al modelo de des-
 arrollo llamado "hacia adentro", caracterizado en esta critica por el inter-
 vencionismo estatal que deja el crecimiento entregado a las veleidades
 demag6gicas de los gobiernos, con lo que se impide la acumulacion, la
 asignaci6n adecuada de los recursos y donde la inflaci6n aparece como el
 mecanismo ilusorio de resoluci6n de las contradicciones, con las conse-
 cuencias de inestabilidad y retraso inevitables. La implantacion de
 un modelo alternativo busca una nueva insercion en el sistema economico

 mundial basada en las "ventajas comparativas" nacionales, otorgarle al

 29 Se trata de los discipulos de la "Escuela de Chicago" de Milton Friedman. A
 ello nos referiremos mas adelante. Por el momento vale la pena sefialar que la
 garantia de la nacionalidad global del modelo economico que otorga este grupo,
 pasa por la "concesion" de un muy alto gasto militar, lo que seria mas dificil de
 obtener de los sectores empresariales mas interesados en drenar recursos del Estado
 hacia ellos.
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 mercado el rol fundamental de asignaci6n de los recursos, y al capital
 privado extranjero y nacional el rol motor del desarrollo. Ello supone la
 reducci6n drastica del rol del Estado y la desarticulacion de su aparato,
 la reducci6n y contenci6n tambien drastica dei costo del factor trabajo,
 y la formulaci6n de una estrategia de desarrollo basada en la apertura
 al comercio exterior orientando el aparato productivo hacia las activida-
 des con ventajas comparativas, principalmente de exportacion. Las metas
 principales de corto plazo son la estabilidad, es decir la reducci6n de la
 inflacion, y el equilibrio de la balanza de pagos. La ideologia sustentadora
 consagra la libre competencia en el mercado como la base de todas las
 libertades y la eficiencia "privada" en contraste con la ineficiencia esta-
 tal. 30

 En las condiciones del desarrollo social chileno descrito, la implanta-
 ci6n de este modelo exige ciertas "clausulas" en rela'ci6n al proceso de
 democratizacion, agudizado los ultimos afnos. Ellas dicen relaci6n con la
 movilizacion social y su presion por demandas y reivindicaciones de corte
 igualitario que impedirian crear las bases de una nueva acumulaci6n. De
 alli que sea necesario eliminar las interferencias participacionistas y con-
 tener bruscamente las demandas sociales. Frente a los sectores populates,
 ello no puede hacerse sino sobre la base de la represi6n masiva, la des-
 articulacion de sus organizaciones de clase y politicas, la supresi6n deI
 derecho a huelga. Frente a los sectores medios, ello implica transformar
 su movilizaci6n politica activa contra las uiltimas fases del proceso demo-
 czatizador en aceptaci6n pasiva del nuevo sistema, lo que Ileva necesa-
 riamente a la manipulaci6n de los elementos traumaticos entre los que
 se cuentan el terror al "caos y la anarquia", combinados con la difusi6n
 de las esperanzas de un futuro "chorreo" de los beneficios de un despegue
 economico que sera el premio a los sacrificios de la hora presente. Al

 30 Sobre el actual modelo economico, entre otros, Sergio Alvear y Ulises Pinto,
 Chile un nuevo modelo de acumulacion. (Ediciones ABC, Madrid 1977); Mario
 Lanzarotti y Carlos Ominami, "La estrategia economica de la Junta Militar chi-
 lena: Consolidacion o deriva?" (En Revista Chile-America, Roma, noviembre-
 diciembre 1977); Humberto Vega, et al., Modelo de desarrollo y Politica econo-
 mica en Chile: 1973-1977. (Documento de Trabajo, Academia de Humanismo
 Cristiano, 1978); Mill S.T., "Balance econ6mico de 4 aiios". (En Revista Mensaje,
 Santiago, N9 262, 1977); Ricardo French Davis, "La politica de comercio exte-
 rior en 1974-1977". (En Revista Mensaje, Santiago, NQ 266, 1978). Desde la pers-
 pectiva favorable al modelo, ver las Exposiciones de la Hacienda Publica. Minis-
 terio de Hacienda y Direccion de Presupuesto, octubre 1974, octubre 1975, no-
 viembre 1976 y enero 1978.

 Insistamos en que cuando hablamos de modelo economico nos referimos a un
 fen6meno mucho mas amplio que una politica economica de corto o mediano
 plazo, y que tampoco se confunde con una "estrategia" de crecimiento o desarrollo.
 Un modelo economico o base material o modelo de desarrollo (usaremos indis-
 tintamente estos terminos), abarca, sin desconocer sus autonomias, diversos niveles
 de la vida social. La apologia del modelo actual tiende a confundir e identificar
 todos estos aspectos, con lo que el modelo de desarrollo se "reifica" en una
 estrategia y politica economicas.
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 mismo tiempo se trata de "limpliar" el mercado de productores e inter-
 mediarios ineficientes. Todo ello, exige necesariamente de un modelo
 autoritario que despoja al sistema politico de su caracter mediador y deja
 la dominacion del Estado en su caracter de poder desnudo. El actor
 capaz de realizar tal ruptura y asegurarla es naturalmente el que posee el
 monopolio de la fuerza fisica. 3'

 Esta unidad indisoluble entre modelo economico y modelo politico, ha
 s'do reconocida por algunos en su caracter genetico pero negada en cuanto
 a las perspectivas futuras, en la medida que la maduracion del modelo
 econ6mico no haria ya necesarias las condiciones de su implantacion y
 permitiria crecientes grados de liberalizaci6n. Asi, el "modelo economico"
 actual podria subsistir en gran medida con un regimen politico demo-
 cratico futuro. Tal opinion parece ser compartida por muchos que centran
 su critica en el modelo politico y que buscan lo "rescatable" del modelo
 economico en un nuevo modelo politico. Ello pareciera reforzarse en los.
 analisis que se hacen, por un lado, del mejoramiento de algunos indica-
 dores economicos a partir de 1975 y del "exito" obtenido en la baja de
 la inflacion y el equilibrio de la balanza de pagos. 32 Por otro lado, en

 ?> Vale la pena recordar que de alguna manera este modelo economico habia sido
 ya postulado por los sectores dominantes de la economia hacia fines de la decada
 del 60, como lo muestran el Programa de la Nueva Repuiblica del entonces can-
 didato presidencial Jorge Alessandri, ciertos rasgos y tendencias de grupos eco-
 nomicos de la epoca, y declaraciones de lideres y organismos empresariales.

 2 La tasa de inflacion anual, medida por el Indice de Precios al Consumidor, fue
 34,9 en 1970; 508,1 en 1973; 376,9 en 1974; 340,7 en 1975; 174,3 en 1976; 63,5
 en 1977 y 17,6 entre diciembre 1977 y julio 1978. El IPC fue reducido a trave's
 de manipulaciones en un 47% a fines de 1973. La inflacion actual, habiendose
 atenuado por la via represiva la lucha por la distribucion del producto, oculta el
 traslado de recursos del sector secundario al capital financiero y a los grupos
 exportadores e importadores, y la consolidaci6n de estos como "los grupos dinia-
 micos". No hay ahora "inflaci6n de demanda", sino "de costos" que refleja las
 nuevas tasas de ganancia y explotacion. (Cfr. H. Vega, Modelo economico..., op.
 cit.)

 En cuanto al Comercio Exterior el saldo de la Balanza de Pagos (en millones
 de dolares de 1976) fue de 188 en 1970; -151,9 en 1973; -51,5 en 1974; -287.2
 en 1975; +455 en 1976 y +17 en 1977. El saldo de la Balanza Comercial (en
 millones de dolares de 1976) en esos aios fue +257,9; -158,8; +257,9; -251.4;
 -489; -119. Las exportaciones no tradicionales sumaron (misma equivalencia
 y mismos aios) 27,9; 13,7; 78,5; 125,7; 177,1; 234,0. Las exportaciones semi-
 tradicionales sumaron 165,5; 130,9; 264,0; 217,0; 359,3; 388,4. Las exporta-
 ciones tradicionales sin cobre sumaron 307,8; 217,5; 257,0; 309; 298,7; 314,3.
 Este exito de la politica de promocion de exportaciones no se debe a la "mano
 invisible", sino a la politica cambiaria, al sacrificio de los niveles de consumo-
 interno, a facilidades tributarias. (Cfr. Huberto Vega, Modelo economico... op. cit.

 En cuanto a la produccion, el Gasto del Producto Geograifico Bruto (que mide
 la capacidad de movilizaci6n interna) con indice 100 en 1973, fue de 96.4 en 1970;
 104,1 en 1974; 90,4 en 1975; 94 en 1976 y 102,4 en 1977. Pero este aumento
 en relaci6n a 1970, en terminos per capita muestra que los niveles de "recupera-
 cion economica" son ain inferiores a 1970 y 1973; el GPGB per capita, con indice
 100 en 1973, fue de 101,8 en 1970; 102,2 en 1974; 87,1 en 1975; 89 en 1976 y
 95,9 en 1977. (Cfr. H. Vega, Modelo economico... op. cit.).



 1194 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 la consideraci6n de una relativa mayor "liberalizaci6n" de lo politico que
 se habria traducido en la apelaci6n a una nueva institucionalidad, la res-
 tauracion futura de una democracia basada en plazos relativamente
 inciertos y el "mejoramiento" de la situaci6n de los "derechos humanos"
 en relaci6n a los primeros afnos de gobierno militar. Desde un punto de
 vista ideologico, ello apareceria tambien reforzado con el abandono paula-
 tino, como ideologia de legitimaci6n del regimen, de la "doctrina" de
 seguridad nacional, que identificando la naci6n con el Estado y el go-
 biero militar definia un pais en guerra contra un enemigo interno, y su
 progresivo reemplazo por un principio de legitimaci6n basado en la crea-
 ci6n de una "nueva institucionalidad". 33 Por ultimo, en esta linea de
 argumentaci6n, los fen6menos de concentracion econ6mica excesiva, de
 orientaci6n hacia un capitalismo especulativo o de altas tasas permanen-
 tes de desempleo, son vistos como "efectos negativos" del modelo, como
 consecuencias no necesarias del mismo y susceptibles de ser modificados.

 Tales argumentaciones tienden a descontextualizar el problema y no
 pocos de ellos caen en la ilusi6n tecnocratica. Se olvida asi que un modelo
 econ6mico es tambien un modelo de sociedad y que tras las "consecuen-
 cias negativas" hay actores sociales que las impulsan, y no necesariamente
 por siniestras voluntades, sino por intereses objetivos intemalizados y
 hechos conciencia subjetiva. Un modelo economico trae aparejado un
 proyecto global de dominaci6n. Es claro que en el caso chileno este proyec-
 to no ha cristalizado en lo que algunos han definido como el proyecto
 hist6rico de los nuevos regimenes militares en America Latina, la
 "profundizacion" del capitalismo dependiente, sino que precisamente por
 los enfasis dados a la apertura irrestricta al exterior y a los fen6menos
 financiero-especulativos, estemos mas bien en presencia de un proyecto
 de "reestabilizaci6n, extensi6n y recomposici6n" capitalista dependiente,
 con una nueva forma de engarzamiento en las tendencias capitalistas
 nundiales y donde el Estado genera las condiciones de ese engarzamiento
 pero abandona su papel de interlocutor "nacional". 34

 33 Sobre la ideologia de Seguridad Nacional, ver Arriagada y Garret6n, op cit. Sobre
 la nueva institucionalidad como principio de legitimaci6n, mi trabajo "De la se-
 guridad nacional a la nueva institucionalidad. Notas sobre la trayectoria ideo-
 logica del nuevo Estado autoritario". (Revista Mexicana de Sociologia 4/78).

 34 El concepto "profundizaci6n" del capitalismo dependiente, que alude al logro
 de una mayor integracion vertical de la estructura productiva -direcci6n distinta
 a la del modelo chileno- ha sido desarrollado por Guillermo O'Donnell en Refle-
 xiones sobre las tendencias de cambio en el Estado burocrdtico-autoritario. (Do-
 cumento CEDES, N9 1 Buenos Aires, 1975), relativizado por el mismo para las di-
 versas situaciones en Nuevas reflexiones sobre el Estado burocrdtico-autoritario.
 (Mimeo, Buenos Aires, 1977) y discutido por Hirschman, Albert, 'The turn to
 authoritarianism in Latin America and the search for it economic determinant,
 y Jose Serra, "The economic conection: note on the deepening hypothesis". (Tra-
 bajos presentados al Seminario sobre el Estado Burocratico-Autoritario auspicia-
 do por el Social Science Research Council, Florida, 1977). Algunos de los rasgos
 con que O'Donnell caracteriza estos regimenes militares, han sido retomados aca.
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 Como quiera que sea, hay dos consecuencias que son importantes de
 anotar. En primer lugar, un proyecto de r-efundaci6n capitalista con una
 nueva formula de acumulaci6n y reproducci6n es algo mas que un simple
 esquema de politica economica. Es ello, pero tambien es modelo de des-
 arrollo y ello significa, como hemos dicho, proyecto social. Como tal, el
 conjunto de instancias y esferas de la vida social intentan ser reordenadas
 y reformuladas. Basta citar las profundas transformaciones que se busca
 consolidar en el sistema educacional, en el aparato normativo que rige las
 relaciones de producci6n, en el sistema de valores culturales, en la estruc-
 tura agraria, en la desarticulacion del aparato estatal, en el sistema de
 organizaci6n y representaci6n social. Sobre ello volveremos mas adelante.
 Tales transformaciones no corresponden al parentesis que al "madurar"
 el modelo econ6mico, permiten restablecer la normalidad o vigencia ante-
 rior. Por el contrario, parece tratarse de transformaciones que se exigen
 las unas a las otras, que se apoyan mutuamente y que en conjunto van con-
 formando un nuevo orden social. De modo que el llamado a la "nueva
 institucionalidad", no es un puro llamado al restablecimiento de un regi-
 men politico que se establece en el vacio. La nueva institucionalidad no
 es sino la consagracion institucional, la cristalizacion normativa de esas
 transformaciones. 35 Sin negar la autonomia de los niveles institucionales
 y normativos, es evidente que ellos se ponen al servicio de lo que ocurre
 en la vida social. En otras palabras, lo que se institucionaliza son preci-
 samente las consecuencias que el modelo econ6mico y el esquema politico
 acaarean en los diversos planos de la vida social. Desde esta perspectiva,
 por ejemplo, el "mejoramiento de la situaci6n de los derechos humanos"
 no es sino el reconocimiento que ya no son necesarias las medidas iniciales
 al respecto por cuanto ellas ya forman parte de la nueva sociedad que se
 construye; 3G la invocaci6n de nuevos principios de legitimaci6n se ubica
 en una linea de continuidad con los principios anteriores, de modo que
 seguridad nacional y nueva institucionalidad son dos caras de una misma
 ideologia y legitimaci6n; los fenomenos de concentraci6n, desempleo, re-
 distribuci6n del ingreso profundarnente negativa,37 son ya parte constitu-

 3K Dos ejemplos significativos al respecto son el Decreto Ley N9 2247, publicado en
 el Diario Oficial del 9 de Junio de 1978, por el cual se derogan las disposiciones
 fundamentales de la Reforma Agraria, y el DL N9 2200 de junio 1978 con modifi-
 caciones sustanciales al Codigo del Trabajo en el sentido de eliminaci6n de dere-
 chos laborales consagrados.

 36 Este punto ha sido desarrollado en M. A. Garreton, "En torno a la problematica
 actual de los derechos humanos. Derechos humanos y crisis social". (En Estudios
 Derechos Humanos, N9 1, Vicaria de la Solidaridad, Santiago, 1978).

 37 Respecto a concentraci6n economica, un par de datos ilustrativos. Para el ano tri-
 butario 1975 (y lo mas probable es que ello se haya acentuado a partir de esa
 fecha) 303 Sociedades Anonimas concentran el 25,7% del capital propio de todos
 los contribuyentes del pais, el 42,4% del Activo Inmovilizado y el 24,6% de las
 utilidades totales segiin balance. Si se toman todas las formas juridicas de empre-
 sas, se lega a que el 1,69% de las empresas controlan el 64% del Activo inmo-
 vilizado y el 55% de las utilidades segun balance. (Cfr. H. Vega, Modelo eco-
 nomico..., op. cit.)
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 tiva de la sociedad. La invocacion de un nuevo regimen politico queda
 entonces condicionada a los requerimientos de "maduraci6n" estructural y
 de los niveles de conciencia y comportamiento sociales. Mientras ello no
 ocurra, sus plazos se haran variar permanentemente y sus formas especi-
 ficas se anunciaran de distintos modos segun sea el grado de presi6n de
 la base social que la sufre o de los grupos dominantes que reivindican
 intereses parcialmente conflictivos. Y esta incapacidad de definir un
 regimen politico estable que no sean variaciones de grados del poder
 militar actual no es un hecho banal, sino que apunta a una de las contra-
 dicciones principales del regimen. En efecto, la alternativa que se intenta
 implementar, en la medida que revierte drasticamente las tendencias de-
 mocratizadoras -con todos sus rasgos contradictorios y ambivalentes ano-
 tados- ante masas y actores movilizados politicamente en la epoca pre-
 cedente, exige la desarticulaci6n de sus organizaciones y mecanismos de
 expresi6n sociales, es decir, exige el "vacio social", que es llenado por la
 coerci6n y el control social. Se define asi un modelo de Estado, pero se es
 incapaz de definir un regimen politico, es decir, una relaci6n estable y
 mediada entre Estado y sociedad civil. De algun modo, cualquier canal
 que se establezca corre el riesgo de ser desbordado por las presiones y
 demandas de quienes sufren, en grado mayor o menor, los rigores del
 modelo economico. La presion y la negociaci6n de la "base social",
 deben ser eliminadas. Pero, por otro lado, ello tiende a reforzar el aisla-
 miento de la cupula gobernante a medida que crecen las disparidades en
 ella sobre el reparto del "costo social" y sobre el futuro institucional que
 sancionara las posiciones relativas de poder. Necesidad de crear lazos
 estables con la "base social" y amenaza permanente de su desborde, con-
 figuran una contradiccion insuperable de un modelo de sociedad cuya
 base material es excluyente en lo social y lo politico por las necesidades
 y formas de la acumulaci6n y los sistemas de redistribuci6n de los bene-
 ficios. De modo que, en la medida que los plazos de maduraci6n "irre-

 Sobre desempleo, ver A. Leon, "Desocupacion que indican las cifras" (en Revista
 Mensaje, Santiago, NQ 267, 1978). La tasa de desocupaci6n a nivel nacional fue
 sin incluir el Programa de Empleo Minimo, para 1975 de 14,5; 13,7 en 1976 y 10,5
 en 1977. Si se incluye el Programa del Empleo Minimo en la desocupacion, las
 tasas a nivel nacional son 16,9 (1975); 17,9 (1976) y 15,9 (1977). (Cfr. H. Vega,
 Modelo economico..., op. cit.).

 En cuanto a la redistribucion negativa del ingreso, algunos datos ilustrativos.
 El "indice de remuneraciones", que mide el efecto conjunto de la desocupacion
 y los ingresos, con base 100 en 1971, fue de 65,6 en 1977, inferior al de 1970.
 Las remuneraciones miniras con base 100 en 1970, fueron de 112,4 en 1971 y
 84,8 en 1977. El indice de sueldos y salarios con base 100 en 1970 marco 81,7
 para 1977. (Cfr. H. Vega, Modelo economico..., op. cit.).

 El gasto social del Estado (Educacion, Salud, Vivienda, Previsi6n), que tiene
 normalmente efectos redistributivos a favor de los sectores de menores ingresos
 (ver A. Foxley y J. P. Arellano, "El Estado y las desigualdades sociales", en
 Revista Mensaje, Santiago, N9 261, 1977), baj6 en terminos per capita de 91 d6-
 lares en 1970 y 146 dolares en 1972, a 97 en 1974; 68 en 1975; 70 en 1976 y 78
 en 1977 (Cfr. H. Vega, Modelo economico..., op. cit.)
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 versible" del nuevo proyecto de sociedad son imposibles de fijar, los
 plazos y formas de retorno a la democracia o la "normalidad institucio-
 ral" estaran siempre sujetos a la discrecionalidad del poder militar, cuya
 vigencia aparece como la unica garantia de esa "irreversibilidad". 3s Ello
 sin perjuicio de cambios internos en ese poder o de nuevas formas institu-
 cionales de adaptaci6n que a la larga puedan desembocar en alguna
 forma de "democracia restringida" cuya tutela sera siempre el poder
 armado.

 La segunda consecuencia, ligada a rasgos ya anotados que nos interesa
 resaltar, es que el proyecto de extension y recomposici6n del capitalismo
 dependiente chileno "doblado" de un modelo politico autoritario, se re-
 vela incapaz de plantearse como un proyecto nacional, en la medida que
 consolida "dos paises", uno muy reducido "incorporado" a los benefi-
 cios del "milagro" y el otro, el vasto sector marginado que espera la di-
 fusio'n inalcanzable de los beneficios. Entre los sectores dominantes, la
 invocaci6n de la naci6n aparece como una pura formulaci6n ideologica
 en la medida que se cristaliza una profunda desintegraci6n interna, que
 se internacionaliza su economia y que se desarticulan el aparto y los me-
 canismos de quien puede ser el unico interlocutor frente al poder eco-
 nomico transnacional, el Estado. Esta consolidaci6n de dos paises se
 expresa en la conciencia dominante en un doble mecanismo. Por un lado,
 en una critica radical a la historia de que es portadora esa naci6n en las
 cuatro ultimas decadas. Por otro, en que por primera vez en esa historia
 se deja de invocar la soberania y la representaci6n popular como el prin-
 cipio de la legitimaci6n del gobierno.

 Estamos asi mucho mas lejos de "otro desarrollo" que en los modelos
 anteriores.

 Es cierto que el patr6n seguido hasta 1970 presentaba contradicciones
 importantes desde este punto de vista, que hemos seialado, tales como
 la progresiva dependencia economica, la no incorporaci6n de la dimen-
 si6n ecologica, la tendencia a la concentraci6n econ6mica y la margina-
 lizaci6n de ciertos sectores, el caracter desigualitario del acceso de los
 bienes y servicios sociales, la debilidad y falta de autonomia de las orga-
 nizaciones sociales frente al poder politico, el centralismo que marginaba
 del desarrollo social y economico a provincias y regiones, una industria-
 lizaci6n no orientada a las necesidades basicas, un Estado que coartaba
 los proyectos globales de transformaci6n y que escondia en el aislamiento
 de las fuerzas armadas su capacidad latente de arbitrar a favor del statu
 quo. Es cierto tambien queen el proyecto que intenta establecerse a partir
 de 1970, predorninaba una cierta concepci6n industrializadora que dejaba

 s" Los plazos dados por los economistas del regimen a la "recuperaci6n" y "des-
 pegue" de la economia son coincidentes con los anunciados para la denomina-
 da "nueva institucionalidad", pese a las variaciones permanentes de estos. Por
 otro lado, los proyectos constitucionales del regimen tienden a incorporar en ese
 rango los rasgos basicos del modelo econ6mico y a darle a las fuerzas armadas un
 rol de tipo tutelar.



 1198 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 pendiente el problema de engarzamiento o aislamiento en la economia
 mundial, se privilegiaban los intereses de las organizaciones populares mas
 "incorporadas", se identificaba el proceso de socializaci6n profunda con
 el crecimiento del aparato del Estado, no se resolvia adecuadamente la
 debilidad de las organizaciones sociales, y en su formulacion se aislaba a
 sectores que podrian haber sido integrados en una mayoria nacional
 capaz de apoyar la envergadura de las transformaciones. Pero es igual-
 mente cierto que las tendencias contradictorias del esquema prevaleciente
 hacia 1970 afirmaban en forma coartada y parcial algunos de los objetivos
 de otro desarrollo y abrian una dinamica que adquiere mayor globaliza-
 ci6n a partir de 1970.

 Por lo contrario, la progresividad o la apertura de margenes hacia
 "otro desarrollo" ha sido eliminada en el actual esquema de dominaci6n.
 Junto a las profundas desigualdades sociales y a la desintegracion econ6-
 mica nacional, e1 llevaria a la sociedad a un proceso definido por algunos
 como de "banalizaci6n", en que el pais dejaria de ser un proyecto viable
 y se encerraria en una definitiva segmentaci6n, dejaria de ser un pueblo
 con proyecto y se condenaria a una vida vegetativa.

 Pero mas alla de la racionalidad de un proyecto de dominacion y de
 las contradicciones que amenazan su viabilidad, vale la pena hacer algu-
 nas consideraciones sobre las posibles transformaciones que parecen ha-
 berse introducido en la sociedad y cuyos efectos a futuro no siempre es
 facil discemir.

 En primer lugar, la desarticulaci6n del aparato econ6mico del Estado
 a traves de una ola masiva de entrega de empresas al capital nacional y
 extranjero. No solo empresas y aparatos de coordinacion de diversas esfe-
 ras de la vida econ6mica que fueron incorporados al Estado durante el
 periodo 1970-1973, sino instrumentos y herramientas que se identifican
 con todo el proceso econ6mico desde la decada del 30. Esta desarticu-
 laci6n del aparato operativo o directivo del Estado en estas materias va
 acompafiado de la profunda reducci6n y reestructuracion del sistema nor-
 mativo al respecto. 39

 En segundo lugar, la importancia preponderante que adquiere el capital
 financiero y el cambio consecuente en el caracter de los monopolios que
 se articulan en torno a 1e, con un desmedro relativo de los intereses in-
 dustriales.

 El receso y reorientacion de las actividades productivas lleva a una dis-
 minuci6n del peso del sector industrial y su reorientaci6n hacia el sector
 de importaci6n. Este relativo desmembramiento del aparato industrial,

 ?9 Por ejemplo, la derogaci6n de leyes que permitian intervencion economica del
 Estado, la desarticulaci6n de organismos estatales como la Corporaci6n de la
 Reforma Agraria, etcetera. De las empresas que constituian el Area de Propiedad
 Social, se han devuelto a manos privadas 246 (50,4%), son privatizables 220
 (45,1%) y s6oo se consideraran estrategicas 22 (4,5%) que en 1978 se redujeron
 a 18. (Cfr. H. Vega, Modelo economico..., op. cit. Datos para 1978).
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 con la expulsion del sector laboral, y la preponderancia que adquieren
 las actividades productivas orientadas hacia la exportaci6n, principalmente
 la agro-industria, y el comercio de importaciones, es una de las transfor-
 naciones mas importantes del modelo econ6mico que se implanta.40

 En tercer lugar, la estructura agraria es tambien invadida por el modelo
 econ6mico, revirtiendo el proceso de reforma agraria que entre 1965 y
 1973 habia beneficiado alrededor de 60,000 familias, liquidado el lati-
 fundio y establecido formas de trabajo socializadas, ademas de haber orga-
 nizado al campesinado. Esta reversi6n opera principalmente a traves de
 diversos mecanismos: la devoluci6n de predios a los antiguos propietarios,
 que favorece la reconstituci6n de un nuevo tipo de gran propiedad, junto
 a la privatizaci6n de gran parte de la agroindustria estatal; la asignaci6n
 individual de parcelas a los campesinos descapitalizados desarticulando
 las formas mas socializadas de tenencia; la expulsi6n del sector reformado
 de alrededor de 30,000 campesinos que quedan sin trabajo o deben incor-
 porarse como subcontratados de sus antiguos compaiaeros del sector re-
 formado; la liquidaci6n de gran parte del aparato estatal de creditos,
 asistencia tecnica y apoyo al campesinado, con lo que se fomenta un
 area de agricultura atrasada que se agrega al minifundio; y, finalmente,
 la creaci6n y estimulo de un mercado de tierras a traves de la venta
 por parte de parceleros asignados que se ven ahogados por las razones
 anotadas antes, y de la autorizaci6n de compra de tierras a sociedades
 an6nimas de gran capital, etcetera. Junto a ello, el deterioro del salario
 agricola -en lo que juegan como factores coadyuvantes, entre otros, la
 desarticulaci6n del movimiento sindical, la perdida de vigencia de la le-
 gislaci6n que protegia al campesino, la depresion del mercado de trabajo
 urbano que cierra el escape tradicional del campesino cesante y el des-
 plazamiento de una masa campesina del sector reformado que refuerza
 el contingente de reserva-, la concentraci6n del credito agricola, el ter-
 mino de la funci6n estatal en la asignaci6n de recursos, la fusi6n de grupos
 empresariales del agro con grupos econ6micos de gran poder en la banca
 y las finanzas, todo ello en un contexto de una economia libre de mercado,
 intentan la generatcion de una dinamica capitalista en la agricultura cuya

 40 El sector primario que en 1970 representaba 18,89%, en 1977 era el 21,92%; el
 sector secundario disminuy6 de 28,56 a 23,09 y el sector terciario aument6 de
 52,55% a 54,99%, y ello con una baja del GPGB per capita. (ver Nota 32).
 Respecto a la importancia del capital financiero, el sector "Bancas, Seguros y

 financieras" de tener un 4,01% de generacion de valor agregado en 1970 y un
 3,4% en 1973; pasa a tener un 5,62% del Gasto del Producto Geografico Bruto
 en 1977, segun cifras de ODEPLAN. Las tasas de interes reales de los bancos, sin
 considerar el costo de los avales que aumentan la ganancia del capital financiero,
 fueron de 15,9% en 1975; de 62,8% en 1976 y 57,1 en 1977. Las tasas de interes
 reales de las financieras, sin considerar el costo de los avales, fue de 59,1% en
 1975; 72,5% en 1976 y 64,5% en 1977. (Cfr. H. Vega, Modelo economico...,
 op. cit.)
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 tendencia central es el fortalecimiento de la gran propiedad y el capital
 concentrado de los grupos mas poderosos. 41

 En cuarto lugar, el sistema educacional ha sufrido transformaciones
 cuyos efectos son dificiles aun de medir. 42 Por un lado, se trata de trans-
 formaciones que dicen relaci6n con la restriccion en el grado de cobertura
 y el aumento de su caracter selectivo, en la medida que han disminuido
 drasticamente las politicas asistenciales a la poblaci6n escolar y que la
 situaci6n econ6mica lleva a aumentos significativos de deserci6n.43 Por
 otro lado, transformaciones cualitativas como la entrega de parte signifi-
 cativa del sistema de ensefianza media, cual es la enseinanza tecnico pro-
 fesional, a las organizaciones de los grandes empresarios, o, en otro piano,
 el control y rigidizaci6n de los planes y programas de la ensenianza basica
 y media; la eliminaci6n de contenidos en las asignaturas de ciencias socia-
 les, los enfasis en los aspectos formales, en los contenidos nacionalistas
 y en actividades escolares paramilitares. Todo ello tiende a configurar
 un proceso educativo en que se reducen los margenes de desarrollo de la

 41 Hemos utilizado aqui especialmente la informaci6n proporcionada por Jose M.
 Arteaga, Cambios recientes en la tenencia de la tierra en Chile. Algunas hipotesis.
 (FLACSO), Santiago 1978). Sobre la reversi6n de la reforma agraria y la situaci6n
 campesina, asi como sobre la funcion asignada a la agricultura, ver ademas, C.
 Riker Modificaciones en la tenencia de la tierra realizadas por el regimen militar
 chileno 1973-1976. (Santiago, mimeo 1976); Alvear y Pinto, Chile un nuevo mo-
 delo de acumulacidn, op. cit., (cap. IX); Sergio Gomez, La organizacidn campe-
 sina y la reforma agraria en Chile 1965-1977. op. cit.; Jose Franco M. "La agri-
 cultura, ,un sector a la deriva?". (En Revista Mensaje, Santiago, N' 258, 1977)
 y "Dimensiones de la agricultura, recursos naturales y estrategia de desarrollo".
 (En Revista Mensaje, Santiago, N9 268, 1978); 0. Valenzuela, "Condiciones de
 vida de los campesinos". (En Revista Mensaje, Santiago, N' 260, 1977); F. Jus-
 tiniano y R. Suazo, "Problemas de los campesinos". (En Revista Mensaje, San-
 tiago, N9 265, 1977).

 42 Sobre las transformaciones en el sistema educacional, entre otros, Julian Bermu-
 dez, Sistema educacional y requerimientos del desarrollo nacional. La educacion
 chilena en el periodo 1964-1974. (Santiago, mimeo, 1975); Pedro Castro, La edu-
 cacion en Chile de Frei a Pinochet. (Ediciones Sigueme. Tierra 2/3. Salamanca,
 Espaiia, 1977); P. Bule, "Elementos para el analisis critico del sistema cultural vi-
 gente". (En F. Gil, et al. Chile 1970-1973. Lecciones de una experiencia. Ed.
 Tecnos, Madrid, 1977); Alfonso Bravo, "Interrogantes en la educaci6n chilena".
 (En Mensaje, Santiago, N9 251, 1976).

 43 Datos sobre cobertura del sistema educativo en la bibliografia citada en la nota
 anterior y en O. Saldias, "Selectividad en la educacion chilena". (En Revista Men-
 saje, Santiago, diciembre 1976). Donde la reduccion ha sido mayor es sin duda
 al nivel universitario. Como dato ilustrativo, las vacantes ofrecidas para el primer
 afio fueron 39.276 en 1973 y 33.283 en 1978. El porcentaje de absorcion de pos-
 tulantes a educaci6n superior por parte de las Universidades que fue entre 1971
 y 1973 de un 54,7%, descendio a 40,6% entre 1974 y 1978. En cuanto a la dis-
 minucion de la asistencialidad escolar, si comparamos los aios 1972 y 1976 los
 desayunos escolares disminuyeron en 46,9%, los almuerzos en 52,6%, las becas
 en 94,6%, los prestaInos universitarios en 54,5% (Cfr. C. E. Beca y M. A. Garre-
 ton, Libertad educacional y cultural. Visiwn de la educacion chilena en el periodo
 1973-1976. Santiago, mimeo, 1976).
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 capacidad critica. En la Universidad, el conjunto de medidas de politica
 universitaria (intervencion militar y sistema vertical de decisiones por
 delegacion, con eliminaci6n de las instancias academicas de discusi6n,
 reduccion dirastica del personal universitario y de las vacantes, reimplan-
 tacion del esquema profesionalizante, introducci6n del sistema de auto-
 financiamiento con el alza significativa de los costos de matricula, elimi-
 nacion del movimiento estudiantil organizado y su intento de reemplazo
 por organizaciones oficiales, etcetera), parecieran obedecer a una doble
 racionalidad. Por un lado, se trata de revertir radicalmente lo que hemos
 descrito como el modelo de la reforma universitaria, tanto en sus princi-
 pios o dinamismos universalizables como en su concrecion como Univer-
 sidad de capas medias, y ello por cuanto estos sectores dejan de ser ele-
 mentos claves o motores del esquema de desarrollo social y la estabilidad
 de este ya no reposa en la "alianza" con ellos. Por otro, se asiste a un
 intento de refundacion de la Universidad en terminos de su adecuacion
 a los requerimientos del modelo econ6mico social. Es asi como las ten-
 dencias fundamentales parecieran indicar que de espacio cultural par-
 cialmente critico y de lugar de reproducci6n o movilidad de sectores
 medios, ella pasaria a constituirse en un espacio de control cultural para
 sectores con tendencia al desarrollo de pensamiento critico y en un lugar
 de selecci6n de elites tecnocraticas segun los requerimientos de las em-
 presas y, en parte menor, del Estado. La intervencion militar de las
 universidades cumpliria el rol de asegurax el soniado "punto de no retorno"
 del modelo. 4

 En quinto lugar, el sistema de organizaci6n y representaci6n sociales
 sufre un fuerte impacto. La tendencia general es a producir un vacio de
 organizaciones sociales que junto a los rasgos anotados respecto al sistema
 educativo, y al control y banalizaci6n de los medios de comunicaci6n de
 masas, rebajen los niveles de racionalidad, refuercen el temor y el aisla-
 niento e impidan formas organicas de comunicacion y expresion colec-
 tiva. El intento de desmantelamiento de los partidos politicos y su dra-
 matica persecuci6n y represi6n apuntan precisamente en esa direccin 45
 Sin embargo, junto a estos rasgos que buscan materializarse y penetrar
 la sociedad, subsiste una realidad mas compleja y contradictoria que seniala
 los limites del proyecto descrito.

 44 Sobre la situacion de las Universidades, ver un completo analisis en L. Silver y
 J. P. Mery, Las Universidades chilenas y la intervencion militar. (Santiago, 1975,
 mimeo).

 45 Un analisis de la situacion juridica de las organizaciones laborales en A. Gon-
 zalez, "La situaci6n del movimiento sindical chileno", (en Revista Mensaje, San-
 tiago, NQ 248, 1976), y en Eugenio Bergliod, "La situacion sindical despues de
 cuatro aiios" (en Revista Mensaje, Santiago, diciembre 1977). Sobre situacion
 juridica de los partidos politicos y los medios de comunicacion, consultar los es-
 tudios realizados por la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago y
 los Estudios Sectoriales de la estructura social chilena editados por CISEC, San-
 tiago, durante 1976, 1977 y 1978.

 16
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 Asi, se produce en las distintas esferas de la sociedad un trasvasije
 de la base social hacia nuevas formas de organizaci6n y expresion que
 permiten buscar al menos la resolucion de problemas inmediatos, pero
 tambien plantear intereses y proyectos mas a largo plazo. Las organiza-
 ciones de cesantes, los talleres y comedores populares en las poblaciones
 obreras y marginales al amparo de instituciones como la Iglesia pero pug-
 nando por su caracter autonomo; la proliferaci6n de agrupaciones recrea-
 tivas que permiten espacios menos controlados de organizaci6n y comu-
 nicaci6n de los sectores populares, y de agrupaciones culturales, folkl6ricas
 o academicas al margen de las instituciones oficiales en el caso de los sectores
 juveniles, estudiantiles y profesionales; el desarrollo de nuevas formas rei-
 vindicativas del movimiento obrero que refuerzan sus capacidades aut6-
 nomas y al mismo tiempo ponen en jaque la capacidad represiva del
 sistema; la mantenci6n significativa de los aparatos partidarios, aun en
 su existencia clandestina, que ha obligado a buscar nuevas formas de vin-
 culaci6n con las masas y a criticar ciertas practicas tradicionales en esta
 relaci6n a veces instrumental o manipulativa; la oreaci6n progresiva de
 nuevos espacios de expresi6n; todo ello constituye un contrabalance de
 la tendencia dominante.

 Es sumamente dificil y no exenta de riesgos una evaluaci6n cabal de
 las potencialidades del fen6meno descrito. Sin profundizar en ello, senia-
 lemos al menos dos aspectos relevantes. Por un lado, es evidente el valor
 germinal de los rasgos anotados, su creciente significaci6n a lo largo de
 estos anos y su papel de contrasistema social y cultural al menos defensivo.
 Por otro lado, hay tambien elementos contradictorios. Asi, se trata de
 embriones a veces muy localizados que no siempre logran penetrar el
 conjunto de la masa a que debieran alcanzar; sus dificultades organizati-
 vas y financieras pueden crear nuevas formas de dependencia; la natu-
 raleza diferente de cada una de estas formas organizativas dificultan nece-
 sariamente, en algunos casos, su globalizaci6n y proyecci6n mas alla de
 un campo especifico. Y en cuanto a los partidos politicos, a causa de la
 represi6n ejercida contra ellos, hay al inicio un enfasis necesario en la
 mantenci6n y reforzamiento de los aparatos, que tiene como efecto una
 perdida relativa de su capacidad de irradiacion y de presencia en los es-
 pacios mas abiertos que se van creando, y tambien una tendencia a la afir-
 macion de la identidad que dificulta necesariamente la capacidad auto-
 critica y las posibilidades de refundar el sistema partidario a partir de
 las transformaciones en la estructura y conciencia de las clases y grupos
 sociales y de una recreacion ideologica.

 En sexto lugar, es evidente que el intento de implantaci6n de un pro-
 yecto hist6rico social como el que venimos describiendo, ha debido afectar
 la estructura de clases y actores sociales. Tampoco tenemos aqui datos
 precisos al respecto y nuevamente hay que optar por la enunciaci6n intui-
 tiva de rasgos muy gruesos al respecto.

 En lo que se refiere a las clases populares, es posible que la reorienta-
 ci6n del aparato productivo, con el cierre significativo de empiesas indus-
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 triales o su conversion a las actividades de importaci6n, con la manten-
 cion de una tasa permanente de cesantia, y los procesos de redistribuci6n
 negativa del ingreso, etcetera, introduzcan un nuevo proceso de diversi-
 ficacion de estos sectores con una probable disminucion de aquellos que
 mantienen una inserci6n estable en el sistema productivo y un aumento
 de la cesantia disfr7ada, y los trabajos temporales e inestables propios
 del subempleo. Ello tenderia necesariamente a reforzar la masa flotante
 y marginal y a aumentar y agudizar los conflictos y reivindicaciones par-
 ticularizados y sectoriales.46 Este mismo fen6meno de diversificacion y
 subproletarizaci6n podria inferirse de las transformaciones ocurridas en
 el sector agrario y que ya hemos enumerado. Es evidente que esta reali-
 dad debe producir a nivel de la conciencia individual y colectiva de estos
 sectores importantes efectos y que plantea nuevos problemas y desafios
 de representaci6n a las organizaciones de clase y politicas.

 En lo que se refiere a los llamados sectores medios, pareciera produ-
 cirse un doble movimiento. Por un lado, la drastica restriccion de las
 oportunidades educacionales y del aparato estatal -dos elementos claves
 en que estos sectores basaban su reproduccion y movilidad- apuntaria
 hacia una pauperizacion significativa, mas que a la proletarizacion por las
 razones anotadas, de un conjunto mas o menos importante de estos sec-
 tores que significarian una especie de nueva masa flotante o marginal de
 "cuello y corbatas. En el otro extremo y manteniendo siempre un gran
 sector sin variaciones cualitativas especialmente significativas, el modelo
 econ6mico tenderia a impulsar la consolidaci6n de un sector en servicios
 particulares de alto rango que ve ampliamente elevados sus ingresos y
 alcanza niveles de vida insospechados identificandose tanto en ello, como
 en valores, actitudes y comportamientos, con los sectores dominantes.

 En cuanto a estos ultimos, cuatro fen6menos de divexso orden e im-
 portancia nos parece importante destacar. Ellos son el caracter predo-
 minante que adquieren los monopolios financieros ligados al sector de
 exportacion por encima de los monopolios mas tradicionales ligados a la
 industrializacion sustitutiva; 47 el rol relevante que adquiere en el aparato
 del Estado como ejecutor este modelo de una tecnocracia homogenea y orto-
 doxa, socializada ciegamente en la matriz intelectual de corrientes neoli-
 berales extremas y cuya funci6n es garantizar la racionalidad global del
 proyecto por encima de los intereses contigentes de las diversas fracciones
 capitalistas y la ortodoxia de la politica econ6mica ante la banca y las
 agencias internacionales, asi como asegurar el gasto militar; la abdica-
 ci6n de los sectores dominantes de su representaci6n politica aut6noma,
 en aras de su identificaci6n con el poder militar; y la expansi6n de los
 niveles de vida y consumo internacionalizados de estos sectores.

 " La disminucion del gasto social per capita en salud, vivienda, educacion, no hace
 sino acentuar estos problemas (ver Nota 37).

 46 Sobre las fracciones monopolicas, ver Luis Razeto, "Qases Sociales, crisis del
 Estado y militarismo en America Latina" (en Revista Chile-Amnrica, Roma, no-
 viembre-diciembre 1977).
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 Finalmente, en relaci6n a los actores sociales, hay un cambio significa-
 tivo en las Fuerzas Armadas, debido al rol preponderante que han adqui-
 rido estos anos, al cual no es ajeno la elevaci6n insospechada de sus gastos
 tanto en lo que se refiere a dotaci6n de material militar como a sus remu-
 neraciones y niveles de vida consiguientes. s4 Es evidente que estos dos fac-
 tores presionen hacia la cohesi6n y unidad internas en torno a la manten-
 ci6n del modelo economico y politico. Pero tambi6n es cierto que el
 ejercicio del poder, la apertura de un debate sobre el costo social del
 modelo econ6mico, el surgimiento de voces discrepantes entre los sectores
 de apoyo al poder militar, el aislamiento internacional producto del ca-
 racter represivo del sistema y de graves errores en la implementaci6n de
 la politica internacional, la incertidumbre del modelo politico futuro,
 han introducido fisuras que afectan la unidad necesaria de las fuerzas
 armadas para la maintencion del esquema general. Sin embargo, la au-
 sencia de un proyecto socio politico aut6nomo que no sea la pura vehi-
 culizaci6n del proyecto de los grupos predominantes y la no percepcion
 de una alternativa extera a ellos que cree consenso intero, tenderia a
 reforzar la pauta personalista como unico mecanismo de resolver las di-
 ferencias y conservar la unidad institucional. Sobre ello volveremos.

 Por tltimo, cabe referirse a las transformaciones o nuevos problemas
 que se presentan en el plano de la conciencia. Aqui la opacidad del sis-
 tema hace aun mas dificil siquiera una descripcion ajustada y, por su-
 puesto, casi imposible una evaluaci6n. Es plausible suponer que los fen6-
 menos estructurales descritos y el caracter autoritario del sistema politico,
 con todo el impacto de la desarticulaci6n de los sistemas de mediacion y
 relaci6n sociales, hayan penetrado la conciencia individual y colectiva;
 pero no es posible precisar su grado de profundidad ni tampoco hasta que
 punto los sistemas de defensa organizacionales y las nuevas formas de soli-
 daridad a las que hemos aludido, los espacios y contrasistemas culturales
 abiertos y germinales, la irradiaci6n de instituciones religiosas, hayan po-
 dido contrarrestar el impacto del sistema, fortalecido la resistencia mental
 y desarrollado la conciencia colectiva en otras direcciones. Es posible
 tambien que la extrema miseria, por un lado, y la restricci6n y los con-
 troles educacionales junto a la banalizaci6n cultural, a traves de los me-
 dios de comunicaci6n de masas, por el otro, hayan rebajado los niveles
 generales de racionalidad y criticidad y reforzado los comportamientos
 conformistas, fatalistas o anomicos. El impacto del temor en los sectores

 48 Los datos de gasto militar no pueden evaluarse a traves del presupuesto. Un indi-
 cador interesante, aunque indirecto, lo da el servicio de la deuda externa de cargo
 fiscal cuyo grueso es gasto militar. El coeficiente del servicio de la deuda en
 relacion a los ingresos totales de divisas fue de 31,9 en 1976 y de 36,9 en 1977; y
 en relaci6n a los ingresos por exportaciones fue de 48,7 y de 57 respectivamente.
 En millones de dolares del aiio 1976, el servicio de la deuda externa de cargo
 fiscal fue 302,04 (1970); 304,73 (1971); 78,53 (1972; 105,46 (1973); 373,39 (1974);
 411,18 (1975); 543,64 (1976) y 440,42 (1977). (Cfr. H. Vega, Modelo econo.
 mico..., op. cit.).
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 populares, podria haber llevado a actitudes de desconfianza en las rela-
 ciones y organizaciones sociales y fomentado una tendencia aislacionista,
 y los niveles de subsistencia pueden haber incidido en comportamientos
 atomi7ados o no clasistas; pero pueden tambien haber fortalecido un sen-
 timiento de identidad, de resistencia colectiva, y de confianza en las
 propias fuerzas mis que en los sistemas de mediacion elitarios. A nivel
 de los sectores medios, la destrucci6n del mito de su conciencia democra-
 tica es posible que haya introducido un desquiciamieno de su forma de
 ordenar el mundo, cediendo paso a una conciencia perpleja proclive al
 antoritarismo y al refugio en la ilusi6n de un nivel de vida donde la socia-
 lizaci6n, aunque a niveles de baratijas, del consumo internacionalizado
 favoreceria una adhesi6n instintiva al modelo que la propaganda y el
 recuerdo traumatico del pasado tienden a reforzar; tambien el mito de
 la despolitizaci6n puede haber reforzado la tendencia natural de estos
 sectores a la sacralizacion del "orden" y el terror a un pasado que les
 es presentado como el reino del caos y la anarquia. Pero, por otro lado,
 las restricciones educacionales y ocupacionales y la perdida de un sistema
 de negociaci6n con el que se identificaban pueden haber originado un
 hastiamiento generalizado con una revitalizaci6n de la adhesi6n a un re-
 gimen politico abierto. En lo que se refiere a los sectores dominantes y a
 los grupos sociales que se incorporan a ellos, los altisimos niveles de vida,
 el desarrollo de una conciencia maniquea, su absoluta ignorancia, muchas
 veces deliberada, de los efectos de la represi6n, de la miseria y el sufri-
 miento populares, o su aceptacion maquiavelica como "costos necesarios",
 1a abdicaci6n de organizaciones aut6nomas de expresion politica, parecen
 fomentar una conciencia del "todo o nada", de la uinica y uiltima opor-
 tunidad, que lleva a una adhesi6n y un aferramiento irrestricto y ciego al
 regimen actual. Ello no quita que sectores dominantes menos favorecidos,
 podrian desplazar su adhesion hacia f6rmulas politicas o institucionales
 en que su "espacio de maniobra" se ampliara.49

 Es dificil evaluar las hipotesis y dilemas presentados sobre penetraci6n
 y transformaciones originadas por el proyecto hist6rico dominante. Con
 todo, es probable que los diversos rasgos de signo contrario senialados se
 den conjuntamente. Ello configuraria un panorama contradictorio, donde
 emergen las potencialidades de un proyecto alternativo de sociedad pero
 cuya constituci6n enfrentaria un cumulo enorme de problemas. A ello
 podria agregarse un fenomeno de dificil precision y medicion, pero que
 puede formularse como el de creciente distanciamiento de las diversas elites
 respecto a los sectores que invocan como sus representados. El sofoca-
 miento del movimiento social, el impacto regresivo de las politicas eco-

 49 No parece verosimil que estos sectores se conviertan en motores de un proceso
 de apertura democratica, pero si que puedan verse obligados a aceptarla para bus-
 car ahi su sobrevivencia. En determinadas fases ello no es incompatible "por
 definicion" con un modelo alternativo de desarrollo. Los espacios que esta ofrezca
 a tales sectores pueden ser determinantes en su reagrupacion politica aut6noma del
 poder militar.
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 n6micas y los fen6menos culturales anotados pueden haber provocado
 un abismo, en el que la formulaci6n de intereses, aspiraciones y proyectos
 sociales no siempre de cuenta de los que se desarrollan en las grandes
 masas. Esta distancia o tensi6n siempre existi6 en Chile, pero es posible
 pensar que en las iutimas decadas o disminuy6 o, al menos, no se acre-
 cent6. En los ultimos anfos esta distancia parece haber aumentado drasti-
 camente, lo que genera problemas nuevos en la constitucion de un pro-
 yecto alternativo donde la respuesta de los invocados tiende necesaria-
 mente a ser imputada o construida por parte de las cupulas elitarias. 50

 Sin embargo, el enfasis en el caracter de la dominaci6n y la tendencia
 a verla como un poder que se impone irrestricta y monoliticamente, os-
 curece a veces el analisis de las contradicciones y grietas de ese poder y
 sus dificultades de penetraci6n de las zonas o espacios en que se afirman
 las resistencias sociales, y de los avances que se han ido produciendo en
 las fuerzas politico sociales que pueden postularse como los pilares de un
 proyecto hist6rico alternativo. Algo hemos dicho respecto de las dificul-
 tades del proyecto dominante y los espacios que se abren. Senialemos en
 cuanto a los avances en las fuerzas politico sociales alternativos al menos
 de algunos puntos en que parece haberse progresado hacia un cierto
 consenso. En el campo de las solidaridades minimas o elementales frente
 al caracter represivo del sistema, en el diagn6stico sobre el caracter del
 regimen y su incapacidad para recuperar el sistema: democratico, en la
 revalorizaci6n intrinseca de este u'timo y de las libertades politicas, en las
 debilidades del esquema de organizaci6n social prevaleciente hasta la
 ruptura del 73, en la necesidad de redefinir el papel del Estado y forta.
 lecer las organizaciones del movimiento social, en la necesidad de reen-
 contrar las alternativas politicas con los problemas del pais real y las
 grandes masas, en la necesidad de contar en Chile con la mayoria demo-
 cratica para encarar un proyecto de sociedad alternativo viable, en todos
 estos campos es posible percibir una convergencia creciente entre lo que
 se ha denominado las "fuerzas de la negacion". Aunque no siempre es
 facil percibir cuanto de esta convergencia es puramente cupular y cuanto
 obedece a la presion de la base social, ella representa un paso indispen-
 sable en la constitucion de proyectos sociales alternativos.

 IV. EL PROCESO DE DEMOCRATIZACI6N, NUDO VITAL DEL OTRO DESARROLLO

 La agudizaci6n de la crisis de la sociedad chilena analizada y la inca-
 pacidad del esquema de dominaci6n vigente de resolverla y de ofrecerse
 como alternativa nacional de desarrollo, han puesto de relieve el tema
 de la democracia o la recuperacion democratica como la unica soluci6n
 posible.

 50 La eliminacion o dispersion interna o en el exilio de elites de instituciones y orga-
 nizaciones sociales y politicas tiende a acentuar este problema.
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 Sin embargo, la pura formulaci6n del tema, como proyecto alternativo,
 adolece de ambigiiedades sobre las que vale la pena detenerse, antes de
 entrar a una consideraci6n final sobre las relaciones entre proceso de
 democratizacion y "otro desarrollo". 51

 Hay una primera versi6n de la alternativa democratica sobre la que no
 vale la pena extenderse mucho en la medida que se presenta como una
 f6rmula de pura continuidad respecto al actual esquema de dominaci6n.
 Se trata de las concepciones vigentes en ciertas esferas de la cupula en el
 poder, en torno a una democracia "autoritaria" y "restringida", donde el
 proyecto vigente mantiene su pauta con la excepci6n de una mayor pre-
 sencia de los grupos civiles en el poder. Ello le otorga al poder militar una
 capacidad ultima de veto, que asegure que el juego politico se restrinja a
 ciertos sectores de la sociedad con exclusion de otros y que la modalidad
 del desarrollo econ6mico permanezca inalterada o, a lo mas, alterada por
 las modificaciones que los grupos "aceptados" introduzcan. Este proyecto
 de democracia autoritaria y restringida surge como la busqueda de una solu-
 ci6n a las contradicciones que experimenta el regimen politico actual, entre
 ellas su creciente aislamiento nacional e internacional y a la necesidad de
 acudir a un principio de legitimidad que invoque la voluntad popular
 ante las fisuras entre grupos de apoyo, pero no implica ningun cambio en
 el esquema de dominaci6n y en el proyecto de sociedad que se busca
 implantar. 52

 Por otro lado, surge una alternativa crecientemente significativa que si
 se plantea como opuesta al sistema vigente, y que tiende a ligarse a cierta
 concepcion mesianica del centro politico y en parte a la aspiraci6n de
 recuperar rapidamente sus mecanismos de reproducci6n politica y social. 58
 Ella postula la necesidad de reimplantar el regimen politico democratico,
 como unica f6rmula de superar la crisis nacional y resolver sobre los fu-
 turos proyectos alternativos. Se llama asi a un consenso en torno a esta
 recuperaci6n democratica, que debera reconocer ciertas etapas. En la
 primera de ellas, la de transici6n, se trataria de una suerte de democracia
 restringida en la que algunas fuerzas sociales, especialmente los sectores
 populares y sus organizaciones, o no emergen o lo hacen en forma vicaria,
 y donde las fuerzas armadas asumen un rol preponderante. Este periodo

 51 Debe quedar claro que nuestro analisis se ubica en un nivel en que no entramos
 en la discusion de coyuntura, sino que nos preocupan tendencias y procesos bastante
 mas generales que van mas alla de problemas de cambios cupulares o de corto
 plazo.

 C2 Un planteamiento caracteristico al respecto, en los discursos de A. Pinochet del
 9 de julio de 1977 (llamado discurso de Chacarillas) y del 11 de septiembre de 1977.

 t Este automesianismo del centro politico alude a uno de los rasgos tipicos de la
 Democracia Cristiana, que ha configurado una permanente politica alternativista,
 muy diferente al rol tradicional del centro politico (ver M. A. Garreton y T.
 Moulian, Procesos y Bloques..., op. cit. La alternativa de la "salida democratica"
 a que nos referimos en este parrafo da tambien mucha importancia a la recupe-
 racion de una "derecha democratica". Evidentemente, existen variantes en los
 supuestos que analizaremos.
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 de transicion esta acotado en el tiempo y da origen a un sistema demo-
 cratico pleno en plazos breves y precisos. Tras esta proposicion de recu-
 peraci6n del regimen politico democratico -y sin que nos interese aqui
 entrar en una discusi6n detallada de sus variantes- hay dos supuestos
 principales aunque no necesariamente conscientes.

 El primero de ellos remite a una concepcion de la democracia como
 simple regimen politico, como un conjunto de reglas del juego cuya esta-
 bilidad reposa en el mayor consenso que se establezca en torno a ellas. El
 segundo es que los procesos de transici6n democratica se producen prin-
 cipalmente por el desarrollo de contradicciones internas en el poder militar
 y por la presion externa, sobre todo, de los Estados Unidos.

 Respecto al primer supuesto, este desliga la democracia de su contenido
 material, del esquema de desarrollo, por un lado, y, por otro, parece des-
 conocer la profundidad del regimen autoritario y su doble naturaleza que
 implica esquema de desarrollo y modelo politico. En efecto, en estos
 paises, y el esquema de desarrollo social chileno, resefiado en estas paginas
 asi lo muestra, la democracia no es puro acuerdo sobre reglas del juego
 politico, sino que reposa sobre una base material. Y quien dice base mate-
 rial dice intereses y articulaci6n de demandas de clase y grupos sociales.
 Ahora bien, la parte "fuerte" de la democracia chilena, y pese a las am-
 bigiiedades de su formulaci6n teorica por parte de su expresi6n politica,
 repos6 en gran medida en la presencia y apoyo popular, sin negar la ad-
 hesion de los sectores medios -ya analizada y relativizada- y del centro
 politico. Pero esta presencia y apoyo del movimiento popular al sistema
 democratico se daba en la medida en que a traves de ese sistema se abria
 paso un proceso mas profundo de democratizaci6n global de la sociedad,
 de igualdad de oportunidades sociales, que cuestionaba estructuras y pri-
 vilegios. Precisamente, la posible ambigiiedad en el discurso teorico e
 ideologico sobre la democracia se basaba en los limites que el proceso
 politico formal ponia al proceso de democratizaci6n "sustantiva".54 Asi,
 los sectores populares vivieron la democracia como experiencia hist6rica
 no totalmente realizada, como proyecto parcialmente logrado y parcial-
 mente frustrado, como experiencia que se recupera para ser superada.
 Son ellos quienes aparecen asi identificados con un proceso y una expe-
 riencia que los sectores dominantes niegan no solo en la practica sino en
 sus formulaciones ideologicas y te6ricas. De modo que sin la incorpora-
 ci6n popular desde el inicio, no hay garantia estable de democracia, sino,
 a lo mas, esporadicas "aperturas" que culminan en regresiones autoritarias
 y en una permanente inestabilidad. Ahora bien, al decir intereses y arti-
 culacion de demandas populares, se alude obviamente a la inclusion de

 54 Nos estamos refiriendo a la critica de la izquierda a la "democracia burguesa".
 Ver al respecto T. Mouletto, op. cit. La adhesion mas debil y ritualista al sistema
 politico por parte de los sectores marginales urbanos y rurales ha sido discutida
 por Angel Flisfisch, La masa marginal y la politica (FLACSO, Santiago, Documento
 de Trabajo, octubre 1976).
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 estos sectores en terminos de sus organizaciones de clase y politica,55
 pero sobre todo estamos aludiendo a la existencia de un modelo de des-
 arrollo que integre y exprese esos intereses. Volvemos aqui -al menos
 para un pais como Chile- a la vinculaci6n entre modelo politico y modelo
 economico. Asi como la estabilidad del regimen constitucional hasta 1973
 no puede entenderse sin las caracteristicas del proceso de industrializaci6n
 y del rol del Estado en 1e, asi como su crisis esta ligada al agotamiento
 de un determinado esquema de desarrollo capitalista dependiente, asi como
 la dominaci6n autoritaria no se explica totalmente sin su caracter de
 vehiculo de un proyecto global de sociedad en terminos del engarzamiento
 de los intereses del capital nacional en la economia mundial, asi tambien
 no es posible pensar en una salida democratica estable que no ofrezca alter-
 nativas al contenido material de la dominaci6n autoritaria. La no per-
 cepci6n de este problema lleva la ilusi6n de una "salida", apoyada por
 sectores militares, pero que no es capaz de ofrecer una estabilidad que
 evite la tentacion de la permanente irrupci6n militar para evitar des-
 bordes. 56

 Todo ello nos lleva a concebir el problema de la "salida democratica"
 mas como un acuerdo social que como un puro pacto en las cupulas poli-
 ticas. Es decir, obliga a referir al acuerdo en el modelo de desarrollo,
 orientado a la satisfacci6n de los intereses populares -con todo lo he-
 terogeneo que estos pueden ser- y esto no como una aspiraci6n maxima
 u 6ptima susceptible de graduarse hacia consensos minimos, sino como
 condicion sine qua non de estabilidad y, por lo tanto, de viabilidad. 57

 Lo anterior significa afirmar que la democracia en Chile exige un sujeto
 hist6rico, un bloque que la sustenta mas alla de las reglas del juego que
 establece, y en ese bloque, en ese sujeto, los sectores populares tienen una
 gravitaci6n fundamental. Sin embargo, ello no evita el riesgo tradicional
 de estos sectores que es su tendencia al aislamiento y su dificultad para
 constituirse efectivamente como un movimiento de proyeccion nacional
 que integre intereses y sectores diferentes. En esto hay un problema no
 resuelto en los actores politicos que han expresado predominantemente
 al movimiento popular. En el caso del Partido Comunista su solida im-
 plantacion en los nucleos del proletariado urbano industrial y minero,
 unido a problemas de inflexibilidades te6rico ideologicas, han rigidizado

 55 Sobre los problemas de representaci6n partidaria de estos sectores, que no garan-
 tizan una representatividad a perpetuidad de ningun actor politico especifico,
 ver mas adelante.

 5 Las dificultades de varios de los procesos de apertura o de transicion a la demo-
 cracia en paises de America Latina, actualmente en curso, ilustran esta afir-
 macion.

 5' Evidentemente no estamos hablando aqui de politicas o programas economicos,
 ni tampoco de todos los aspectos que comportaria una "estrategia" de desarrollo.
 Todos estos puntos son objeto de posibilidades muy diversas al interior de un
 modelo economico, que entendemos como una matriz estructural en que tienen
 cabida, entre otras cosas, los problemas de propiedad y relaciones sociales de
 produccion y los espacios que sus diversas soluciones tienen para desarrollarse.
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 tradicionalmente su conducci6n politica y dificultado su capacidad ex-
 presiva de otros sectores. En el caso del Partido Socialista, su represen-
 taci6n de los sectores populares mas heterogeneos y capas medias paupe-
 rizadas, han imposibilitado una estructura organica y una capacidad de
 conducci6n coherentes: ellos han side sustituidos hist6ricamente por un
 discurso abstracto en el que se pretende dar cuenta de todas las contradic-
 ciones que incluye y que en la decada del 60 e inicios del 70 se expres6
 en f6rmulas radicales que reproducian esta dificultad y aislamiento. Los
 otros partidos que se adhieren al movimiento popular, demasiado exclu-
 sivos y marcados por la buisqueda de su identidad y legitimidad en el
 movimiento popular, no parecen constituir alternativas al respecto aun
 cuando puedan encauzar sectores reducidos de relativamente alta signi-
 ficaci6n. 58 Todo ello apunta a la necesidad de una profunda readecua-
 ci6n de las organizaciones politicas del movimiento popular en la formu-
 laci6n y gesti6n de un proyecto nacional que no se agote en su dimensi6n
 clasista. Este debe ser capaz de expresar e incorporar intereses y aspira-
 ciones compatibles de otras capas sociales y resolver las ambigiiedades
 te6rico ideologicas sobre el modelo politico, en la medida que el puro
 enfasis en el caracter sustantivo de la democratizaci6n no absorbe nece-

 sariamente las demandas de los sectores expresivos de las capas medias que
 tienden a ver en el juego politico la condici6n de su subsistencia y repro-
 ducci6n. La reivindicaci6n de una sociedad efectivamente democrfatica

 en todos sus niveles e instituciones no impide la especificidad de la de-
 manda por el regimen politico democratico y los derechos politicos que
 este consagra, lo que coincide con la experiencia hist6rica del movimiento
 popular chileno.

 El segundo supuesto de la "salida democratica" privilegia, como ele-
 mentos claves para desencadenar una etapa o fase de transici6n, las con-
 tradicciones internas al poder militar y la presion internacional. El re-
 quisito de este supuesto es evitar la movilizaci6n social y los grandes
 acuerdos sociales, por cuanto la aglutinaci6n de todas las fuerzas demo-
 craticas provocaria la contra aglutinaci6n y rigidizaci6n del poder mili-
 tar. En esta visi6n pareciera concebirse la "transici6n democritica" como
 una concesi6n de las fuerzas armadas producto de sus problemas inter-
 nos y de la presi6n internacional. Asi, pareciera desconocerse la signifi-
 caci6n de dos elementos que hemos ya analizado. Por un lado, la pene-
 tracion del autoritarismo y la identificaci6n con el modelo politicoeco-
 n6mico en las fuerzas armadas que no aparenta ser un fenomeno super-
 ficial. De modo que la presion y la movilizaci6n sociales, la visibilidad
 de un acuerdo amplio que genera un bloque social estable para sustentar
 una alternativa, en vez de ser un peligro contra-aglutinador, parecen ser

 58 Sobre estos problemas de la representacion politica de los sectores populares, E.
 Faletto et al., Bases sociales de los partidos politicos (Santiago, inedito, 1978),
 M. A. Garret6n, Continuidad y ruptura, op. cit., y M. A. Garreton y T. Moulian,
 Procesos y bloques politicos, op. cit.
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 condiciones sine qua non para un cambio en la direccion de las fuerzas
 armadas. Por otro lado, las consecuencias de la implantacion del proyecto
 de dominaci6n en las estructuras y la conciencia social. Los puros me-
 canismos formales de una transici6n no aseguran la recuperacion de una
 conciencia democratica, la que exige una practica de ejercicio efectivo y
 cotidiano de la soberania popular. Tras gobiernos de transicion que
 aseguran mecanismos formales de juego politico producto de pactos cu-
 pulares, pueden esconderse formas larvadas de democracia "autoritaria",
 restringida o manipulativa. De ahi que los contenidos reivindicativos y
 la movilizaci6n social en torno a ellos -con los mecanismos y espacios
 que puedan irse conquistando- y no las puras f6rmulas institucionales,
 son el niucleo central de un acuerdo social que pueda ir imponiendo un
 cambio de direcci6n en los diversos niveles de la sociedad.

 Las posibilidades de una "salida democratica" aparecen, en diversas ver-
 siones, muy ligadas a la situaci6n de aislamiento internacional y a la pre-
 si6n que, principalmente los Estados Unidos y tambien otros paises e insti-
 tuciones internacionales, puedan ejercer. Tal como mencionaramos en
 el capitulo anterior, la instauraci6n del regimen vigente se situ6 en una
 constelacion internacional relativamente favorable.59 Ello es cierto al

 menos en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en cuanto al tipo de
 inserci6n en el sistema mundial que el capital internacional asigna a las
 economias subdesarrolladas, producto de su crisis al comienzo de la d6-
 cada, lo que obliga a estas ultimas a buscar sus "ventajas comparativas".
 El modelo econ6mico que se impone en Chile a partir de fines de 1973
 satisface largamente estos requerimientos. Por otro lado, las tendencias
 dominantes en la politica norteamericana que habian contribuido a la
 "desestabilizaci6n" del gobierno de Allende, ven con buenos ojos el ter-
 mino de la experiencia de la Unidad Popular con su riesgoso efecto.

 Sin embargo, a partir de ese momento inicial se desarrolla una creciente
 contradicci6n entre la inserci6n econ6mica satisfactoria en el sistema

 econ6mico mundial adecuandose a los requerimientos del capital trans-
 nacional, y la imposibilidad de una adecuada inserci6n en el sistema poli-
 tico mundial marcada por el aislamiento progresivo de Chile y debido
 a que su modelo politico y su expresi6n ideologica extera de corte agre-
 sivo entran en contradicci6n tanto con las tendencias generales de la dis-
 tension mundial, como con el nuevo giro que toma la politica exterior
 norteamericana a traves de la revalorizaci6n ideologica de los derechos
 humanos y la democracia. Cualquiera sea la evaluaci6n que se haga de
 este giro, 60 no puede desconocerse el hecho que su formulaci6n obliga a

 59 Un analisis de la posicion internacional del gobierno militar que hemos seguido
 de cerca en lo que viene, en Hugo Fruhling, Proyecto social interno y politica ex-
 terior. El caso del gobierno militar chileno (Seminario de Relaciones Interna-
 cionales America Latina y su insercion en el sistema internacional, patrocinado
 por CLACSO y FLACSO, Santiago, mimeo, 1978).

 60 Un analisis al respecto en A. Lowenthal, Jimmy Carter and Latin America: A now
 era or a small change? (Borrador, circulaci6n restringida. Washington, mayo 1978).



 1212 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 ciertas politicas -aunque defensivas- que sean coherentes con ella. La
 aceptaci6n por parte del capital internacional y de las agencias estatales
 norteamericanas del modelo economico, y la impugnaci6n del modelo
 politico debido tanto a la percepci6n de su inestabilidad a largo plazo
 como a la necesidad de satisfacer una opini6n publica intena 61 han Ile-
 vado a plantear f6rmulas como la de recambio en la cuipula goberante,
 la de la democracia restringida u otras que buscan conciliar una pauta
 autoritaria y de contenci6n de conflictos con la existencia de mecanismos
 democraticos formales, cuya viabilidad y estabilidad futura ya hemos
 discutido. 62

 De modo que la presi6n internacional hacia una "salida democratica",
 es decir, hacia un cambio del modelo politico, cuya' existencia y valor no
 pueden negarse -en la medida que choca con la aceptaci6n irrestricta por
 parte de los poderes internacionales de un modelo econ6mico de inserci6n
 en la economia mundial cuyas mismas exigencias politicas son contradic-
 torias con un regimen democratico-, no puede asegurar para si sola esta
 salida y la posterga indefinidamente. Ello no quiere decir que las exigen-
 cias estructurales de una "salida democratica", a las que nos hemos refe-
 rido, y los actores que son capaces de imponerlas, no pueden abrirse un
 espacio en la escena econ6mica y politica internacional. Hoy es evidente

 61 Esta contradiccion entre impugnaci6n del modelo politico y aceptaci6n del modelo
 econ6mico (aun cuando esta filtima no lo sea en igual grado por algunos poderes
 transnacionales que quisieran una situacion mas favorable respecto al desarrollo
 laboral que ampliara el mercado interno) tiene su expresion en la aparente con-
 tradicci6n entre un alto flujo de ayuda y creditos estatales norteamericanos y de
 agencias internacionales y la frustracion de las expectativas de inversion extran-
 jera. Asi, la ayuda y creditos de agencias estatales norteamericanas aumentaron
 de 9,8 millones de dolares en 1973, a 116,7 millones en 1974, 179,1 millones en
 1975 y 137,2 millones en 1976; la ayuda y creditos otorgados a Chile por las
 principales agencias internacionales fueron 57,6 millones de dolares en 1973, 158,4
 millones en 1974, 262 millones en 1975 y 271,7 millones en 1976. Datos presen-
 tados por Sergio Bitar, "La intervencion norteamericana en (hile", en Revista
 Chile-America, Roma, septiembre-octubre 1977). En cambio la inversion extran-
 jera directa, en millones de dolares de 1976, fue de 19,2 en 1974, -4,3 en 1975,
 -4,2 en 1976, 10 en 1977 y 140 en 1978, incluyendo esta filtima cifra estimada
 los 130 millones invertidos por Exxon en la Mina Disputada. (Datos presentados
 por M. Vega, Modelo de desarrollo..., op. cit.). Esta contradicci6n aparente entre
 ayuda crediticia y baja inversion estaria mostrando que de lo que se trata es de
 mantener "a flote" el modelo economico chileno como efecto demostraci6n y ejemplo
 para otros paises, pero que su esquema politico no ofrece la aceptabilidad o estabi-
 lidad suficientes para comprometerse en apoyarlo a traves de la inversion. Sefiale-
 mos de paso que el creciente endeudamiento externo configura una de las impor-
 tantes debilidades del modelo economico actual.

 62 Esta buisqueda de un sistema democritico que prevenga contra la movilizacion
 "desbordante" y, por lo tanto, que se concilie con su control, ha sido planteada
 en algunos estudios de indudable trascendencia en circulos oficiales norteamerica-
 nos. Cfr. Samuel Huntington, Political order in changing societies (Yale Univer-
 sity Press, New Haven) y Michel Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Wata-
 nucki, The crisis of the democracy. (Report on the governability of democracies to
 the Trilateral Comission, New York University Press, 1975).
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 que tanto la distensi6n como la creciente multipolarizacion y las contra-
 dicciones en el mundo desarrollado, como la perdida de la legitimidad
 de regimenes autoritarios, como la incapacidad de resolver la contradic-
 ci6n senialada y la perdida de prestigio de una politica exterior norte-
 americana que no pruebe efectivamente su exito, abren un espacio para
 ello. Lo que nos ha interesado aqui ha sido solamente resaltar las con-
 tradicciones de las alternativas que se basan exclusivamente en las crisis
 interas del poder militar y en la presi6n internacional.

 La discusion hecha hasta aqui intentaba problematizar el tema de la
 "salida democratica" concebido como la solucion a la crisis nacional.

 Tal problematizaci6n se ha hecho a partir de la experiencia historica
 chilena y de la situaci6n actual, planteando la necesidad de reformular
 este tema como el de la profundizacion de la sociedad democratica, es
 decir, extendiendolo mas alla de los aspectos que definen el puro regimen
 politico. Un proyecto social de profundizacion de la sociedad democdi-
 tica, lo que implica considerar ineludiblemente tanto su sujeto hist6rico
 como la base material o modelo de desarrollo, 63 si bien es condicion de

 viabilidad de la democracia politica es tambien problematico. Y es aqui
 donde el tema de la democracia se encuentra con el tema del otro des-
 arrollo.

 La sola menci6n del otro desarrollo aparece como descontextualizada o
 ut6pica en una sociedad sometida a un proyecto de dominaci6n como el
 vigente y donde la liberaci6n de energias aparece como la condici6n in-
 dispensable para que la sociedad pueda al menos proponerse a si misma
 un proyecto hist6rico de otro desarrollo e intentar encararlo. La demo-
 cracia -como regimen politico que se sostiene en y apunta a una refor-
 mulacion mas global de la sociedad- se convierte entonces en el "nudo
 vital" del otro desarrollo, en su condicion basica pero tambien en su ma-
 triz. Si es asi, democratizaci6n y otro desarrollo, sin confundirse o iden-
 tificarse, convergen en ciertos requerimientos y ciertas metas comunes.
 Estas convergencias, en el caso chileno, indican tambien condiciones de
 viabilidad de ambos procesos aunque, insistimos, no agotan el tema del
 otro desarrollo en este pais.

 Asi, surge la necesidad de redifinir el esquema de desarrollo. Como
 hemos dicho, los modelos y estrategias prevalecientes en las ultimas de-
 cadas, presentaban obstAculos a los procesos de democratizaci6n y algunas
 contradicciones con las metas de otro desarrollo. Tales contradicciones

 son globales e insalvables en el caso del modelo actual. Es posible que
 pueda recuperarse la idea de un modelo de "apertura" al exterior com-
 patible con un proceso de democratizaci6n en un desarrollo con metas

 63 Insistamos en que esta relacion entre modelo economico y modelo politico no im-
 plica ningfin determinismo rigido. Es evidente que hay una autonomia de las fuer-
 zas politicas en su capacidad de movilizaci6n para imponer tal o cual esquema de
 organizacion politica, pero es evidente tambien que la viabilidad de este depende
 de la capacidad de resolver las contradicciones y desigualdades sociales sin lo cual
 el consenso politico es puramente aparencial.
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 igualitarias, pero ello implicaria algunas condiciones basicas. 64 entre las
 cuales, una redefinicion del papel del Estado. En este punto hay al menos
 dos problemas. Se trata de asegurar un Estado suficientemente fuerte
 como para garantizar la planificaci6n y redistribucion de recursos en
 funci6n de la satisfacci6n de necesidades basicas, la protecci6n de los
 recursos que no pueden entregarse a las fuerzas del mercado y su rol de
 interlocutor valido frente a los intereses transnacionales que obstaculizan
 un desarrollo de caracter nacional. Pero la omnipresencia del Estado
 en la sociedad civil y la debilidad tradicional de esta frente al primero,
 deben dejar paso a la emergencia de organizaciones sociales vigorosas y
 aut6nomas. Por un lado, la necesaria alteraci6n de la desigualdad basica
 en las relaciones de producci6n -sin la cual en estos paises la democracia
 es ilusoria- no puede resolverse por la pura via de las estatizaciones, por
 mas que ellas marquen un adelanto respecto a las actuales estructuras mo-
 nopolicas. Por otro, este fortalecimiento de la sociedad civil dice relaci6n
 con la descentralizaci6n y vigorizacion de las estructuras economicas y so-
 ciales locales y regionales, con su participaci6n en los diversos niveles de
 planificaci6n y con la valorizaci6n de los intereses, demandas y presencias
 de categorias sociales que no se agotan en las dimensiones clasistas. Por
 ultimo, el fortalecimiento de la sociedad democratica replantea la necesi-
 dad de repensar las estructuras politico partidarias, muchas veces convertidas
 en sustitutos del movimiento social, y sobre todo, de asegurar el control
 por parte de la sociedad de la institucion que posee en el Estado el mono-
 polio de las fuerzas, las Fuerzas Armadas, lo que obliga a una reforma
 profunda de su estructura y funciones.

 Todos estos temas requieren un tratamiento mucho meas detallado que
 su mero enunciado, sin lo cual volvemos a que el otro desarrollo aparecera
 todavia como una pura formulaci6n demasiado vaga e inasible, como una
 expresi6n ut6pica de buena voluntad. Nuestra intenci6n no ha sido, como
 lo expresamos al inicio de este trabajo, formular ni una estrategia al res-
 pecto ni analizar sus perspectivas de viabilidad, sino problematizar este
 tema desde el punto de vista de una sociedad compleja, con experiencias
 historicas profundas, con problemas acumulados no resueltos, enfrentada
 a una crisis dramatica de su destino y cuya posibilidad de salida esta so-
 metida a inmensos interrogantes y desafios, que solo la movilizacion de sus
 fuerzas sociales podra resolver.

 6" En efecto, debe insistirse en que no puede confundirse "estrategia de desarrollo"
 ("hacia adentro", "hacia afuera", etcetera) con modelo de desarrollo o modelo eco-
 nomico. Es corriente en los economistas apologistas del reglmen identificar ambos
 aspectos con lo que una estrategia de crecimiento aparece indefectiblemente ligada
 a un determinado tipo de relaciones sociales de produccion. Algunas de las condi-
 ciones que una estrategia de "apertura" debiera cumplir para compatibilizarse con
 un desarrollo de tendencia igualitaria -lo que implica una alteracion radical del
 actual "modelo economico"- han sido planteadas por H. Vega en "Democracia y
 Desarrollo" (en Revista Andlisis, Santiago, N' 6, julio de 1978).
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