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SINTESIS 

La Via Allendista al Socialismo, en "democracia, pluralismo 

y libertad", no encontro en el seno de la izquierda, y especialmente 

en el propio Partido Socialista, el correlate de un socialismo demo

cratico claramente definido y articulado. Nuestra hipotesis central 

es que la ausencia de esta concepcion socialista democratica privo 

a Allende del necesario apoyo politico al interior de la coalicion 

de partidos que lo condujo al poder, contribuyendo al fracaso de la 

Via Allendista al Socialismo. 

El Partido Socialista hab1a evolucionado desde una etapa mar

cadamente populista, con una vision mas bien instrumental de la demo

cracia, hacia una postura crecientemente leninista, de franca y cre

ciente oposicion al regimen democratico de gobierno. Solo marginal

mente existio, al interior de dicho partido, una autentica concep

cion socialista democratica, como lo demuestran los casos de Eugenio 

Gonzalez y del propio Salvador Allende. Pero mientras las tesis del 

primero no prosperaron, este ultimo permaneci6 coma minor1a al inte

rior de su propio partido. 
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DEL POPULISMO AL LENINISMO Y LA "INEVITABILIDAD DEL 

CONFLICfO": EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (1933-1973)* 

Ignacio Walker 

INTRODUCCION 

La Via Allendista al Socialismo, en "democracia, pluralismo y l_!. 

bertad", no encontr6 en el seno de la izquierda, y especialmente en el 

propio Partido Socialista, el correlate de un socialismo democratico, cla 

ramente definido y articulado. El partido, que en sus origenes habia vi

vido una etapa marcadamente populista, caracterizada por una vision mas 

bien instrumental de la democracia, habia evolucionado hacia una postura 

declaradamente leninista, de franca y creciente oposicion a las institu

ciones democraticas. Esa fue la fase en que lo sorprendio el triunfo 

electoral de Allende, en 1970. 

Paradojalmente, dichb proceso evolutivo coincidio con una etapa 

de sostenida democratizacion de la politica chilena. En 1933, ano de la 

formacion del Partido Socialista, se habian inaugurado en Chile cuarenta 

anos de transferencia pac1fica y ordenada del poder, en el marco de un 

sostenido proceso de profundizacion democratica. 

El Partido Socialista no fue impermeable a este proceso y, desde 

sus inicios, su practica politica se insert6 de lleno -mas alla de toda 

retorica- en el proceso democratico. Esa practica, que a lo largo de to 

do el periodo en estudio dio cuenta de una clara tendencia hacia el elec 

* Este trabajo forma parte del programa de CIEPLAN sobre "Desa 
rrollo y Democracia", que ha contado con el apoyo de la Fundacion Ford-:
Se agradecen los comentarios de Eduardo Palma, Jorge Arrate, Eduardo OE_ 
tiz, Luis Alvarado, Rodri~o Alvayay, Oscar Waiss, Carlos Briones, Alan 
Angell, Nancy Bermeo y Paul Sigmund. Muy en especial agradezco los co 
mentarios de Renato Julio, quien falleciera recientemente. 
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toralismo y el parlamentarismo, fue sin embargo permanentemente cuesti£_ 

nada y sometida a revision desde el interior del partido. En definiti

va se dio el triunfo de las tesis mas radicales, marcadas generalmente 

por una actitud de sospecha, cuando no de decidida oposici6n, hacia la 

democracia y sus instituciones. 

Este proceso alcanzo un nivel cr1tico bajo el gobierno de la Uni_ 

dad Popular (1970-73). La Via Allendista choco entonces con un Partido 

Socialista que se hab1a acercado paulatina pero sostenidamente a las de

finiciones leninistas, hasta desembocar en la tesis de la "inevitabili

dad del conflicto", una profec1a auto-cumplida que contribuyo significa

tivamente al fracaso del proyecto de Allende, incidiendo a la vez en el 

quiebre del regimen democratico de gobierno. 

Lo que podriamos denominar una concepcion socialista democratica 

solo existio marginalmente al interior del Partido Socialista. El case 

mas notable en este sentido fue el de Eugenio Gonzalez, una de las figu

ras de mayor estatura intelectual al interior del partido. Otro case 

mas evidente en el plane intuitive y de la practica politica que en el 

de la sofistificaci6n intelectual fue el del propio Salvador Allende, 

quien, pese a SUS multiples tensiones y contradicciones internas, se mo~ 

tr6 convencido de la necesidad de un socialismo "a la Chilena", en "dem£_ 

cracia, pluralismo y libertad". Pero, mientras las tesis del primero c~ 

yeron en el olvido en el desarrollo posterior del partido, las posicio

nes del segundo permanecieron sistematicamente coma minoria al interior 

de su propia colectividad. 

Es al estudio de este proceso que dedicaremos las proximas li

neas, explorando las posibilidades y tensiones en tome a la viabilidad 

de un proyecto socialista democratico, al interior de un partido rice en 

contradicciones internas, que jugo un papel central en la politica chile 

na de las ultimas decadas. 

Nuestra hip6tesis central es que la inexistencia de una concep

cion socialista democratica, claramente definida y articulada, al inte-
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rior de un partido que habfa evolucionado desde una postura marcadamente 

populista hacia una definicion crecientemente leninista, privo a Salvador 

Allende de un apoyo politico solido al interior de la coalicion de parti

dos que lo condujo al poder, contribuyendo significativamente al fracaso 

de la Via Allendista al Socialismo. 

Nos hemos basado tanto en fuentes primarias (entrevistas a los 

mas altos dirigentes socialistas y consulta de documentos partidarios) 

como secundarias. La mayorfa de estas ultimas corresponden a visiones 

desde el interior del propio partido. Para atenuar el riesgo de sesgo 

que ello significa, hemos sido especialmente cuidadosos en procurar una 

confrontacion critica de dichos textos con los antecedentes escritos y 

orales que hemos reunido. La nuestra es una vision desde afuera que pu~ 

de tener la ventaja de una mayor objetividad pero que presenta el incon

veniente de no poder captar cuestiones que solo pueden apreciarse desde 

dentro, en un partido de una vida interna tan rica, intensa y compleja 

coma la del Partido Socialista. 
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1. EL IMPULSO POPULISTA (1933-46) 

El antecedente fundamental del Partido Socialista de Chile fue el 

putsch militar que dio lugar a la efimera Republica Socialista, del 4 al 

16 de junio de 1932. Su gestor, el Comodoro del Aire Marmaduque Grove, 

fue hasta 1943 el principal lider del nuevo Partido Socialista. La orga

nizacion, definida como marxista, privilegio un proyecto nacional y popu

lar que la llevo a comprometerse con la estrategia industrializadora del 

Frente Popular, hacia fines de los anos treinta. Dicho proceso coincidio 

con el surgimiento y desarrollo del populismo latinoamericano, donde des

collo el Aprismo Peruano, de gran influencia en el Partido Socialista Chi 

leno. 

El surgimiento y desarrollo del Partido Socialista en este perio

do debe ser vista en el marco general de la crisis oligarquica de los anos 

veinte, presente tanto en Chile como en America Latina. Fue como respue~ 

ta a esta crisis que surgio en Chile un socialismo con un importante comp~ 

nente populista, y de signo anti-oligarquico y anti-imperialista. Aunque 

el partido era declaradamente marxista, fue el caracter nacional y popular, 

y no clasista de SU proyecto, el que atrajo a las masas hacia el. La op~ 

sicion "pueblo-oligarquia", y no la oposicion "burguesia-proletariado" fue 

lo que caracterizo al socialismo chileno en este periodo, imprimiendole 

una orientacion mas nacionalista y latinoamericanista, que clasista. 

La crisis oligarquica 

El estallido de la llamada "cuestion social", a comienzos del si

glo XX, fue el primer signo de la crisis del sistema de dominacion oliga..!:_ 

quica en Chile. Un movimiento obrero cada vez mas poderoso y la incorpor~ 

cion creciente de las clases medias al proceso politico, fueron erosionan

do el predominio oligarquico, basado en un regimen de tipo parlamentario 

que, via control del Estado, permitia a los grupos dominantes el acceso a 

los excedentes de la poderosa industria del salitre, en una economia depe~ 
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diente de tipo primario-exportadora. 

La crisis salitrera de la primera mitad de las anos veinte, y la 

crisis economica de fines de esa decada, repercutieron en forma especia.!_ 

mente poderosa en una economia coma la chilena, fuertemente dependiente 

del comercio exterior, y terminaron par enterrar el tipo de economia pri

mario-exportadora, desplazando a las sectores oligarquicos del aparato es 

tatal. 

El modelo de "crecimiento hacia afuera" fue reemplazado entonces 

par un modelo de "crecimiento hacia adentro", en el marco de una industria 

lizacion sustitutiva de importaciones, de marcado signo estatalista. El 

Estado oligarquico fue cediendo terreno al llamado Estado de Compromiso, 

todo ello en el escenario de una democracia cada vez mas estable, con cl~ 

ro predominio de las partidos politicos. La industrializacion y democra

tizacion, que recibieron un gran impulso desde las gobiernos radicales del 

periodo del Frente Popular, fueron, pues, las dos polos de esta fase, y de 

alguna manera caracterizaron el proceso politico chileno hasta 1973 J_/. 

Los anos que van desde 1920 a 1932 marcaron un periodo de transi

ci6n entre el predominio oligarquico y el advenimiento de la republica me~ 

socratica (con predominio de las clases medias), bajo la forma del Estado 

de Compromiso. En dicho perfodo fue la capacidad para influir en la cupu

la militar lo que permitio el acceso al control del Estado. A esas alturas 

Chile contaba con unas Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas, y con 

una oficialidad joven en el ej~rcito cada vez mas sensible a la cuestion so 

cial. Desde las filas de dicha oficialidad emergieron dos de los tres cau

dillos que llenaron el vac1o polftico producido en este periodo: Carlos Iba 

nez y Marmaduque Grove. 

El tercer caudillo, civil y no militar, emergido desde el interior 

de la clase politica chilena, pero con un discurso populista y reformista, 

fue Arturo Alessandri, quien goberno entre 1920 y 1924. Alessandri fue 

(cronologicamente) el primero de los tres en captar el nuevo fen6meno de ma 

sas en la politica chilena, lo que queda de manifiesto en la oposici6n que 
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el mismo planteo entre la "querida chusma" y la "canalla dorada". En Ales 

sandri cif ro el pueblo sus primeras esperanzas de oposicion real al predo

mio oligarquico. 

Es el caudillismo, pues, el que marco el transito entre el Estado 

oligarquico y el Estado de Compromiso. En este contexto las sectores pop~ 

lares aun carecian de un genuino 6rgano de representaci6n politica que les 

perrnitiera enfrentar la crisis oligarquica desde su propia perspectiva y 

en forrna organizada. El Partido Comunista, fundado en 1922, engarzado con 

el desarrollo del movimiento obrero y al que podria considerarse coma su 

legitimo representante politico, estaba sumido en una acida disputa inter

na entre estalinistas y trotskistas, reflejo a su vez de la disputa al in

terior de la Tercera Internacional, a la que se encontraba estrechamente 

ligado. Es asi que, coma senala Faletto, "en el momenta de la crisis, las 

sectores populares aun carecen de agentes representativos propios" '!:_/. 

Estos tres caudillos se constituyeron en depositarios de la confia~ 

za popular, y uno de ellos, Marrnaduque Grove, logr6 imprimir un caracter so 

cialista a su proyecto. 

Apoyado por la "Alianza Liberal", una heterogenea coalicion polit_i:. 

ca representativa de los intereses de la nueva burguesia industrial de sec 

tores de las clases medias y del proletariado industrial, Arturo Alessandri 

habia logrado veneer par estrecho margen al candidato conservador, apoyado 

por "Union Nacional", una coalicion de fuerzas de derecha, en las eleccio

nes de 1920. No obstante, a poco andar, y debido a dificultades economicas 

acuciantes y a una implacable oposicion conservadora desde el senado, las 

masas,inicialmente atraidas par el discurso electrizante del caudillo pop~ 

llar, vieron frustradas sus esperanzas de transformaciones sociales y eco

nomicas de carte anti-oligarquicas. 

Un debate en el Congreso Nacional sabre el establecimiento de una 

"dieta parlamentaria", a comienzos de septiembre de 1924, sirvio de prete!_ 

to a la alta oficialidad del ejercito, encabezado por el General Altamira 

no, para intervenir directamente en la politica nacional -lo que no hacia 
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desde 1891- exigiendo la promulgacion de una serie de reformas sociales y 

economicas. El congreso, ante la presion militar, promulgo rapidamente 

dicha legislacion, mientras que el Presidente de la Republica, Arturo Ales 

sandri, se asilaba en la embajada de Estados Unidos. 

Pese a su impulso reformista inicial, la nueva Junta de Gobierno 

instalada en el poder fue adoptando una posicion cada vez mas conservado

ra, lo que dio lugar a un nuevo pronunciamiento militar, encabezado ahora 

por la oficialidad joven del ejercito, el 23 de enero de 1925. Carlos 

Ibanez y Marmaduque Grove aparecieron coma los lideres de dicho movimien

to. Estos dos oficiales exigieron el retorno de Alessandri, el que llego 

a Chile en marzo de 1925, para abocarse a la tarea de elaborar una nueva 

Constitucion Politica del Estado, la que fue finalmente aprobada en agos

to del mismo ano. Esta rigio, con algunas transformaciones, hasta 1973. 

Habiendose apoderado del Ministerio de Guerra, Ibanez fue adqui

riendo cada vez mayor poder: fue asi coma Arturo Alessandri abandono nue 

vamente la Presidencia de la Republica, al constatar que no tenia el man

do de la nacion. En octubre de 1925 fue elegido coma nuevo Presidente de 

Chile, Emiliano Figueroa, (1925-27), apoyado por una amplia coalicion pol.!_ 

tica, formada por el propio Ibanez, que obtuvo el 71% de la votacion. 

Este aparente retorno a la civilidad democratica, sin embargo, no 

fue tal. Ibanez paso del Ministerio de Guerra al Ministerio del Interior, 

hasta llegar a una posicion tal de poder que forzo la renuncia a la Presi 

dencia de Emiliano Figueroa, a comienzos de 1927. Ante este nuevo vacio 

de poder, Ibanez se hizo elegir Presidente de la Republica con el 98% de 

los votos, estableciendo una dictadura personal hasta 1931. 

Pese a que impulse una serie de medidas modernizadoras, Ibanez no 

pudo hacer frente en forma adecuada a la crisis economica de 1929, la que 

repercutio con especial virulencia en una economia de tipo primario-expo_!_ 

tadora coma la chilena, causando una serie de trastornos sociales. Enca

bezado por estudiantes, profesionales y otros, un gran levantamiento pop~ 

lar hizo finalmente que Ibanez abandonara el poder en julio de 1931. 
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Ese mismo ano, Juan Esteban Montero, encabezo un segundo intento 

de restauraci6n del gobierno civil, nuevamente con un amplio apoyo polit_!. 

co, conformado esta vez por la "Union Civica", una coalicion amplia deli 

berales, conservadores y radicales, con la que obtuvo el 64% de los votos. 

La demanda opositora habia puesto el enfasis en dos cuestiones fundament~ 

les: disolucion de la COSACH (Cia. de Salitre de Chile), que habia otorg~ 

do privilegios especiales a companias americanas sobre la explotacion del 

salitre nacional, y la disolucion del llamado "Congreso Termal", un pseu

do-parlamento designado bajo la dictadura de Ibanez. Ninguna de estas de 

mandas fueron, sin embargo,satisfechas, lo que hizo que numerosos grupos, 

entre ellos ibanistas y alessandristas, junto a una serie de agrupaciones 

socialistas, que se habian formado entre 1930 y 1932, comenzaran a compl~ 

tar contra el presidente constitucional. 

A esto hay que anadir los grandes trastornos sociales provocados 

por la crisis economica, que se sumaban a la creciente decepcion de las 

masas por el incumplimiento de las promesas reformistas que habian realiz~ 

do tanto Alessandri como Ibanez. Marmaduque Grove se sumo a este descon

tento, y en el depositaron nuevamente SU confianza los sectores posterga

dos. 

Grove tambien habia cifrado sus esperanzas en Alessandri, en 1920, 

y luego en Ibanez en 1924, habiendo incluso cedido el liderazgo a este ul

timo en el movimiento del 23 de enero de 1925. Sinti6 la misma decepcion 

que los sectores populares al constatar que ninguno de los dos pudo reali

zar las transformaciones anti-oligarquicas que el pueb]o demandaba. Bajo 

la dictadura de Ibanez, Grove habia sido destituido del ejercito y, tras 

regresar a Chile en forma semi-clandestina en 1930, fue arrestado y exilia 

do a Isla de Pascua 3/. De vuelta al continente,tras la caida de Ibanez y 

la instauracion del nuevo gobierno constitucional, Juan Esteban Montero lo 

nombr6 Comandante en Jefe de la Aviacion, en febrero de 1932, a fin de neu 

tralizar a los ibanistas. No obstante, creyendolo equivocadamente partic_!. 

pe de actividades conspirativas, lo destituyo nuevarnente el 3 de junio de 
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1932. 

Esto provoco en el una gran indignacion, pero ello no lo hizo SU 

rnarse de inrnediato a la conspiraci6n. Fue el apoyo que le brind6 la ofi 

cialidad de la aviaci6n, reunida en la base aerea de El Bosque, lo que lo 

hizo ver la necesidad de deponer a Montero, a fin de llevar a cabo las tan 

ansiadas y postergadas reforrnas anti-oligarquicas. Carente de una posici6n 

ideologica consistente, fue Eugenio Matte, Gran Maestre de la Masoneria y 

Hder de la "Nueva Acci6n Popular" (NAP) -uno de las partidos socialistas 

surgidos hacia poco- quien le infundi6 un ideario socialista de mayor con 

sistencia, al que Grove ya se habia sentido atraido con anterioridad. 

Apelando al apoyo recibido en la aviaci6n y en algunos sectores del 

ejercito que as1 lo rnanifestaron, y contando con el respaldo de Matte y las 

Napistas, Grove decidio encabezar el derrocarniento de Montero. Le pidio a 

Matte que se hiciera cargo de la preparaci6n de un prograrna de gobierno 

pues consideraba que este "ha dedicado SU vida desde joven a luchar par el 

bienestar de la clase obrera. Es un sincere idealista, socialista y revolu 

cionario" 4/. 

Acta seguido Grove pronunci6 un encendido discurso ante la oficia

lidad de la aviaci6n reunida en El Bosque, donde anunci6 la instauraci6n 

de la "Republica Socialista", con el grito de "pan, techo y abrigo". Sena 

16 que el nuevo gobierno socialista estaria ernpenado en "transforrnar total 

rnente la estructura econ6rnica y social de la Republica" 5/. Habia llegado 

el momenta, segun dijo, de dar soluci6n definitiva a las legitirnas aspira

ciones de las grandes rnayor1as nacionales. 

A este movirniento se habia sumado un sector encabezado par Carlos 

Davila, ex-ernbajador de Ibanez en Estados Unidos y hombre de muchas influen 

cias. Junto a los oficiales de la aviacion, unidades del ejercito, Napis

tas y Davilistas, Grove se dirigio el 4 de junio de 1932, a la Moneda a fin 

de deponer a Montero. Consciente de su escaso apoyo, y en media de una ere 

ciente efervescencia popular, estimuladas par panfletos repartidos desde el 

aire, Montero no opuso resistencia y se instaur6 la "Republica Socialista" 

6/. 
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El Acta de Deposicion de Juan Esteban Montero expresa fielmente el 

esp1ritu que animaba a los rebeldes, y la nueva legitimidad que iban alcan 

zando las ideas socialistas. Dicha Acta senalo que el gobierno de Montero 

"es un gobierno oligarquico que no responde fielmente al sentir de las ne

cesidades sociales". Anadio que la legislacion vigente hab1a sido dictada 

para "beneficiar directamente a las clases oligarquicas, con lamentable 

abandono de los intereses del pueblo", y llama al "estudio, organizacion 

y fomento de las actividades productoras nacionales", tendientes a garanti_ 

zar un "m1nimo de bienestar economico y social" 7/. 

Las ideas socialistas emergentes en ese per1odo y presentes en es

te tipo de documentos, deben entenderse como la expresion de un sentimien

to generalizado de protesta anti-oligarquica y de demandas m1nimas de bie

nestar economico y social. El Estado era visto como el vehiculo fundamen

tal para la satisfaccion de estas legitimas aspiraciones. Este era el ti

po de socialismo que Grove y los lideres de la Republica Socialista ten1an 

en mente, y el que fue legitimandose cada vez mas al interior de vastos sec 

tores populares. Como senala Drake, "el socialismo, entendido como una va 

ga idea de accion positiva del estado en cuanto mecanismo de salvacion de 

los despose1dos, se convirtio en la nueva piedra de toque" 8/. 

Un Manifiesto del 5 de junio de 1932 senalaba como objetivos de la 

Republica Socialista, "organizar tecnicamente la fuerza productora bajo el 

control del Estado, establecer ampliamente la justicia social y asegurar a 

todos los chilenos el derecho a la vida y al trabajo" J_/. 

El Programa de Accion Inmediata propuesto por la nueva Junta de Go 

bierno integrada por Eugenio Matte, Carlos Davila y el coronel (R) Arturo 

Puga, recogio estas aspiraciones en un tono claramente anti-oligarquico y 

anti-imperialista. En dicho programa se sostiene que la clase oligarquica 

nacional entrego las riquezas basicas, como el salitre, al extranjero, coE_ 

trastando la prodigalidad de dicha clase con el "doloroso pauperismo de 

nuestra clase proletaria". Se adopta ademas una cr1tica frontal al libera 

liRmn Prnnnmico, "injusto e inmoral" pues perrnite que los fuertes destruyan 
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a los debiles, y se denuncia la "explotacion irritante del capitalismo ig_ 

ternacional". Ante ello el programa postulaba el "colectivismo econ6mico", 

segun el cual "toda sociedad se organiza precisamente para impedir que los 

mas fuertes destruyan a los mas debiles". A este respecto, se senalaba que 

"corresponde a los gobiernos intervenir en la gestion economica", alrededor 

de un prograrna tendiente a "alimentar al pueblo, vestir al pueblo y domici

liar al pueblo" l!!._/. 

En cuanto a la forma de gobierno, esta decia relacion con la natu

raleza misma del putsch militar que depuso al gobierno constitucional de 

Montero, procediendo luego a disolver el congreso. El programa de gobier

no senalaba que el desarrollo capitalista de occidente habia convertido a 

Chile en una "colonia economica", a la cual se mantenia "dentro de un re

gimen de libertad politica mas aparente que real". Anadia que, como en 

el caso de guerra, cuando lo exigia la "salvacion del pueblo", "todos los 

derechos individuales pueden ser conculcados y todos los privilegios abo

lidos" ..!_!_/. No foe pues un regimen de libertades publicas y derechos ig_ 

dividuales, mas propios de la democracia liberal, el medio del que surgi6 

el antecedente fundamental de lo que seria despues el Partido Socialista. 

Junta a Matte, en la Junta de Gobierno, y a Grove, quien habia asu 

mido coma Ministro de Guerra, asumieron en el gabinete coma Secretario Ge

neral de Gobierno y Ministro de Educacion, Oscar Schnake y Eugenio Gonza

lez, respectivamente, ambos de antecedentes anarquistas y adscritos a la 

"Acci6n Revolucionaria Socialista" (ARS). Los cuatro, Grove, Matte, Sch

nake y Gonzalez serian los principales fundadores del Partido Socialista 

en 1933. 

A pesar de sus nobles intenciones, del fervor popular, y de algu

nas medidas inmediatas de tipo anti-oligarquico y anti-imperialista, Gro

ve y Matte, los artifices principales de la Republica Socialista, comenz~ 

ron pronto a suf rir las efectos de su precaria base de sustentaci6n en el 

poder. 
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El coronel (R) Arturo Puga jamas asistio a las sesiones de la Jun 

ta de Gobierno. Por su parte, Carlos Davila, ligado al ibanismo y con cla 

ras ambiciones personales, comenzo a los pocos d1as a complotar contra Ma 

tte y Grove, desde el interior mismo de la Junta de Gobierno. Finalmente 

logro la destitucion de estos ultimas, el 16 de junio, poniendo fin a la 

efimera Republica Socialista, que habia durado solo 12 dias. Para recibir 

el necesario apoyo de las Fuerzas Armadas, Davila habia sostenido que Gro

ve y Matte, a traves de la Republica Socialista, estaban introduciendo 

ideas comunistas. Lo cierto era que el Partido Comunista, aGn sumido en 

su disputa interna entre leninistas y trotskistas, y adscrito a la estrat~ 

gia de una guerra de "clase contra clase" establecida por la Tercera Inte!_ 

nacional, en el llamado "tercer periodo'~ habia atacado tenazmente a Grove 

y Matte, a quienes habia acusado de ser la "otra cara" del imperialismo y 

la oligarqu1a. Pese a que era evidente que el ideario de la Republica So

cialista distaba mucho del comunismo, el propio Grove se encargo de aclarar 

la situacion: "No hay tal senores. La diferencia con el comunismo es pr~ 

funda. Nunca sere comunista, ni ninguno de los que estamos en el gobierno. 

As1 como no somos comunistas, tampoco somos anti-comunistas" 12/. De nada 

valieron estos argumentos pues el contragolpe se consume y Grove y Matte 

fueron relegados a la Isla de Pascua. 

El exilio de los maximos 11deres de la Republica Socialista les sir 

vio para llevar a cabo una profunda reflexion acerca de las razones del fra 

caso y el curse de accion a seguir en el future. Ambos estuvieron de acuer 

do en que la experiencia se frustro debido al hecho de "haber carecido la 

Republica Socialista de un poderoso partido de la clase obrera que le apoy~ 

ray colaborara en el gobierno" l1J. De esta manera, la creacion de un pa!_ 

tido de masas aparecia como la gran tarea por delante. 

Se opinaba asimismo, que el Partido Comunista no era una alternati

va nacional y popular, no solo por SUS esteriles disputas internas, sino 

por su estrecha adhesion a la Tercera Internacional. De ese modo, el vacio 

politico debia ser llenado, segun Matte, por un "Partido Socialista Chileno, 



-13-

con una doctrina marxista, con un programa absolutamente nacional, sin su 

jeci6n a la autoridad de ninguna Internacional" l!±_/. 

En medic de estas reflexiones, en un lugar apartado como Isla de 

Pascua, los exiliados fueron avisados que podian retornar al continente 

pues se habian fijado elecciones presidenciales para octubre de 1932. La 

sucesi6n de intervenciones militares entre 1924 y 1932 se encontraba ago

tada, y surgia la necesidad de dotar al pais de instituciones democraticas 

estables. Si las reflexiones de los lideres socialistas habian avanzado 

bastante la idea de un gran partido socialista, nacional y popular, el r~ 

sultado de dichas elecciones presidenciales aclaro definitivamente el pan~ 

rama. Sin saberlo, Marmaduque Grove habia sido incluido coma candidate 

presidencial, y obtuvo el segundo lugar con el 18% de los votos 15/. En 

las elecciones parlamentarias del mismo ano los distintos grupos socialistas 

eligieron 3 senadores y 5 diputados. 

Convertido en el lider indiscutido del socialismo chileno, Grove 

concurri6 a la formaci6n del Partido Socialista el 19 de abril de 1933. 

Junta a la NAP, encabezada por Matte, y a la ARS, encabezada por Schnake 

y Gonzalez, concurrieron tambien a dicho acto, entre otros, el "Partido 

Socialista Marxista" y "Orden Socialista", dos de los muches grupos socia 

listas que hab1an surgido en esos anos. 

Oscar Schnake fue elegido coma secretario general del partido y 

desempen6 dicho cargo hasta 1938. Junta con destacar que "las bases del 

partido provienen de la clase obrera y de los sectores medias", Schnake 

defini6 al Partido Socialista coma una union de "trabajadores manuales e 

intelectuales" 16/. Con ello queria enfatizar la necesidad de una alian

za entre sectores medias y trabajadores, para hacer frente a las tareas 

de tipo anti-oligarquicas que estaban pendientes. Schnake anadia que, 

"nuestra orientaci6n es profundamente realista. Pretendemos reconocer la 

realidad chilena, interpretarla en SU mecanismo economico y social y hacer 

del partido un instrumento capaz de cambiar esa realidad. Pretendemos mo 

vilizar al pueblo entero hacia una accion de segunda independencia nacio-
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nal" 17/. 

Pese a que es cada vez mas evidente que el Partido Socialista sur 

gio como una alternativa nacional y popular ante la crisis oligarquica, en 

momentos de agotamiento de la intervencion militar y de creacion de un go

bierno civil sustentado en instituciones democraticas, la Declaracion de 

Principios de 1933 suscita una imagen distinta. La tension que comienza a 

tener lugar entre la retorica (revolucionaria) y la practica (reformista) 

de un partido rico en contradicciones internas,se detecta en su origen y 

se extiende despues, durante decadas 18/. 

La Declaracion Constitutiva sefialaba que el partido adopto, coma 

"metodo de interpretacion de la realidad" el marxismo, "enriquecido y rec

tificado par todos las aportes cientificos del constante devenir social''. 

Reconocia la "lucha de clases" como realidad fundamental del desarrollo ca 

pitalista y vefa en el estado un "organismo de opresion de una clase sobre 

otra". Llamaba a sustituir la propiedad privada por una de tipo "colecti

va", a traves de lo que denominaba una "dictadura de trabajadores organiz~ 

dos". Sefialaba que "la transformacion evolutiva por media del sistema de

mocratico no es posible". Finalmente, afirmaba el "caracter internacional" 

de la doctrina socialista, y el caracter "anti-imperialista" del partido 

19/. En otras palabras recogia una concepcion bastante ortodoxa, aunque 

no dogmatica,del marxismo. 

La practica real del Partido Socialista fue, sin embargo, muy dis

tinta a la de las principios proclamados en 1933. El mismo Grove hahia an 

ticipado en 1932, al regresar desde su exilio en Isla de Pascua y consta

tar su gran apoyo electoral, que las socialistas lucharian a trav~s de los 

medias legales y electorales proporcionados par la nueva institucionalidad: 
11 No hablo <E tomar el poder par asalto, sino de prepararnos para conquistar el 

poder en la forma en que lo hacen los partidos burgueses. Trahajaremos a 

la luz del dia y triunfaremos" 20/. 

Esa fue una lucida anticipacion de lo que seria la practica politi:_ 

ca del Partido Socialista en las afios siguientes. Solo a fines de los afios 
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cuarenta se inicio una revision bastante radical de dicha practica, para 

reafirmar el caracter revolucionario del partido. Ello desemboc6, fina_!_ 

mente, en una posicion clasista irreductible hacia fines de los anos cin 

cuenta, con lo que el partido se aparto del caracter nacional y popular 

que tuvo en su primer per1odo. 

Eugenio Matte fallecio en 1934, y Schnake y Grove asumieron la 

direcci6n del partido hasta 1943. Esos diez primeros anos fueron un pe

riodo de significativo crecimiento electoral y de colaboracion con los 

gobiernos radicales del Frente Popular. Junta con ello, y en relacion 

con ambos aspectos, tuvo lugar una intensa disputa interna entre "colabo

racionalistas" y "anti-colaboracionista". La discusion se vinculaba con 

los costos y beneficios de participar al interior de gobiernos de signo 

burgues, en una democracia representativa. Un tercer grupo, los "incon

formistas", se retir6 del partido en 1940, por estimar que este hab1a 

perdido su perfil revolucionario. 

Durante el primer periodo, al menos, la disputa interna fue resuel 

ta en favor de una practica parlamentarista de colaboraci6n con los go

biernos radicales del Frente Popular. Pese a la vigencia de una retorica 

marxista bastante ortodoxa, aunque no dogmatica, y a una vision mas bien 

instrumental de la democracia, fue el caracter nacional y popular del pr_£. 

yecto socialista; esto es, su perfil anti-imperialista y anti-oligarquico, 

el que concito el apoyo de las masas. 

La realidad de la primacia de esta tendencia en el primer periodo 

es corroborada, ademas de lo dicho anteriormente por tres factores que pa

samos a analizar brevemente: el Grovismo como fenomeno populista, la expe

riencia del Frente Popular, y las influencias externas en el Partido Socia 

ta 21/. 

El Grovismo 

No se puede entender el surgimiento y desarrollo inicial del Parti 

do Socialista sin referirse a SU figura principal. Como senala Jobet: "p~ 

ra miles de ciudadanos, el socialismo se confundia con la persona de Marma 
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duque Grove"'!:};_/. Delos tres caudillos protagonistas del proceso politi_ 

co chileno en los anos veinte, Marmaduque Grove, de quien se dijera que 

tenia "una irreductible inclinaci6n mesianica" QI, supo representar fiel 

mente las aspiraciones socialistas de vastos sectores populares. 

Desde la cupula militar primero, y desde la estructura partidaria 

despues, pero siempre en su calidad de caudillo y por encima de cualquiera 

estructura, supo encauzar las demandas populares de transformaciones anti

oligarquicas y anti-imperialistas. 

Es probable que Grove sea el unico chileno que haya pertenecido a 

las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Estuvo en la armada, en el ejerci_ 

to y en la fuerza aerea. Despues de dos anos en la Escuela Naval (1878-

1880), fue expulsado por solidarizar con algunos companeros en huelga. Lu~ 

go de ingresar al ejercito siguio cuatro anos de perfeccionamiento en Ale

mania, llegando a ser Subdirector de la Escuela Militar en Santiago. Jun

to a la oficialidad joven del ejercito encabezo el movimiento del 23 de ene 

rode 1925, tras lo cual fue nombrado Comodoro del Aire. Luego de ser desti 

tuido de este cargo por Ibanez, fue nombrado nuevamente en el mismo por Mon 

tero. 

Destituido nuevamente por este ultimo, y considerando que no se ha 

bl.a cumplido con el "espl.ritu" de los movimientos de septiembre de 1924 y 

enero de 1925, Grove encabezo la efimera Republica Socialista de junio de 

1932. Cuatro meses despues alcanz6 el segundo lugar en la eleccion presi

dencial y en 1933 contribuy6 a formar el Partido Socialista. En 1934, encon 

trandose en prisi6n dispuesta por Alessandri, fue elegido senador por San

tiago, ocupando la vacante dejada a la muerte de Eugenio Matte. Tras ser 

nombrado candidato a la Presidencia de la Republica en 1938, retir6 su caE_ 

didatura para apoyar a Pedro Aguirre Cerda, abanderado del Frente Popular, 

del cual el Partido Socialista formaba parte desde 1936. En 1939, al ser 

designado Oscar Schnake como Ministro de Fomento bajo la administracion de 

Aguirre Cerda, Grove pas6 a ocupar la secretaria general del Partido Socia 

lista, la que ejerci6 hasta 1943, al ser derrotado internamente. Como para 
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reafirmar su calidad de caudillo indiscutido por sobre las estructuras paE_ 

tidarias, abandono ese mismo ano el Partido Socialista, con el que practi

camente habia llegado a confundirse. En 1944 fund6 el "Partido Socialista 

Autentico" (PSA), de efimera existencia. Perdio una eleccion senatorial en 

1949 y muri6 en 1954. 

Nacido a la vida publica como un partido heterogeneo, el Partido S~ 

cialista gan6 homogeneidad y presencia de masas gracias al estilo de Grove. 

No fue su consistencia ideologica, sin embargo, lo que transformo a Grove 

en el conductor natural del partido por una decada, y en un 11der de masas. 

Como senala Jobet, "Grove no era un doctrinario abstracto, ni un dialecti

co; era un socialista idealista, generoso, y un hombre de accion, de gran 

coraje y de admirable abnegacion partidaria, para quien el Partido Socialis 

ta se confundia estrechamente con el pueblo" 24/. 

Grove no creia en determinismos economicos ni en la lucha de clases. 

El socialismo era para el mas un ideal que una ciencia, y cre1a mas en la 

nacion, desde la perspectiva de los pobres, que en el proletariado, desde 

la perspectiva marxista. Una publicacion de 1937 lo retrato fielmente: "Gro 

ve significa unidad del pueblo, liberacion de los trabajadores" 25/. 

No compartia la idea de que el Partido Socialista fuese exclusiva

mente el partido del proletariado. En una linea similar a la de Schnake, 

ve1a mas bien al partido como "un gran conglomerado de trabajadores manua

les e intelectuales, de clase obrera y campesina, y pequena burgues1a" ']!J_/. 

Esto fue pues, en esencia, lo que represent6 el grovismo como etapa 

inicial en el desarrollo del Partido Socialista. Como senala Zemelman, "la 

etapa del grovismo tiene el significado de una alianza entre capas medias y 

trabajadores conformando un bloque de oposicion con el nucleo oligarquico 

con rasgos populistas" '!:]_/. 

El Frente Popular 

Si el fenomeno del Grovismo nos ayuda a def inir ciertos rasgos pop~ 

list as caracteristicos de la primera etapa del Partido Socialista, la e~ 

periencia del Frente Popular, en base a los gobiernos radicales, nos ensena 
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algo mas acerca del proyecto nacional y popular del socialismo chileno en 

este primer periodo. 

La colaboracion de los socialistas con los gobiernos radicales, b~ 

jo la formula del Frente Popular, fue uno de los puntos mas debatidos al 

interior del socialismo chileno. La situaci6n aludia a la vieja cuesti6n 

de si los partidos socialistas debian o no participar en gobiernos de si_g_ 

no burgues, al interior de una democracia de tipo representativa. En fun

cion de este debate el Partido Socialista experimento grandes divisiones 

entre "colaboracionistas" y "anti-colaboracionistas". El triunfo, en defi

nitiva, para el segundo de estos grupos daria lugar a una auto-critica ra

dical acerca de la practica politica del partido. 

En estas lineas, sin embargo; queremos intentar una lectura distin 

ta de dicha experiencia, en un sentido positivo, y en el marco general de 

una respuesta socialista, dentro de un proyecto nacional y popular, a la 

crisis oligarquica que, coma hemos dicho, definio el caracter del partido 

en este periodo. 

El proceso de industrializaci6n sustitutiva de importaciones, de 

marcado signo estatista, y bajo una formula de coalicion poli-clasista 

(Frente Popular), al interior del Estado de Compromiso, fue una respuesta 

positiva a la crisis oligarquica que iba quedando atras. Se articulo coma 

una alianza entre las clases medias, representadas por el Partido Radical, 

y los sectores populares, representados por comunistas y socialistas, con 

hegemonia de los radicales, para desplazar a la oligarquia del aparato del 

estado. Este ultimo adquirio cada vez mayor autonomia y se transformo pa~ 

latinamente en un lugar de negociacion y cornprorniso, impulsando un proceso 

de desarrollo que otorgaba una mayor autonomia a la econornia nacional, ju~ 

to con avanzar la causa de los sectores medias y populares 28/. 

Los historiadores socialistas suelen senalar que el Partido Socia

lista se resistio inicialmente a ingresar al Frente Popular habida cuenta 

de que el caracter "reformista" de este ultimo, conduciria a postergar las 

aspiraciones revolucionarias del partido" 29/. Nos inclinarnos a pensar, 
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sin embargo, que fue mas bien la constatacion de que una coalicion del ti

po del Frente Popular beneficiaba mas que nada a radicales y comunistas, 

lo que hizo que inicialmente el partido resistiera dicha iniciativa. Ello 

no obsta, sin embargo, a que ciertos sectores al interior del partido si 

se opusieron al ingreso al Frente Popular, por razones ideologicas. 

Como sabemos, la estrategia del Frente Popular surgio coma respue~ 

ta de la Tercera In:ternacional a la amenaza fascista en Europa, al impone_£ 

se las tesis de Dimitrov (en el VII Congreso de la Internacional, en 1935). 

Se trataba de generar una amplia unidad anti-fascista en base a fuerzas 

progresistas. Esta tesis fue rapidamente adoptada por los partidos comuni~ 

tas de distintos paises, y llevada a la practica en lugares como Espana y 

Francia. Los comunistas chilenos vieron en dicha estrategia una ventaja 

adicional. Agotadas en sus disputas internas practicamente se habian aisla 

do del acontecer nacional. Mientras permanecian sumidos en un ostracismo 

total el Partido Socialista crecia rapidamente, concitando la adhesion cada 

vez mayor de vastos sectores populares 30/, Decidido a romper con su aisl~ 

miento y f rente a la amenaza f ascista y a la presencia cada vez mas marcada 

del nazismo en Chile, el PC opto por avanzar la estrategia frentista. 

Para ello vio con muy buenos ojos la posibilidad de una alianza con 

el Partido Radical, partido reformista, con fuerte arraigo en las clases m~ 

dias, y de gran presencia parlamentaria. Este, a su vez, se retiraba deceE 

cionado de su alianza con liberales y conservadores, con quienes habia sos

tenido a Alessandri en el poder, en momentos en que este ultimo adoptaba una 

posicion marcadamente conservadora y crecientemente represiva. El Frente re 

presentaba, pues, para el Partido Radical, una gran oportunidad para renova~ 

se y afirmar su cuota electoral, a sabiendas de que ocuparia un rol predomi_ 

nante en una coalicion de este tipo. 

No hay que mirar en menos las posibilidades de reformas significati_ 

vas que ofrecia una coalicion del tipo frentista. Al considerar la propue~ 

ta comunista, en marzo de 1936, y dando su aprobacion a ella, el propio P~~ 

tido Radical concordaba con que el Frente Popular debia tener las siguientes 
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caracterl.sticas: "contra la opresion y en favor de la restauracion de las 

libertades democraticas"; "contra el imperialismo y para que Chile sea p~ 

ra los chilenos"; "contra la miseria material e intelectual del pueblo y 

en favor de la realizacion de una justicia socio-economica moderna en bene 

ficio de las clases medias y de trabajadores" ]l_/. 

Aunque desde diciembre de 1934 el Partido Socialista habl.a compro

metido su participacion en el "Block de Izquierda", en torno a la idea de 

un "frente iinico de trabajadores", concurrio a la formacion del Frente Po

pular el 2 de abril de 1936. Se dio cuenta con toda claridad que no podl.a 

sustraerse a una iniciativa de ese tipo, pese a la doble constatacion de 

que el frente beneficiar1a especialmente a radicales y comunistas, y que 

demandaba algunos sacrificios ideologicos. Por otra parte, el gobierno de 

Alessandri (1932-1938) habl.a evolucionado en una direccion marcadamente 

conservadora, y en base al uso de facultades extraordinarias, habia adqui

rido un caracter crecientemente represivo, especialmente en perjuicio de 

socialistas y comunistas, y del movimiento sindical en general. En este 

contexto, una coalicion del tipo del Frente Popular aparecia como una al

ternativa real al intento de restauracion oligarquica del Alessandrismo. 

En todo caso, como para precaverse de una posible desviacion de sus 

principios revolucionarios y para mantener su propio perfil ideologico, dan 

do asi tranquilidad a los sectores dentro del partido que eran reticentes 

a una formula de este tipo, al ingresar al Frente Popular el Partido Socia 

lista advirtio que la "democracia politica era solo un instrumento iitil y 

temporal que no conduciria al proletariado al poder" (el subrayado es nues 

tro) '}1_/. Con ello ratificaba la Declaracion de Principios de 1933 en vi_£ 

tud de la cual se consideraba que la transformacion evolutiva por medio del 

sistema democratico no era posible. Junto con confirmar una nocion masbien 

instrumental de la democracia, contradecia asl. de manera flagrante su propia 

practica politica, cada vez mas marcadamente parlamentariata y electoralis 

ta. 

Ese mismo ano (1936) el movimiento sindical dio un significativo p~ 
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so adelante al formarse la Confederacion de Trabajadores de Chile (CTCH), 

una organizacion que en el marco del Frente Popular significo un nuevo i~ 

pulso desde abajo a las aspiraciones de cambio politico y de transformacio 

nes socio-econ6micas. Por otro lado, la pugna interna en el Partido Comu-

nista habia significado el triunfo de la linea estalinista de Elias Lafert 

te, pasando el ala trotskista de Manuel Hidalgo, Humberto Mendoza y otros, 

conocida como "Izquierda Comunista", a formar parte del Partido Socialista 

en 1937. De esta manera, una nueva tendencia -el trotskismo- pasaba a en

grosar las filas de un partido que ya desde sus inicios canto con una gran 

diversidad interna. 

En 1937 prevalecia en la politica chilena un clima electoralista. 

Las elecciones parlamentarias de ese ano dieron un nuevo impulso al Parti

do Socialista, al elegir 3 senadores y 17 diputados (entre ellos Salvador 

Allende, elegido diputado por Valparaiso). No obstante, la gran atracci6n 

la constituia la eleccion presidencial de 1938. El partido, casi por una

nimidad, designo a Marmaduque Grove coma candidato. Este ultimo seguia a

pareciendo como el lider de masas indiscutido del Partido Socialista, el 

que cifraba grandes esperanzas en las proximas elecciones presidenciales. 

No obstante, en la convencion del Frente Popular para la designa

cion del candidato presidencial, Pedro Aguirre Cerda, el abanderado del 

Partido Radical, y con el apoyo del Partido Comunista, recibio la mayoria 

de las preferencias. Nuevamente radicales y comunistas no dejaron altern~ 

tiva a los socialistas, y en un gesto de gran generosidad, reconocido por 

todos, Grove retir6 su candidatura para apoyar a Aguirre Cerda. 

Aunque para los que ya se perfilaban como "inconformistas" al inte 

rior del Partido Socialista el retiro de la candidatura de Grove aparecio 

como una verdadera "capitulacion" ]]__/, lo cierto es que Grove dio un apoyo 

activo y entusiasta a Aguirre Cerda, convirtiendose en el jefe de su camp~ 

na. Con el lema "pan, techo y abrigo", similar al de la Republica Sociali_~_ 

ta de 1932, Aguirre Cerda (1938-41) venci6 por estrecho margen al candidato 

de la derecha, Gustavo Ross, convirtiendose en el nuevo Presidente de Chile 
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y abriendo las esperanzas de vastos sectores populares. 

El Partido Socialista paso inmediatamente a formar parte del nuevo 

gabinete, al que se incorporaron Salvador Allende como Ministro de Salud, 

Rolando Merino como Ministro de Tierras y Colonizacion, y Oscar Schnake co 

mo Ministro de Fomento. Este ultimo puesto era clave para la nueva estra

tegia de industrializacion, y Schnake result6 una pieza fundamental de di

cho proceso. Marmaduque Grove pas6 a desempenarse como secretario general 

del Partido Socialista. 

La viga maestra del gobierno frentista era el praceso de industri~ 

lizacion a traves de un rol mas activo del estada. Tras la consecucion de 

dicho fin, y dentro de las normas de negociaci6n propias del Estado de Com 

pramiso, el Frente Popular renuncio a llevar a cabo la sindicalizacion cam 

pesina, -ni hablar de refarma Agraria- a fin de no provocar una reaccion 

golpista en la derecha. Por cierto que para el inconformismo socialista 

esta fue una nueva senal de claudicacion, pues significaba postergar aspe~ 

tos basicos de las transformaciones de tipo socialista 3~/. 

La actitud cautelasa de Aguirre Cerda, apoyada por comunistas y r~ 

dicales, recibi6 tambien el respaldo oficial de los socialistas. Un inten 

to golpista de sectores de la derecha, en 1939, encabezado par el coronel 

Ariosto Herrera y con el apoyo desde Buenos Aires de Ibanez, reforzo este 

criteria de cautela, pues demostraba que la derecha estaba dispuesta a re

conquistar posiciones perdidas por cualquier media. 

Al poco andar, sin embargo, la posici6n inconformista fue hacienda 

se mas visible al interior del Partido Socialista. Sus mentores estimaban 

que la defensa de la institucionalidad democratica, erigida en clique de co~ 

tencion frente a la reaccion y al fascismo, demandaba sacrificios ideol6gi

cos y programaticos sencillamente inaceptables. El dilema de la fidelidad 

a los principios ideologicos y de la participaci6n al interior de una coali 

ci6n policlasista en un gobierno de tipo reformista, estaba en el centro del 

debate. 

Finalmente, esta tendencia inconformista, con componentes anarqui~ 
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tas y trotskistas, encabezada por Cesar Godoy Urrutia, fue expulsada del 

partido en 1940, pasando a formar el "Partido Socialista de Trabajadores" 

(PST) 35/. Pese a esta division, el debate sobre la colaboracion con los 

radicales continua con la rnisrna intensidad entre los socialistas, los que 

finalrnente optaron por retirarse del Frente Popular, aunque no asi del g~ 

bierno, en 1941 36/. La decision de seguir en el gobierno se reforzo con 

el exito obtenido en las elecciones parlarnentarias de ese misrno ano, en 

las que el Partido Socialista alcanzo un 18% de los votos, comparados fav£_ 

rablernente con el 11% obtenido en 1937. Los cornunistas, por su parte, su

bieron desde un 4% en 1937 a un 12% en 1941, triplicando su votacion ante

rior y confirmando las sospechas de algunos socialistas de que estos apar~ 

cian como los principales beneficiarios de la estrategia frentista. El Par 

tido Radical se rnantuvo adelante con un 21% de los votos. 

Pese a la alta votaci6n de los partidos que hasta hacia poco inte

graban el Frente Popular (los votos sumados sobrepasaban el 50%), las disp~ 

tas al interior del Partido Socialista continuaron. En 1941 fallecio Agui_ 

rre Cerda y las nuevas elecciones presidenciales de 1942 dieron como gana

dor a Juan Antonio R1os (1942-46), abanderado del Frente Popular, quien 

triunfo contra Ibanez, apoyado por la derecha. El Partido Socialista, que 

habia elegido corno candidato presidencial a Oscar Schnake, nuevarnente debio 

renunciar a sus pretensiones propias, para apoyar a Juan Antonio Rios y evi 

tar asi el triunfo de Ibanez. 

Pero esta vez el apoyo no duro mucho.. Aunque en el VIII Congreso 

de 1942, los colaboracionistas, encabezados por Grove, Schnake y Bernardo 

Ibanez, rnaxirno lider de la CTCH, habian derrotado a los anti--colaboracionis 

tas (entre los que destacaba Raul Ampuero, lider de la Juventud Socialista), 

el giro a la derecha del gobierno de Rios y la postergacion de las demandas 

populares, llevaron al Partido Socialista a retirarse del gobierno en 1943. 

Rios, declaradamente anti-cornunista, habia senalado que la "democra 

cia debe ser preservada por un gobierno fundado en el orden publico, la au

toridad y la disciplina" 37/. Por otra parte, el gobierno frentista no ha-
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b1a cumplido con buena parte de su plataforma programatica (aparte del im

pulso industrializador que fue, via creacion de CORFO, uno de los grandes 

logros), y el propio Aguirre Cerda as1 lo habia reconocido. Su gobierno 

hab!a beneficiado claramente a las clases medias, mientras que, via infla

cion e impuestos indirectos, hab!a perjudicado a las sectores populares, lo 

que contribuyo a fortalecer el anti-colaboracionismo socialista. En una de 

SUS ultimas actuaciones publicas Aguirre Cerda aludio a esta realidad hidal 

gamente: "Prometimos sacar al pueblo de su miseria, y elevar su nivel so

cial, economico y moral. Aparte de la inteligencia y de la accion constru~ 

tiva de algunos de mis ministros, hemos perdido tiempo en largos debates y 

discusiones sin que nunca llegaramos a soluciones pr~cticas y efectivas p~ 

ra los grandes problemas 38/. 

Todos estos elementos contribuyeron a que en 1943, en el IX Congr~ 

so del partido, los "colaboracionistas" fueran derrotados, a11nque solo fu~ 

ra para volver a asumir la direccion entre 1944 y lq46, ya no bajo el lid~ 

razgo de Grove, quien se retiraria del partido, sino de Bernardo Ibanez. 

Salvador Allende fue elegido secretario general del partido en 1943 (nunca 

mas lo ser!a), retirando al partido del gobierno radical. Un documento del 

PS senalaba lo siguiente: "ninguno de los problemas fundAmentales han sido 

resueltos. El gobierno de la izquierda solo significo un cambio de caras, 

la sustituci6n de la burocracia derechista por la burocracia radical y la 

sustitucion de la oligarqul'a reaccionaria por la burgues12 <le terratenien

tes radical.es" 39/. 

Grove, derrotado, se retire del partido para formar el "Partido So

cialista Autentico" (PSA), mientras que Schnake se f,1e de embajador a Mexi

co para no volver nunca mas a la poli'tica activa. Se iniciaba al interior 

del Partido Socialista una revision profunda de su practica poli'tica (refo_£ 

mista) y una reafirrnacion de sus principales doctrinarios (revolucionarios), 

lo que solo quedaria a firme en 1946. Sin emhargo, eomo veremos, el impulso 

populista no habia muerto al interior del partido, coma lo demostrara su ap~ 

yo a Ibanez en la eleccion presidencial de 1952. 
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Cualesquiera hayan sido los resultados de la experiencia del Fren

te Popular, queremos enfatizar que para el Partido Socialista ello repre

sento la posibilidad de avanzar un proyecto nacional y popular, a traves 

de una estrategia industrializadora de marcado signo estatal, desde el i.!!_ 

terior de una coalicion policlasista y en base a una alianza entre capas 

medias y trabajadores. Como veremos a continuacion, ello tendera a coinci 

dir con un proceso mas vasto que se extendio por distintos pa1ses de Ameri 

ca Latina y queen muchos de ellos asurnio la forma del populismo 40/. 

Las influencias externas 

Nuestro analisis ser1a incompleto si no ubicaramos.este proceso en 

el contexto latinoamericano y, en general, en el marco de la insercion in

ternacional del Partido Socialista. Dicho contexto, y las influencias ex

ternas en el partido, refuerzan la tesis del caracter nacional y popular 

que el PS tuvo en su primer per1odo. 

Fue de America Latina mas que de Europa de donde el socialismo chi 

leno recibio sus influencias. Lo cierto es que el socialismo europeo del 

periodo entre guerras no tenia mucho que ofrecer al exterior. Como senala 

Hochwald, el "socialisrno europeo se encuentra ideologicamente agotado hacia 

los anos 30". La autora anade que los partidos politicos de la izquierda 

europea no pasaban entonces, de ser "tranquilas agencias burocraticas" !!1_/. 

Fue pues de America Latina de donde el Partido Socialista extrajo sus in

fluencias mas importantes. 

En el escenario latinoamericano, fue el fenomeno populista el que 

ejercio la influencia mas decisiva entre los socialistas chilenos. De difi 

cil definicion, concepto a veces confuso y no exento de ambiguedades, el 

populismo latinoamericano era una respuesta a la crisis oligarquica. Como 

senala Faletto, "el nucleo del populismo es el enfrentamiento con la oligaE_ 

qu1a; es una forma de enfrentar la crisis del regimen oligarquico" 42/. El 

fenomeno respondia a un intento por incorporar al proceso politico a traves 

del Estado, y al interior de una estrategia industrializadora, a los secto

res medios y populares emergentes, priorizando una estrecha relacion entre 
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ellos. Este proceso solia caracterizarse por la identificaci6n entre la 

masa y un lider o caudillo, y su forrna variaba de un lugar a otro. 

Numerosas experiencias latinoamericanas dan cuenta de este fen6me 

no, especialmente en los anos 30 y 40. 

Cual mas cual menos, Lazaro Cardenas en Mexico, Haya de la Torre 

y el Aprismo peruano, el Varguismo en Brasil, Velasco Ibarra en Ecuador, 

Peron en Argentina, Acci6n Democratica y Betancourt en Venezuela y el Movi 

miento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia, entre otros, y a pe

sar de sus diferencias, fueron expresi6n de este fenomeno populista, que 

emergio coma respuesta a la crisis de los Estados oligarquicos. 

Al centro de las proyectos estuvo la "cuestion nac:ional" y de alli 

derivo SU caracter anti-imperialista y anti-oligarquico (pues se estimaba 

que las oligarquias latinoamericanas eran anti-nacionales y aliadas del i_l!I_ 

perialismo). Faletto senala que el populismo "puede llamarse en SUS ideas 

y en su lucha material la conciencia, aunque no la representaci6n autoriz~ 

da de las grandes aspiraciones nacionales" 43/. Fue, pues, SU caracter 

nacional y popular, y por lo tanto anti-imperialista y anti-oligarquico, lo 

que caracterizo a estos partidos o movimientos. 

El Partido Socialista chileno desarrollo contactos permanentes con 

casi todos las movimientos mencionados, y en especial con los Adecos de Ve 

nezuela y el MNR de Bolivia. Fue asi como, en octubre de 1940, organizo en 

Santiago una reunion de partidos latinoamericanos dernocraticos y populares 

a la que concurrieron representantes de diversos paises. La influencia di

recta mas notable, sin embargo, fue la del Aprismo peruano, fundado en 1924 

par RaGl Haya de la Torre. Desde la insignia del parti<lo, hasta SU caracter 

marcadamente latinoamericanista, anti-imperialista y anti-oligarquico, las 

socialistas chilenos de este primer periodo fueron fuertemente influenciados 

par el Aprismo peruano. En su momenta, tanto la NAP como la ARS y el "Parti 

do Socialista Marxista", todos los cuales concurrieron a formar el Partido 

Socialista en 1933, recibieron influencias directas del APRA, el que incluso 

envio delegados a sus congresos 44/. El concepto de "segunda independencia 
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nacional" y la idea de la union de los "trabajadores manuales e inte-

lectuales", ambos introducidos por Schnake en 1933, tienen su origen preci_ 

samente en el Aprismo peruano !±2_/. 

Si la insercion internacional del Partido Socialista debe entender 

se en el contexto del populismo latinoamericano, que influencia directame!!_ 

te a dicho partido y es su marco general de referencia, es igualmente inte 

resante destacar la experiencia de Roosevelt, en Estados Unidos, para com

prender la participacion del Partido Socialista en el impulso industriali

zador, v1a Estado, en el per1odo del Frente Popular. 

Despues de una fase de marcada hostilidad hacia los Estados Unidos, 

el nuevo giro adoptado por la administracion de F.D. Roosevelt cambio visi 

blemente la actitud de los socialistas chilenos, al punto que la experien

cia Rooseveltiana se constituyo en "uno de los modelos de referencia social 

con los cuales se identificaba" el Partido Socialista 46/. Las pol1ticas 

del Buen Vecino y el Nuevo Trato, asi coma el fortalecimiento del principio 

de No~intervencion, impulsados por Roosevelt, cambiaron el clima de las re

laciones con America Latina. Ante ello, el Partido Socialista adquirio una 

vision mas "compleja" de los Estados Unidos y, sabre todo, miro con gran i!!_ 

teres la gestion estatal modernizante impulsada por Roosevelt, en el marco 

de una politica de bienestar. 

La oposicion permanente de Wall Street y los grandes centros finan

cieros a Roosevelt no hizo sino aurnentar las sirnpatias de los socialistas 

chilenos hacia el gobernante americano. Grove llego a decir, en 1934, que 

"los objetivos de la Republica Socialista de 1932 eran los rnismos que ha i_!!! 

plernentado la administracion del gran presidente Roosevelt en Nortearnerica" 

47/. La ernergencia del fascisrno y mas tarde la Segunda Guerra Mundial, 11~ 

varon a estrechar filas con los Estados Unidos y las instituciones democra

ticas. 

Por otro lado, en direccion inversa, el Pacto Hitler-Stalin de 1939 

llevo al Partido Socialista a criticar fuertemente a los cornunistas, por su 

adhesion incondicional a la URSS. Bernardo Ibanez, lider de la CTCH y diri 
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gente socialista, mantuvo por entonces estrechos contactos con las organi

zaciones sindicales norteamericanas. Por su parte Schnake, quien como Mi

nistro de Fomento hab1a desempenado un rol protagonico en el impulso indu~ 

trializador bajo la administracion de Aguirre Cerda, mostro mucha admira

cion por el gobierno de Roosevelt. Fue asi como en 1940 concurri6 a la 

Conferencia Interamericana en La Habana y emprendio una gira por los Esta

dos Unidos, a fin de estrechar v1nculos economicos con dicho pais, todo lo 

cual le signific6 recibir fuertes criticas de parte de los comunistas chi

lenos. 

Grove, Schnake e Ibanez pues se mostraron grandes partidarios de 

la experiencia Rooseveltiana. En ese marco debemos tambien entender la pa~ 

ticipacion de los socialistas en el Frente Popular. El mismo Grove senala 

ba en la revista CONSIGNA del Partido Socialista, que 11el Frente Popular es 

el que esta mas cerca del gobierno de Roosevelt en America Latina"!!.!}_/. 

De esta manera, el nuevo referente externo, el de la administraci6n 

de Roosevelt, nos ensena algo mas sobre lo que era el proyecto socialista 

chileno. Ello, al menos hasta las anos 1945-46, cuanda la administraci6n 

de Truman y las inicios de la Guerra Fr1a llevaran al Partido Socialista a 

reafirmar su postura anti-imperialista, entendida como contraria a los in

tereses norteamericanos. 

El Grovisma, en cuanto fenomeno populista, la experiencia del Fren

te Popular y las influencias externas en el Partido Socialista -muy especial_ 

mente la del populismo latinoamericano- nos ayudan a entender el caracter 

nacional y popular que tuvo el proyecto socialista en su primer periodo. El 

partido surgi6 y se desarroll6 inicialmente como respuesta a la crisis oli

garquica, conducida par un caudillo popular, y comprometido con una estrate

gia industrializadora, de marcado signo estatal, desde el interior de una co 

alici6n poli-clasista. 
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2. EL PERIODO INTERMEDIO (1946-1955) 

Los anos que van desde 1946 a 1955 estan marcados por una profu!!_ 

da revision de la practica politica del partido, junta con un intento de 

redefinicion de SU propio perfil politico-ideologico. Esta ultima fue 

la tarea que asumi6 Eugenio Gonzalez -maxima f igura intelectual del PS

el que intent6 superar la ambiguedad respecto del tema de la democracia, 

con una postura muy cercana a una autentica concepcion socialista demo

cratica. No obstante, SUS ideas fueron desoidas. Las posteriores divi:_ 

siones internas y la baja electoral dejaron practicamente en el olvido 

el aporte ideologico rico y original de Gonzalez. Superadas las divisio 

nes internas, hacia fines de los anos 50, el PS no solo se aparto de di

cho intento renovador, de hondo contenido democratico, dejando atras tam 

bien los rasgos populistas de su primera etapa, sino que se encamino en 

una direccion de franca y creciente oposicion a las instituciones democra 

ticas. Solo en Allende, mas en el plano de la intuicion que en el de la 

sofisticacion intelectual, encontraremos luego algunos de los elementos 

esenciales contenidos en el pensamiento de Eugenio Gonzalez. 

Los anos de division 

El periodo comprendido entre 1946 y 1955 estuvo marcado por fue.E_ 

tes divisiones internas y por una notable baja electoral. Pese a que los 

colaboracionistas habian perdido la direccion del partido en 1943, en el 

X Congreso, de julio de 1944, Bernardo Ibanez, lider sindical de abierta 

actitud pro-norteamericana, volvio a recuperar para estos la direccion 

del partido, la que mantuvo hasta 1946. 

En esos anos los socialistas experimentaron la mayor baja elect~ 

ral de su primera etapa. El retire de Grove de las filas del partido h~ 

bia privado a este de SU figura mas popular. Par otra parte, en la pri

mera mitad de los anos cuarenta, junta al Partido Socialista, compitieron 

por el voto socialista el "Partido Socialista de Trabajadores", formado 

en 1940 por Godoy Urrutia, y el "Partido Socialista Autentico", formado 
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en 1944 por Grove. Aunque la gran division habria de producirse en 1948, 

estas escisiones de principios de la decada contribuyeron a erosionar la 

base electoral del partido. 

Fue asi como en las elecciones parlamentarias de 1945 el Partido 

Socialista obtuvo el 7% de los votos, cifra comparada desfavorablemente 

con el 18% obtenido en 1941; mientras queen las presidenciales de 1946, 

Bernardo Ibanez, el candidato socialista,obtuvo solo el 2,5% de la vota

cion !!Jj. 

Un punto critico se alcanzo cuando, en febrero de 1946, el Part.!_ 

do Socialista decidio reincorporarse al gobierno de Juan Antonio Rios, 

del que se habia retirado en 1943. Bernardo Ibanez, apoyado por Juan 

Bautista Rossetti, decidio la incorporacion de tres ministros socialis

tas al gobierno encabezado por el Vicepresidente Alfredo Duhalde, en a~ 

sencia de Juan Antonio Rios quien se encontraba enfermo y luego falleciera. 

Paralelamente comenzo a advertirse una creciente tension entre socialis

tas y comunistas, en momentos,en que empezaban a sentirse los primeros 

efectos del clima de guerra fria. Esta tension repercutio negativamente 

en el mundo sindical culminando con la division de la CTCH, dirigida por 

Bernardo Ibanez, en 1946. 

Fue en el XI Congreso de Concepcion, en octubre de 1946, cuando 

el oficialismo, encabezado por Ibanez y Rossetti, fue definitivamente d~ 

rrotado.por los anti-colaboracionistas, encabezados esta vez por el nue

vo lider indiscutido del partido, Raul Ampuero. Este ultimo habia alcan 

zado el liderazgo de la juventud del partido -la "Federacion Juvenil So

cialista" (FJS)- en 1942, fecha desde la cual encabezo el movimiento re 

cuperacionista. La incorporaci6n de tres ministros socialistas al gabi

nete de Rios habia sido el ultimo acto de colaboracion oficial con los 

radicales, y a partir de 1946 el partido adquirio paulatinamente una fi

sonomia distinta 50/. 

Tambien habia aqui de por medio un problerna generacional. La 

primera generacion de lideres (Grove, Matte y Schnake), habia quedado 
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atras, y una nueva generacion encabezada por Ampuero, y con la particip~ 

cion de Gonzalez y otros, asum1a la conduccion de un partido definido en 

el Congreso de 1946 como "revolucionario y de clase" 51/. 

Ya desde sus inicios el partido hab1a adquirido un perfil ideol.§_ 

gico declaradamente marxista, clasista y revolucionario, como lo senalaba 

la Declaracion de Principios de 1933. La gran auto-cr1tica hacia fines 

de los anos cuarenta, advert1a que el partido hab1a desdibujado dicha po~ 

tura ideologica, asumiendo una posicion reformista, y de marcado signo 

electoralista. El anticolaboracionismo al interior del Partido Socialis 

ta no hac1a sino exigir lealtad a los postulados ideologicos del parti

do, los que se habr1an visto opacados por una practica pol1tica inconse

cuente. Este fue la postura que finalmente se impuso en 1946, bajo la 

direcci6n de Raul Ampuero. 

Ante la gran confusion ideologica reinante en el partido, aval~ 

da por lo que se estimaba era una practica inconsecuente de mas de una 

decada, una de las primeras decisiones fue llamar a una Conferencia Na

cional de Programas para 1947. Dicha tarea se le encomendo a Eugenio 

Gonzalez, el que tuvo a su cargo la redacci6n del programa queen defini 

tiva fue oficialmente aprobado. 

Sin embargo, los acontecimientos posteriores marcaron un rumbo 

distinto. En efecto, en 1948 tuvo lugar la gran division del Partido So 

cialista, de la que result6 la formacion de dos partidos: el "Partido So 

cialista Popular" (PSP) , y el "Partido Socialista de Chile" (PSCH) , dej aE_ 

do practicamente en el olvido el programa de 1947. En los anos inmediata 

mente siguientes el partido jugo SU ultima carta populista, al apoyar al 

caudillo Carlos Ibanez en la elecci6n presidencial de 1952. 

Antes de detenernos en el contenido del Programa de 1947 y en el 

pensamiento de Eugenio Gonzalez, conviene revisar brevemente el desarro

llo de los acontecimientos que influyeron en la marcha del Partido entre 

1947 y 1953. 

En 1946 fue elegido Presidente de la Republica Gabriel Gonzalez 
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Videla (1946-1952), con el apoyo de radicales y comunistas, y con la ma

yor1a de la votacion socialista que no apoyo la candidatura de Bernardo 

Ibanez. Pese a que las comunistas apoyaron entusiastamente a Gonzalez 

Videla, con tres ministros en el gabinete, al poco tiempo, en considera

cion a la alta votacion obtenida par estos, lo que quedo demostrado en 

el 17% obtenido en las elecciones municipales de 1947, y a las presiones 

de Estados Unidos, en pleno periodo de guerra fria, Gonzalez Videla ex

pulso a las comunistas de su gabinete. 

Con la intensificion de las tensiones internacionales, y ante la 

necesidad de contar con el apoyo economico de Estados Unidos, Gonzalez 

Videla pas6 derechamente a la persecusion de las mismos comunistas que 

lo hab1an puesto en el poder, dictando en 1948 la Ley de Defensa de la 

Democracia. Con ello se proscribio al Partido Comunista de la vida ins

titucional, a la que solo regresaria en 1957, cuando dicha ley fue dero

gada. 

Lo que resulto inadmisible para el Partido Socialista fue que 

miembros de dicho partido, encabezados por Ibanez y Rossetti, no solo 

apoyaran dicha ley represiva, sino que se Sumaran activamente a la cru

zada anti-comunista de Gonzalez Videla. Esto provoco la expulsion de las 

ultimos colaboracionistas, produciendose la division entre el PSCH, for

mado par estos ultimas, y el PSP, encabezado por Ampuero. Gracias al ap£ 

yo del gobierno las primeros lograron quedarse con el nombre del partido, 

pero fueron estos ultimas sin lugar a dudas las continuadores historicos 

del socialismo chileno. 

Por ese entonces la politica partidista en Chile experimentaba 

un desgaste muy marcado. No solo porque el ultimo de las gobiernos rad.!_ 

cales estaba frustrando una vez mas las esperanzas de vastos sectores P£ 

pulares, sino porque en la opinion publica comenzaba a surgir una reac

cion contraria a la politica de partidos. En ese contexto, la poblacion 

se volco hacia quien con mayor vigor habia denunciado la practica agotada 

del partidismo, Carlos Ibanez, a quien paso a llamarsele el "General de 

la Esperanza". 
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Par razones distintas, aunque relacionados con lo anterior, el 

liderazgo del PSP comenzo tambien a girar en torno a quien algunos anos 

atras lo hab1a perseguido y encarcelado. Los socialistas encontraron 

en Ibanez la llama aun viva del anti-imperialismo, junta a un sentimieE_ 

to anti-oligarquico que jamas se hab1a extinguido. El impulso populis

ta en el Partido Socialista no habia muerto y fue as1 coma en el XIV Co!!_ 

greso de mayo de 1952, el PSP decidio oficialmente dar su apoyo a Ibanez 

en las elecciones presidenciales que se realizarian ese mismo ano. 

El apoyo socialista a Ibanez no era nuevo si consideramos que a 

comienzos de las anos veinte el propio Grove le habia entregado su res

paldo, y que en 1937 un grupo de militantes socialistas, encabezados por 

Ricardo Latchman, habia abandonado el partido para apoyar al caudillo mi 
litar en la elecciones presidenciales de 1938,pasando a formar la "Union 

Socialista". 

Por otro lado, no dejaba de estar presente, en no pocos sociali~ 

tas, una cierta asociacion entre Ibanez y el Peronismo argentino, un cl!_ 

sico ejemplo de populismo latinoamericano por el que muchos socialistas 

se habian sentido atra1dos en algun momenta. Como senala Munoz, "cuando 

Peron asumio el poder en Argentina en 1945, el Partido Socialista sintio 

simpat1a por este 11der que parec1a simbolizar la busqueda de un proyec

to nacionalista y popular para su pa1s. La admiracion inicial de las so 

cialistas hacia Peron, resid1a en su proposito de oponerse a la oligar

qu1a, en la legislacion laboral progresista que promulgaria y en su apo

yo al movimiento sindical" 52/. Habr1a que anadir la independencia de 

Peron frente a las potencias mundiales, lo que resulta muy importante p~ 

ra un PSP marcadamente nacionalista, latinoamericanista y anti-imperiali~ 

ta, para entender las simpatias iniciales de los socialistas chilenos por 

el peronismo, SU asociacion con Ibanez y el apoyo de este ultimo. 

No obstante, hubo algunos socialistas al interior del PSP que se 

negaron a apoyar a quien algunos anos antes las habia perseguido. Entre 

ellos Salvador Allende. Enfrentados a la eleccion presidencial de 1952 



-34-

y contrarios a la decision del PSP, las integrantes de este sector pasa

ron a fusionarse con el PSCH, sin que Bernardo Ibanez y Rossetti, ex-c~ 

becillas de los colaboracionistas, concurrieran a dicha fusion. El Par

tido Comunista, par su parte, aGn fuera de la ley y en la clandestinidad, 

pero con cierta capacidad de desplazamiento, apoy6 la idea de levantar 

la candidatura presidencial de Allende, la que se formaliz6 a traves del 

llamado "Frente del Pueblo", integrado por el PSCH y el PC. Fue la pri

mera de las cuatro candidaturas presidenciales de Allende; en la que ob

tuvo, no obstante, una muy escasa votacion. 

Ibanez arraso en la eleccion, recibiendo casi la mitad de las vo 

tos, procediendo luego a integrar a dos dirigentes del PSP coma ministros 

en su gabinete, junta con asignar algunas subsecretar1as y repartir otros 

tantos puestos en la administracion publica a militantes de dicho partido. 

A las pocos meses una eleccion parlamentaria (1953) hizo aumentar conside 

rablemente la cuota electoral del PSP. Este ultimo, identificado con el 

Ibanismo, eligi6 4 senadores y 18 diputados, con un 10% de la votaci6n, 

contra 1 senador (Salvador Allende) y 5 diputados del PSCH, el que obtuvo 

solo el 1,5% de los votos. 

Sin embargo, la alianza qued6 disuelta ese mismo ano, al consta

tar el PSP que el viejo caudillo se apartaba del programa que lo habia 

llevado al poder, y que habia justificado el apoyo de los socialistas. Es 

tos ultimas hab1an jugado SU ultima Carta populista y las lecciones de di 

cha experiencia, sumadas a las anteriores del Frente Populismo, imprimie

ron en el nuevo Partido Socialista de fines de esa decada un perfil radi

calmente distinto. 

El pensamiento de Eugenio Gonzalez 

De origen anarquista, al igual que Schnake, y junta a este ultimo 

militante originario de la ARS, Eugenio Gonzalez pas6 a ocupar el cargo 

de Ministro de Educacion en la eHmera Republica Socialista de junio de 

1932. Participo activamente en la campana electoral de Grove en octubre 

del mismo ano, y concurri6 a la formaci6n del Partido Socialista en abril 
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de 1933. Escritor despues,se desempen6 como active militante socialista, 

hast a llegar a ser mie.mbro del Comite Central en 1946, y secretario gen~ 

ral del partido en 1948. Elegido senador entre 1949 y 1957, se retir6 

de la politica activa en este ultimo ano, para dedicarse a la vida acade 

mica, en la que lleg6 a ser rector de la Universidad de Chile. 

Como ninguna otra figura en el socialismo chileno Eugenio Gonza

lez desarrollo un marco teorico consistente y acabado de lo que podriamos 

identificar como un autentico socialismo democratico, y desde la propia 

perspectiva marxista 53/. 

Remos dicho que durante su primer periodo, lo que caracterizo al 

Partido Socialista fue SU caracter marcadamente populista, junto a una 

vision mas bien instrumental de la democracia. El trabajo de Gonzalez 

tiene valor, entre otras cosas, por cuanto trato justamente de superar 

dicha vision instrumental, llegando a sostener, como tesis central, que 

la democracia tiene un valor en si misma y que es inseparable del socia

lismo. 

De alguna manera, la nocion instrumental de la democracia del 

Partido Socialista emanaba, por entonces, de sus mismos rasgos populis

tas. No es un matrimonio facil el de populismo y democracia. Tampoco 

lo es el de populismo y marxismo 54/. Algunas experiencias populistas 

latinoamericanas han sido marcadamente autoritarias (Vargas en Brasil, 

Peron en Argentina, Rojas Pinilla en Colombia), mientras que otras se 

han acercado mas a una orientacion democratica (Accion Democratica en 

Venezuela, el APRA en Peru). Lo primero es, pues, afirmar queen el PE_ 

pulismo hay por definicion una tension no resuelta con la democracia, o 

al menos con lo que conocemos como democracia liberal. Como senala Fale 

tto, "el populismo intento ser una respuesta a la crisis de la dominacion 

oligarquica, pero constituyo tambien un divorcio con la vision liberal de 

la democracia" 55/. 

En el caso chileno la realidad no era muy distinta. El anteceden 

te fundamental del Partido Socialista fue un putsch militar, encabezado 
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por un oficial de las Fuerzas Armadas. La organizaci6n no emergio del 

juego democratico liberal. Aunque mas tarde SU practica fue insertands: 

se de lleno en las reglas del sistema democratico, el partido mantuvo 

una ambiguedad permanente sobre el tema de la democracia. Remos dicho 

que la Declaracion de Principios de 1933 nego la posibilidad de una 

transformacion evolutiva por medio del sistema democratico, y que al in 

gresar al Frente Popular en 1936 el partido advirtio que la democracia 

burguesa era solo un "instrumento temporal util"' que no conducir'i'.a a la 

conquista del poder por parte del proletariado. 

Fuertes cd'.ticas se dirigieron contra la "democracia pol1tica" 

en los Congresos de 1941, luego del abandono del Frente Popular, y de 

1943, tras dejar el gobierno 56/. Por cierto que estas declaraciones no 

correspond1an a una practica pol1tica inserta de lleno en el juego demo

cratico, desde que en 1932 se reiniciara un ciclo de transferencia pac1-

fica del poder pol1tico. Pero destaca claramente en este per1odo una 

cierta ambiguedad, por decir lo menos, sobre el problema de la dernocra

cia. Drake sintetiza rnuy bien esta vision instrumental de la dernocracia 

y SU caracter contradictorio con la practica pol1tica de dicho partido: 

"Oficialmente, el partido siernpre sostuvo que su adhesion a la dernocracia 

burguesa era solo tentativa y un medio para avanzar al socialisrno. Enfre~ 

tados a ser marxistas o populistas,revolucionarios o reformistas.rnuchos mi 

litantes no estaban decididos de si trabajar desde adentro o en contra 

del sisterna imperante. De hecho, lo que ocurrio fue que el Partido Socia 

lista nunca se preparo para la revolucion armada y opto por las eleccio-

nes" ~/. 

Uno de los aspectos que destacan a este respecto, fue la falta de 

percepcion por parte de no pocos socialistas de que la dernocracia cornenza 

ha cada vez mas a identificarse con la lucha popular. Grove hab1a tornado 

conciencia de este punto desde 1932 en adelante, y al llegar al poder en 

1938 muchos socialistas enfatizaron la necesidad de transforrnar a la demo 

cracia en un clique de contencion frente al fascismo y la reaccion, junto 
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con avanzar la causa de los sectores populares. Pero la ambiguedad sa

bre la democracia permanecio durante los anos cuarenta. Tal vez este 

fue el motivo por el cual Haya de la Torre escribio sobre los socialis

tas chilenos en 1946: "Ellos desprecian la democracia porque no les ha 

costado nada adquirirla. Si solo conocieran la verdadera cara de la ti 

rania" 58/. 

El primer intento serio de romper esta ambiguedad y superar esta 

vision instrumental de la democracia creemos encontrarlo en Eugenio Gon

zalez. Su punto de partida fue el marxismo, pero en una vision no dogrn~ 

tica. Fue asi corno en el Prograrna de 1947 sostenia que el socialisrno es 

una "necesidad historica" que emerge de las contradicciones internas del 

capitalisrno y como superacion del mismo. Afiadia que la lucha de clases 

constituye "el factor dinarnico por excelencia de la vida historica". Afir 

maba que el capitalismo "se encuentra agotado" y que el rnundo ha entrado 

en un periodo de "revolucion social" 'iJ._/. 

Pero junto a una concepci6n "cientifica" del socialismo y del d~ 

sarrollo capitalista, -que ira perdiendo intensidad- encontrarnos tambien 

alli una concepcion etica, que corresponde a lo que el misrno denominaba 

"hurnanismo socialista". Sefialaba Gonzalez que, "el socialismo es, en su 

esencia, hurnanismo". Ello ernana de su misrno concepcion del "hombre inte 

gral , en la plenitud de sus atributos morales y de sus capacidades crea 

doras". 

La "revolucion socialista", seiialaba Gonzalez no surge en oposi

cion a la "revolucion burguesa", sino como profundizaci6n de la rnisrna: 

"El socialismo recoge, pues, las conquistas politicas de la burguesia 

para darles la plenitud de su sentido humano". Se trataba, por lo tan

to, de superar el caracter lirnitado de la revolucion burguesa, que con

centraba los bienes materiales y culturales en una minor1a: el socialis

mo "no pretende otra cosa que extender a todos los miembros de la socie

dad las ventajas de la seguridad econornica y las posibilidades de liber

tad creadora que hoy son privativas de minorias privilegiadas". 
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Esto estaba relacionado tambien con su vision del liberalismo y 

la vinculacion de este con el socialismo. Gonzalez no veia al socialis

mo en oposicion al liberalismo y destacaba elementos de continuidad en

tre ambos, que conducian a la superacion de este ultimo. En un debate 

en el congreso, Eugenio Gonzalez decia en 1953 lo siguiente: "no hay 

oposicion entre el liberalismo politico y el socialismo democratico. Par 

el contrario, el socialismo democratico quiere hacer efectivas para to

dos las hombres, sin distinciones de ninguna especie, las realizaciones 

de la burguesia liberal en el orden politico" 60/. 

La oposicion de Gonzalez fue mas hacia el capitalismo que hacia 

el liberalismo como forma politica. Pero, junto con oponerse con tenaci 

dad al "capitalismo financiero", desato una crftica frontal al "comunis

mo sovietico", el que "sirve de vehiculo al afan hegemonico y nacionali~ 

ta del Estado ruso". Al capitalismo, que "ha dejado de ser Gtil", y al 

comunismo, de claro afan hegemonico, oponia el "socialismo revoluciona

rio", que aspiraba "a la efectiva liberacion economica y polftica de las 

masas trabajadoras del mundo entero". 

Sin desconocer la gran trascendencia de la revolucion de octubre, 

Gonzalez pensaba que ella devino "en una mera estatizacion, que condujo 

progresivamente a un regimen de capitalismo de Estado, dirigido par una 

burocracia que ejerce el poder en forma despotica, sometiendo a una ver

dadera servidumbre a la clase trabajadora". Habfa pues una oposicion t~ 

jante entre el "socialismo revolucionario" que postulaba Gonzalez, y el 

"comunismo sovietico". El caracter "totalitario" de este ultimo, "ha iE_ 

validado las objetivos esenciales de la revolucion socialista", habiend£ 

se convertido las partidos comunistas en servidores de "la politica de 

expansion del Estado sovietico". 

Tampoco hay en el proyecto socialista, dice Gonzalez, una "deifi_ 

cacion del Estado". Aunque la conquista del estado es una condicion para 

la revolucion socialista, anadfa,la socializacion de las medios de produ£_ 

ci6n debera evitar caer en una "centralizacion burocratica". Para ello 
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el socialismo debfa asentarse en la democracia pol1tica, y "fundamentar 

la democracia politica en la seguridad economica". En 1953, en el deba

te ya senalado, Gonzalez afirmaba que para el socialismo era tan impera

tiva la defensa de los trabajadores frente al poder economico del capit~ 

lismo monopolista, tomo frente ''a las tendencias absorventes del totali

tarismo estatal" 61/. 

No deja tampoco all1 de denunciar el caracter "meramente formal" 

de la "pseudodemocracia actual", lo que consideraba inherente a las insu 

ficiencias de la "democracia liberal". En efecto, en el Programa de 1947 

senalaba que, "la democracia concebida as1, de una manera mecanica, tiene 

un alcance puramente formal y la libertad interpretada como expresion ab~ 

tracta de la soberan1a no pasa de ser una ficcion metaf1sica". Ante ello 

contrapon1a una democracia "real" o "verdadera", a la que denominaba en 

forma alga confusa "democracia organica", en la que "los hombres, ciuda

danos y productores, realizaran la integraci6n de lo individual y lo co

lectivo, de la libertad y la necesidad". 

Sin embargo, cualquiera confusion que pudiera existir en torno a 

este concepto de "democracia organica", y en torno a la relacion entre 

socialismo y democracia, desaparecia completamente en su discurso de des 

pedida del senado en 1957. En dicho discurso Gonzalez resum1a magistra_! 

mente los elementos basicos de lo que a lo largo de su vida habf a ido de 

finiendo como autentico socialismo democratico 62/. 

El socialismo ya no fue presentado como una necesidad historica 

ineludible, sino como "imperativo insoslayable de la conciencia moral"; 

coma "esperanza de superacion humana"; como "fuerza etica". Hacer posi_ 

bles conjuntamente la libertad politica, la justicia economica y el des~ 

rrollo espiritual era el desafio socialista: "planificacion economica 

dentro del Estado democratico con vistas a la dignificacion espiritual 

de la vida humana, tal podr1a ser la formula expresiva del pensamiento 

socialista". 

El socialismo aspiraba a "continuar y a superar" la tradicion cul 
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tural de occidente, y no a.negarla, teniendo como objetivo la "dignific~ 

cion del hombre". Ello irnplicaba fundarnentalrnente adecuar los rnedios a 

los fines. Era as1 corno "el socialisrno es revolucionario por sus objeti_. 

vos", pero ellos no podran lograrse a traves de rnetodos "dictatoriales", 

de la "violencia estatal", ode la "violencia erigida en sisterna", ni ID!:. 

nos bajo la forrna del "Estado totalitario". Es en este contexto en donde 

se planteaba la relacion entre socialisrno y democracia: "de ahi que no 

nos parezca posible separar el socialisrno de la dernocracia. Mas aun: so 

lo utilizando los rnedios de la dernocracia puede el socialisrno alcanzar 

sus fines sin que ellos se vean desnaturalizados". 

Se trataba, pues, de profundizar la dernocracia y no de sustitui_E. 

la, teniendo corno centro la dignificacion de la persona hurnana: "la demo 

cracia purarnente formal, de alcances civiles y politicos, tiene que lle

gar a ser una dernocracia real, de contenido econornico y social, pero sin 

que su sentido historico y moral, que es, por sobre todo, la preservacion 

de los derechos hurnanos, experirnente rnenoscabo alguno en provecho del po

der del estado o del progreso de la econornia". 

Era e:ieste rnarco que el socialisrno chileno y latinoarnericano debia 

plantearse sus tareas, "con criterio realista, liberandose internarnente 

del lastre dogrnatico que entraba su expansion en arnplios sectores de los 

pueblos y de las juventudes". Junto con ello el socialisrno debia propen

der al fortalecirniento de las instituciones dernocraticas: '~e aqu1 el 

primer deber del socialisrno en America Latina: esforzarse por la vigencia 

del regimen dernocratico, por irnplantarlo donde nunca ha existido, por re~ 

tablecerlo cuando haya sido abrogado, por perfeccionarlo si tiende a anqui_. 

losarse obstruyendo el progreso social. Aunque sobrernanera defectuosa, la 

actual dernocracia tiene en s1 rnisrna los factores de su perfeccionarniento 

ulterior". 

Remos querido citar arnpliarnente a Eugenio Gonzalez, porque sus pr.£_ 

pias palabras han descrito con singular elocuencia y profundidad los prin

cipales elernentos de un autentico socialisrno dernocratico, que tiende a su-
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perar una noci6n meramente instrumental de la dernocracia, como la que ca 

racteriz6 al Partido Socialista durante su primer per1odo. 

Quisieramos terrninar estas 11neas con una vision profetica del 

gran pensador socialista, que habr1a de encontrar tragica constataci6n 

en el ulterior desarrollo de la pol1tica chilena. Si, en general, hernos 

considerado que los conceptos vertidos por Eugenio Gonzalez no encontra

ron suficiente eco al interior del Partido Socialista, la advertencia for 

mulada en la parte final de SU discurso fue deso1da en los aUOS siguien

tes por todos los partidos democraticos, a los que el rnismo denornin6 "pa.E_ 

tidos de avanzada social". 

Ya en 1953, en su medio natural, el Senado , Eugenio Gonzalez se 

hab1a preguntado: "lExiste algun obstaculo insalvable para que los part.!_ 

dos de avanzada social, afines en sus concepciones econ6micas, coinciden

tes en SUS principios libertarios, sirnilares en SUS metodos politicos, r~ 

presentativos, en su conjunto, de la inrnensa mayoria nacional, encuentren 

las bases positivas de una acci6n solidaria en el Parlamento y en el Go

bierno?" !?.]_/. Cuatro anos despues, en el misrno escenario, y llarnandoles 

de la misma manera, "partidos de avanzada social", Gonzalez advirtio: "De 

ellos depende, fundarnentalrnente, que nuestra dernocracia representativa 

-de la cual tanto nos enorgullecernos, a pesar de sus graves tergiversaci£_ 

nes- siga su curso regular, perfeccionando las instituciones libres y a

briendo cauce a las transformaciones econ6rnico-sociales, o vaya a desernbo 

car en conflictos que irnposibliten la continuidad del Estado de Derecho". 

Una lucida anticipaci6n del dilerna que enfrent6 la politica chilena en 

los anos siguientes. 
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3. EL PROCESO DE LENINIZACION (1955-1973) 

La "Via Allendista" al socialismo en "democracia, pluralismo y 

libertad" (1970-73), no encontr6 suficiente eco al interior de su propio 

partido; un Partido Socialista que hab1a evolucionado hacia una postura 

declaradarnente leninista, de franca y creciente oposicion a las institu

ciones democraticas. 

En efecto, a partir de la decada del 50, y a contar de su retiro 

del gobierno de Ibanez, el que habia asumido una orientaci6n conservado

ra y pro-norteamericana, el Partido Socialista reconsider6 radicalmente 

sus posiciones, adoptando una definicion clasista, primero, y luego leni:_ 

nista, alejandose asi del caracter nacional y popular de SU primer peri~ 

do. En torno a la tesis del Frente de Trabajadores y bajo la influencia 

de la revoluci6n cubana, el partido adopto el marxismo-leninismo como d~ 

finicion, desembocando en la tesis de la "inevitabilidad del conflicto", 

una profesia auto-cumplida que contribuy6 poderosamente al quiebre demo

cratico de 1973. 

El Frente de Trabajadores 

El periodo que va de 1953 a 1957 fue un tiempo de definiciones 

y de unidad tanto para el Partido Socialista como para la izquierda en 

general, y el movimiento sindical. En 1953 se formo la "Central Unica 

de Trabajadores" (CUT), dando un nuevo impulso al movimiento sindical, 

tras la disolucion de la CTCH en 1946. En 1955, en su XVI Congreso de 

Valparaiso, el PSP adopto oficialmente la tesis del Frente de Trabajad~ 

res, la que logro tambien imponerse en la creaci6n del "Frente de Accion 

Popular" (FRAP), una alianza entre el PSCH, el PSP y el PC, en 1956. Fi 

nalmente, esta tesis tambien prevalecio en el XVI Congreso de Unidad de 

1957, en que el PSCH y el PSP se refundieron en un solo partido. 

En torno a la tesis del Frente de Trabajadores, y en base a la 

coalici6n socialista-comunista (FRAP), el Partido Socialista fue desarro 

llando un nuevo perfil clasista y revolucionario. Mientras que en los 
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congresos de 1959 y 1961 se ratifico el caracter central en la pol1tica 

del partido tanto del FRAP como del Frente de Trabajadores, este ultimo 

en un tono mas "cubanizado", los congresos de 1965, 1967 y 1971, enfati 

zaron la nueva modalidad leninista del partido. Una tension no resuelta 

emergera bajo el gobierno de la Unidad Popular entre dicha 11nea y la Via 

Allendista al Socialismo. 

El punto de partida de la tesis del Frente de Trabajadores lo e~ 

contramos en el propio programa de 1947, redactado por Eugenio Gonzalez. 

Dicho programa senalaba, en una de SUS partes, lo siguiente: "Por inelu 

dible imperativo de las circunstancias historicas, las grandes transfor

maciones econ6micas de la revolucion democratico-burguesa -reforma agr~ 

ria, industrializacion, liberacion nacional- se realizaran, en nuestros 

pa1ses latinoamericanos, a traves de la revolucion socialista" 64/. 

La discusion partio, pues, como un cuestionamiento de la clasica 

tesis marxista de la revoluci6n por etapas; esto es, la idea que la revo 

lucion socialista era precedida por una revoluci6n democratico-burguesa. 

Gonzalez sostuvo que dicha tesis solo era aplicable a los paises capita

listas avanzados, que contaban con una burgues1a autonoma, capaz por lo 

tanto de realizar las reformas modernizadoras de tipo anti-feudal y anti

oligarquicas. Ello no era posible en pal.ses "semicoloniales y dependie~ 

tes", como los de America Latina, que carecian de burgues1as de esas ca

racterl.sticas. Estas ultimas eran mas bien aliadas de las oligarquias 

y jamas realizar1an, por lo tanto, las transformaciones propias de la re 

voluci6n democratico-burguesa. 

Era necesario, segun el propio Gonzalez, "acortar etapas", y so

lo "la voluntad organizada del pueblo mismo, a traves de los partidos n~ 

cionales que efectivamente lo representen con sentido revolucionario y 

conciencia responsable", serl.a capaz de dichas reformas. La revolucion 

socialista tendrl.a que realizar a la vez sus tareas propias (socializa

ci6n de los medios de producci6n) y las de la revolucion democratico-hu.!_ 

g'!<3i::::J (rc-d~rc<:.'! ::gr.'!rfa 1 ird'J.i:::trializa(:ien y liberacU.frr rr.:r.cforral). 
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El PSP opto en definitiva por definir el caracter de la revolu

cion latinoamericana en terminos de una "revolucion democratica de tra

bajadores"; esto es, una situacion intermedia entre la revolucion demo

cratico-burguesa y la revolucion socialista, con miras a la formacion 

de una "Republica Democratica de Trabajadores". Ante la incapacidad de 

la burgues1a para realizar las reformas modernizadoras al interior de 

una econom1a semi-feudal y dependiente, ser1an la clase trabajadora y 

los partidos que la representaban, los encargados de realizar dicha ta-

rea. 

Desechada, pues, la concepcion mecanicista de la revolucion por 

etapas, el PSP opto por una soluci6n intermedia, representada por la t~ 

sis de la "revolucion democratica de trabajadores". Salomon Corbalan, 

secretario-general del partido entre 1957 y 1961, definio las principa

les caracter1sticas de dicha revolucion en los siguientes terminos: se 

trata de una revolucion "hacia el socialismo"; esto es, que sin ser so

cialista, debe crear las. condiciones para el socialismo; de caracter an 

ti-imperialista y anti-feudal; clasista, pues es la clase trabajadora la 

que dirige el proceso; democratica, pues aspira a la ampliacion de la so 

beran1a popular; profundamente humana, en cuanto tiende a la dignifica

cion del hombre, y americana, pues responde a caracter1sticas comunes de 

America Latina §2._/. 

La revolucion en America Latina no era, pues, ni "burguesa", ni 

"socialista", sino "democratica" y era la clase trabajadora la encargada 

de crear las condiciones para la sociedad socialista a traves de la deno 

minada Republica Democratica de Trabajadores. Esta era, en esencia, la 

tesis del Frente de Trabajadores, adoptada oficialmente par el PSP en 

1955, por el FRAP en 1956, y por el PS reunificado en 1957. El aspecto 

tal vez mas caracter1stico de esta tesis era SU caracter clasista. En el 

fondo emergio como una respuesta socialista a su propia frustracion por 

la experiencia poli clasista del Frente Popular. 

La implicancia pol1tica de esta tesis era evidente: no habr1a 
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mas alianzas con fuerzas burguesas 0 pequeno-burguesas al interior de una 

coalicion poli clasista. Seria el eje socialista-comunista, conformado 

par las unicas fuerzas representativas de la clase trabajadora, el encar

gado de implementar la tesis del Frente de Trabajadores. El instrumento 

concreto seria el FRAP, creado el 1° de marzo de 1956. 

No fue facil que prevaleciera esta tesis al interior del FRAP, 

pues las diferencias estrategicas entre socialisms y comunistas eran no

torias. Estas diferencias quedarian en evidencia una y otra vez en el 

curso de los anos siguientes. En efecto, a la tesis del Frente de Traba

dores de las socialistas, los comunistas oponian la tesis del Frente de 

Liberacion Nacional. Mientras aquella respondia a la concepcion de la 

revolucion democratica de trabajadores, esta correspondia a la concepcion 

de la revolucion democratico-burguesa, siguiendo la clasica tesis de la 

revolucion por etapas. De acuerdo a la tesis del Frente de Liheracion Na 

cional, defendida par los comunistas, el enfasis debia ponerse en la lu

cha antiimperialista y antioligarquica, lo que implicaba contar con el 

concurso de sectores de la burguesia nacional, cuyos intereses se supo

nian opuestos a los de la oligarquia 66/. 

No deja de llamar la atencion que el Partido Comunista esperara 

contar con fuerzas burguesas progresistas para la tarea de liberacion na 

cional, en momentos en que se encontraba en la clandestinidad, declarado 

fuera de la ley y perseguido por las mismos eventuales aliados progresi~ 

tas, las radicales. Ello resulta aun mas sorprendente si consideramos 

que, bajo las mismas circunstancias, las comunistas habian optado en fa

vor de la "via pacifica" coma forma para llegar al poder. Segun veremos 

mas adelante, al referirnos al problema de las "vias de acceso al poder", 

esta era una discusion de tantos alcances coma aquella sabre el "caracter 

de la revolucion". 

Lo cierto es que el PSP logro que predominara, en definitiva, su 

tesis del Frente de Trabajadores, tanto en la formacion del FRAP en 1956, 

al que se definio coma la union de fuerzas que estan par un "programa anti 
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imperialista, antioligarquico y antifeudal", como en el congreso de uni

dad socialista en 1957 67/. 

En este ultimo congreso, que logro refundir al PSCH y al PSP en 

un solo partido, prevaleciendo las tesis de este ultimo, y que eligio co 

mo secretario general a Salomon Corbalan, miernbro del Comite Central del 

PSP desde 1953, se avanz6 aun mas en las definiciones ideologicas. Se 

aprobo por aclamacion el voto presentado por Julio Cesar Jobet, quien fue 

elegido a la vez miembro del Comite Central del nuevo partido. Dicho vo

to recogia la idea de Gonzalez de oponer el "socialismo revolucionario" 

al irnperialismo norteamericano y a la burocracia sovietica, y reafirmaba 

el comprorniso del partido con el Frente de Trabajadores y el FRAP. 

Anadia, sin embargo, un lenguaje relativamente distinto, enfati

zando el caracter clasista y, por primera vez, vanguardista del partido. 

Senalaba que el socialismo chileno inicio una "nueva etapa", caracteriza 

da por su posicion de "vanguardia de las clases populares". Agregaba que 

Chile era un "pa1s semifeudal y semicolonial", en que "las clases dorninan 

tes, burguesia y sectores medios" eran incapaces de lograr "un efectivo 

desarrollo de la democracia", a la vez que denunciaba "el caracter formal 

y fraudulento de la democracia existente". Buena parte de dicho voto fue 

dedicada a denunciar a los radicales, partido "centrista, socialmente h1-

brido", de "contenido deliberadamente confusionista y reaccionario", al 

que se consideraba como "el peor freno para una efectiva democratizacion 

del pais". Finalrnente llamaba al FRAP a concentrarse en las proximas 

elecciones presidenciales de 1958, de alta transcendencia para las clases 

asalariadas, "en su lucha revolucionaria para la conquista del poder" 68/. 

Era, pues, en lo que se percibia como fuerzas burguesas de cen

tro donde el Partido Socialista cornenzo a ubicar "el peor freno para una 

efectiva democratizacion del pa1s", tesis que el PC no compartia. Lap~ 

sicion clasista del PS lo llevar1a a excluir cualquiera alianza con fue_£ 

zas de este tipo (con radicales en ese momento y con los dernocratacristia 

nos despues), privilegiando las alianzas con los representantes de la cla 
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se trabajadora, lo que en la practica suponia fortalecer el eje socialis 

ta-comunista. 

Curiosamente, no habia sido el PSP, el que habia dado su apoyo 

a Carlos Ibanez, sino el PSCH, en torno a Allende y con el apoyo comunis 

ta, el que primero habia sostenido la necesidad de un eje socialista-c£ 

munista, en la eleccion presidencial de 1952. Seis anos despues, en las 

elecciones presidenciales de 1958, pero ahora con una izquierda unifica

da en torno al FRAP, se repetia el esquema de este eje de izquierda, ap£ 

yando la segunda candidatura presidencial de Salvador Allende. Por sep~ 

rado, los dos partidos socialistas habian mantenido una cuota electoral 

cercana al 10% en las elecciones parlamentarias de 1957. Unidos en tor

no a Allende, y con el apoyo comunista, dieron un salto cualitativo im

portante en 1958, cuando el candidato socialista obtuvo el segundo lugar, 

con el 29% de los votos, porcentaje muy cercano al 31% obtenido por el 

candidato de la derecha, Jorge Alessandri, nuevo Presidente de Chile 

(1958-1964) ~/. 

Los nuevos referentes externos 

Es imposible comprender la evolucion ideologica y politica del 

Partido Socialista en este per1odo, sin tomar en cuenta su inserci6n in

ternacional y el efecto que determinadas inf luencias externas tuvieron 

en su desarrollo. As1 como el primer periodo se insert6 de lleno en la 

emergencia y desarrollo del populismo latinoarnericano, con el Aprismo 

peruano como la influencia externa mas directa en el Partido Socialista, 

este segundo periodo estuvo rnarcado principalrnente por la decisiva in

fluencia de la revoluci6n cubana, entre otras de rnenor irnportancia. 

Atras quedaban los rasgos populistas que habian terrninado practi_ 

camente por consumarse luego de la frustracion con Ibanez, y atras qued~ 

ba tambien la experiencia Rooseveltiana como uno de los referentes exter 

nos importantes. Las influencias externas en este segundo periodo se 

dieron en el rnarco de la guerra fria y de la confrontacion entre Estados 

Unidos y la Union Sovietica. El "socialismo revolucionario" emergio como 
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respuesta al "imperialismo" norteamericano y al "bloque" sovietico (ya 

no se le llamara "totalitarismo" como lo had:a Eugenio Gonzalez), en ap~ 

yo de las luchas de liberacion nacional. Yugoslavia, Cuba, China y Vie!_ 

nam, entre otros, eran algunos de los nuevos referentes externos del Par 

tido Socialista. 

La poll.tica de "contencion" iniciada por Truman despues de la 

guerra, con su elemento de defensa hemisferica (TIAR en 1947 y OEA en 

1948), y el planteamiento inicial de la doctrina de la seguridad nacio

nal, entre otros, llevaron a los socialistas chilenos a una postura co!!_ 

traria a la poll.tica de bloques, y crecientemente anti-norteamericana. 

La administracion de Eisehower no mejoro las cosas. Desde Estados Unidos 

se fortalecieron los pactos militares con distintos pal.ses latinoamerica~ 

nos, y se confundio el nacionalismo y el socialismo (que iban de la mano 

en America Latina) con el comunismo, propiciando el golpe que derroc6 a 

Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954; se apoy6 a las dictaduras de Truji

llo, Somoza y Batista, y se adopto una postura hostil frente a la revolu 

cion cubana tan pronto como Castro lleg6 al poder. 

La oposicion a ]a poll.tic.a re bloques tambien condujo al Partido Socia 

lista a una postura contraria a la URSS. La demostracion mas clara de es 

to fue la gran solidaridad y el estrechamiento de los vl.nculos politicos 

y de amistad con el proceso yugoslavo. Como seiiala Munoz, "el Partido So 

cialista comenzo a prestar creciente atencion a modelos externos que tra~ 

cendiesen el populismo y apuntasen a la materializacion de un socialismo 

flexible, no-alineado y altemativo al esquerna Stalinista" 70/. Yugosla

via aparecl.a .como un caso ideal, no solo por SU singular experiencia en 

el campo de la auto-gestion sino tambien por su claro no-alineamiento in

ternacional. 

Exclul.da Yugoslavia del COMINFORM en 1948, por decision de Stalin, 

el proceso yugoslavo atrajo de inmediato el interes de los socialistas chi 

lenos. En momentos de mayor distension internacional, coincidiendo con el 

viaje de Khrushchev a Belgrado en 1955, a fin de mejorar las relaciones 
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con Yugoslavia, tres socialistas chilenos, Raul Ampuero, Aniceto Rodri

guez y Oscar Waiss, visitaron dicho pa1s y regresaron favorablemente im 

presionados. 

Esta relacion de socialistas y yugoslavos intensifico las tensi~ 

nes con el Partido Comunista Chileno, especialmente luego de que la URSS 

rompio nuevamente relaciones con Yugoslavia en 1958. Los comunistas chi 

lenos denunciaron publicamente el "revisionismo yugoslavo", lo que no hi_ 

zo sino aumentar las simpat1as de los socialistas por dicho proceso. Las 

tensiones entre socialistas y comunistas tambien se habfan visto agrava

das por la invasion sovietica a Hungr1a en 1956. Los factores externos, 

pues, presentaban una importante incidencia interna, especialmente en 

las relaciones entre comunistas y socialistas. 

Algo similar ocurrio con la disputa sino-sovietica a comienzos 

de la decada del 60. Aunque en dicho conflicto los socialistas chilenos 

optaron en definitiva por no tomar partido, una tendencia encabezada por 

Clodomiro Almeyda estuvo por enfatizar las coincidencias con el proceso 

Chino. En todo caso, este nuevo episodic dernostraba la independencia de 

los socialistas chilenos frente a la pol1tica de bloques, y su tendencia 

a buscar afinidades con carninos hacia el socialisrno distintos a los indi 

cados por la URSS 71/. 

Pero, sin duda alguna, el caso que mas influyo en el desarrollo 

del Partido Socialista en este perfodofue el de la revoluci6n cubana. 

Ello por varias razones: se trataba de una experiencia latinoamericana, 

lo que signif icaba que "el socialismo se comenzaba a construir en espa

nol" !l:J; dernostraba que era posible "saltarse etapas" y comenzar a cons 

truir el socialismo desde ya, teniendo como eje a la clase trabajadora y 

cuestionando asi la tesis de la revolucion por etapas; se trataba, en fin, 

de una experiencia nacionalista, americanista y anti-imperialista, no ads 

crita, inicialmente al menos, a la pol1tica de bloques. 

Todos estos factores fueron tenidos en cuenta por el Partido So

cialista, con una consideracion adicional que la futura evolucion del 
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partido se encargar1a de confirmar: que aparte de confirmar las tesis 

de los socialistas sobre el caracter de la revolucion en America Latina, 

cuestionaba radicalmente la "v1a pacifica" como camino de acceso al po

der. Tal vez fuera este el impacto mas importante de la revolucion cu 

bana entre los socialistas chilenos, y un factor adicional en la pugna 

socialista-comunista. 

Una permanente disputa tuvo lugar entre ambos partidos sobre la 

cuestion de las "v1as de acceso al poder". Mientras los comunistas 

pon1an el enfasis en la "v1a pacifica", siguiendo las conclusiones del 

XX Congreso del Partido Comunista de la Union Sovietica, de 1956, reco

gidas por el PC en SU x Congreso del mismo ano, los socialistas dirigian 

cada vez con mayor decision una critica frontal a la "via pac1fica", a 

la que identifican con la "v1a electoral", cuestionando, en definitiva, 

el valor de las propias instituciones democraticas. 

Esto, como hemes anticipado, incidio directamente en el conflic 

to entre Allende y el Partido Socialista bajo el gobierno de la Unidad 

Popular. 

El proceso que se inicio en estos anos, de cubanizacion o leni

nizacion del Partido Socialista, se comenzo a reflejar muy claramente 

en las intervenciones de Salomon Corbalan, secretario-general del parti:_ 

do entre 1957 y 1961, y en la revista ARAUCO, del mismo partido, que co 

menso a editarse precisamente en 1959. 

Al senalar el proposito de la revista, el primer editorial de 

ARAUCO, en 1959, junta con advertir el "agotamiento de los modelos for

malistas de la democracia burguesa",especialmente desde 1938 en adelante, 

bajo lo que denomina el "frente populismo", indicaba: "aparece esta revis 

ta en un momenta en que el eco de la revolucion cubana agita y conmueve a 

las masas trabajadoras del continente, encendiendo las esperanzas y dando 

les la oportunidad de aprovechar sus fecundas lecciones" ]]_/ Dicha edito 

rial confirmaba la tesis del Frente de Trabajadores y senalaba al FRAP CE_ 

mo el instrumento adecuado de la lucha politica. Hasta 1966, la revista 
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dedico decenas de numeros a la revoluci6n cubana, los que perrniten ver 

c6mo se fue recepcionando entre los socialistas chilenos ese proceso re 

volucionario latinoamericano 74/. 

Una carta de Salomon Corbalan al Partido Comunista, de octubre 

de 1960, seii.alaba que la revolucion cubana inici6 en America Latina una 

nueva etapa, indicando el camino que las masas debian seguir: "El ejem

plo de Cuba esta golpeando intensamente la conciencia popular y le esta 

abriendo los ojos a las masas indicandoles el camino que puede ayudarlos 

en su empresa de liberacion. La revoluci6n cubana no puede ser conside

rada aisladamente del proceso de liberaci6n latinoamericano ... La re

voluci6n cubana inicia un verdadero proceso en cadena de la revoluci6n en 

America Latina" 75/. 

En un inforrne sobre la situaci6n politica nacional, dirigido al 

pleno del Comite Central, en agosto de 1961, el mismo Salomon Corbalan 

abordo el tema en forrna mucho mas explicita. Alli seii.alaba la importancia 

de la revoluci6n cubana para el proceso chileno, tanto en cuanto al pro

blema del caracter de la revolucion en America Latina, como frente al 

asunto de las vias del acceso al poder. Indicaba que la revolucion cub~ 

na·, "que nacio rompiendo los esquemas de unidad nacional, de colaboraci6n 

de clase, que barrio con la idea de fortalecer la revoluci6n democratico

burguesa,es la expresion practica de la politica que sostenemos". Se trata 

aii.adia, de que "en nuestro pai'.s, de acuerdo a nuestra realidad, debemos 

buscar el enfrentamiento de la clase trabajadora con la clase enemiga sin 

propiciar el entendimiento o la via pacifica" 76/. 

Este ultimo aspecto era analizado mas adelante en forma detenida 

y se aclaraba: "No estamos resignados a esperar pacientemente y a enseii.ar 

a las masas la espera por una contingencia electoral para producir el cam 

bio que el pais reclama. Creemos que si este cambio ha de producirse se

ra cuando las condiciones objetivas se presenten propicias y sobre la base 

de la insurgencia popular". Junto con cuestionar la "via paci'.fica", que 

era considerada un "camino de conciliacion", y la "via electoral", que 
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correspondia "a las reglas del juego dictadas por la democracia burguesa", 

Corbalan concluia en forma perentoria: "el enfrentamiento de clase debe 

producirse y nosotros lo buscamos". 

Pocos meses antes, en una linea similar, Raul Ampuero, varias ve 

ces secretario general del partido entre 1946 y 1965, senalaba lo siguie!!_ 

te sobre el tema de la violencia: "su presencia en nuestras luchas politi 

cas parece ineludible y seria un pecado de leso optimismo el suponerla 

ajena a las tradiciones de nuestras clases dominantes y una ingenuidad im 

perdonable incurrir en la idealizacion de los instrumentos electorales" 

77/. Ampuero realizaba estas consideraciones pues advertia que uno de 

los grandes vacios en el analisis politico al interior del Partido Socia 

lista, era "el insuficiente desarrollo de la tesis del 'Frente de Traba

jadores', en relacion con los metodos de lucha". Junto con estimar que 

la presencia de la violencia era ineludible en la lucha politica, se ref~ 

ria a la "contienda electoral" como a "una batalla de gran valor tactico", 

que no resuelve problemas de fondo. 

Estos documentos acusaban un lenguaje notoriamente distinto en 

el Partido Socialista, especialmente en boca de dos de sus secretaries 

generales. Las resoluciones del pleno de agosto de 1961 recogieron un 

lenguaje similar. Un acapite de las mismas, basado "sobre todo" en el 

"triunfante proceso de la revolucion cubana", sostenia lo siguiente: "si 

no es hoy, sera manana. Por una via o por otra se acerca un enfrentamien 

to decisive que ha de hacer posible la revolucion socialista en Chile". 

Dichas resoluciones, junto con solidarizar activamente con Cuba, hacian 

notar "la profunda coincidencia entre la politica del Gobierno Revolucio 

nario de Cuba y nuestra linea del Frente de Trabajadores" ~/. 

Esta suerte de identif icacion entre la tesis del Frente de Traba 

jadores, adoptada desde 1955, con la revolucion cubana de 1959 fue confir 

mada en el informe de Salomon Corbalan al XIX Congreso del partido, reali:_ 

zado en noviembre de !961. Junto con advertir un mayor acercamiento en

tre socialistas y comunistas, senalaba que la tesis del Frente de Traba-
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jadores "ha recibido su confirmacion cabal como tesis valida para nuestro 

continente en la revoluci6n cubana. Alli se ha cumplido fielmente esto 

de que no es una revolucion burguesa, de que solo la puede realizar la 

clase trabajadora, obreros, asalariados y campesinos, y que desemboca fa 

talmente en transforrnaciones socialistas" 79/. 

De esta manera, la revolucion cubana se fue convirtiendo en el 

principal referente externo, con enorrnes implicancias para el desarrollo 

politico del Partido Socialista. Junta con confirmar las tesis de la 

"revolucion democratica de trabajadores" y del Frente de Trabajadores, am 

hos en un tono mas cubanizado, el partido comenzo a alejarse de la "via 

electoral" 0 "vl'.a pacifica", insinuando la posibilidad de lo que mas tar 

de seria la via insurreccional y que a esas alturas Salomon Corbalan deno 

minaba "insurgencia popular". 

Las influencias externas habian variado desde el populismo latin~ 

americano alrededor de un proyecto socialista, nacional y popula~ en el 

primer perl'.odo,hasta la revolucion cubana en este segundo periodo, confir 

mando lo que ya se insinuaba como un proyecto socialista, clasista y rev.£_ 

lucionario, destinado a adquirir en el futuro un perfil mas marcadamente 

leninista e insurreccional. 

Las influencias externas adquirl'.an, de esta manera, una signific~ 

tiva importancia para el desarrollo politico del partido. El propio Salo 

mon Corbalan reconocia esta nueva direccion, en la seccion destinada a la 

poll'.tica internacional de su inforrne al XIX Congreso: "nuestras relacio

nes internacionales han venido variando especialmente en el panorama lat.!._ 

noamericano". Senalaba que hasta la decada del 50 las relaciones privil~ 

giadas eran con el MNR, "actualmente sometido a querellas internas"; el 

APRA, que "se ha transforrnado en punta de lanza del imperialismo", y Ac

cion Democratica, que "ha tolerado el entreguismo imperialista de su go

bierno" 80/. De esta manera, los referentes externos de la primera eta

pa pasaban al olvido y, Yugoslavia primero, pero sabre todo Cuba, pasaban 

a ser las nuevas influencias, con enorme implicancias politicas internas. 
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Nuevamente las elecciones; un factor adicional: la Democracia Cristiana 

La tesis del Frente de Trabajadores habl.a logrado consolidarse 

al interior del Partido Socialista, siendo ratificado en el XVIII Congr~ 

so de 1959 y el XIX Congreso de 1961, aunque marcada ahora por el impac

to de la revolucion cubana. No obstante, en esos anos y en los siguien

tes, la practica del partido estuvo atravezada por un claro signo elect~ 

ralista. Bajo la secretar1a general de Raul Ampuero, entre 1961 y 1965, 

la tension interna entre una ret6rica revolucionaria en torno al Frente 

de Trabajadores, que pretend1a enfatizar el caracter clasista del parti

do, y una realidad mucho mas compleja, de marcado signo electoralista 

aflor6, coma otras tantas veces. Solo en el congreso de Linares, en 1965 

y luego del triunfo dem6cratacristiano que condujo a Frei al poder,se re~ 

firmo el caracter revolucionario y clasista del partido, el que adopt6 una 

cr1tica frontal a las instituciones democraticas y, par primera vez, una 

definici6n leninista. Esta tendencia ser1a confirmada y profundizada en 

los congresos de Chillan, en 1967 y de La Serena en 1971. 

El ano 1962 estuvo marcado para el PS, par un espiritu bastante 

cornbativo, el que fue disrninuyendo a medida que el pais se sumia en una 

verdadera voragine electoral, teniendo por delante las elecciones rnunici 

pales de 1963, presidenciales de 1964, y parlamentarias de 1965. Fue as1 

como, en un intercambio de cartas entre Luis Corvalan, secretario general 

del Partido Comunista, y Raul Ampuero, del Partido Socialista, a comienzos 

de 1962, este ultimo cuestion6 decididamente la "via pacifica" adoptada 

por los comunistas. Junto con rechazar una vez mas la politica de bloques 

a la que adher1a el PC, Ampuero senalo que la via pacl.fica tendl.a "a crear 

en las masas una falsa confianza en lo que pudieramos llamar la 'norrnali

dad' de las instituciones democraticas mientras nosotros, par el con

trario, estamos convencidos de que, par la propia profundidad de la crisis 

social que vivimos, toda la formalidad del sistema republicano tradicional 

esta siendo dolosamente barrenada para perpetuar en el poder a las rnino

rias oligarquicas" §1_/. 
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Una editorial de la revista ARAUCO, de febrero de 1962, consid~ 

raba la proxima eleccion presidencial como una consulta de "hondo conte 

nido revolucionario" §l_/, mientras que dos meses despues Jaime Ahumada, 

secretario general de la juventud del partido, senalaba que se estaba 

"jugando la ultima carta dentro del marco de esta fraudulenta democracia 

representativa" 83/. Por su parte, Ampuero sentenciaba, en julio del 

mismo ano, que las proximas elecciones presidenciales ser1an "la consa

gracion formal de un irresistible movimiento revolucionario" 84/. El 

mismo Ampuero, en el pleno del Comite Central de diciembre de 1962, jun

ta con rechazar la posibilidad de un entendimiento electoral con el PDC, 

por mostrarse este ultimo partidario de la Alianza para el Progreso, afi.!:_ 

maba: "si somos capaces de desafiar la formalidad de las instituciones 

burguesas en crisis, estamos convencidos de realizar una faena revolucio 

naria" 85/. 

La intensidad de este esp1ritu combativo fue, sin embargo, dismi 

nuyendo con el tiempo. Las referencias a la revolucion cubana fueron 

practicamente eliminadas, especialmente frente a la siniestra campana 

del terror montada por la derecha, que hac1a ver los peligros que signi_ 

ficaba el advenimiento de un regimen de tipo cornunista. Las elecciones 

municipales de 1963 demostraron que la izquierda iba en ascenso, y se ex 

tremaron aun mas los cuidados en el discurso politico. 

Aunque en las elecciones parlamentarias de 1961 el Partido Socia 

lista habia obtenido una votacion casi identica a las anteriores de 1957 

(10,7%), hab1a razones suficientes para esperar buenos resultados en 1964. 

Allende hab1a llegado segundo en la elecci6n presidencial de 1958, a esca 

so margen de Alessandri; la izquierda estaba unida detras de su candidatu 

ra para 1964; y se estimaba que una eleccion a tres bandas (derecha, cen

tro e izquierda), unida a los magros resultados de la segunda mitad del 

gobierno de Alessandri, deb1an dar por seguro vencedor al candidate del 

FRAP. 

El propio Allende tom6 la iniciativa, procurando mostrar que la 
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campana del terror montada par la derecha, con el apoyo norteamericano, 

no ten1a fundamento. En una entrevista concedida a la revista CUADERNOS, 

en enero de 1964, Allende senalaba que en el contexto latinoamericano, 

Chile era un "caso interesante, excepcional y hasta aleccionador" de lo 

que era "una correcta democracia representativa", anadiendo que lo que 

se necesitaba era "forticarla en sus elementos reales". Aclaraba que la 

revoluci6n chilena tendr1a lugar sin alterar "los habitos c1vicos que im 

peran", enfatizando la necesidad de un "perfeccionamiento de nuestro sis 

tema electoral" 86/. 

Allende no estaba con declaraciones como esta, creando una apa

riencia de legalismo y moderacion que ocultara intenciones de signo con 

trario. Era su conviccion, y lo fue siempre, que el socialismo era una 

profundizacion de la democracia y no una alternativa a la misma. Su te

sis, que en cierto modo romp1a con la tendencia que se ven1a insinuando 

anteriormente en el Partido Socialista, logro imponerse sorpresivamente 

en el XX Congreso de febrero de 1964, muy marcado par la proximidad de 

las elecciones presidenciales. 

Dicho congreso descarto la v1a insurreccional y senalo su con-

f ianza en el restultado de las pr6ximas elecciones. El informe del Co

mite Central al congreso senalaba: "Enfrentamos las elecciones, pues, 

porque existen condiciones favorables para ganarlas, y porque, ganando

las, ellas deben abrir una nueva etapa en el desarrollo de la revoluci6n 

chilena. Ademas, porque objetivamente no existe otra opci6n" 87/. 

Este congreso, que desde Linares en adelante ser1a enjuiciado 

par el propio partido en la formamas severa, senalandolo coma un peri~ 

do de "reflujo" y "descenso", fue tambien el motivo par el cual un grupo 

de jovenes (FJS) de Concepcion, abandon6 el partido. En 1965 pasar1an a 

formar el "Movimiento de Izquierda Revolucionaria" (MIR). Senalaron di 

chos j6venes que, ante las pr6ximas elecciones presidenciales, el Partido 

Socialista hab1a sustitu1do la 11nea revolucionaria por el oportunismo, 

y que la "v1a pac1fica se ha mostrado coma la pantalla revisonista para 
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encubrir la colaboracion de clases, el sometimiento a las instituciones 

democratico-burguesas y la seguridad de un gobierno no socialista, su

miendo de este modo al movimiento popular en un cretinismo electoral". 

Llamaban finalmente a "restaurar la pureza revolucionaria del marxismo 

frente a la traicion abierta del revisionisrno" 88/. 

En marzo de 1964, una eleccion cornplementaria en el sur de Chile, 

cambio significativarnente el panorama electoral. El abanderado de la iz 

quierda, Oscar Naranjo, fue elegido diputado por un importante rnargen 

electoral, lo que hizo que la derecha, aterrorizada, optara en definiti 

va por apoyar en las proxirnas elecciones al candidato democrata cristia 

no, Eduardo Frei. Ello significo que lo que hab1a sido concebido en un 

principio como una eleccion a tres bandas, se transformara en una con

tienda a dos bandas, perjudicando las expectativas de la izquierda. Ello 

significo tambien, bajar aun mas la intensidad ideologica en el debate 

publico para conquistar a los sectores que pudieran no ver con buenos 

ojos la eleccion de un candidato del PDC apoyado por la derecha. 

El pleno del Comite Central del Partido Socialista, en mayo de 

1964, reflejo este nuevo tono, al senalar en una declaracion publica di 

rigida "al pueblo de Chile", lo siguiente: el socialismo, "usando de las 

reglas del juego de una democracia formalista y tradicional, busca hacer 

los carnbios reales que abran la perspectiva hacia la construccion de una 

sociedad mas justa. Un camino legal, pero revolucionario, porque altera 

ra las estructuras basicas en que se cimentan nuestras relaciones de pr£ 

duccion. Sabemos que el socialismo es un proceso. Queremos llegar al so 

cialismo, pero no buscando el camino brusco y violento" 89/. 

Este tono mesurado tambien se refleja en una entrevista televisi 

va a Allende, en agosto del mismo ano, un mes antes de las elecciones. 

Allende indico all1 que lo que su candidatura pretend1a era, "dentro de 

los margenes de la Constitucion, fortalecer y ampliar las garant1as ind!_ 

viduales y establecer los derechos sociales". Anad1a que la revolucion 

chilena no seria como la cubana, "con sabor a ran y gusto a azlicar", si-
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no con "sabor a empanadas y vino tinto". Insistio en que no se preten

clta llevar a cabo la instauracion de un regimen marxista, sino "democra 

tico, nacional, popular y revolucionario", de transicion al socialismo. 

hfla1d que "no eetan dadas las condiciones para llegar al socialismo", 

1 qua, "nuestra posici6n tiene un sentido claramente nacional y no obe

dece a una'posici6n marxista". Finalmente, al preguntarsele por su op!_ 

aidn eobre Pedro Aguirre Cerda, ex-abanderado radical del Frente Popular, 

de quien Allende fuera ministro, seii.alo: "Espero, si soy elegido Presiden 

te, dejar un recuerdo parecido. El fue un hombre leal al pueblo, a su 

programa ya sus convicciones" 90/. 

Este lenguaje moderado, que estuvo presente en la vida del parti 

do entre 1962 y 1964, y que procuraba morigerar la tendencia que venia 

desarroll§ndose en torno al Frente de Trabajadores, marcado a su vez por 

el impacto de la revolucion cubana, no fue, sin embargo, exitoso. Eduar

do Frei, el candidato de la Democracia Cristiana, apoyado por la derecha, 

obtuvo la mayor{a absoluta de los votos, alcanzando el 56%, contra un 

:J91 de Allende, convirtiendose asi en el nuevo Presidente de la Republi

c$ (1964-1970). 

El ascenso de la Democracia Cristiana al poder habr1a de tener 

una 1-portancia decisiva en el proceso de radicalizacion de la izquier

~le:1 en general, y del Partido Socialista en particular. Ello, por tres 

Tazones fundamentales: en primer lugar, porque la percepcion de los so

~ialistas era que el PDC, bajo la apariencia de un discurso progresista, 

fo1:11111ba parte de los planes de Estados Unidos para America Latina, y r_! 

pt'esentaba intereses de clase que, en definitiva, no pod1.an ser difere!!_ 

te.s de los de la derecha que la habia apoyado electoralmente. La nueva 

fuerza en el gobierno era pues, ante los ojos de los socialistas, la 

"otra cara" del imperialismo y la "nueva cara" de la derecha. En segun 

do lugar, porque aunque lo anterior correspondia a la percepcion.de los 

socialistas, lo cierto es que la Democracia Cristiana arrebato a los so 

eialistas, y a la izquierda en general, una buena parte de sus banderas 
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de lucha, con una dosis no despreciable de arraigo popular. Politicas 

como la sindicalizacion campesina, la reforma agraria, y la chileniza

cion o nacionalizacion del cobre, entre otras, impulsados desde el go

bierno, correspondian a consignas largamente proclamadas por los parti

dos de izquierda. En tercer lugar, porque la Democracia Cristiana ocu

po el centro politico chileno de un modo aplastante y excluyente, lo que 

contribuyo a empujar a la izquierda mas hacia la izquierda y a la derecha 

mas hacia la derecha. 

Estos tres elementos contribuyeron poderosamente a la ulterior 

radicalizacion del Partido Socialista. Aunque los rasgos mas sobres~

lientes de dicha radicalizacion ya estaban bastante definidos a comien

zos de la decada del 60, la eleccion de Frei, en 1964, y el ascenso al 

poder del gobierno democrata cristiano, con las caracteristicas ya sen~ 

ladas, llevaron al Partido Socialista a acentuar aun mas SUS posiciones, 

para diferenciar claramente su propio perfil ideologico (revolucionario) 

de la experiencia democrata-cristiana (reformista). Fue asi como, para 

el Partido Socialista, el reformismo paso a ser el peor enemigo de la 

revolucion. De alli la famosa frase del nuevo secretario general del 

Partido Socialista, Aniceto Rodriguez, sabre la actitud de los socialis 

tas frente al gobierno democrata-cristiano: "le negaremos la sal y el 

agua". 

El tema de la revolucion cubana y la solidaridad de los sociali~ 

tas chilenos con dicho proceso, estaba nuevamente en la discusion. En 

efecto, la primera actitud de rechazo de las socialistas hacia el PDC 

provino de las simpat1as de este ultimo por la "Alianza para el Progre

so". Para los socialistas, esta era la respuesta del imperialismo a la 

revolucion cubana, y la DC se sumaba a dicha estrategia. Surgia laAlian 

za para el Progreso, segun la opinion del secretario general del Partido 

Socialista, Salomon Corbalan, "por el terror que siente el imperialismo 

por el ejemplo de Cuba" 91/. Ante el XIX Congreso del partido, el mismo 

Corbalan llamo a la Alianza para el Progreso, "la nueva careta del impe-
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rialismo". Senalo que se trataba de una "tercera alternativa", distinta 

de la "continuista" y la "revolucionaria", encaminada a producir refor

mas importantes (agraria, tributaria, etc.) para contener el avance co

munis ta 'B:_/. 

Aunque Corbalan estaba pensando en los radicales (1961) como los 

aliados del imperialismo al interior de esta nueva estrategia, pronto los 

socialistas llegaron a la conclusion de que el verdadero socio de Estados 

Unidos. era el PDC. Fue asi como descartaron una alianza electoral en 1962 

con este partido, considerando que el apoyo del PDC a la Alianza para el 

Progreso era incompatible con la politica del FRAP. 

Pero mas alla de las simpat1as del PDC por Estados Unidos y la 

Alianza para el Progreso, o el hecho de ser percibido como la "nueva ca

ra" de la derecha, fue el caracter progresista de dicho partido,que pos

tulaba la "Revolucion en Libertad", lo.que hizo temer a los socialistas 

que pudiera erosionarseles su propia base electoral, arrebantoles sus ban 

deras de lucha. Una editorial de ARAUCO, dos meses despues de la eleccion 

presidencial, resumio elocuentemente este punto: "Pacas veces el movimien 

to de izquierda se habia encontrado frente a una disyuntiva mas peligrosa 

que el enfrentamiento a un gobierno de las caracted:sticas del de la DC" 

'B:_/. El congreso de Linares, en 1965, confirmo esta impresion, llamando 

a no subestimar el apoyo popular con que cuenta el PDC: "Tenemos que en 

frentarnos por primera vez a un gobierno que, con objetivos distintos a 

los nuestros, moviliza al pueblo con un programa que en muchos aspectos 

es nuestro programa" Ji../. 
Hab1a, pues, que demostrar a toda costa que la DC representaba 

una 11nea de continuidad con el pasado, y que mas alla de toda aparien

cia esta expresaba un interes de clase no sustancialmente distinto del 

de la derecha, y un proyecto concordante con los planes de Estados Uni

dos para America Latina. Esto era lo que la DC representaba para los SE_ 

cialistas y que un editorial de ARAUCO comparo con el caso del Gato Par

do: "es necesario que al go cambie para que todo permanezca igual" :J2../. 
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Desde la perspectiva socialista se trataba de demostrar que, a lo mas, 

el reformismo DC era un cambio de tipo cosmetico y que las grandes trans 

formaciones socio-economicas quedaban pendientes. Ello permitir1a rea

firmar el perfil propio para diferenciarlo del de la DC. Hacienda un ba 

lance de los dos primeros anos del gobierno de Frei, Carlos Altamirano, 

miembro del Comite Central del Partido Socialista desde 1965 y posterior 

secretario general del partido, senalaba: "El gobierno democrata cris

tiano no es el primer gobierno reformista de Chile: es el ultimo de un 

ciclo iniciado en 1938, con el advenimiento al poder del Frente Popular" 

96/. 

A lo anterior hay que agregar que el caracter aplastante del 

triunfo democrata cristiano, lo condujo a una practica pol1tica excluye.!!_ 

te. Aunque la mayor1a absoluta obtenida por Frei en 1964 fue el produc

to del apoyo de la derecha, la mayor1a obtenida en las elecciones parla

mentarias de 1965 correspondi6 a la votacion propia del PDC. En el lapso 

de cuatro anos el partido en el gobierno logro casi triplicar su votacion 

anterior, pasando de un 15% en las elecciones parlamentarias de 1961, a un 

42% en 1965. Esto afirm6 SU pretension de gobernar como partido unico, 

pues pas6 a contar con una mayoria absoluta de diputados en la Camara, 

aunque no de senadores, los que se renovaban cada cuatro anos en forma 

parcial. 

Pero no fue solo el caracter aplastante del triunfo electoral lo 

que condujo al PDC a una pol1tica excluyente. El caracter de dicho parti:_ 

do, altamente ideologico, introdujo claramente una nueva dinamica en el 

sistema de partidos chileno . Como partido ideologico, el PDC incorpor6 

un grado de rigidez e inflexibilidad incompatible con las reglas del Es

tado de Compromise, que hasta entonces hab1a descansado en la capacidad 

de negociacion de las fuerzas pol1ticas. Ello habia sido posible, en 

gran parte, por la gravitacion en el centre de un Partido Radical alta

mente flexible y pragmatico, que hab1a buscado aJiados tanto hacia la de 

recha como hacia la izquierda. La tesis del "camino propio" del PDC, en 
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cambio, supon1a que era posible avanzar transfonnaciones profundas sin 

aliados en el poder, a traves de un proyecto globalizante y, por lo mi~ 

mo, excluyente. Con el triunfo contundente de la DC, un centro flexible 

fue reemplazado por un centro ideologico y r1gido, que empujo a la iz

quierda hacia la izquierda y a la derecha hacia la derecha, impulsando 

fuerzas centr1fugas al interior del sistema politico, el que adquiri6 un 

grado de extrema polarizaci6n. Tal vez como ninguno otro el Partido So

cialista se integr6 a esta nueva dinamica 2]_/. 

Tres Congresos: Linares (1965); Chillan (1967) y La Serena (1971) 

Remos puesto el enfasis en tres aspectos que estimamos determi

nantes en el proceso de leninizacion del Partido Socialista, proceso que 

se perfilo aun mas claramente en los congresos de Linares, Chillan y La 

Serena, creando una tension no resuelta con la Via Allendista al Socialis 

mo: la decepcion con el "frente populismo", que abarca desde Aguirre Cer

da hasta Ibanez; la influencia de la revoluci6n cubana, y la elecci6n pr~ 

sidencial de 1964 que llev6 a la Democracia Cristiana al poder. 

A traves de estos tres elementos, y en torno a la tesis del Fren

te de Trabajadores, ahora en un tono mas cubanizado, el Partido Socialis

ta fue adoptando cada vez mas una posicion de cuestionamiento radical de 

la "via electoral", y de las propias instituciones democraticas. Los con 

gresos de Linares, Chillan y La Serena adoptaron coma definici6n ideologi:_ 

ca el leninismo, con creciente predominio interno- especialmente en el Co 

mite Central- de elementos trotskistas y guerrilleristas, con lo que au

rnentaron las contradicciones internas de un partido cuya practica pol1ti

ca seguirl.a resistiendose al nuevo giro ideol6gico. 

Un pleno del Comite Central del Partido Socialista, convocado pa

ra diciembre de 1964, dos meses despues de la elecci6n presidencial, ini

ci6 el proceso de auto-crftica. La resolucion de dicho pleno senal6 que 

habl.a que enfatizar la 11.nea revolucionaria de] Frente de Trabajadores, 

desdibujada en las jornadas de la campana electoral de 1964. Anadl.a que, 

''esos resultados (electorales) han echado por la borda las formas tradi-
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cionales y el esp1ritu que han presidido las acciones de la izquierda" 

98/. 

Esta actitud recibio una absoluta confirmacion en el XXI Congre

so de junio de 1965, llamado comunmente el "Congreso de Linares", convo

cado luego de las elecciones parlamentarias de marzo del mismo ano, en 

las que el PDC obtuvo. el 42% de los votos, contra el 10% de los socialis 

tas. Ello confirmaba, segun las resoluciones de dicho congreso, las es

casas o nulas posibilidades de acceder al poder por el carnino electoral. 

El voto aprobado en dicho congreso fue el redactado por Adonis 

Sepulveda, representante del ala trotskista del partido, miembro del Co

mite Central desde 1964, y proximo subsecretario general del PS 99/. Se 

pulveda senal6 que la campana presidencial de 1964 desdibuj6 la politica 

del FRAP en torno al Frente de Trabajadores, adoptada coma tesis de la 

izquierda desde 1957 en adelante. Anadia que la derrota de 1964 demostr6 

el "callejon sin salida del democratismo burgues". Fuimos arrastrados, di 

ce, "por una puerta falsa, al respeto de la institucionalidad burguesa y 

a la politica de las 'vias pacificas' " Fustig6 al partido par haber o.£_ 

tado, en su XX Congreso de 1964, por lo que denomino "la ilusion de la 

via pacifica' que pregona el Partido Comunista, pero jamas nuestra legit.:!:_ 

ma 11nea del Frente de Trabajadores". 

Hacienda alusion al "camino legal" de Allende, senalo que los que 

creyeron en "el veredicto democratico de las urnas", deben "asumir tam

bien, ahora, la cuota de responsabilidad que les corresponde en la derro 

ta". Concluia indicando que, "nuestra estrategia descarta de hecho la via 

electoral como metodo para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder". 

El voto de Sepulveda advertia que "la no conduccion de la lucha S.£_ 

cial hacia un enfrentamiento decisivo de clases y su orientacion exclusiva 

par la via electoral, presentando este carnino coma una etapa de la revolu

cion chilena, deja a esta sin otra posibilidad que el triunfo en las ur

nas". Anadia que "no hay ni puede haber sino una revolucion: la que lleve 

al poder a la clase obrera y al pueblo para realizar a traves de un solo 
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proceso las tareas incumplidas de la revolucion democratico-burguesa y la 

revolucion socialista. La respuesta ... es la transformacion revoluciona 

ria del regimen actual par la clase obrera convertida en clase gobernante". 

Junta con senalar que el dilema de la "v:la electoral" 0 la "via 

insurrecional" era falso, pues las metodos de lucha las determina el pro

ceso revolucionario, agregaba: "La insurreccion se tendra que producir 

cuando la direccion del movimiento popular comprenda que el proceso social, 

que ella misma ha impulsado, ha llegado a su madurez y se disponga a ser

vir de partera de la revolucion". 

Este voto fue aprobado par el congreso en referencia e inclu1do 

en las resoluciones del mismo 100/. El documento central de dicho con

greso conclu1a que las condiciones "objetivas" para la revoluci6n en Chi

le estaban iladas pero no asi las "subjetivas", las que eran de responsabi_ 

lidad de la'vanguardia" de la clase obrera. Senalaba que el periodo entre 

1961 y 1964, caracterizado par un electoralismo exacerbado, era de "descen 

so" ("reflujo politico" lo llama Jobet 101/) y llamaba, coma se ha di

cho, a la transformacion revolucionaria del regimen vigente par la clase 

obrera convertida en clase gobernante. Indicaba que "solo una concepcion 

revolucionaria, una concepcion marxista-leninista consecuente, nos permi

tira una congruencia efectiva entre la estrategia y la accion diaria". 

Llamaba, finalmente, a transformar al Partido Socialista en una "vanguar

dia"; un "partido de cuadros fundido a la lucha de las masas para condu

cirlas a la conquista del poder" 102/. 

Hemos querido citar extensamente las documentos y resoluciones 

del Congreso de Linares, basados en el voto presentado por Adonis Sepul

veda, para enfatizar el nuevo lenguaje que el partido va adoptando ofi

cialmente, en la fase en que comienza a asumir una 11nea declaradamente 

leninista. 

Esta tendencia se acentua aun mas en el per1odo comprendido entre 

el congreso de Linares, en 1965, y el XXII Congreso, de noviembre de 1967, 

tambien conocido coma el "Congreso de Chillan". En dicho periodo el Par

tido Socialista nuevamente volvi6 su mirada a la revoluci6n continental 
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y readecu6 su estructura interna a las nuevas definiciones ideologicas. 

Tambien experiment6, como veremos, nuevas divisiones internas. 

Luego del congreso de Linares, una delegacion del Partido Socia 

lista concurri6 a la reunion tricontinental celebrada en La Habana, en 

enero de 1966, la que reuni6 a representantes del movimiento revolucio

nario mundial y continental 103/. Dicha reunion conto con la presencia 

de partidos y movimientos revolucionarios de Asia, Africa y America Lati_ 

na, y la delegaci6n de los socialistas chilenos estuvo conformada por 

Salvador Allende, Clodomiro Almeyda, y Walterio Fierro. 

Aunque la delegaci6n chilena en su conjunto no suscribi6 los a

cuerdos de la conferencia, fundamentalmente por la oposici6n del PC a al 

gunas de sus conclusiones, la delegaci6n socialista asumi6 un rol muy ac 

tivo. A instancias de sus tres delegados se decidio la creacion de la 

Organizacion Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), a fin de estrechar 

los lazos del movimiento revolucionario latinoamericano. Reunida por 

primera vez -y por ultima tambien- en julio-agosto de 1967 en La Haba

na, la organizacion consagro la "via armada" como 11nea fundamental, au!!_ 

que no unica, para la "liberaci6n latinoamericana" _!Q4. Pese a SU impul

se inicial, la OLAS perdio toda importancia al poco tiempo. 

La actitud de cierta reticencia que hab1a adoptado el Partido Co 

munista en la reunion tricontinental, demostraba el poco entusiasmo que 

en esos mementos dicho partido sent1a por cierto tipo de estrategias re

volucionarias, lo que se reflej6 tambien en un nuevo intercambio de car

tas entre el Partido Comunista y el Partido Socialista chileno. A media 

dos de 1966, Aniceto Rodriguez, secretario general del partido, escribio 

una carta a Luis Corvalan, en la que indicaba que en el pasado reciente, 

hab1a sido un error tactico haber preferido el "triunfo de las urnas" a 

un "enfrentamiento decisive de clases" 105/. Ratificando lo dicho sa

bre la importancia de la eleccion de 1964, Rodr1guez senalaba que dicho 

acontecimiento cre6 "una nueva situaci6n pol1tica que determina ritmos 

distintos y metodos tambien diferentes de trabajo". Pese a las diferen

cias, llamaba a socialistas y a comunistas a fortalecer su alianza coma 
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representantes de la clase trabajadora. 

En agosto de 1966 tuvo lugar la Conferencia Nacional de Organiz~ 

cion, cuya realizacion habia sido acordada en el Congreso de Linares. Su 

preparacion estuvo a cargo de Adonis Sepulveda y tuvo por objeto readecuar 

los estatuos y la estructura partidaria a las def inciones ideologicas del 

congreso anterior 106/. Estos estatutos, y la estructura partidaria que 

de ellos resulto, fueron aprobados en el Congreso de Chillan, en noviern

bre de 1967. 

Dichos estatutos afirrnaron corno doctrina del partido el "rnarxisrno

leninisrno", concepto que correspondia al "Conjunto del pensarniento" de los 

fundadores del "socialisrno cient1fico" (se cita a Marx,Engels y Lenin), a 

la vez que def in1a al Partido corno "vanguardia revolucionaria" de los tra

j adores y partido de clase. La vida interna del PS paso a ser regida por 

los principios del "centralisrno dernocratico". De esta manera se buscaba 

contar con un partido funcional a las def iniciones ideologicas y programa 

ticas del congreso de Linares. Sin embargo, ello no impidio, como verernos 

mas adelante, que el partido siguiera inrnerso en una practica discordante 

con dichos principios, eligiendo directivas que poco ten1an que ver 

con los misrnos. 

1967 fue un ano de reafirrnacion de este nuevo perfil ideologico, 

y de divisiones internas. Lo prirnero estuvo dado por la realizacion del 

Congresode Chill~n, y lo segundo por la expulsion de Raul Ampuero y otros, 

los que pasaron a forrnar, en octubre del rnisrno ano, la Union Socialista 

Popular" (USP). 

Es dif'lcil encontrar la verdadera razon de la expulsion de Ampu~ 

ro, varias veces secretario-general del partido entre 1946 y 1965, y de 

quienes solidarizaron con el. Buena parte de las explicaciones parecen 

referirse a problemas de liderazgos internos en el PS. 107/ 

En una entrevista en la revista PUNTO FINAL, Ampuero aludio a 

discrepancias con un Cornite Central que, segun el, carec1a de 11nea pro

pia y se encontraba dividido. Acus6 a dicho Comite Central de abolir la 
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democracia interna y de abandonar progresivamente la 11nea del Frente de 

Trabajadores. Ello decia relacion, entre otras cosas, con cierta falta 

de decision en cuanto a un rechazo mas tajante hacia los radicales desde 

la propia perspectiva "antiimperialista , clasista y revolucionaria". Hay 

que recordar que Ampuero gan6 la secretar1a general del partido para los 

anti-colaboracionistas, en 1946, y que fue el que con mayor vigor impuls6 

la 11nea del frente de Trabajadores desde la decada del 50. Por ultimo, 

en dicha entrevista, el dirigente no eludi6 cierto grade de rivalidad con 

Allende, pensando en las cercanas elecciones presidenciales de 1970. 

En un libro suyo de 1969, "La Izquierda en Punto Muerto", Ampuero 

tambien se refer1a a la division de 1967. Acusaba a Allende y al FRAP, 

en especial a los comunistas, de haber incurrido en un marcado 11electora

lismo" y de ser demasiado "contemporizadores", careciendo de "autentica 

voluntad revolucionario". Advirti6, asimismo, una pugna entre el "pers£_ 

nalismo" de Allende y el propio partido, y acusaba a este ultimo de haber 

incurrido en una "dictadura burocratica", en la segunda mitad de los ai'ios 

sesenta. Sei'ialaba que el FRAP "esta cualitativa y numericamente debili

tado", y que el Allendismo, as1 como el FRAP, exhib1an un estado de "se

nectud precoz" 108/. De todo lo anterior, concluia, y de ahi el titulo 

del libro, que la izquierda se encontraba en "punto muerto", y queen 

esas condiciones no pod1a enfrentar con exito las elecciones de 1970. 

Ampuero habia participado muy decididamente en la auto-critica 

del partido tras la derrota electoral de 1964. Parte de su posicion po~ 

terior, se explica por su eterna rivalidad con Allende, pero el grueso 

de su argumento era la necesidad de variar la linea del partido. Algunos 

ai'ios mas tarde dir1a lo siguiente sobre dicho proceso: "sentimos lane 

cesidad, frente a la segunda derrota electoral del FRAP, de abandonar la 

via pac1fica y de enfocar nuestra atenci6n en la lucha armada coma la 

unica manera a traves de la cual el proletariado podria alcanzar el po

der" 109/. 

El hecho es Que por actitudes de oposici6n interna y por razones 

de disciplina, los senadores Ampuero y Chadwick fueron expulsados del pa.E_ 
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tido en 1967. Solidarizon con ellos, entre otros, los diputados Oscar 

Naranjo y Ramon Silva Ulloa, y en conjunto concurrieron en octubre de 

1967, a la formacion de la USP, partido que alcanzo mas adelante una in 

significante cuota electoral. 

Sin duda que ese ano el gran acontecimiento en la vida interna 

del Partido Socialista fue el Congreso de Chillan, celebrado en noviem

bre. Descartada la v1a electoral como mecanismo de acceso al poder en 

el Congreso de Linares, el que adopto el leninismo como definicion ideo 

logica, llamando a convertir a la clase obrera en clase gobernante, el 

Congreso de Chillan dio un nuevo paso adelante en esta misma 11nea 110/. 

Lo primero fue rechazar el apoyo solicitado por los radicales 

para la candidatura de Alberto Baltra, representante de la izquierda de 

dicho partido para una eleccion complementaria que eleg1a senador por 

tres provincias del sur. Reafirmando la incornpatibilidad del FRAP y del 

Frente de Trabajadores con cualquiera alianza, pol1tica o electoral, con 

los radicales, el voto aprobado califico dicha peticion, apoyada por los 

comunistas, "como una maniobra que pretende reconstituir la caduca combi 

nacion del Frente Popular". Ello conducir1a a generar nuevas "ilusiones 

electoralistas", a la vez que asegurar1a la supervivencia de un "partido 

caduco" 111/. 

El voto aprobado en dicho Congreso, junto con definir al Partido 

Socialista como "organizacion marxista-leninista", senalo que "la violen 

cia revolucionaria es inevitable y legitima". Es mas, se asegur6, cons

tituia la "iinica v1a" que conduce a la toma del poder, mientras que las 

"formas pacificas o legales de lucha" no conduc1an por si rnismas al po

der; eran mas bien, "instrumentos limitados de accion, incorporados al 

proceso politico que nos lleva a la lucha armada". El voto ratifico la 

adhesion al FRAP y al Frente de Trabajadores y senalo que la revolucion 

cubana habia dado lugar a acontecimientos que iban "continentalizando el 

proceso revolucionario y desplazandolo al terreno de la violencia". La 

creacion de la OLAS, manifestacion de esta tendencia, "refleja la nueva 
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dimension continental y armada que ha adquirido el proceso revolucionario 

latinoamericano". Rechazo la conciliacion entre las clases y senalo que, 

"en resumen, se estan desgastando con extraordinaria rapidez las bases del 

regimen democratico burgues, hasta ahora relativamente estable en nuestro 

pal'.s" 112 I . 
lQuien gano y quien perdio en el Congreso de Chillan? El gran d~ 

rrotado fue Allende, a quien incluso se le impidio formar parte del nuevo 

Comite Central. El Allendismo, identificado con el "electoralismo" fue 

el gran perdedor. Tambien Aniceto Rodriguez fue pol1ticamente derrotado 

-en cuanto representante del ala moderada del partido- aunque no as1 orga 

nicamente, pues fue reelegido como secretario general. Esta manifiesta 

contradiccion puede explicarse por varias razones: a esas alturas el se

cretario general aun era elegido por la Asamblea General (desde 1971 seria 

elegido por el Comite Central), yen las bases Aniceto Rodriguez era bas

tante popular; a su lado estaba Adonis Sepulveda, lo que daba garant1as 

al sector radicalizado cuya linea polftica se hab1a impuesto; y, finalmeg_ 

te, la designacion de Aniceto evitaba una eventual division del partido, 

pues era hombre de consenso. 

lQuien gano en dicho Congreso, entonces? El gran vencedor fue 

lo que podrl'.amos denominar el "polo revolucionario" del partido, confor

mado, entre otros, por la juventud, ciertos regionales claves (Santiago 

Cordillera, Concepcion, Chillan, etc), algunos elementos del tronco trots 

kista como Adonis Sepulveda y otros, personalidades importantes como Clo

domiro Almeyda y, en general, sectores radicalizados del partido 113/. 

Junto con las contradicciones internas del propio partido, que 

en ambos congresos (Linares y Chillan) eligio a un secretario general del 

ala mas moderada como era el caso de Aniceto Rodriguez, y pese a las cate 

goricas definiciones ideologicas, una vez mas el partido se sumio de lle

no en el proceso electoral, ante la proximidad de las elecciones parlamen 

tarias que se celebrar1an en 1969: "la aplicacion de la linea revoluciona 

ria aprobada en el Congreso de Chillan se encontro entrabada por la proxi_ 



-70-

midad de las elecciones parlamentarias" 114/. 

No obstante, hubo quienes al interior del Partido Socialista es

tuvieron por implementar en forma mas consistente la nueva linea del pa_£ 

tido, fijada en 1965 y 1967 y que se venia perfilando desde 1955. El ca 

so mas notable fue el de Carlos Altamirano quien, pese a ser diputado des 

de 1961 y senador desde 1965, fustigo duramente al parlamento, en cuanto 

expresion de la "institucionalidad democratico-burguesa". Lo hizo en un 

documento desde el interior de la carcel, en la que se encontraba en 1968, 

luego de haber sido desaforado como parlamentario a raiz de unas declara

ciones aparentemente ofensivas para las Fuerzas Armadas. 

Esta actitud de Altamirano, quien asumiria como secretario gene

ral del partido en 1971, era bastante poco usual, pues uno de los pilares 

del Partido Socialista habia sido, desde 1932 en adelante, la "Brigada 

Parlamentaria". Ella gozaba de gran prestigio, y por las bancas del Cog_ 

greso Nacional habian pasado los mas destacados personeros socialistas. 

Hasta marzo de 1973, al interior de dicha brigada se podian distinguir 

los parlamentarios socialistas del ala mas moderada, dirigidos par Anice 

to Rodriguez. 

El articulo de Altamirano senalaba que el parlamento habia perdi 

do "poder efectivo", por lo que se referia al mismo como "tigre de papel", 

tomando la expresi6n de Mao Tse Tung. Senalo que la participacion en el 

parlamento producia "desviaciones electoralistas", negando que este pudi~ 

ra llegar a ser factor de "transformaciones" y de "democratizacion". Es 

to ultimo dependeria segun Altamirano, "en definitiva y casi exclusivameg_ 

te de la correlaci6n de fuerzas existentes entre la clase explotada y la 

clase explotadora", lo que era propio de una "revolucion social". 

Anadia que el parlamento, pilar de la "institucionalidad democra 

tico-burguesa", no cumplia una funcion revolucionaria; "el poder revolu

cionario radica en las masas". Junta con senalar que la estrategia rev~ 

lucionaria global debia consistir en la conquista del poder politico, con 

cluia lo siguiente: "La accion parlamentaria y la via electoral solo pu~ 
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den presentar una utilidad en la medida que logren insertarse en una es

trategia general revolucionaria de toma del poder" 115/. 

Pese a lo anterior, el Partido Socialista concentro sus esfuerzos 

en las proximas elecciones. Ellas tuvieron lugar en marzo de 1969 y los 

socialistas obtuvieron un 12% de la votacion, porcentaje levemente supe

rior a las de 1961 y 1965 116/. La division de 1967 costo a los socia

listas 2 senadores y 4 diputados, pero aun asi el partido logro mejorar 

levemente su votacion anterior. Con todo, los resultados demostraban las 

escasas posibilidades de acceder al poder por la via electoral. 

Este ultimo fue el espiritu que primo en el pleno del Cornite Cen

tral de junio de 1969, tres meses despues de las elecciones parlamenta

rias. La gran preocupacion comenzaba a ser la proxima eleccion presiden

cial establecida para septiembre de 1970. Dicho pleno confirmo el recha

zo a la "via pacifica", una clara alusion a los comunistas, y llama a la 

conformacion de un "Frente Revolucionario", que reuniera a todas las fuer 

zas anti-capitalistas y anti-imperialistas. Estas deberian probar en los 

hechos este doble caracter. La unidad dependeria, pues, de la "conducta 

rupturista f rente a la institucionalidad burguesa y del compromiso con 

las luchas revolucionarias del pueblo chileno" 117/. 

En el per1odo comprendido entre el Congreso de Chillan (1967) y 

el Congreso de La Serena (1971) emerg1an, pues, todas las cqntradicciones 

propias de un partido socialista declaradamente marxista-leninista, que 

actuaba al interior de una institucionalidad democratica que se propon1a 

remover • Al centro de la discusion estaba la cuestion de las "v1as de 

acceso.al poder" y poco se habia avanzado en torno a la naturaleza del 

proyecto socialista una vez que el Partido lograra eventualmente, llegar 

al poder. La fuerza de los hechos lograba siempre imponerse a una reto

rica que, no obstante, iba permeando cada vez mas la practica politica. 

Lo cierto fue que la proximidad de las elecciones presidenciales 

impuso nuevamente la necesidad de volcarse a la lucha electoral. La cuar 

ta candidatura presidencial de Salvador Allende fue, finalmente, coronada 
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con el exito, al ser elegido Presidente de la Republica con una mayoria 

relativa del 37% de los votos 118/. En una eleccion a tres bandas el can 

didato de la Unidad Popular se impuso por estrecho margen al candidato de 

la derecha. Al ser sometida la decision final al examen del Congreso, el 

que deb1a elegir entre las dos primeras mayor1as relativas, de acuerdo a 

la Constitucion, este respaldo al candidato socialista con los votos del 

PDC, a cambio de suscribir un Facto de Garant1as Democraticas que se in

corporo al texto de la Constitucion. 

No fue facil proclamar a Allende candidato presidencial, lo que 

se hizo efectivo en enero de 1970. El dirigente era minor1a en su propio 

partido y ademas necesitaba contar con el apoyo de los demas partidos mie~ 

bros de la Unidad Popular, la coalicion que lo llevo finalmente al poder. 

El Partido Comunista habr1a preferido apoyar a un candidate radical, coma 

Alberto Baltra, reeditando, de alguna manera, el esquema del Frente Popu

lar. Nuevamente la tesis del Frente de Liberacion Nacional de los comu

nistas choco con la tesis del Frente de Trabajadores de los socialistas 

119/. 

Estos ultimos consideraban inaceptable la proposicion de los co

munistas, lo que habr1a significado contravenir abiertamente la posicion 

ideologica del partido. No obstante, gracias a la labor de Allende, que 

desde su primera candidatura presidencial de 1952 se hab1a entendido bien 

con los comunistas, y en consideracion a que los radicales habian optado 

por Una linea mas bien de izquierda, segun lo demostraban SUS ultimos con 

gresos de 1967 y 1969, se logro constituir la Unidad Popular en torno a 

la candidatura de Allende. Ella incluyo tambien al "Movimiento de Accion 

Popular Unitario" (MAPU), partido que se hab1a escindido del PDC en 1969. 

Aunque la UP no era precisamente la expresion mas f iel del "Frente Revol~ 

cionario" acordado por el Partido Socialista en junio de 1969, esta forrnu 

la, mas proxima a la estrategia comunista que a la socialista, logro fi

nalmente imponerse, culminando en la eleccion de Allende como nuevo Presi 

dente de Chile (1970-1973). 
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Los principales elementos de la plataforma electoral de la candi 

datura de Allende estuvieron contenidos en el programa de la Unidad Pop~ 

lar 120/. Dicho programa senalo que Chile se encontraba en una "crisis 

profunda", que el reformisrno era incapaz de resolver. Definido como un 

pa1s "capitalista, dependiente del irnperialisrno, dorninado par sectores 

de la burgues1a estructuralmente ligados al capitalisrno extranjero", Chile 

era un lugar en que las recetas reforrnistas y desarrollistas irnpulsadas 

por la Alianza para el Progreso recogidas por el gobierno de Frei no ha

b1an logrado resolver los problemas basicos. 

En s1ntesis, corno senala Rojas, "el programa procuraba transforrnar 

una dernocracia que habia estado lirnitada por relaciones sociales capitali~ 

tas" 121/. En fecto, dicho programa senal6 que "el desarrollo del capita

lisrno monopolista niega la arnpliaci6n de la democracia y exacerba la vio

lencia antipopular". La profundizacion democratica solo era posible en 

base a la acci6n unitaria y combativa "de la inmensa rnayoria de las chile

nos". Para ello seria necesaria una "movilizaci6n social" en base a la 

creacion de "Comites de la Unidad Popular", las que, junta con interpre

tar las reivindicaciones mas inrnediatas, "se prepararan para ejercer el 

Poder Popular". 

Este Poder Popular, segun el prograrna, estaba relacionado con la 

necesidad de que "el pueblo chileno tome en sus manos el poder y lo ejerza 

real y efectivamente". Junto con la necesidad de defender las "libertades 

y garant1as democraticas", producto de un "largo proceso de lucha", y de 

"preservar, hacer mas efectivos y profundos las derechos democraticos y 

las conquistas de los trabajadores", se hac1a necesario "transformar las 

actuales instituciones para instaurar un nuevo estado donde los trabajad.Q_ 

res y el pueblo tengan el real ejercicio del poder". En este proceso de 

transformaciones y "profundizaci6n de la democracia", el gobierno "garan

tizara el ejercicio de los derechos democraticos y respetara las garantias 

individuales y sociales de todo el pueblo". 
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Este proceso de democratizacion y movilizacion organizada de las 

masas, anadia el programa, dara lugar a una nueva estructura de poder, 

basada en una "Asamblea del Pueblo" que se constituirl.a en la maxima ex

presion de la soberania popular. Tanto esta Asamblea coma las demas or

ganos de poder deberian asegurar "sabre todo, el respeto a la voluntad ma 

yoritaria". 

En el area economica se proponian una serie de medidas las que t~ 

nian par objeto "iniciar la construccion del socialismo". Junta a un sis 

tema nacional de planificacion economica se impulsaba la creacion de un 

"Area de Propiedad Social", con un area estatal dominante. Ello requeri

rl.a de expropiaciones y nacionalizaciones que se enunciaban en terminos 

generales. Tambien se reconocl.a la existencia de un area de propiedad 

privada y un area mixta. Se senalaban, adicionalmente, otras medidas en 

las campos de la justicia, defensa nacional, educacion y polftica inter

nacional. 

Este fue el programa de la Unidad Popular que condujo a Salvador 

Allende a la Presidencia de la Republica en 1970, programa que contenl.a 

algunos de las aspectos basicos de lo que serl.a la Via Allendista al So

cialismo. 

Una de las preocupaciones fundamentales del Partido Socialista 

era que las definiciones contenidas en las Congresos de Linares y Chillan 

fueran a ser implementadas efectivamente, y no fueran a desdibujarse bajo 

el nuevo gobierno popular, especialmente considerando la influencia deci

siva del PC en la redaccion del programa, asi coma su presencia hegemoni

ca en la UP, y la inclinacion electoralista del Allendismo. Para ello se 

convoco al Congreso de La Serena, que tuvo lugar solo dos meses despues 

que Allende asumiera el poder, en enero de 1971 122/. 

Un intenso debate tuvo lugar en dicho congreso entre Aniceto Ro

driguez, que aspiraba a la reelecci6n, y Carlos Altamirano, que deseaba 

imprimirle un nuevo sello, revolucionario, a la direccion del partido. 

La primera derrota para Rodriguez estuvo constitu1da par la no aprobacion 
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de la cuenta pol1tica que rindiera sobre su mandato reciente. Del total 

de 156 delegados que asistieron a dicho congreso, s61o SJ aprobaron la 

cuenta del secretario general. Un numero de 79 delegados se abstuvo, lo 

que representaba un rechazo tacito de la cuenta. Es interesante senalar 

que 11 de los 15 parlamentarios socialistas apoyaban a Rodriguez en este 

congreso, lo que confirma lo dicho en cuanto a que la Brigada Parlarnenta

ria socialista correspondia, en general, a una tendencia moderada al inte 

rior del partido. 

La asarnblea decidi6 elevar el numero de miembros del Cornite Cen

tral de 28 a 45, rnodificando el procedimiento anterior en el sentido de 

que, en adelante, el secretario general seria elegido por el Comite Cen

tral y no por la asamblea. En el momenta de la eleccion del Comite Cen

tral los delegados de Aniceto Rodriguez (un tercio del total) se habian 

retirado, con lo cual los restantes delegados eligieron un comite que coE_ 

taba con una rnayoria aplastante de delegados partidarios de Altamirano. 

Este ultimo fue elegido nuevo secretario general del partido, por deci

sion del nuevo Comite Central y de acuerdo a las modif icaciones estatuta 

rias recientes. Se eligio una Comisi6n Politica de 15 rniembros, en la 

que, jun to a Altamirano corno secretario general, fue elegido Adonis sepG!. 

veda corno subsecretario general 123/. 

El Congreso de La Serena rnarc6 un pun to de inflexion en est a u.1ti 

ma etapa de desarrollo del Partido Socialista. La nueva composici6n de 

la direccion superior del partido expreso el ascenso del nuevo elemento 

militarista que habia surgido en la vida interna del partido des<le medi~ 

dos de los anos 60, y demostr6 coma las concepciones leninistas hacian 

presa de la estructura partidaria. 

Aun cuando en ese momenta no podia hablarse de "centralismo demo 

cratico" propiamente tal (cuestion que, mas 8l1a de las definiciones, nu!!_ 

ca se hizo realidad en la vida interna del part:ido) , y ci.unque subsistia 

una cierta heterogeneidad, el nuevo elemento militarista adquirio una pr5:_ 

sencia desequilibrante, lo que fue facilitando por el retiro del Congreso 
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de los delegados de Aniceto Rodriguez (los "chetistas"), dejando el terre 

no despejado para el ascenso de estos nuevos elementos. 

En 1971, en el Congreso de La Serena, culmin6 un proceso que fue 

fraguado desde la segunda mitad de la decada anterior por el polo leninis 

ta del particle. Este se expres6 en cuatro niveles fundamentales, los que 

quedaron reflejados en la nueva composicion de la estructura partidaria 

superior (un Comite Central de 45 miembros y una Comision Pol1tica de 15). 

El primer nivel correspond1a al ambito de la discusion ideologica 

y de las definiciones leninistas, y era controlado por elementos trotskis 

tas. Sus representantes en el Comite Central quedaron constitu1dos por 

Adonis Sepulveda, Subsecretario General del partido, Ivan Nunez y Jorge 

Mac Ginty, representantes del regional Santiago Cordillera; Belarmino El

gueta y Julio Benitez, este ultimo proveniente del sector sindical. Sepu..!_ 

veda, Mac Ginty y Elgueta tuvieron una influencia fundamental en el plano 

de las definiciones ideologicas que fue adoptando el partido desde 1965 

en adelante. Adonis Sepulveda hab1a sido el redactor del voto politico 

aprobado en el Congreso de Linares, y el autor de la reorganizacion del 

partido reflejada en los nuevos estatutos aprobados en el Congreso de Chi 

llan y llevados a la practica en el Congreso de La Serena. 

El segundo nivel correspond1a al de la estructura partidaria pro

piamente tal, que tenia que responder a las nuevas concepciones leninistas 

adoptadas en el plano ideologico. La influencia principal, a este respe.£_ 

to, la ejercieron los "Elenos", integrantes del "Ejercito de Liberacion 

Nacional", formado a mediados de los anos 60, con entrenamiento militar 

en Cuba. Este nuevo elemento guerrillerista se integro organicamente al 

partido en 1971. Algunos de sus integrantes habian luchado con el Che 

Guevara en Bolivia. Uno de ellos, Elmo Catalan, muerto en combate, dio 

lugar al nombre del grupo de choque formado por el Partido Socialista des 

pues de 1970, la "Brigada Elmo Catalan". Formaba tambien parte de los 

"Elenos", Beatriz ("Tati") Allende, hija de Salvador Allende. 

Los "Elenos" fueron planeando cuidadosamente la toma del poder in 
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terno en el Partido Socialista, lo que fue logrado en el Congreso de La 

Serena, cuando 16 de sus miembros se incorporaron a un Comite Central de 

45 miembros. Rolando Calderon, quien hab1a formado una estructura militar 

al interior del partido conocida como ORGANA, paso a forrnar parte de la 

Comision Pol1tica, junto a Exequiel Ponce (Subsecretario Nacional del Fren 

te Interno), Hernan Coloma (Regional Santiago Cordillera, Jefe del Depar

tamento de Propaganda y Comunicaciones) y Ricardo Lagos Salinas. Junto a 

ellos, Pedro Adrian, Eduardo Paredes, Rafael Merino, Arnoldo Camu (Regio

nal Santiago Centro y uno de los principales 11deres "Elenos"), Leonardo 

Hagel, Esteban Bucat, Ariel Ulloa (Secretario Nacional de Organizacion), 

Juan Avila, Eduardo Mella y Luis Madariaga, pasaron a forrnar parte del 

nuevo Comite Central. Por ultimo estaba el caso de Carlos Lorca, jefe 

de la juventud socialista (FJS), quien integraba el Comite Central por 

derecho propio. 

El tercer nivel recog1a la gravitacion de ciertos grupos de in

fluencia, los que tuvieron mucha importancia en la vida interna del par

tido a comienzos de los anos 70. Tal era el caso del Departamento Naci£ 

nal Agrario y del Departamento Sindical, el primero de ellos a cargo de 

Rolando Calderon y el segundo a cargo de Exequiel Ponce, ambos "Elenos" 

y miembros del Comite Central. 

El cuarto y ultimo nivel estaba dado por ciertos regionales cla

ves en la vida interna del partido, como eran el Regional Santiago Cordi_ 

llera, representado en el Comite Central por Ivan Nunez y Jorge Mac Ginty 

(trotskistas), Hernan Coloma ("Eleno") y Victor Barberis (Altamiranista), 

y el Regional Santiago Centro, representado par Arnoldo Camu ("Elena"), 

Luis Urtubia (Jefe del Departamento Nacional de Organizacion) y Nestor 

Figueroa. Estos dos Gltimos, junto a Nicolas Garcfa (regional Chillan), 

Hector Olivares y Adolfo Lara (Regional Rancagua) , Carlos Gomez (Regional 

Chanaral) y Dagoberto Aguirre (Regional La Serena, sede del Congreso) fue 

ran co-optados por los "Elenos" y se plegaron a ellos, en el Congreso de 

La Serena. 
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Remos querido referirnos en detalle a estos cuatro niveles de in 

fluencia para enfatizar la forma en que los "Elenos" -maximos exponentes 

de las tesis leninistas y militaristas- se fueron apoderando del partido, 

hasta culminar en el asalto final al poder, en 1971. Si surnames a los 

anteriores a algunos que mas adelante fueron. atraidos hacia los "Elenos", 

coma Hernan del Canto, Maria Elena Carrera, Gabriel Parada, Hector Marti

nez y Luis Norambuena, todos ellos miembros del Comite Central, constata

mos en toda su dimension la presencia desiquilibrante de las tendencias mi 

litaristas al interior de la nueva estructura superior de direcci6n. Ello, 

sin contar a los elementos trotskistas, que sin ser militaristas coma los 

"Elenos", impusieron las tesis leninistas en el plano de las definiciones 

ideologicas. 

A estos ultimas hemos preferido inclu1rlos junta a los "Altamira

nistas" (Victor Barberis, Alejandro Jiliberto y Luis Lobos) , to dos los 

cuales sostendrian la validez de las tesis insurreccionales, sin contar 

necesariamente con un elemento de tipo militarista. De hecho, la criti

ca inicial de Altamirano a los "Elenos" era que su estrategia ya hab1a 

fracasado, desde que Allende accediera al poder a traves de un proceso 

electoral. Ello, sin perjuicio de que la mayor1a que llev6 a Altamirano 

a la secretar1a general estaba formada en gran parte por los "Elenos", y 

sin perjuicio tambien de la ulterior radicalizacion del propio Altamira-

no. 

No debe creerse que la eleccion de Altamirano fuera un proceso 

facil. En efecto, antes del Congreso de La Serena el candidate potencial 

para desempenar coma nuevo secretario general del partido parec1a ser R£_ 

lando Calderon, de los "Elenos", jefe del ORGANA. No obstante, de pros

perar esta iniciativa de la tendencia militarista lo mas probable era que 

el partido se hubiera dividido. Asi surgi6 la candidatura de Altamirano, 

representante de la tendencia revolucionaria insurreccional, pero no nece 

sariamente militarista del partido, quien recibio, en definitiva, tanto 

el apoyo de "Elenos" y Trotskistas, coma el del propio Allende, quien se 
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hab1a mantenido relativamente alejado del conflicto interno. 

En un hotel de La Serena, Altamirano fue recibiendo uno a uno de 

los grupos en pugna y fue conformando, tras un intenso proceso de negoci3!_ 

ciones, la lista que en definitiva determine la composicion del nuevo Co

mite Central. Cuido tambien de incluir a personas de su confianza, asi 

como de la conf ianza de Clodomiro Almeyda -una f igura prominente del par 

tido- y del propio Allende. Ello significo incluir al propio Almeyda, a 

Edmundo Serani y Fidelia Herrera (Almeydistas), ya Erick Schnake, Carlos 

Lazo, Antonio Tavolari y Jaime Suarez (Allendistas). 

Con todo, el intento de Altamirano por conformar una lista que i!!_ 

cluyera a las diversas fracciones (mas representativas de las cupulas que 

de las bases, especialmente si consideramos el retiro de los delegados 

"chetistas" y el triunfo de las tacticas leninistas) dejo intacto el pre

dominio de los elementos militaristas. 

El siguiente cuadro nos muestra la composici6n y tendencias del 

nuevo Comite Central del Partido 124/: 
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COMITE CENTRAL DEL PARTIDO SOCIALISTA (CONGRESO DE LA SERENA, 1971) 1/ 

TENDENCIA 
MILITARIST A 

"Elenos" 

1. Rolando Calderon 
2. Exequiel Ponce (*) 
3. Hernan Coloma 
4. Gustavo Ruz 
5. Ricardo Lagos S. (*) 
6. Pedro Adrian 
7. Eduardo Paredes (*) 
8. Rafael Merino 
9. Arnoldo Camu {*) 

10. Leonardo Hagel 
11. Esteban Bucat 
12. Ariel Ulloa 
13. Juan Avila 
14. Eduardo Mella (*) 
15. Luis Madariaga 
16. Carlos Lorca (FJS) (*) 

Pro-"Elenos" 

17. Hernan del Canto 
18. Maria Elena Carrera 
19. Gabriel Parada 
20. Hector Martinez 
21. Luis Norambuena (*) 

Regionales co-optados 
por los "Elenos" '!:_/ 

22. Luis Urtubia 
23. Nestor Figueroa 
24. Nicolas Garcia 
25. Hector Olivares 
26. Adolfo Lara 
27. Dagoberto Aguirre 
28. Carlos Gomez 

TENDENCIA 
INSURRECCIONAL 

Trotskistas 

29. Adonis Sepulveda 
(Subsecret. Gral.) 

30. Belarmino Elgueta 
31. Jorge Mac Ginty 
32. Julio Benitez 
33. Ivan Nunez 

Altamiranistas 

34. Carlos Altamirano 
(Secretario Gral.) 

35. Victor Barberis 
36. Alejandro Jiliberto 
37. Luis Lobos 

TENDENCIA 
NO INSURRECCIONAL 

Almeydistas 

38. Clodomiro Almeyda 
39. Edmundo Serani 
40. Fidelia Herrera 

Allendistas 3/ 

41. Eric Schnake 
42. Carlos Lazo 
43. Antonio Tavolari 
44. Chela del Canto (FMS) 
45. Jaime Suarez 

NO
ALINEADOS 

46. Laura Allende 
.. 47. Juan Rojas 

1/ Los miembros del CC son 45, pero hemos. incluido a los representantes de los jovenes 
(FJS) y de las mujeres {FMS), que participan por derecho propio en el CC, por lo que el t.£_ 
tal asciende a 47. 

2/ Esto se logro en el Congreso mismo de La Serena y ante la necesidad de incorporar 
representantes de la estructura territorial. 

3/ En general, incluimos bajo esta denominacion a aquellos miembros del CC mas proxi
mos al proyecto Allendista propiamente tal. 

(*) Muertos o desaparecidos despues del 11 de Septiembre de 1973. 

Fuente: Cuadro confeccionado por el autor en base a antecedentes proporcionados por diri
gentes y militantes socialistas. 
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Del cuadro anterior se puede desprender que 28 de los 47 miembros 

del nuevo Comite Central (60%) correspond1an a lo que podr1arnos denominar 

la tendencia "militarista" de la nueva direccion superior ("Elenos", pro

"Elenos" y co-oprtados por los "Elenos"). En terrninos mas amplios, pode

mos sostener que 37 de los 47 miembros del Comite Central (79%) particip~ 

ban de las tesis insurreccionales, si sumamos a los anteriores a Trotskis 

tas y Altamiranistas. Finalmente, tenemos que solo 8 de los 47 miembros 

del Comite Central (17%) descartaban las tesis militaristas e insurreccio 

nales, para identificarse con el proyecto Allendista propiamente tal. 

Ello nos muestra la ausencia total de los socialistas moderados 

("chetistas"), la casi nula gravitacion de los Allendistas, la presencia 

desequilibrante de las tendencias militaristas y la mayor1a aplastante de 

las tesis insurreccionales. Hay que considerar que esta conformacion ini 

cial de! Comite Central experimento una radicalizacion aun mayor en los 

anos siguientes. 

Esa fue, pues, la composicion de la nueva direccion superior del 

partido, a nivel de Comite Central y Comision Po11tica. Ella daba cuenta 

del ascenso a la estructura superior del partido del nuevo elemento mili

tarista surgido al interior del mismo desde mediados de los anos 60. 

El documento le1do por Altamirano en el Congreso de La Serena, 

para fundamentar su voto pol1tico, se titulo "El Partido Socialista y la 

Revolucion Chilena" y en el estaban contenidos los principales lineamien

tos de su candidatura 125/. Una de las principales preocupaciones de Al

tamirano era que, en el pasado reciente, el partido se hab1a dado directi 

vas y hab1a seguido una practica pol1tica que no correspond1a f ielmente a 

sus definiciones ideologicas: "En el pasado, nuestra pol1tica no expreso 

adecuadamente los plantearnientos ideologicos y programaticos que se fija

ron en los Congresos de Linares y Chillan" 126/. 

Junta con senalar que el gran enemigo de la revolucion era el re 

formismo, anad1a que "el reforrnismo populista de la Democracia Cristiana 

no hizo mas que postergar el enfrentamiento final entre la clase trabaj~ 
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dora y la burguesl:a nacional". Had~.a a continuacion una distincion en

tre la izquierda revolucionaria y la izquierda tradicional y senalaba que 

el cuestionamiento de la "via electoral" era lo que caracterizaba a la 

primera. Rechazaba la "vl:a pacifica" y postulaba la vigencia del recurso 

a las armas: "Puesto que la historia no ha conocido hasta hoy revoluciones 

pacl.ficas y que el capital no renunciara a su poder voluntariamente, el 

enfrentamiento armada en terminos continentales sigue manteniendo la mis

ma vigencia de siempre". Aclaraba, finalmente, que "el Gobierno de la 

Unidad Popular no sera un gobierno mas que continue la rotacion partidista 

del ejercicio del poder dentro de las reglas burguesas de la democracia 

representativa". 

El gran argumento del nuevo secretario general del partido era 

que habia que asumir una mayor consistencia con las def iniciones idea 

logicas perfiladas desde la decada del 50, en torno a la tesis del Frente 

de Trabajadores, ratificada y profundizada en las Congresos de Linares y 

Chillan. Ello se hacl.a especialrnente necesario en momentos en que el Par 

tido Socialista formaba parte de una coalicion de gobierno. La tarea por 

delante era de grandes proporciones y no bastaba para ello con un triunfo 

electoral en unas elecciones presidenciales: "hemos conquistado el gobie.!:_ 

no pero no el poder" 127/. 

Todas estas ideas quedaron reflejadas en la posici6n politica apr~ 

bada par el Partido Socialista en el Congreso de La Serena. Alli se sena 

16 que el triunfo de Allende creaba nuevas y favorables condiciones para 

una efectiva conquista del poder. Aunque dicho triunfo creaba una "corre 

lacion de fuerzas favorables" para las trabajadores, se advertl.a que la 

labor del gobierno se desenvolvl:a "entrabada par la institucionalidad bu.!:_ 

guesa" y par la resistencia de la reaccion. Se definia la etapa que se 

abrl.a coma un perl:odo esencialmente transitorio y se senalaba coma objeti 

vo convertir el proceso "en una marcha irreversible hacia el socialismo" 

128/. 

El partido reafirmo SU caracter clasista y vanguardista, lo que 
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requerir1a tambien del f ortalecimiento de la unidad socialista-cornunista 

en torno al Frente de Trabajadores. Advert1a, asirnismo, las contradicci~ 

nes internas de la Unidad Popular, la que "refleja una cornposicion pluri

clasista". Estas contradicciones, que se expresaban tambien en el gobie!_ 

no, "seran superadas por la dinamica revolucionaria de las rnasas trabaja

doras encabezadas por sus partidos de clase". 

No solo el partido sino tarnbien el gobierno deb1an asumir un ca

racter de clase. Las "lirnitaciones de un estado burgues" no tenian que 

convertir al gobierno en "arbitro de la lucha de clases". Para velar por 

ello el partido debia convertirse en la "vanguardia revolucionaria", reg_!. 

da internarnente por el principio del "centralismo dernocratico". De esta 

forrna el partido podria prepararse a s1 mismo. y a las rnasas "para el deci 

sivo enfrentamiento con la burguesia y el irnperialismo". 

Estos.conceptos fueron confirrnados por un manifiesto del nuevo Co 

mite Central, complernentario de las resoluciones anteriores. Este, junta 

con insistir en el rol de vanguardia revolucionaria del Partido Socialis

ta, afirrnaba SU caracter de organizacion marxista-leninista. Es interesan 

te, a este respecto, hacer notar que esta definicion no solo se adopto en 

cuanto "metodo de interpretacion de la realidad", sino tarnbien por "sus 

principios generales de lucha para conquistar el poder y construir la so

ciedad socialista" 129/. Ello era muy distinto a la Declaracion de Prin

cipios de 1933, que aceptaba el marxisrno (no el marxismo-leninismo) en 

cuant'o metodo de interpretacion de la realidad, "enriquecido y rectifica

do" por los aportes cientif icos del devenir social. 

Finalmente, coma "la obtencion de la Presidencia de la Republica 

en el rnarco de la institucionalidad burguesa no puede producir el paso 

autornatico de un gobierno burgues a un gobierno de los trabajadores", di_ 

cho manifiesto llarnaba a la "rnovilizacion general" de estos ultimas tras 

la consecusion de dicho fin. 

De esta manera, el Congreso de La Serena constitu1a un paso mas 

en el proceso de leninizacion del partido, el que prirnero hab1a adoptado 
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una posicion clasista en torno a la tesis del Frente de Trabajadores p~ 

ra luego asumir, bajo la influencia de la revoluci6n cubana, el lenini~ 

mo coma definicion ideologica, lo que fue ratificado y profundizado en 

los Congresos de Linares, Chillan y La Serena. Ahora, bajo la direccion 

de Altamirano, era necesario preparar el "enfrentamiento decisivo" entre 

las masas y la burguesia, en un proceso "ininterrumpido hacia el socia

lismo". El conflicto se hacl.a inevitable. 

Allende y el Partido Socialista 

Hay dos realidades indiscutibles en la relacion entre Allende y 

el Partido Socialista: la lealtad a toda prueba de aquel a este, y el he 

cho de que Allende fue minoria en su propio partido. Entre 1970 y 1973 

la VI.a Allendista al Socialismo entro en pugna con la postura creciente

mente insurreccional del Partido Socialista. Ello genera una tension no 

resuelta entre ambos que contribuyo significativamente al tragico desen

lace del 11 de septiembre de 1973. 

Allende fue uno de los mas jovenes fundadores del Partido Socia

lista, llegando a ser elegido diputado por Valparaiso en 1937. Desde esa 

fecha y hasta 1970; esto es, durante 43 anos, se desempeno en forma prac

ticamente ininterrumpida como parlamentario; primero como diputado, y de~ 

de 1945 como senador. Lleg6 a ser Ministro de Salud bajo la administra

cion de Pedro Aguirre Cerda. Fue secretario general del Partido Socialis 

ta en 1943 y miembro del Comite Central en 1944, 1948 y 1950. Sin embar

go, desde la reunificacion del socialismo en 1957, jamas ocupo cargos de 

direccion al interior del partido, a pesar de que era el lider de masas 

indiscutido de la izquierda, segun lo corroboran sus cuatro candidaturas 

presidenciales (1952, 1958, 1964 y 1970). 

Lo anterior no debe llevarnos a pensar que la evolucion politica 

de Allende transcurrio "a pesar" de su partido. Fue un militante leal y 

participo de las tesis centrales acordadas por dicha colectividad. Ello 

no estuvo, sin embargo, exento de tensiones. Aunque avanzo de la mano 

con su partido en torno a las tesis del Frente de Trabajadores, a la que 
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adhirio formalmente, Allende nunca oculto sus simpat1as por el Frente Po 

pular de fines de la decada del 30. La adhesion a la 11nea del Frente 

de Trabajadores tampoco le signific6 un distanciamiento con el Partido 

Comunista, con el que mantuvo una estrecha relaci6n desde su primera cag_ 

didatura presidencial en 1952. No debe olvidarse que dicha candidatura 

recibio.el apoyo de los comunistas, mientras el PSP apoyaba a Ibanez. Fi 

nalmente, con la inclusion de los radicales a su base de apoyo politico 

en 1970, aunque esta vez en un rol secundario, Allende no dejo de adver

tir cierta 11nea de continuidad entre la Unidad Popular y el Frente Popu 

lar. Ya hemos insinuado que la Unidad Popular se acercaba mas a las te

sis de los comunistas que de los socialistas. Tampoco es un misterio que 

entre 1970 y 1973 la 11nea de Allende recibio mas apoyo del Partido Comu 

nista que del Partido Socialista. 

No debe pensarse que Allende fue indif erente al proceso revolu

cionario latinoamericano o a las luchas de liberacion nacional en el Ter 

cer Mundo. Fue de los mas entusiastas defensores de la revolucion cuba

na y solidarizo con la revolucion a nivel continental. Luego de la reu

nion Tricontinental en La Habana, en 1966, fue de los principales forja

dores de la OLAS, de efimera existencia 130/. 

Su punto era, sin embargo, que la estrategia armada, caracter1s

tica de la revolucion latinoamericana en la decada del 60, no era aplic~ 

ble a Chile. Tal vez como ningun otro socialista Allende advirtio, des

de muy temprano, la "especificidad" del caso chileno. Esta especificidad 

estaba.dada, segun su perspectiva, por un sistema politico avanzado, de 

tipo democratico 131/. Jamas separ6 la democracia chilena de la lucha p~ 

pular. Ello lo llev6 a entender el socialismo como profundizacion y no 

coma sustituci6n de la democracia. Para Allende, el socialismo era ins~ 

parable de la democracia. As1 lo entendi6 hasta el d1a de su muerte, y 

tal vez este fuera SU principal rasgo politico. 

De ah1 que, ya desde comienzos de la decada del 60, Allende fue 

ra acusado al interior del Partido Socialista de sufrir un excesivo 
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"electoralismo". Esta fue la postura invariable de Raul Ampuero, el que 

no dejaba de senalar las incompatibilidades entre dicha conducta y la li 

nea del Frente de Trabajadores. Fue tambien la postura refrendada por 

los Congresos de Linares y Chillan. Durante todo este periodo Allende 

no solo no alcanzo posiciones de direccion al interior de SU partido, Si_ 

no que se le nego expresamente, pese a haberlo solicitado, su inclusion 

en el Comite Central, en el Congreso de Chillan, en 1967 _132/. El refle 

jo mas claro, sin embargo, de SU posicion minotitaria, fue SU designacion 

como candidato presidencial por el Partido Socialista en 1970. En efecto, 

fue designado coma tal por una minoria de votos del Comite Central, mien

tras que la mayoria se abstuvo 133/. 

En el Congreso de La Serena, y especialmente en consideracion a 

su permanente rivalidad con Aniceto Rodriguez, Allende apoyo a Altamir~ 

no. Dej6 establecida, sin embargo, en forma muy clara su calidad de Pre 

sidente de la Republica, por encima de su partido. En conferencia de 

prensa ofrecida en Valparaiso, algunos dias despues de dicho Congreso, 

y en relaci6n con la eleccion de Carlos Altamirano coma nuevo Secretario 

General del partido, Allende senalo: "La eleccion del senador Altamira

no no me inquieta ni me preocupa. El ha sido elegido legitimamente. Soy 

militante del partido e indiscutiblemente el sabe perfectamente cual es 

mi obligacion de militante y cual es mi obligacion de Presidente de Chile 

Nosotros hemos dicho que las transforrnaciones y los cambios van a ser 

dentro de la democracia burguesa. Y si el companero Altamirano estima que 

debemos ir mas rapido, yo le dire: lpor que vamos a ir mas rapido? El 

Presidente de Chile soy yo". Anadio, finalmente, q ue no aceptacia "imposi 

ciones de ningun jefe de partido y de ningun partido" 134/. 

Los contendios basicos de la Via Allendista al Socialismo, en "de 

mocracia, pluralismo y libertad'', podemos encontrarlos en dos de sus docu 

mentos principales: el discurso del 5 de noviembre de 1970, pronunciado 

por Allende en el Estadio Nacional luego de asumir como nuevo Presidente 

de Chile, y su Mensaje al Congreso Nacional, el 21 de mayo de 1971 135/. 
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En el primero de los discursos mencionados, Allende dio su pro

pia vision de la especificidad del proceso politico chileno o, lo que el 

denominaba, "la realidad concreta de las estructuras chilenas". Era en 

torno a la realidad chilena y en consideracion a las peculiaridades de 

su evolucion politica, que planteaba la "Via Chilena al Socialismo", que 

hemos denominado "Via Allendista" para enfatizar el sello que el propio 

Allende le imprimio 136/. 

Seiialaba Allende que, mirando hacia la historia, "los chilenos 

estamos orgullosos de haber logrado imponernos por v1a pol1tica, triunf a!!_ 

do sabre la violencia. Esta es una noble tradici6n. Es una conquista i~ 

perecedera. En efecto ... hemos preferido siempre resolver los conflic

tos sociales con los recursos de la persuacion, con la accion pol1tica". 

Aiiad1a que desde mediados del siglo XIX, la "estabilidad institucional 

de la Republica fue una de las mas consistentes de Europa y America. Es

ta tradicion republicana y democratica llego as1 a formar parte de nues

t ra personalidad, impregnando la conciencia colectiva de los chilenos". 

Seiialaba que los antagonismos de clase se hab1an resuelto "en for 

ma esencialmente pol1tica", y que los pocos quiebres institucionales re

gistrados hab1an sido obra de las clases dominantes. Las libertades y d~ 

rechos fundamentales no eran concesiones gratuitas de la burgues1a sino 

producto del "combate ininterrumpido de las clases populares organizadas". 

Este proceso culminaba con el triunfo popular de 1970, expresion de "la 

vigencia y el respeto de los valores democraticos", y reconocimiento "de 

la voluntad mayoritaria". 

Allende cre1a encontrar el fundamento teorico de la V1a Chilena 

al Socialismo, "sin precedentes en el mundo", en el propio Engels, quien 

habria anticipado esta posibilidad al declarar: "Puede concebirse la evo 

lucion pac1fica de la vieja sociedad hacia la nueva, en los pa1ses donde 

la representaci6n popular concentra en ella todo el poder, donde de acuer 

do con la Constitucion, se puede hacer lo que se desea, desde el ~omento 

en que se tiene tras de si a la mayor1a de la nacion". 
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Esto era lo ocurrido en Chile, segun Allende, puesto que el as

censo al poder de la izquierda marxista se habia producido, "sin haber 

sufrido la tragica experiencia de la guerra fratricida". Esto "condicio 

na la via que seguira este gobierno en su obra transformadora", en fun

cion de la "tradicion democratica de nuestro pueblo". Esta era la respo.!!_ 

sabilidad que asumia lo que Allende denominaba el "Poder Popular", que 

"significa que acabaremos con los pilares donde se afianzan las minorias 

que, desde siempre, condenaron a nuestro pueblo al subdesarrollo". 

Atacar pues el poder de las minorias y superar el subdesarrollo, 

en un proceso al socialismo en "democracia, pluralismo y libertad" era 

el gran desafio. Dicho camino constituia la "via natural" para Chile, 

en atencion a su "singularidad" como pais pol:iticamente desarrollado y 

de tradicion democratica. Ello demandaria la creacion de los mecanismos 

que, "dentro del pluralismo apoyado en las grandes mayorias, hagan posible 

la transformacion radical de nuestro sistema politico". Tal era, en sin

tesis, el contenido de lo que Allende denomin6 "la via democratica hacia 

el socialismo". 

Conceptos similares a los anteriores contenia su Mensaje al Con

greso Nacional del 21 de mayo de 1971, cinco meses despues de haber asu

mido como Presidente de la Republica, y un mes despues de que la Unidad 

Popular obtuviera, en su conjunto, cerca del 50% de los votos en las elec 

ciones municipales de marzo de 1971, lo que constituia un claro progreso 

comparado con el 37% de los votos obtenidos en la eleccion presidencial, 

seis meses antes. 

En dicho discurso Allende senalo que la revolucion Rusa de 1917 

correspondia a "una de las formas de construcci6n de la sociedad socialis 

ta que es la dictadura del proletariado". Anadia que esa via habia signi_ 

ficado grandes progresos en paises como la URSS y China, pero que Chile se 

encontraba "ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la 

sociedad socialista: la via revolucionaria nuestra, la via pluralista, an 

ticipada por los clasicos del marxismo, pero jamas antes concretada". Era 
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lo que denomino "el segundo modelo de transicion a la sociedad socialis 

ta". Se trataba, nada menos, que de "la primera sociedad socialista edi 

ficada segun un modelo democratico, pluralista.y libertario". 

Allende consignaba la existencia de todo un desafio de cratividad 

en torno a la Via al Socialismo, pues "no existen experiencias anteriores 

que podamos usar como modelo". Anadia que la creacion de nuevas estructE_ 

ras debia tener lugar sobre la base de cinco puntos basicos: legalidad, 

a la que consideraba "una conquista irreversible mientras exista dif eren

cia entre gobernantes y gobernados"; institucionalidad, que implicaba re~ 

lizar los cambios revolucionarios "respetando el Estado de Derecho"; libe!_ 

tades politicas, que "son una conquista del pueblo en el penoso camino 

por SU emanc:lpacion"; exclusion de la violencia, "salvo que esta Se desa

te contra el pueblo por fuerzas contra-revolucionarias"; y socializacion 

de los medios de produccion, lo que implicaba la construccion de un "Area 

de Propiedad Social" como uno de los grandes objetivos. Esto ultimo sig

nificaba la incorporacion, a esta area estrategica, "de la mayor parte de 

nuestras riquezas basicas, del sistema bancario, del latifundio, de la ma 

yor parte de nuestro comercio exterior, de los monopolios industriales y 

de distribucion". 

En estos dos documentos encontramos, pues, los contenidos funda

mentales de la "Via Allendista" al Socialismo. Junto con quedar en evi

dencia la adhesion de Allende a la democracia constitucional nos antici

pamos a advertir dos debilidades inherentes a su proyecto, las que cobr~ 

rian cada vez mayor importancia. La primera era que la Via Allendista 

requeria en las terminos planteados, necesariamente de un respaldo mayo

ritario, y Allende habia sido elegido con solo un tercio de las votos. 

La segunda era que no existia claridad acerca de las formas concretas 

que adoptaria su proyecto. El mismo Allende, en enero de 1971, habia se 

nalado que, "estamos aqui viviendo una etapa que podriamos decir que es 

laboratorio social" 137/. Bastenos par ahora senalar que habia•en el mE_ 

delo de Allende un lenguaje, un discurso y un proyecto distintos al que, 
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hemos visto, correspond1a a la evolucion del Partido Socialista en la de 

cada anterior. 

Entre 1970 y 1973 podemos distinguir, en el interior de la Unidad 

Popular, tres visiones distintas sobre el proceso chileno: la del Partido 

Socialista, que procuro una combinacion de v1as pol1tico-institucionales 

e insurreccionales, lo que en la practica significaba "acumular la fuerza 

politica, militar y social, para la futura confrontacion general que ha

bria de producirse en el memento tactico adecuado" 138/; la del Partido 

Comunista, que procuraba una acumulacion de fuerzas evitando la confron

tacion total en un largo proceso de busqueda de la dictadura del proleta

riado; y la de Allende, que concebia el proceso revolucionario chileno 

como un "segundo modelo" de socialismo, entendido como profundizacion de 

mocratica, sin pasar por la dictadura del proletariado 139/. 

Nos remitimos en esta parte a las tensiones entre el proyecto 

Allendista y la posicion de su propio partido, el Socialista. Ya hemos 

visto que en el Congreso de La Serena el Partido Socialista habia resuel 

to una de sus contradicciones recientes: la de haberse dado directivas 

que no correspond1an a la 11nea del partido, fijada en los Congresos de 

Linares y de Chillan. Entre 1971 y 1973 habia que resolver la segunda, 

y tal vez mas importante contradiccion, aquella entre esa linea politica 

y la practica politica del partido, y ahora del gobierno popular. La 

nueva directiva debia, pues, velar por la consistencia entre las defini

ciones ideologicas y la conducta del gobierno de Allende. 

En conferencia de prensa de mayo de 1971, ante una pregunta so

bre la posible instauracion de algo parecido a los Soviets en Chile, 

Allende nego que lo que se deseaba implantar fuera una "Republica de Obre 

ros y Campesinos". Se trataba, dijo, de un "gobierno de trabajadores", 

entendiendo por estos Gltimos a ''todos aquellos que viven de SU propio 

trabajo". Aclaro que, "lo que nosotros estamos hacienda es un camino 

chileno, para una realidad chilena" 140/. Sohre el problema de las vias 

de acceso al poder, senalaba en conferencia de abril del mismo ano, que 
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V!a Chilena al Socialismo era una "v!a electoral" con "contenido revolu

cionario" 141/. Ese mismo mes, en carta publica a Patricio Aylwin, diri_ 

gente del PDC, Allende senalo: "el gobierno popular mantendra inalterable 

nuestra tradicion democratica, el respeto a la carta fundamental y al sis 

tema legal, pero ... al mismo tiempo cumplira estricta y fielmente el Pro 

grama de la Unidad Popular" 142/. 

Lo anterior refleja fielmente la intencion de Allende: realizar 

el programa de la Unidad Popular, de contenido revolucionario, dentro de 

los marcos de la democracia constitucional. Era contra esa postura que 

la direccion socialista fue paulatinamente, pero sostenidamente, levantan 

do un enjuiciamiento frontal. Un pleno del Comite Central del Partido 

Socialista, en el mes de mayo de 1971, declaro que "el enfrentamiento es 

el problema central y basico de todo este periodo". Aiiadl'.a que "la lucha 

de clases ha desembocado en un enfrentamiento permanente de clases, que 

tiende cada vez a agudizarse y desembocar en el conflicto armado". Con

clu!a sosteniendo que a la agresion armada de la burguesia y el imperia

lismo "debera responderse dandole al enfrentamiento un caracter masivo" 

143/. 

Estas palabras reflejan fielmente la nueva postura que fue asu

miendo la direccion socialista, en el sentido de que la intensificacion 

de la lucha de clases tornar!a inevitable el enfrentamiento. En julio de 

ese aiio tuvo lugar una importante eleccion complementaria en Valparaiso, 

para elegir un diputado. En ella se dio el triunfo de un candidate del 

PDC apoyado por la derecha, lo que marc6 el inicio de una alianza electo 

ral que se fue formalizando en el tiempo. Para evitar la derechizacion 

del PDC, Allende y algunos miembros del PDC habian tratado de llevarun 

candidato en conjunto, pero la proposici6n fue rechazada por el Comite 

politico de la Unidad Popular 144/. Decepcionado por lo que advertia co 

mo una derechizacion del PDC, un sector de este partido se escindio, lu~ 

go de dicha eleccion complementaria, pasando a formar la "Izquierda Cris 

tiana" (IC), la que luego se integro a la UP. 
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En agosto de 1971 tuvo lugar un nuevo pleno del Comite Central 

del Partido Socialista. En el se acord6 "acelerar la gesti6n revolucio

naria'', a traves del fortalecimiento del Area de Propiedad Social, la 

expropiacion total del latifundio, la formaci6n de la Asamblea del Pueblo 

y la no indemnizaci6n a las compan1as norteamericanas a raiz de la nacio 

nalizacion de la gran miner1a del cobre. Se llam6 tambien a la formaci6n 

del Poder Popular, a traves de una "acci6n de masas" que permitiera romper 

el "empate pol1tico" entre gobierno y oposicion. En algun momenta, se se 

nalaba,la situaci6n desembocaria "en un enfrentamiento total de clases" 

145/. 

Ese mismo mes de agosto renuncio al Partido Socialista el diput~ 

do Pedro Jauregui, tras denunciar la presencia de focos guerrilleros en 

el sur y el ultra-izquierdismo del Partido Socialista. El renunciado ma 

nifestaba su apoyo a Allende y a la Brigada Parlamentaria socialista di

rigida por Aniceto Rodr1guez 146/. Otro "chetista" (llamado as1 por su 

adhesion a Aniceto Rodr1guez), Antonio Tavolari, muy cercano a Allende, 

fue pasado en el mes de octubre al tribunal de disciplina del partido por 

razones similares 147/. 

El ano 1971 concluy6 sin que aiin se advirtiera un claro conflicto 

entre Allende y el Partido Socialista. El desempeno economico de este 

primer ano arroj6, en general, un saldo muy favorable para el gobierno 

de la Unidad Popular, coalicion que en su conjunto hab1a obtenido cerca 

del 50% de los votos de las elecciones municipales de marzo. Al ano si

guiente, sin embargo, el conflicto se intensific6 enormemente, tanto en

tre el gobierno y la oposicion, como entre Allende y el Partido Socialis 

ta. 

La alianza electoral entre el PDC y la derecha, que se hab1a i!!_ 

sinuado por primera vez en julio de 1971, comenzo a formalizarse cuando 

ambas fuerzas llevaron candidatos comunes en las elecciones complementa

rias por Colchagua, O'Higgins y Linares, en enero de 1972, consiguiendo 

sendos triunfos para la oposici6n. Esta alianza adquirio connotaciones 
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pol1ticas mas claras cuando tanto el PDC como el Partido Nacional (PN), 

que congregaba a la derecha, acusaron constitucionalmente al Ministro del 

Interior, Jose Toha, en enero de 1972. El Secretario de Estado fue des

titu1do de su cargo. 

Para Joan Garces, principal asesor de Allende, estos dos hechos 

constituyeron un punto de inflexion en el proceso politico chileno. Gar

ces senala que, "a partir de enero de 1972 el proceso cambia de caracter. 

El movimiento popular por s1 solo es incapaz de mantenerse en el gobierno 

con recursos exclusivamente politicos" 148/. 

A raiz de estos hechos, ya lo largo de todo el ano 1972, el Par

tido Socialista adopto la consigna de "avanzar sin transar". Esta estra

tegia fue conduciendo sostenidamente a la "v1a insurreccional", propicia

da en adelante por dicho partido, con el apoyo del MIR y de sectores del 

MA.PU y de la IC. 

Allende, por su parte, y con el respaldo del Partido Comunista y 

el Partido Radical, fue adoptando la posici6n de "consolidar avanzando", 

lo que significaba mantenerse en el marco de la "via po11tico-instituci£ 

nal". Garces senala que, "en la crisis de diciembre de 1971 y enero de 

1972, Allende opto por reforzar los pilares de sustentacion de la v1a P£ 

11tico-institucional" 149/. Esto se encuentra corroborado por el propio 

Allende, quien en conferencia de prensa de enero de 1972 senalo: "es el 

gobierno el que esta empenado en el mas irrestricto respeto a la consti 

tucion. Todos nuestros pasos estan dentro de los marcos constituciona

les. No nos hemos salidCJ ni nos saldremos de la constitucion" 150/. 

Un extenso documento aprobado para la discusion interna por el 

Comite Central y la Comisi6n Politica del Partido Socialista, en febrero 

de 1972, hizo un detenido analisis de lo que habia sido la acci6n del pa.E_ 

tido desde 1970 en adelante, en la 11nea de una critica y auto-critica ra 

dicales. Dicho documento constaba de dos partes y un anexo 151/. 

En la primera parte, titulada "analisis del proceso revoluciona

rio chileno", junto con recordar que fue la "convergencia dialectica" del 
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PS y el PC lo que hizo posible un programa que pretendia realizar a la 

vez las tareas democraticas-burguesas y las tareas socialistas, se soste 

nia que la promesa de respetar la "institucionalidad burguesa", partia 

"de una contradiccion de fondo al comprometernos a respetar los mecanis

mos burgueses que son justamente los que nos impiden realizar los cambios 

que necesitamos". Se senalaba la necesidad de avanzar "irreversiblemente" 

hacia el socialismo, a traves de la "exacerbaci6n de la lucha de clases" 

y la "movilizacion de masas", mecanismos que conducir1an a la toma del P£ 

der. El proceso deb1a ser encabezado por la vanguardia marxista-lenini~ 

ta, "la expresi6n mas alta de organizaci6n politica de la clase obrera". 

La segunda parte, titulada "la institucionalidad democratico-bu!_ 

guesa y las objetivos de la revoluci6n", hacia ver las incompatibilidades 

entre ambos. Al respecto senalaba lo siguiente: "El Estado burgues en 

Chile no sirve para construir el socialismo y es necesario su destrucci6n. 

Para construir elsocialismo, las trabajadores chilenos deben ejercer su 

dominacion pol1tica sobre la burguesia, deben conquistar todo el poder y 

arrancarle gradualmente todo el capital. Es lo que se llama dictadura 

del proletariado. No lo hemos establecido as1 en el Programa de la.Uni

dad Popular, pero el Partido Socialista no ha desestimado este aserto 

hist6rico leninista". 

·Para ello era necesario, segun el documento, socavar el poder ec£ 

nomico de la burgues1a, punto fundamental, a traves de la ampliacion y el 

fortalecimiento del Area de Propiedad Social. Se trataba, pues, de arre

batarle a la burguesi'.a "la totalidad del poder, avanzando efectiva e irre 

versiblemente al socialismo". Ello conducia al "momenta inevitable" del 

enfrentamiento violento entre las masas y la reacci6n. Con estas afirma

ciones, anadi'.a el documento, "se hacen migajas las ilusiones evolucionis

tas de los reformistas. No hay posibilidad de transformacion total del 

sistema actual sin quiebre, sin salto cualitativo, sin destrucci6n de la 

actual constitucionalidad". 

Luego se asumia una muy radical auto-cri'.tica sobre algunas incon

gruencias del proceso, entre las que se destacaban las conflictos entre 
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la Unidad Popular y el gobierno, entre este y los funcionarios publicos, 

entre el Partido Socialista y el Partido Cornunista, y entre la Unidad Po 

pular y el "izquierdismo". Se enumeraban, finalmente, una serie de debi 

lidades y errores en todos estos planos. La conclusion senalaba que era 

necesario "avanzar con mucho mas rapidez y profundidad"' lo que signific~ 

ba ampliar el Area de Propiedad Social y expropiar la totalidad del lati

fundio. Reconocia tambien que, "en ultima instancia, sera el enfrentamien 

to violento el que decidira quien es el vencedor''. Para ello se requeria 

de un "gran partido, partido marxista-leninista, un partido proletario, 

partido revolucionario, disciplinado y agil, dinamico y operante". 

Una linea similar Eue adoptada por el Cornite Central del partido 

en su pleno de Algarrobo, en marzo de 1972. Refiriendose a las conclusio

nes de dicho pleno, una declaraci6n de la Comisi6n Politica del Partido 

Socialista senal6 que el prograrna de la Unidad Popular, "ha agudizado ac~ 

leradamente la lucha de clases, lo que se manifiesta en una feroz ofensi 

va politica de la reacci6n". Consideraba que el parlamento era una "trin 

chera contrarrevolucionaria" y senalaba coma problerna fundamental "la suE_ 

sistencia de una institucionalidad burguesa anacr6nica y obstruyente par 

naturaleza". Concluia en que habia que "conducir el proceso irreversibl~ 

mente al triunfo, lo que significaba la conquista total del poder por las 

trabaj adores" 152/. 

lC6mo enfrentar un conflicto cada vez mas polarizado .como el que 

expresan estos documentos, y coma el que 10s acontecimientos de 1972 se 

encargaron de confirmar? Mientras Allende era partidario <le recurrir a 

un mecanismo democratico tradicionai de resolucion de conflictos, como 

el "referendum", el Partido Socialista y e.1 comite politico de la Unidad 

Popular se inclinaba mas bien por la admj_nistrativa de ampliar el 

Area de Propiedad Social a trav~s de la expropiaci6n masiva de las medics 

de producci6n. Esto permitiria privar a La iiurgues'la de su poder econ6mi_ 

co y, de esta rnanera, en concornitancia con una creciente movilizaci6n de 

masas tras la creaci6n del Poder Popular, variar de manera radical la co 
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rrelacion de fuerzas en favor del gobierno. 

Como seiiala Garces, la "via pol1tico-institucional", defendida 

por Allende, exigia por definicion que la transicion al socialismo debia 

ser obra "de la mayor1a de la sociedad" 153/. Aiiade el asesor de Allen

de que este ultimo estuvo consciente, desde el memento mismo de SU elec

cion, del hecho de que carec1a de una mayoria clara. Por su parte, el 

ex-11der de las Juventudes Comunistas Alejandro Rojas, indica en un tra

bajo reciente, que ya el 14 de octubre de 1970 Allende habia solicitado 

un informe sobre las posibilidades de llamar a un referendum que le per

mitiera disolver el congreso por una vez y llamar a elecciones.Habr1asicb 

sido rechazado por el Comite Politico de la Unidad Popular. Este episo

dic, concluye Rojas, "demuestra la desconfianza que los partidos mas im

portantes de izquierda sent1an sobre los procedimientos democraticos" 

154/. 

Garces corrobora el hecho de que, ya desde noviembre de 1970, 

Allende hab1a sugerido al interior de la Unidad Popular la posibilidad 

de un referendum, consciente de que no podr1a gobernar con un parlamento 

mayoritariamente opositor. Agrega que, tras las elecciones complementa

rias de julio de 1971 y enero de 1972, en que triunfaron los candidates 

de la oposicion, Allende habr1a insistido en la necesidad de un referen

dum, opcion que nuevamente habr1a sido rechazada por los partidos de iz

quierda. Insistir1a nuevamente en junio de 1973, esta vez proponiendo 

que el referendum resolviera de una vez por todas la cuestion del Area 

de Propiedad Social que, segun Allende, debio haber sido despejada a mas 

tardar en junio de 1971. El 5 de septiembre de 1973 Allende habr1a pro

puesto por ultima vez la necesidad de realizar un referendum, alternativa 

que habr1a sido rechazada por el Comite Politico de la Unidad Popular el 

8 de septiembre. Solo el 9 de septiembre el Partido Comunista habr1a fi

nalmente accedido, y el 10 de septiembre Allende habr1a comunicado a sus 

principales asesores, contra la opinion de su propio partido, su decision 

de convocar a un referendum. El 11 de septiembre un golpe de Estado de-
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rroco. al gobierno 155/. 

Desechando la idea del referendrnn, el PS y el comite politico de 

la UP se mostraron, en cambio, partidarios de actuar por la via adminis

trativa, a traves de la ampliacion y consolidacion del Area de Propiedad 

Social. Ello era posible en virtud del mecanismo que la oposicion deno

mino del "resquicio legal", que consistia en utilizar el Decreto Ley 520 

de 1932, dictado bajo la Republica Socialista, que permitia la "requisi

cion" de las empresas en determinadas condiciones y por la via adminis

trativa; esto es, por decreto del ejecutivo. A traves de esta formula, 

acompanada de una activa movilizacion social, que permitiera a su vez la 

creacion del Poder Popular coma alternativa a la institucionalidad exis

tente, estos partidos, y en especial los socialistas, estimaban que podrian 

ir avanzando en la direccion de las transformaciones revolucionarias, va

riando la correlacion de fuerzas en su favor. 

De esta manera, senala Rojas, el Area de Propiedad Social era vis 

ta como "el eje de las transformaciones revolucionarias" 156/. El propio 

Altamirano lo sintetizo muy claramente en una asamblea con trabajadores 

del cobre, en 1973, en donde senalo que, "en el Area Social nace el ger

men del Poder Popular" 157/. Esta era, pues, la clave a traves de la cual 

los socialistas, y en forma creciente la mayoria de las fuerzas al inte

rior de la Unidad Popular, veian la solucion al conflicto politico, recha 

zando asi la formula del referendum propuesta por Allende. 

Pero el Poder Popular no se agotaba en el Area de Propiedad Social. 

Suponia formas mas concretas de lo que se denomino la "movilizacion de ma

sas", una demostracion mas de la influencia trotskista en el Partido Socia 

lista. Un ejemplo digno de destacar a este respecto, y que provoco la ira 

de Allende y de los propios comunistas, fue la llamada "Asamblea del Pue

blo", realizada en Concepcion el 26 de julio (fecha del aniversario del ID£ 

vimiento cubano del mismo nombre) de 1972, la que fue planteada como una 

forma alternativa a la institucionalidad existente. Dicha Asamblea fue 

convocada por el Partido Socialista, el MIR y el MAPU, partidos que mas o 
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menos desde esa fecha, comenzaron a marchar juntas 158/. 

Este episodic motive una carta publica de Allende dirigida a las 

jefes de las partidos de la Unidad Popular. En ella senalo que rechazaba 

"cualquier interito de disenar tacticas paralelas, espontaneistas ..• mani

festaciones divisionistas que alientan personas o grupos dentro de la Uni

dad Popular". Condeno la llamada "Asamblea del Pueblo" de Concepcion, a 

la que calificaba de "proceso deformado". Anadia que "el poder popular no 

surgira de la minor1a divisionista, de las que quieren levantar un espeji~ 

mo lirico surgido del romanticismo politico, al que llaman, al margen de 

toda realidad, 'Asamblea Popular'. Senalo que esto era "absurdo, si no 

crasa ignorancia o irresponsabilidad". 

Allende fue enfatico en senalar que no tolerarfa actos coma este, 

y que "es mi deber defender sin fatiga el regimen institucional democra

tico". Los cambios debian realizarse en su interior "de acuerdo con la 

voluntad de la mayoria del pueblo, a traves de las mecanismos democraticos 

de expresion pertinentes". Anadia que hab1a que concentrar las esfuerzos 

en las proximas elecciones parlamentarias de marzo de 1973 159/. 

Tres meses despues de este acontecimiento tuvo lugar un episodio 

decisivo, el llamado "Paro de Octubre". Convocado par organizaciones gr~ 

miales, especialmente de transportistas y comerciantes, termino sumando a 

todos las partidos de la oposicion, lo que incubo la mayor crisis pol1tica 

vivida hasta ese momenta par el gobierno. Ello contribuyo decisivamente 

a polarizar a las fuerzas politicas y a radicalizar aun mas al Partido S~ 

cialista. Una declaraci6n publica del Comite Central de ese partido, del 

31 de octubre de ese ano, senalo que, "aunque todas las superestructuras 

politicas de nuestra sociedad se pusieran de acuerdo para detener el avan 

ce de la historia, ello ya no es posible". 

Allende encontr6 la soluci6n a dicho conflicto a traves de un cam 

bio de gabinete, el que paso a estar integrado par representantes de las 

Fuerzas Armadas, entre otros civiles partidarios del gobierno. Par pri

mera vez las uniforrnados entraban al gabinete de gobierno, lo que tacita 
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mente significaba reconocer a las FF. AA. el rol de un arbitro politico. 

Altamirano mostro su disconformidad con esta medida de Allende y con la 

forma de resolucion del conflicto generado por el Paro de Octubre: "Debe

mos tener presente -senalo- que la clase obrera no empleo todas sus fuer

zas, por una decision del gobierno que comprendemospero que no comparti

mos" 161/. 

El ano 1972 termino en un conflicto desatado entre gobierno y op£_ 

sicion, y con una disputa cada vez mas acentuada entre Allende y la direc 

cion del Partido Socialista. Dos entrevistas de prensa resultan expresivas 

de este conflicto, la primera concedida por Altamirano al GRAMMA, organo 

de prensa cubano, y la segunda concedida por Allende al EXCELSIOR, de Mexi 

co 162/. 

Altamirano senalaba que, desde septiembre de 1970, el proceso chi:_ 

leno habfa experimentado un "permanente enfrentamiento de clases". Esto 

tendria que culminar, anadfa, "en la batalla final por la disputa del po

der pleno. En esta batalla final se decidiria si triunfa Chile o el imp~ 

rialismo ... ; si la victoria sera de las fuerzas revolucionarias 0 de las 

fuerzas contrarrevolucionarias". Anadia que las Fuerzas Armadas estaban 

con el gobierno y que su incorporacion al gabinete no afectaba al progra

ma de la Unidad Popular, cuyos "objetivos se mantendran inalterables". 

"Continuaremos profundizando el proceso", dice, "para hacerlo irreversi

ble". Para ello era necesario "avanzar sin transar", en base a "la fe

rrea e indestructible unidad de los partidos marxistas-leninistas, socia 

listas y comunistas, vanguardias de la clase obrera". 

Allende, por su parte, en la entrevista mencionada, insistio en 

que el proceso debia darse en base a la vfa politico-institucional: "el 

proceso chileno lo hemos caracterizado como un movimiento social revolu

cionario dentro de los marcos de la constitucion". Rizo manifiesta, asi 

mismo, una evidente discrepancia acerca de la naturaleza de dicho proceso. 

Allende indico que, "mi gobierno no es un gobierno socialista, sino un g~ 

bierno que se abre al socialismo". 



-100-

En este clima de tensiones lleg6 el ano 1973. Los primeros me

ses fueron marcados por la proximjdad de las elecciones parlamentarias, 

fijadas para marzo. En un acto de proclamacion de 1os candidates socia

listas en el Teatro Caupolican, en el mes de enero, Altamirano calific6 

dichas elecciones coma un "combate", en torno a la alternativa "socialis 

mo o fascismo". Llama a "avanzar sin transar" y a fortalecer el Poder 

Popular, enfatizando el rol que en su construcci6n cabia a las cordones 

industriales y los comandos comunales, entre otros. Seiialaba que, en el 

proceso revolucionario chileno los cambios eran "irreversibles" y la lu

cha de clases "irreconciliable". Esta ultima, dijo, "solo termina cuando 

una de ellas asume el poder total" 163/. 

Esta 11.nea fue refrendada por una declaraci6n publica de la Comi

si6n Politica del Partido Socialista, de 25 de enero, donde se seiialaba 

que "el enfrentamiento de clases en Chile solo pue.de concluir con la toma 

del poder definitivamente por los trabajadores" 164/. 

En esos mismos dias Allende decla.raba, en entrevistas para la te

levision, que "el camino es, esencialmente, electoral", aiiadiendo que, 

"mientras sea Presidente habra elecciones" en Chile. Insistia en que el 

proceso revolucionario chileno se haria "en democrGcia, pluralismo y li

bertad" 165/. En carta a El Mercnrio, en ese mismo mes, senal6 que el ob 

jetivo del programa de la Unidad Popular "es abrir el camino hacia una so 

ciedad socialista sin transgredir los marcos constitucionales y legales'' 

166/. 

Ese mes de enero tambien estuvo m<ircndo por urw pol6mica entre el 

Partido Socialista y el Partido C~Munista, y el propio Allende, a ral.z 

de un proyecto del Ministro de Econom{a, Orlando Millas (PC) sobre la 

constituci6n de tres ireas de propiedad en la economia, cuesti6n que ha

bl.a sido largamente discutida entre el gobierno y la oposicion. Allende 

respald6 dicho proyecto, senalando que se tn1tab2 de delimitar el Area 

Social a 90 empresas. El proyecto propooia el traspaso a esa irea de 49 

empresas y procuraba buscar soluci~n a 121 empresas que se encontraban 
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requisadas o intervenidas. Suger1a, asirnismo, el traspaso a sus duenos 

de las empresas no monopolicas. Todo ello formaba parte de la estrategia 

de Allende y el Partido Comunista de "consolidar avanzando". 

En un acto en el Teatro Portugal, Altamirano reivindico el dere

cho del Partido Socialista a criticar las acciones del gobierno ''que a 

nuestro juicio no orienten el proceso en un sentido revolucionario". Con 

sidero el proyecto Millas como "una concesion inaceptable a la burgues1a", 

anadiendo que no exist1a "un mismo pensamiento revolucionario" en la Uni

dad Popular 167/. 

En esos mismos d1as Allende hab1a enviado una carta al Partido 

Socialista explicando el proyecto Millas y expresando su apoyo al mismo. 

El partido respondio diciendo que, en su oportunidad, la Comision Politi 

ca "rechazo categoricamente" dicho proyecto 168/. 

En el mes de febrero, en un acto publico del Partido Socialista 

en el Teatro Bandera., Altamirano senalo a la juventud que "nada ni nadie 

podra impedir que este proceso se convierta en revolucion. Nada ni nadie 

podra impedir que esta revolucion desemboque en el socialismo". Anadio 

que "no hemos sometido a plebiscito la revolucion chilena. Las revolucio 

nes nose hacen par votaciones" 169/. 

En ese mismo mes, una carta de Altamirano a Corvalan ahondo en 

estas materias. Altamirano insist1a en que el proyecto Millas "objetiva

mente ofrece nuevas garant1as a la burguesia". Lo consideraba un "retro 

ceso". Anad1a que, pese a un acuerdo existente entre el PS, el MAPU y 

la IC al interior de la Unidad Popular, "en muchas oportunidades hemos 

quedado solos en la defensa de posiciones pol1ticas fundamentales". Sen~ 

laba que exist1an diferencias con el MIR, pero aclaraba que este ultimo 

era una fuerza revolucionaria que "se pronuncia en lo esencial por defen

der y profundizar el proceso revolucionario chileno". 

Anad1a que el Partido Socialista concebia el proceso revoluciona 

rio "como una marcha ininterrumpida, sin etapas ni consolidaciones prema

turas •.. dirigida a conquistar la totalidad del poder par los trabajado-
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res", para realizar simultaneamente las tareas democraticas y socialis

tas. Este proceso, decia, se guiaba por las "leyes generales de la revo 

lucion". Senalaba que la institucionalidad burguesa imped'la los cambios 

revolucionarios: "nada se ha podido hacer para modificar el caracter del 

Estado, que sigue siendo burgues-capitalista". Oponia a esta institucio

nalidad burguesa el Poder Popular, lo que significaba fortalecer los cor

dones industriales y comandos comunales, completar el Area de Propiedad 

Social, controlar al area privada, acelerar la estatizacion y controlar 

la distribucion, entre otras medidas importantes. 

Era en este sentido que consideraba al proyecto Millas como un 

retroceso. Anadia su oposicion al entendimiento con el PDC, a la devolu 

cion de ciertas empresas, a la conciliacion y a transar el programa de 

gobierno. Cualquiera fuera el resultado de las elecciones de marzo, se

nalaba, "las fuerzas revolucionarias sostendran en forma inquebrantable 

su voluntad de seguir avanzando en el cumplimiento del Programa, hasta 

desplazar definitivamente a sus enemigos del poder". "Bajo la guia del 

marxismo-leninismo -termina diciendo- la clase obrera debe reafirmar su 

papel dirigente de la revolucion" 170/. 

Conceptos similares a los anteriores expreso el mismo Altamirano 

en un acto de proclamacion de los candidatos parlamentarios por Santiago, 

del Partido Socialista, en el mes de febrero. Alli senalo que "solo exis 

te un camino: avanzar hacia el socialismo sin concesiones, sin transaccio 

nes". Anad'la que no existia solucion "dentro de los 11mites de la insti

tucionalidad burguesa" y que en las elecciones de marzo no se estaba "so

metiendo a plebiscito el proceso revolucionario chileno". Concluia con 

las siguientes palabras: "rnarzo es para nosotros el carnpo de una nueva ba 

talla en esta gran guerra de clases" 171/. 

Todos estos elernentos, a nuestro juicio, se recogen con mucha elo 

cuencia en una entrevista concedida por Altamirano algunos dias antes de 

la eleccion de rnarzo, en que senala que, aunque el rnismo no lo desee, "el 

enfrentarniento es inevitable" 172/. Esta tesis, de la "inevitabilidad del 
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conflicto" fue desarrollada en forma mas sisteroatica por el propio Alta

mirano, algunos anos despues, en su libro "Dialectica de una Derrota", 

en que expresa sus reflexiones sobre el proceso politico chileno y el 

rol del Partido Socialista 173/. 

En dicho trabajo senala que fue un error irreparable el no haber 

implementado la tesis de la "via armada", adoptada en el Congreso de Chi 

llan, y el haber carecido de la "capacidad organica" para llevarla a ca

bo 174/. Anade que, desde la decada del 50 en adelante, se hizo claro 

que no era "factible el transito pacifico al socialismo en el ambito de 

la realidad concreta nacional y continental" 175/. En Chile, senala Al

tamirano, la fuerza social y politica que apoyaba a la Unidad Popular no 

tenia un caracter "abrumadoramente superior", lo que hacia previsible el 

enfrentamiento armado. La Unidad Popular, sin embargo, no se prepare Pi! 

ra ello; no senalo los "mecanismos concretos" para alcanzar los objetivos 

revolucionarios, y esto constituyo un "vacio inexcusable". 

Todo esto habria contribuido a la derrota final: "la ruptura fi

nal, factor insoslayable en la subversion del dominio de clase, solo po

dia lograrse -en Chile- en terminos de fuerza militar. La ausencia de 

aquella prevision y la incapacidad para sustituir oportunamente la estra

tegia equivocada, determina -en definitiva- el fracaso de la experiencia 

chilena" 176/. 

En otras palabras: dado que el conflicto era inevitable, era nee~ 

sario prepararse para el enfrentamiento militar total y final, lo que la 

Unidad Popular no hizo. Esta seria, segun Altamirano, la causa del fraca 

so de la experiencia de la Unidad Popular. Los errores fundamentales de 

la Unidad Popular habrimprovenido de una "inadecuada percepcion politica 

de la inevitabilidad del conflicto interno y externo" 177/. Senala Alta

mirano que, "en algun tramo del itinerario el enfrentamiento debia produ

cirse", por obra de las clases dominantes, y para ello se hacia necesario 

prepararse adecuadamente 178/. 

Volviendo a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la 
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Unidad Popular, sac6 en su conjunto, el 44% de las votos, contra el 55% 

de la oposici6n. El Partido Socialista, par su parte, logro aumentar su 

votacion desde un 12% en 1969, a un 18% 179/. 

Con 20 senadores y 63 diputados para la Unidad Popular, Altamira

no llama "a avanzar sin transar hacia la conquista del poder y la cons

truccion del socialismo" 180/. 

Un pleno del Comite Central del Partido Socialista, celebrado en 

marzo, apelo al "desarrollo acelerado de todas.las formas de expresion del 

poder popular". Consideraba a este ultimo coma "alternativa de la insti

tucionalidad burguesa", pero no en oposicion sino coma "complemento" del 

gobierno popular. Confirmaba la. "irreversibilidad del proceso" y llamaba 

a convertir el Area de Propiedad Social "en el sector hegemonico de la ecE_ 

nomia". Senalaba que "la proxima gran batalla pol1tica par la conquista 

del poder se da imponiendo el control y la direccion efectiva de la clase 

obrera sabre la economia nacional''. En este contexto, debia asegurarse 

para el Partido Socialista "el papel de destacamento de vanguardia marxis 

ta-leninista" 181/. 

El 19 de abril de 1973 se celebro el 40° aniversario del Partido 

Socialista. Altamirano hizo un recuento de la evolucion historica del pa!:_ 

tido y senalo que desde la decada del 30 a la decada del 50 "el Partido So 

cialista vivio un confuso y accidentado periodo que deform6, en parte, sus 

principios de partido proletario. Fue un periodo de estampidas caudillis 

tas y desviaciones oportunistas; de alianzas espureas y asonadas divisio

nistas, de tendencias electoralistas y de antagonismos fratricidas". Ana

di'.a que solo a fines de la decada del 50 el Partido Socialista "retorn6 a 

su origen y naturaleza de clase", transformandose entonces en vanguardia 

marxista-leninista. Junta con reconocer el enorme impacto de Cuba y Vie!_ 

nam, llemaba a "avanzar sin transar hasta lograr la conquista plena del 

poder para las trabajadores" 182/. 

En el mes de abril,a proposito de una toma del Ministerio de Obras 

Publicas par parte de sus trabajadores, Allende se dirigio al lugar e hi-
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zo ver a los funcionarios all1 presentes que esta era una revolucion dis 

tinta a la de "otros pa1ses que han llegado al socialismo y que han con

quistado por las armas el gobierno y el poder". Les senalo que "este era 

el gobierno de los trabajadores y que los cambios que el pais estaba vi

viendo los hac1amos en pluralismo, democracia y libertad". Anadio que se 

trataba de un proceso de cambios "dentro de la democracia burguesa". Ante 

las demandas de sectores de izquierda para cerrar el Congreso, Allende re~ 

pondio:mas facil "ser1a que no hubiera Congreso, pero eso sencillamente e~ 

te gobierno no puede hacerlo". Concluyo que, aunque el Congreso realizara 

la mas enconada oposicion, "tendriamos que seguir nosotros sencillamente 

dentro de la Constitucion" 183/. 

En el mes de junio tuvo lugar un intercambio de cartas entre Allen 

de y la Corte Suprema, en el que el Presidente senalaba la existencia de 

lo que estimaba una "manif iesta incomprension por parte de algunos secto

res del Foder Judicial, particularmente de los Tribunales Superiores, del 

proceso de transformacion que vive el pais" 184/. La Corte Suprema, por 

su parte, interpreto la carta de Allende "como un intento de someter el 

libre criterio del Foder Judicial a las necesidades pol1ticas del Gobier

no" 185/. 

El conflicto entre el gobierno y la oposicion se hacia cada dia 

mas intenso, lo que contribu1a a SU vez a radicalizar aun mas al Partido 

Socialista y a intensificar el conflicto entre Allende y su colectividad 

Estas tensiones alcanzaron un nivel dramatico con el "Tancazo" del 29 de 

junio, cuando algunas tropas del ejercito, encabezadas por unos pocos ofi 

ciales, intentaron el derrocamiento del gobierno. Dicho intento golpista 

fue reprimido por las propias Fuerzas Armadas, dirigidas por el Comandan

te en Jefe del Ejercito, General Carlos Prats. A los pocos dias Altamir.§!_ 

no declar6 que, "llegado el caso en que algunos oficiales se alzaren, los 

oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligacion de pre~ 

tarles obediencia" 186/. 

Ante la gravedad de la situacion y a raiz de una iniciativa de la 
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Iglesia de Santiago, el Presidente llamo a un dialogo con el PDC, a fin 

de buscar en conjunto una solucion politica a la crisis. En conferencia 

de prensa, Allende sostuvo que "es necesario que todos los sectores reca 

paciten y se busque el dialogo. Para el gobierno el dialogo no significa 

claudicaciones ni entreguismos". En manifiesta contradiccion con la tesis 

de la "inevitabilidad del conflicto", Allende senalaba que "siempre tengo 

confianza en que, cualesquiera que sean las diferencias, evitaremos el en 

frentamiento" 187/. 

Por su parte, el Partido Socialista emitio una declaracion publi

ca en la que seiialaba no aprobar el dialogo con la directiva democrata

cristiana 188/. Sohre el dialogo con el PDC, Altamirano seiialaba lo si

guiente: "El Partido Socialista no aceptara jamas conciliar con los ene

migos de Chile, del Gobierno Popular, de los trabajadores". Anadia lo si 

guiente: "es necesario decir que el Presidente de la Republica, compaiiero 

Salvador Allende, esta desarrollando dicho dialogo con la aprobaci6n de 

la mayoria de los partidos de la Unidad Popular, y con la franca discre

pancia del Partido Socialista" 189/. 

Declaraciones coma estas erosionaban evidentemente las posibili

dades de buen exito del dialogo entre el PDC y Allende, puesto que este 

ultimo aparecia desautorizado por SU propio partido. En un intento pra~ 

ticamente desesperado por parte de Allende para hacer prosperar un acueI_ 

do con el PDC, el Presidente procedio a reestructurar su gabinete a medi~ 

dos de julio, nombrando come Ministro del Interior a Carlos Briones, per

sona de reconocida moderacion. 

Ya con anterioridad Allende le hab'La ofrecido un Ministerio a Brio 

nes. Este ultimo, sin embargo, le habria representado a1 Presidente la 

necesidad de clarificar su relaci6n con la <lirecci6n del partidG, pues 

alli existia un conflicto que debta ser resuclto. Ello se hacia necesa

rio si lo que se queria era lograr un acuerdo con el PDC. Allende acce

dio finalmente a este enfoque, e incluso consigui6 la aprobacion de la 

Comision Politica y de Altamirano para la decignacion de Briones como Mi-
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nistro del Interior, a mediados de julio. Briones consigui6 el respaldo 

de socialistas tan claves como Almeyda, Rodriguez y el mismo Ampuero. 

Allende le dio todo su respaldo. 

No obstante, cuando la direccion del Partido Socialista percibio 

que la estrategia de Briones iba dirigida a un entendimiento con el PDC, 

le resto todo apoyo. Briones present6 su renuncia a Allende, al sentirse 

desautorizado por la direcci6n socialista, a fines de julio. 

Ante la situaci6n planteada Allende se reunio con Almeyda y el 

propio Briones (Altamirano no particip6), a fin de reestructurar el ga

binete. Le pidio a Briones que siguiera como Ministro del Interior. Brio 

nes se incline por Almeyda para encabezar el gabinete, pues consideraba 

que ten1a mas respaldo en el partido. No obstante, Almeyda se nego y Brio 

nes acepto reasumir como Ministro del Interior, solicitando a Allende pod~ 

res suficientes para negociar 190/. 

El Presidente estaba consciente del peligro de dividir a su propio 

partido, cuestion que quer1a evitar a toda costa, pero decidio finalmente 

ratificar a Briones, a comienzos de agosto. Lo hizo sin pedir el pase del 

partido y hacienda uso de sus prerrogativas constitucionales. En efecto, 

Allende senalo, respecto de Briones, que este "no tiene militancia politi_ 

ca. No representara al Partido Socialista. Su designaci6n es el ejerci

cio de un derecho que me otorga la Constitucion Pol1tica, a la cual no he 

renunciado, ni renunciare" 191/. 

La respuesta del Partido Socialista no se hizo esperar. Frente 

a dicha designacion la Comision Politica del partido, en declaraci6n publi_ 

ca, confirm6 que Briones no era militante del partido (la verdad era que 

no ten1a las cuotas al dia), y "deslinda toda responsabilidad de sus ac

tuaciones" 192/. 

Las conversaciones entre el PDC representado por Aylwin y Olguin, 

Presidente y Vicepresidente, respectivamente, y Allende, Almeyda y Brio

nes por el gobierno,continuaron. No obstante, a poco andar el Partido 

Socialista dispuso el retiro de Almeyda y las conversaciones no prospera

ron 193/. 
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Como ya hemos anticipado, Allende hizo un ultimo intento por bu~ 

car una solucion politica, el 5 de septiembre. Con tal objeto, planteo 

a los partidos de gobierno la posibilidad de realizar un referendum so

bre ciertas materias fundamentales, camino que fue rechazado por la direc 

cion de la Unidad Popular el 8 de septiembre 194/. 

No obstante, consciente de la gravedad de la situacion, el 9 de 

septiembre, el secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalan, 

envio una carta a Allende, en la que senalo que entregaba a este la deci

sion del conflicto, de manera que cualquiera fuese la decision, tendria 

el respaldo del Partido Comunista. La colectividad veia como inminente 

la guerra civil o el golpe de Estado. 

El pase dio a Allende una ultima esperanza y, aun cuando estaba 

consciente de las divisiones que podian surgir en el interior del Parti

do Socialista, finalmente comunico a sus asesores mas cercanos, el mismo 

10 de septiembre, su decision de llamar a plebiscito 195/. Ello era, sin 

embargo, demasiado tarde, pues el 11 de septiembre el Presidente Allende 

fue derrocado por un Golpe de Estado, poniendo fin a;su gobierno ya 140 

anos de vida republicana. 

Ese dia en la manana, Allende tuvo el ultimo contacto oficial con 

su partido. Dejemos que su propio asesor, Joan Garces, testigo directo 

de los hechos, nos relate el encuentro 196/: 

"La manana del dia 11 de septiembre, poco antes de las 

nueve, cuando ya el ruido de los vuelos rasantes de la 

aviacion dificultaban las conversaciones, en el minuto 

escaso que Allende concedio a Hernan del Canto conflu1an 

tres anos de interrelacion entre la direccion del Parti

do Socialista y el Presidente de la Republica: 

-Presidente, vengo de parte de la direccion del partido 

a preguntarle que hacemos, donde quiere que estemos. 

-Yo se cual es mi lugar y lo que tengo que hacer -respo.!!_ 
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dio secamente Allende-. Nunca antes me han pedido 

mi opinion. lPor que me la piden ahora? Ustedes, 

que tanto han alardeado, deben saber lo que tienen 

que hacer. Yo he sabido desde un comienzo cual era 

mi deber. 

Ah1 termino la conversacion. Del Canto partio. Los 

demas partidos no enviaron a preguntar que hac1an". 
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Conclusion 

En esta ultima parte hemos querido expresar el conflicto entre 

el proyecto Allendista y el Partido Socialista citando profusamente los 

dichos y declaraciones de los propios actores involucrados. Ello nos 

muestra con toda claridad la existencia de dos concepciones antag6nicas: 

la de la Via Allendistia al Socialismo, en "dernocracia, pluralismo y 

libertad", y la representada por el Partido Socialista, que habia evolu

cionado en la direccion de una postura crecientemente leninista e insu

rreccional; y que veia en las instituciones democraticas un obstaculo in 

salvable para la instauracion del socialisrno. 

Aunque este no es un trabajo sobre el quiebre de la democracia 

chilena, proceso bastante mas complejo que da cuenta de una serie de fac 

tores tanto internos como externos, esta tension entre la Via Allendista 

y la Via Insurreccional propiciada por el Partido Socialista, contribuyo 

significativamente al desenlace del 11 de septiembre de 1973. Mientras 

la concepcion socialista democratica de Allende aspiraba a crear las co~ 

diciones para una sociedad socialista a traves de la transformacion gra

dual del Estado y la profundizacion del regimen democratico de gobierno, 

lo que suponia contar con un apoyo mayoritario, la concepcion creciente

mente leninista del Partido Socialista lo llevo paulatin~ pero sos

tenidamente a plantear la destruccion del Estado "burgues" y la sustitu

cion de la democracia "formal" por el llarnado "Poder Popular", el que su 

ponia el concurso protagonico del partido-vanguardia mas que el apoyo de 

las grandes mayorias. 

El que estos dos actores principales sustentaran dichas posturas 

antagonicas cobra especial importancia en momentos en que uno de ellos 

era el jefe del gobierno, y el otro -su propio partido- era la colecti 

vidad eje y mayoritaria de la Unidad Popular. La inexistencia al inte 

rior del Partido Socialista de una concepcion socialista democratica 
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privo al proyecto Allendista de una base solida de sustentacion pol1tica 

al interior de la coalicion de gobierno. El apoyo comunista, como hemos 

visto, era del todo insuficiente, pues a Allende y al Partido Comunista 

los separaban consideraciones estrateticas fundamentales. 

A decir verdad, el unico apoyo real con que contaba Allende era 

el del socialismo Allendista o, en terminos aun mas amplios, el del pue

blo Allendista. De alguna manera el "Allendismo" -nos atrever1amos a 

decir hasta el d1a de hoy- fue mucho mas que el Partido Socialista e in 

cluso mas que la propia Unidad Popular. Esta fue, entre otros factores, 

una clara consecuencia del regimen presidencial de gobierno imperante en 

Chile hasta 1973, en el marco de la Constitucion de 1925. Ibanez y los 

dos Alessandri, Frei y Allende, representaron mucho mas que las coaliciones 

de partidos o los sectores que los apoyaron 197/. 

En el caso del gobierno de Allende, y en el conflicto entre este 

Y SU partido, esta caracteristica del regimen presidencial chileno fue 

determinante. Allende, en efecto, a sabiendas que representaba mas que 

su propio partido, confio en su capacidad personal para captar votos y 

apoyo popular, enfatizando pues el elemento electoral. El Partido Socia 

lista, en cambio, se sent1a cada vez mas alejado de las consideraciones 

electorales, las que eran propias de un tipo de democracia "formal" o 

"burguesa" que aspiraba a superar. Para este ultimo la politica chilena 

se defin1a cada vez mas en terminos de "correlacion de fuerzas" y no de 

"competencia electoral". 

Fue as1 como en momentos de elecciones el Allendismo ganaba te

rreno, mientras que el Partido Socialista entendia que ten1a que bajar la 

intensidad de su discurso a fin de no frustrar el resultado electoral. Pe 

ro, a la inversa, en momentos en que no era lo electoral lo que primaba, 

el partido volv1a a arremeter con toda intensidad con su discurso radical. 

Esta doble perspectiva antagonica pod1a subsistir con alguna pr£ 

babilidad de exito hasta 1970, pero hizo crisis cuando Allende y el Part.!_ 

do Socialista accedieron al poder. En efecto, en esa posicion el Partido 
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Socialista tenia que jugarse el todo por el todo, sin consideraciones de 

ninguna especie. Tenia que hacer realidad las definiciones ideologicas 

de los congresos de Linares y Chillan para dar lugar a "un proceso inin

terrumpido hacia el socialismo". La consigna era "avanzar sin transar" 

hacia "la conquista total del poder". De nada podian ya valer las consi 

deraciones electorales. Fue asi como el partido asigno a las elecciones 

parlamentarias de 1973 el caracter de un "combate", senalando que "las 

revoluciones no se hacen por votaciones". 

En ese contexto, de poco serv1an las invocaciones de Allende al 

electorado, al pueblo Allendista. En vano insistiria Allende en llamar 

a un referendum en momentos en que la dirigencia de su partido postulaba 

que el conflicto era "inevitable". Por su parte, el socialismo Allendis 

ta habia perdido posiciones -si es que alguna vez las tuvo- al interior 

del partido desde mucho antes de 1970. No solo este sector, sino tambien 

el socialismo moderado, de carte parlamentarista (los "chetistas") habfan 

perdido posiciones al interior del partido desde que una nueva direccion 

pasara a controlar el poder en el muy crucial congreso de La Serena, en 

1971. 

Desde ese Congreso, el secretario general ya no era elegido por 

la asamblea (la que habia elegido a Aniceto Rodriguez en 1965 y 1967, en 

momentos en que el partido se defin1a como leninista) sino por el Comite 

Central. Este ultimo, por SU parte, paso a contar con una mayoria dese

quilibrante de los nuevos elementos militaristas surgidos al interior del 

partido en los anos 60. El retiro de los delegados de Aniceto Rodriguez, 

luego de que fuera tacitamente rechazada la cuenta de este ultimo, en pa!_ 

te contribuyo a ello. El nuevo Comite Central, aumentado de 28 a 45 miem 

bros, pasaba a ser mas representativo de la diversas fracciones internas 

198/, crecientemente militarizadas; que de las bases, cuya posibilidad 

de influir habfan disminuido, partiendo por la eleccion misma del secre

tario general (recordemos que hab1an sido las bases del partido -31 de 

un total de 34 regionales- las que habian decidjdo la designacion de Allen 
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de como candidato presidencial en 1970, pese a que este habia recibido 

una minoria de votos en el Comite Central de aquel entonces). 

De esta manera, el partido adquiria un perfil diferente y se in

sertaba en una practica cada vez mas permeada por concepciones leninistas, 

contra un Allende que, a decir verdad, siempre habia descuidado bastante 

la vida partidaria interna y la discusion ideologica, confiado en su as

cendencia sobre el pueblo y el socialisrno Allendistas, y su capacidad p~ 

ra atraer votos. 

De alguna rnanera, el Congreso de La Serena, en 1971, represento 

la.conclusion logica de esta ultirna etapa del Partido Socialista, cuale~ 

quiera fueren las tensiones y contradicciones internas, y las hubo rnuchas. 

Carlos Altamirano, no Aniceto Rodriguez, ni rnenos Salvador Allende, repr~ 

sent6 y recogi6 fielmente las definiciones ideol6gicas adoptadas por el 

partido en los Congresos de Linares (1965), Chillan (1967) y La Serena 

(1971). Allende, por su parte, no hizo sino expresar y representar una 

postura socialista democratica que habia sido marginal desde los inicios 

del partido, en los anos 30. Eugenio Gonzalez, primero, y Salvador AlleE_ 

de despues, es~e ultimo en un plano mas intuitivo que intelectual, fueron 

voceros de un proyecto que no encontr6, al interior del Partido Socialis

ta, el correlato de una concepcion socialista democratica claramente defi 

nida y articulada y, sobre todo, mayoritaria. El Partido Socialista habia 

evolucionado desde una postura marcadamente populista, con una vision mas 

bien instrumental de la democracia, hacia una postura crecientemente leni

nista, de franca y creciente oposicion a las instituciones dernocraticas. 
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den mencionarse, del mismo autor "The Chilean Socialist Party and 
Coalition Politics ... ", op. cit.; y de Pablo Higaldo, "Notas so
bre la ral.z populista del Partido Socialista", en KRITICA (2a. 
Epoca, N° 16, noviembre-diciembre, 1984), y "Pasado y Presente de 
los partidos de izquierda. Un ensayo interpretativo" (CED, Docu
mento de Trabajo N° 109, septiembre 1985). 

22/ Citado en Paul Drake, "Socialism and Populism ... ", op. cit., p. 
160. La mejor biografl.a poll.tica de Marmaduque Grove es, Jack 
Thomas, "Marmaduque Grove: a political biography" (Ph.D. DISSER
TATION, The Ohio University, 1962). 

23/ La frase es de Ramon Vergara. Jobet, por su parte, lo considera 
"espontaneista, mesianico y personalista". Ambas expresiones pu~ 
den encontrarse en Faletto, Ruiz y Zemelman, "Genesis historica 
•.. ",op. cit., pp. 99 y 100. 

Jobet, "El Partido Socialista II op. cit.; p. 94. . . . ' 

'!2../ En Faletto, Ruiz y Zemelman, op. cit.; p. 98. De Marx decia que 
"no lo conozco sino por fotografias" (Oscar Waiss, "Chile vivo; 
memorias de un socialista (1928-1970), Centro de Estudios Salva
dor Allende, Madrid, 1985); p. 49. 

26/ 

'!:]_/ 

Jobet, "El Partido Socialista 

Faletto, Ruiz y Zemelman, op. 

II op. cit.; p. 97. . . . ' 

cit.; p. 77. 

28/ Sohre el Frente Popular se pueden ver, John R. Stevenson, "The 
Chilean Popular Front", op. cit.; Paul Drake, "The Chilean Soci~ 
list Party ... ", op. cit.; p. 626 y siguientes, y David Corkill, 
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The Chilean Socialist Party and the Popular Front, 1933-1941", 
en JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY (II, 1976; p. 261-173). So
hre el Partido Radical, digamos que este era, a SU vez, una 
alianza social entre agricultores de la zona sur y las capas 
medias. 

29/ Un t1pico ejemplo de este tipo de analisis es el de Jobet, quien 
seiiala que el Partido Socialista se resistio inicialmente a inte 
grar el Frente Popular pues "significaba abandonar su 11nea popE: 
lar y revolucionaria para plegarse en una accion democratico-bur 
guesa, reformista, orientada por el ala derecha del radicalismo" 
(Jobet, "El Partido Socialista ... ",op. cit.; p. 51). 

30/ Drake seiiala que "mas que nada, un frente popular ofrec1a al Par 
tido Comunista una manera de superar sus debilidades entre los 
trabajadores y el electorado en general" (Drake, Socialism and 
Populism ... ", op. cit.; p. 173) . 

1.!/ John, R. Stevenson, "The Chilean Popular Front", op. cit.; p. 
71. 

Drake, "Socialism and Populism II op. cit.; p. 177. . . . ' 

33/ Esta expresion esta tornada de Faletto, Ru1z y Zernelrnan, op. cit.; 
p. 104. 

34/ La verdad es que la "cuestion agraria" no ocupo un espacio muy 
central en ese per1odo. Por un lado estaban los agricultores r~ 
dicales, reacios a tratar el tema y, per otro lado, estaua la in 
diferencia de los sectores marxistas hacia los campesinos. Sol~ 
en la decada del 60 reemerger1a el tema a traves de la sindicali 
zacion campesina y la reforma agraria. 

35/ El nombre de "incorformistas" se los hab1a dado Aguirre Cerda, 
lider de la coalicion del Frente Popular. Uno de sus exponen
tes, Oscar Waiss, justificaba el inconformismo acusando al PS de 
haberse asimilado "a las formas de la social-dernocracia, de la 
colaboracion de clases antagonicas y de la capitulacion mas ver
gonzante" (Waiss, op. cit.; p. 74). El PST, formado por los in
conformistas, tras su expulsion del partido, tendr1a una existeE_ 
cia muy efimera. En 1944, muchos de ellos (Godoy Urrutia, OrlaE_ 
do Millas y otros) ingresar1an al Partido Comunista, mientras 
que el resto, Waiss entre ellos, volver1a al PS (muchos de es
tos datos me fueron proporcionados por Oscar Waiss, en entrevis 
ta personal del 16.IX.86). 
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Las razones del retiro del Partido Socialista del Frente Popular 
fueron similares a las esgrimidas inicialmente para rehusar in
gresar al mismo, lo que confirma nuestra impresion de que fueron 
razones mas de competivividad politica que de tipo ideologico. 
El propio Jobet refiere el retiro del Frente Popular a la dispu
ta entre socialistas y comunistas, relacionada en ese momento 
con la actitud del Partido Comunista chileno de apoyar el pacto 
Hitler-Stalin, pues demostraba que "el PC era capaz de actitudes 
desleales e innobles". No lo hacia confiable como socio y menos 
al interior de una coalicion como el Frente Popular, en que ocu
paba un lugar privilegiado (Jobet, "El Partido Socialista ... ", 
op. cit.; p. 152). Lo mismo opina Drake. No fue por el "refor 
mismo" del Frente Popular que los socialistas se retiraron del
mismo, sino por su rivalidad con los comunistas, que desempena
ron un rol cada vez mas predominante al interior de dicha coali
cion (Drake, "The Chilean Socialist Party ... ", op. cit.; p. 632). 
Una opinion similar puede encontrarse en Carmelo Furci, "The 
Chilean Communist Party and the road to Socialism" (Zed Books 
Ltd., London, 1984); p. 35. 

Stevenson, "The Chilean Popular Front", op. cit., p. 118. Mien 
tras que Aguirre Cerda habia sostenido que "gobernar es educar0

, 

Rios sostenia que "gobernar es producir". Ello nos dice algo so 
bre los distintos enfoques de ambos mandatarios. 

Drake, "The Chilean Socialist Party ... ", op. cit.; p. 633. Drake 
demuestra que fueron los trabajadores, via "inflacion e impuestos 
indirectos" los que pagaron por "la expansion de la industria y 
la burocracia". En general, senala Drake, el balance de los go
biernos radicales no fue muy alentador para los trabajadores. Fue 
asi como, mientras el ingreso nacional real crecio en un 40% en
tre 1940 y 1953, el ingreso de los trabajadores crecio solo en un 
7% en el mismo periodo. Esto contribuyo a aumentar la brecha en 
tre trabajadores y las clases medias, los grandes beneficiados -
por los gobiernos radicales. 

Hochwald, "Imagery in politics op. cit.; p. 178. II . . . ' 

40/ Una de las caracteristicas del populismo latinoamericano de la 
epoca fue justamente el haber descansado en las posibilidades 
de accion del Estado, comprometido en una estrategia industria
lizadora. Como senala Faletto, "quizas si los grandes aportes 
de los populistas latinoamericanos son la valorizacion del Esta
do y el proceso de industrializacion" (Enzo Faletto, "Sohre po
pulismo y socialismo", en OPCIONES (N° 7, septiembre-diciembre, 
1985), p. 70. Ver tambien a este respecto el trabajo de Jose 
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Aric6, quien senala que una de las cosas que unia a populistas 
y marxistas en este periodo era "la dimension fuertemente esta
talista de sus visiones", Jose Arico, "El marxismo en America 
Latina", en OPCIONES (N° 7, septiembre-diciembre, 1985), p. 83. 

41/ Hochwald, "Imagery in politics ... ", op. cit.; p. 105. Arrate 
senala que "en el mundo de la izquierda latinoamericana la rela 
ci6n con 'lo europeo' ha tenido ... aunque por razones diversas, 
una vida mas bien azarosa" (Jorge Arrate, "La fuerza democratica 
de la idea socialista", Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 
1985; p. 80). En cuanto a Gramsci y al PCI, SU influencia solo 
llego a America Latina desde las anos 70. 

42/ Faletto, "Sabre populismo y socialismo", op. cit., p. 66. 

43/ 

44/ 

45/ 

Ibid, p. 64. 

Ver, Heraldo Munoz, "La politica intenrncional del Partido So
cialista y las relaciones exteriores.de Chile", en TEMAS SOCIA
LISTAS (VECTOR, Santiago, 1984), p. 14. La tesis central de Mu 
noz es que "la politica internacional del PS ha tendido a ubi-
carse en un punto equidistante entre el populismo y el socialis 
mo doctrinario" (Ibid, p. 10). 

Hayade la Torre defini6 el APRA precisamente como "la union de 
trabajadores manuales e intelectuales", expresion utilizada en 
Chile tanto par Schnake como por Grove (citado en Boris Yopo, 
"El PS chileno y Estados Unidos", Documento de Trabajo, FLACSO 
N° 224, octubre 1984; p. 34). 

El mejor trabajo sabre las relaciones entre el PS y Estados Uni
dos es Yopo, ibid. 

Ibid, p. 36. 

Ibid, p. 40. 

Si sumamos los votos del PS en 1945 a los del PSA de Grove, ob
tenemos un 13%, pero aun asi es notoriamente inferior al 18% ob
tenido en 1941. En cuanto a la elecci6n presidencial de 1946 
hay que aclarar que la mayoria de los socialistas votaron par 
Gonzalez Videla. Un buen estudio sobre aspectos electorales pue 
de encontrarse en Ricardo Cruz Coke, "Historia electoral de Chi
le" (Edit. Juridica de Chile, Santiago 1984). 
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50/ El que Allende haya sido elegido secretario general en 1943 no 
significa que fuera anti-colaboracionista. Siempre -hasta el 
fin de sus d1as- tuvo en alta estima al Frente Popular. De he
cho, en el Congreso de 1946, Ampuero se enfrento a Allende, al 
que gano por 7 votos. Los trotskistas fueron decisivos en el 
triunfo de Ampuero, pues de 14 delegados del tronco trotskista, 
10 apoyaron a Ampuero y 4 a Allende (entre ellos, Manuel Hidal
go y Humberto Mendoza, ex-jefes del trotskismo, quienes se ha
bian incorporado entusiastamente al Frente Popular). Sohre lo 
anterior se puede ver Oscar Waiss, "Chile vivo ... ", op. cit.; 
p. 88, quien ratifico lo expuesto en entrevista personal. 

Jobet, "El Partido Socialista ... ", op. cit.; p. 199. 
te factor generacional en el liderazgo socialista, ver 
op. cit., p. 110 y siguientes. 

Sohre es 
Arrate, 

Heraldo Munoz, "La pol1tica internacional II op. cit.; p. 18. . . . ' 

53/ Junta al Programa de 1947, que se puede encontrar en Jobet y 
Chelen, op. cit.; p. 67 y siguientes, encontramos dos documentos 
principales de Eugenio Gonzalez: "El Socialismo frente al libe
ralismo" escrito en 1953 (ver Jobet y Chelen, op. cit.; p. 95 
y siguientes) y, "El socialismo, unico fundamento de la democra
cia", correspondiente a su discurso de despedida del Senado, en 
1957 (ver, Actas del Senado, sesion del 14 de mayo de 1957). 

54/ Sohre las tensiones sabre populismo, democracia y marxismo, ver 
los trabajos de Faletto y Arico, ya citados. 

55/ Faletto, "Sohre populismo y socialismo", op. cit.; p. 70. 

56/ Ver Jobet, "El Partido Socialista ... ",op. cit.; p. 157 y 181, 
y Casanueva y Fernandez, op. cit.; p. 154. 

57/ Drake, "Socialism and Populism ... ", op. cit.; p. 151. 

58/ En Hochwald, "Imagery in politics ... ", op. cit.; p. 116. 
Debemos s1 aiiadir que hacia los aiios 40 la democracia formal 
chilena presentaba aun serias limitaciones. Subsist1a el co
hecho en el sistema electoral (mediante la existencia de cedu
las diferenciadas y el pago de una suma de dinero), el que so
lo desaparecio con la reforma electoral de 1957, que creo el 
sistema de cedula unica. Por otro lado, el universo electoral 
era aun bastante reducido. Solo desde fines de los aiios 50 es 
te experimento un aumento explosivo, a ra1z de la reforma ele~ 
toral seiialada anteriormente, lo que aumento considerablemente 
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con el establecimiento del voto obligatorio (1962) y la reforrna 
electoral de 1970 que dio derecho a voto a todos los mayores de 
18 anos, incluyendo a los analfabetos y los no videntes. De es 
ta manera, el universo electoral mas que se triplico entre 1957 
y 1971 (Cruz Coke, op. cit.) 

59/ Cuando no senalamos lo contrario, las citas que siguen son toma 
das del Programa de 1947, en Jobet y Chelen, op. cit.; p. 67 y 
siguientes. Sobre dicho Programa ver tambien, Alvaro Briones y 
Eduardo Ortiz, "Una vision de la evolucion del pensamiento socia 
lista en Chile", OPCIONES N° 7, p. 170, y Jobet, "El Partido So
cialista ... ", op. cit.; p. 207 y siguientes. 

60/ Eugenio Gonzalez, "El socialismo frente al liberalismo", en Jo
bet y Chelen, op. cit.; p. 104. 

g/ Ibid, p. 106. 

62/ Las siguientes citas, salvo que se indique lo contrario, son to 
madas de dicho discurso (Actas del Senado, sesion del 14 de mayo 
de 1957). 

63/ Gonzalez, "El socialismo frente al liberalismo", op. cit.; p. 
116. 

64/ Gonzalez, Programa de 1947, en Jobet y Chelen, op. cit.; p. 86. 
Sobre el "Frente de Trabajadores" pueden consultarse los siguien 
tes textos: Jobet, "El Partido Socialista ... ",op. cit.; p. 17 
y siguientes; Jobet y Chelen, op. cit.; p. 461 y siguientes; Brio 
nes y Ortiz, op. cit. ; p. 17 3; Salomon Corbalan, "El Partido So--
cialista de Chile", en Jobet y Chelen, op. cit.; p. 181 y siguien 
tes; Salomon Corbalan, "Por un Frente de Trabajadores", en Witker, 
"Historia Documental ..• ",op. cit.; p. 55 y siguientes; y Hoch
wald, "Imagery in politics ... ", op. cit., p. 160 y siguientes. 

65/ Salomon Corbalan, "El Partido Socialista de Chile", en Jobet y 
Chelen, op. cit.; p. 193. 

66/ Sobre el Partido Comunista, ver Carmelo Furci, "The Chilean Com
munist Party .•. ", op. cit. 

67/ Hay que senalar que en este congreso de unidad, el concepto de 
clase trabajadora se tomo "en un sentido amplio, considerando 
en su seno a la clase obrera, los empleados, la pequena burgue
sl.a empobrecida, los campesinos" (Jobet, ibid., p. 461). No 
obstante, el desarrollo posterior del concepto lo acerco cada 
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vez mas a una acepcion restringida. En cuanto al FRAP, contri
buy6 poderosamente a afianzar la unidad socialista-comunista el 
XX Congreso del PCUS celebrado ese mismo ano en Moscu, el que 
llego a cuatro conclusiones fundamentales: declar6 que la guerra 
era evitable, reconoci6 distintas v1as para llegar al poder (in
cluso la electoral), senalo que habfa distintos carninos para cons 
truir el socialismo (cuesti6n fundamental para los socialistas -
chilenos), y rechaz6 el culto a la personalidad, consecuencia lo 
gica de la de-stalinizacion iniciada en dicho congreso. 

~/ Jo bet, "El Partido Socialist a ... ", op. cit. ; p. 33 y siguien
tes. 

69/ Las cifras exactas para las elecciones parlamentarias de 1957, 
son: 6,3% para el PSP y 4,4% para el PSCH, con un total de 10,7% 
para los socialistas; y para las elecciones presidenciales de 
1958 son: 31, 2% para Alessandri y 28,5% para Allende. La otra 
sorpresa fue Eduardo Frei, del PDC, quien obtuvo el 20~5% de los 
votos. (Cruz Coke, "Historia electoral ... ", op. cit., p. 108). 

70/ Munoz, "La Pol1tica internacional ... ",op. cit., p. 21. 

!.lf Sohre el irnpacto de la experiencia yugoslava, se pueden ver Mu
noz, ibid' p. 21; Pollack, "The Chilean Socialist Party ••. II, 
op. cit., p. 148 y Oscar Waiss, "Amanecer en Belgrado" (Santiago, 
1956). Tanto Munoz como Yopo califican la polftica exterior del 
PS en la decada del 50 como la "etapa yugoslava". Un analisis 
detenido del proceso yugoslavo puede encontrarse en la Revista 
ARAUCO, del Partido Socialista (1959-1966). Artfculos sobre la 
experiencia yugoslava y su irnpacto en el socialismo chileno, pu~ 
den encontrarse en los siguientes numeros: 2 (noviembre de 1959), 
4 (enero~febrero 1960), 10 (agosto 1960), 14 (diciembre 1960), 
17 (junio 1961),23 (diciembre 1961), 25 (febrero 1962), 63 (abril 
%5) 66 (julio 1965), 67 (agosto 1965), 69 (octubre 1965), 70 (no 
viembre 1965) y 74 (marzo 1966). Sohre el conflicto sino-sovieti_
co y su impacto pueden consultarse Munoz, op. cit.; p. 23 y Revis 
ta ARAUCO nurneros 2 (noviembre 1959), 4 (enero-febrero 1960) y -
14 (diciembre 1960). Es interesante que las referencias a los 
casos como Yugoslavia, China, Cuba y Vietnam, entre otros, gene
ralmente f orman parte de una seccion de ARAUCO llamada "Los cami 
nos del socialismo", lo que viene a enfatizar la permanente pos-=
tura de los socialistas chilenos de desconocer que la URSS sea 
"el camino". 

!J:..! Raul Ampuero, "La Izquierda en Pun to Muerto" (Edit. Orbe, San
tiago, 1969), p. 33. 
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73/ ARAUCO, N° 1 (octubre 1959). Una editorial de octubre de 1964, 
seiiala: "quien quiera conocer la trayectoria del Partido Socia 
lista en la vida pol1tica nacional, su teor1a, su ideolog1a y -
su accion practica, puede encontrar en ARAUCO la fuente fidedi_g_ 
na de sumayor informacion", (N° 57, octubre, 1964; p. 7). 

74/ Se pueden consultar especialmente las siguientes numeros: 1 (o.£ 
tubre 1959), 6 (abril 1960), 10 (octubre 1960), 12 (octubre 
1960), 13 (noviembre 1960), 19 (agosto 1961), 20 (septiembre 
1961), 21 (octubre 1961), 22 (noviembre 1961) y (diciembre 1961). 
Es interesante destacar que entre 1962 y 1964, per1odo de elec
ciones (Municipales en 1963 y Presidenciales en 1964), la inten 
sidad y frecuencia de las referencias a la revolucion cubana -
practicamente desaparecen. Al mes siguiente de la eleccion de 
septiembre de 1964 y tras la derrota de Allende, nuevamente re
aparece un numero dedicado especialmente a las 5 aiios de la re
volucion cubana (N° 57, octubre 1964). Nuevamente se encuentran 
referencias al proceso cubano en los nfuneros 60 (enero 1965), 
67 (agosto 1965), 74 (marzo 1966) y 75 (abril 1966), entre otros. 

75/ ARAUCO, N° 12, (octubre de 1960), p. 40. 

76/ ARAUCO, N° 19 (agosto de 1961), p. 5 y siguientes. 

].}_/ Raul Ampuero, "Reflexiones sabre la revolucion y el socialismo", 
en ARAUCO, N° 18 (julio 1961), p. 89. 

78/ ARAUCO, N° 19 (agosto 1961), pp. 21 y 22. 

79/ Salomon Corbalan, "Par un Frente de Trabajadores" en Witker, op. 
cit.; p. 60. Tambien se puede encontrar en ARAUCO, N° 22 (no
viembre 1961). Sohre el impacto de la revolucion cubana tambien 
se pueden ver, Munoz, "La politica internacional ... ",op. cit.; 
p. 24 y siguientes; Pollack, "The Chilean Socialist Party ... ", 
op. cit.; p. 148 y siguientes; Yopo, "El PS chileno ... ", op. 
cit.; Drake "Socialism and Populism •.• ", op. cit.; p. 302 y si
guientes, entre otros. 

80/ ARAUCO, N° 23 (diciembre 1961)' p. 21. 

81/ En Jobet y Chelen, op. cit., p. 563. La polemica comunista-socii!_ 
lista puede consultarse en este mis mo libro, p. 524 y siguientes. 

82/ ARAUCO, No 25 (febrero 1962) ' P· 18. 

83/ ARAUCO, No 28 (mayo de 1962) ' p. 10. 
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Ibid, p. 7. 

ARAUCO, No 35' (diciembre 1962), p. 4. 

ARAUCO, No 48 (enero 1964) ' p. 6. 

ARAUCO, No 79 (agosto 1966)' p. 23. 

Jobet, "El Partido Socialista II op. cit.; p. 100. 
' 

ARAUCO, No 52 (mayo 1964) ' P· 5. 

ARAUCO, No 55 (agosto 1964)' p. 5 y siguientes. 

ARAUCO, No 19 (agosto 1971), p. 6. 

84/ 

85/ 

86/ 

87/ 

88/ 

89/ 

90/ 

21._/ 

92/ Salomon Corbalan, "Por un Frente de Trabaj adores", en Witker, 
op. cit.; p. 56. 

93/ ARAU CO, N° 59 ( diciembre 1964) , p. 9. 

94/ ARAUCO, N° 79 (agosto 1966), p. 33. 

95/ ARAUCO, N° 53 (junio 1964), (editorial). 

96/ ARAUCO, N° 82 (noviembre 1966), p. 32. 

21_/ El mejor trabajo sabre la materia es el de Arturo Valenzuela, 
"The breakdown of Democratic~_imes: Chile" (The Johns Hop
kins University Press, 1978). Tambien se puede ver, en el pla 
no teorico, el clasico trabajo de Giavani Sartori, "The Case 
of polarized pluralism", en Joseph La Palombara y Myron Weiner 
(eds.), POLITICAL PARTIES AND POLITICAL DEVELOPMENT (Princeton 
University Press, New Jersey, 1966). Sabre este punto agradez 
co en especial los sugerentes comentarios de Waldo Fortin, en
mi seminario sabre "Socialismos Democraticos Comparados", dado 
en Mendoza, Argentina, en enero de 1986, en el marco de la Es
cuela de Verano del Instituto para el Nuevo Chile, con sede en 
Rotterdam, Rolanda. 

98/ En Casanueva y Fernandez, op. cit.; p. 214. 

'}J_/ El voto presentado por Adonis Sepulveda puede consultarse tanto 
en Jobet y Chelen, op. cit.; p. 228 y siguientes, coma en Jobet, 
"El Partido Socialista ... ",op. cit., p. 107. Adonis Sepulveda 
provenia del "Partido Obrero Revolucionario" (POR), creado en 
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103/ 

108/ 

109/ 

llO/ 

lll/ 

112/ 
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los anos SO, una pequena agrupacion que recogia elernentos de la 
antigua "Izquierda Comunista"; esto es, del tronco trotskista 
(entrevista con Oscar Waiss). 

Estas resoluciones se pueden ver en Casanueva y Fernandez, op. 
cit.; p. 219; Jobet, "El Partido Socialista ... ",op. cit.; p. 
112, y ARAUCO, N° 66 (julio 1965), y 79 (agosto 1966). 

Jobet, "El Partido Socialista ... ",op. cit.; p. 106, y ARAUCO 
N° 79 (agosto 1966), p. 19. 

ARAUCO, N° 79 (agosto 1966), p. 44. Este fue la prirnera vez que 
oficialmente se hizo alusion al rnarxisrno-leninisrno, aunque ya en 
mayo de 1962, el secretario general de la FJS hab1a senalado la 
necesidad de def inir al PS corno Partido "marxista-leninista" 
(ARAUCO, N° 28 (mayo 1962), p. 9). 

Sohre esta conferencia se pueden ver Jobet, ·~1 Partido Socialis 
ta ... ", op. cit., p. 115 y siguientes; Casanueva y Fernandez,
op. cit.; p. 220; ARAUCO, N° 72 (abril de 1966) y Munoz, op. cit.; 
p. 2 7. 

Mu~oz, op. cit.; p. 27. 

ARAUCO, N° 77 (junio 1966), p. 55. 

Sohre esta Conferencia se pueden ver Jobet, "El Partido Socialis
ta ... ", p. 115 y siguientes y 215 y siguientes; y Briones y Or
tiz, op. cit.; p. 178. 

Sohre este punto pueden verse "Punto Final" N° 34, (agosto 1967) 
y Raul Arnpuero, "La izquierda en punto muerto", op. cit. 

Arnpuero, ibid, p. 188 y 222. 

En Furci, op. cit., p. 98. 

Sohre este congreso se pueden ver Jobet, "El Partido Socialista 
",op. cit., p. 127 y siguientes; y Casanueva y Fernandez, 

op. cit.; p. 223 y siguientes. 

Jobet, op. cit.; p. 128. 

Ibid, p. 130. El nuevo CC elegido en dicho Congreso dio a cono
cer, en conferencia de prensa del 3 de enero de 1968, un texto 
relativarnente distinto al aprobado en dicho Congreso. Confirrnan 
do la adhesion al FRAP, y al Frente de Trabajadores, as1 corno su 
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oposicion tajante a radicales y democrata~cristianos, insist1a 
en definir al PS como "marxista-leninista", yen oponer la "vio 
lencia revolucionaria" a la "violencia reaccionaria". Enfatiza 
ba el efecto en cadena de la revolucion cubana y el desgaste e; 
Chile del "regimen democratico-burgues". No obstante, en lo que 
se refiere al uso de "metodos pacificos o legales", se les consi 
deraba "factores complementarios" y no "instrumentos limitados"
incorporados a la "lucha armada". Hay que recordar que ya esta
ban proximas las elecciones parlamentarias de 1969. En todo ca
so, se insistia en que ellos no conducl.an "por sl. mismos a la 
conquista del poder". El texto integro dado a conocer en esta 
Conferencia de prensa puede consultarse en "El Siglo", 4 de ene 
ro de 1968. 

Estos antecedentes me fueron proporcionados por conversaciones 
con dirigentes socialistas y especialmente en entrevista perso
nal con Ricardo Nunez, miembro del Comite Central del Partido 
Socialista entre 1967 y 1971, y Secretario General del mismo des 
de 1986 (entrevista del 4 de abril de 1986). Es necesario ana-
dir que la Comision redactora del voto triunfante en el Congreso 
de Chillan estuvo conformada por Clodomiro Almeyda e Ivan Nunez 
(este ultimo del ala trotskista) y Gustavo Ruz, representante de 
los "Elenos" (Ejercito de Liberacion Nacional), un grupo formado 
a mediados de los anos 60, con entrenamiento militar en Cuba, el 
que mas tarde se incorporaria organicamente al PS. 

Jobet, op. cit., p. 141. 

Carlos Altamirano, "El parlamento, tigre de papel", en Jobet y 
Chelen, op. cit.; p. 308 y siguientes. 

Sumado el 12,2% del PS al 2,2% obtenido por la USP, daba un re
sultado de 14,4% lo que era bastante mejor que los anos anterio 
res. El PC, por SU parte, aun partidario de la "via pacifica"--:
alcanzo un 16% de los votos. 

Jobet, op. cit.; p. 151. 

El resultado fue de 36,5% para Allende, 34,9% para Alessandri, 
el candidato de la derecha, y 27,8% para Tomic, el candidato del 
PDC (ver Cruz Coke, op. cit.; p. 112). 

La "Unidad Popular" estuva confarmada par las partidas sacialis
tas, comunista, radical, MAPU, social democrata (un pequena par
tida farmado en 1967 que obtuvo un 0,9% de los vatos en 1969) y 
la "Accion Popular Indendiente" (API), insignificante electoral
mente. El Partido Comunista desconfiaba de una cuarta candidatura 



121/ 

122/ 

123/ 

-127-

de Allende y fue asi como en algun momenta, junto con barajar 
nombres como el del radical Alberto Baltra, propuso a la direc
cion del Partido Socialista designar candidato a Aniceto Rodri
guez en vez de Allende, lo que fue rechazado por el PS. Esto 
ultimo, pese a que, como veremos, el apoyo de Allende en la di
reccion de SU partido era muy precario. Se trataba mas bien de 
un problema de dignidad: no podia aceptarse que el PC designara 
al candidato que el PS debia llevar (entrevista personal con Ri 
cardo Nunez). 

Este Programa aparece en Salvador Allende, "Nuestro Camino al 
Socialismo; la via chilena" (Ediciones Papiro, Buenos Aires, 
1971), p. 151 y siguientes. Salvo que se indique lo contrario, 
las citas que siguen corresponden a dicho texto. 

Alejandro Rojas, "The problem of democracy and Socialism and 
Chilean political process from the 1980s", (PH.D. Thesis, York 
University, Toronto, Canada, 1984), p. 248. Garreton tambien 
habla en terrninos similares de una "democratizacion no-capita 
lista" (M.A. Garreton, "El proceso politico chileno", op. cit). 

Sabre este Congreso pueden consultarse, Jobet, op. cit.; p. 169 
y siguientes; Casanueva y Fernandez, op. cit.; p. 240 y siguien 
tes; y los periodicos La Nacion (2.2.71); El Siglo (2.2.71) y -
El Mercurio (2.2.71). 

Sobre el numero de delegados y las votaciones hay una leve dis
crepancia entre los datos proporcionados por Jobet, op. cit.; 
p. 169 y los periodicos mencionados en la nota superior. 

Estos antecedentes me fueron proporcionados por distintos diri
gentes socialistas, lo que me permiti6 llegar al cuadro que se 
indica 

Su texto se puede consultar en Carlos Altamirano, "El Partido 
Socialista y la Revolucion Cubana", en Jo bet y Chelen, op. cit. ; 
p. 332 y siguientes; ver tambien Casanueva y Fernandez, op. cit.; 
p. 240 y siguientes; Jobet, op. cit.; p. 170 y siguientes y los 
periodicos La Prensa (6.2.71); La Nacion (7.2.71); Clarin (18.2. 
71); El Mercurio (21.1.71) y La Ultima Hora (23.2.71). 

Altamirano, El PS ... ", op. cit.; p. 338. 

Altamirano, La Prensa (6.2.71). Esta frase se hizo muy popular. 

Ver Jobet, op. cit.; p. 172. 
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Esta manifiesto puede verse en Jobet, op. cit.; p. 177. 

El "elemento cubano" estuvo .siempre presente en la vida de Allen 
de, hasta el d1a de su muerte (muri6 empunando un fusil regalado 
par Fidel Castro). Tenia una gran adrniraci6n por la revolucion 
cubana y rnantenia una estrecha arnistad con Fidel, relacion que 
no estuvo, sin embargo, exenta de tensiones internas. Sentia es 
pecial afecto por sectores pro-cubanos de la extrema izquierda 
chilena (un sobrino suyo, Andres Pascal Allende era alto dirigen 
te del MIR) y ten1an gran influencia en el su hija Beatriz, a la 
que nos hemos referido, casada a su vez con el jefe de seguridad 
de la embajada cubana en Chile, y su secretaria privada, Miriam 
Contreras. Ambas manten1an estrechos contactos con el regimen 
cubano (antecedentes proporcionados por distintos dirigentes so
cialistas). 

"De 1817 a 1972 los presidentes constitucionales elegidos perma
necieron en sus cargos 136 anos de un total de 155, o sea el 88% 
del tiempo total; el 74% de los carnbios de presidente se hizo 
conforme a la regla vigente y el 83% de las presidentes electos 
segun esas normas dejo su rnandato al terrnino regular del mismo. 
Par otra parte, en 163 anos de vida como nacion independiente y 
soberana (de 1817 a 1980) el desarrollo politico y social de Chi 
le se encuadr6 prirnero en una Constituci6n cuya vigencia fue de-
102 anos (de 1823 a 1925) y luego en otra que rigio por 48 anos 
(de 1925 a 1973). Sise considera queen arnbas se expresa un 
mismo principio constitucional, resulta que Chile fue normado par 
aquel unico fundarnento durante 150 anos de SUS 155 anos de vida 
nacional (calculados estos entre 1818 y 1973"). Marcelo Schil
ling, "Hacia una critica de la interpretacion hist6rica de la iz
quierda en Chile", en TEMAS SOCIALISTAS (N° 2, VECTOR, Santiago, 
1983), p. 32. Par su parte, la poblaci6n electoral aument6 nota
blernente entre 1930 y 1970, segi'.in lo muestra el siguiente cuadro: 

1930 1952 1970 

Poblaci6n 4.287.000 6.303.000 9.717.000 

Poblacion con derecho a voto 1. 662. 000 2.686.000 4.295.000 

Inscrito en el registro elec 388.000 1.105 .000 3.539.000 
toral 

---------

(~ruz Coke, op. cit.; p. 37). 
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Jorge Arrate, asesor econ6mico de Allende, y antiguo militante 
del PS, senala: "La exclusion de Allende del Comite Central 
elegido en el Congreso (Chi112nJ, no obstante su deseo expreso 
de former parte, revelo la rnagnitud de su derrota y su circuns
tancial aislamiento dentro del Partido Socialista'' (Arrate, op. 
cit.; p. 63). 

Allende recibi6 12 votos a favor, frente a 13 abstenciones. La 
dispute se dio proncipalmente entre Allende y Aniceto Rodriguez, 
secretario general del partido. Tambien Altamirano tenia altas 
posibilidades, pero tenia una actitud de reticencia frente al 
proceso electoral, consecuente con la linea fijada en Linares 
y Chillan. Esto puede verse en Genera Arriagada, "De la via 
chilena a la vl.a insurreccional" (Edit. del Pac:lfico, Santiago, 
1974), p. 67 y siguientes y p-:--223. Tambien puede verse Rojas, 
op. cit.; pp. 235 y 236. Hay que anadir que, pese a que la dis
puta entre Allende y Rodriguez fue estrecha, y pese a que ~ste 
ultimo habl.a recibido el apoyo de dirigentes tan importantes co
mo Altamirano, Almeyda y Sepulveda, fueron las bases del parti
do las que inclinaron la balanza en f<1vor de la candidatura de 
Allende. En efecto, se hizo una consulta a las bases del parti
do para dirimir la contienda entre Allende y Rodriguez. El triun 
fo de Allende fue aplastante: gan6 31 de los 34 regionales consu.!_ 
tados (entrevista con R. Nunez, op. cit. (confirmado por Homero 
Julio, militante socialista, en entrevista del 29.5.86). Esto de
mostraba al menos dos cosas importantes: (1) cierta distorsion 
en las organos de direcci6n respecto de las bases partidarias, y 
(2) que Allende era, sin duda alguna, el hombre de masas del Par 
tido Socialista -ialgo similar a lo que Grove habia sido en su 
momenta?-. 

Sabre esta conferencia de prensa, ver _El Siglo (7. 2. 71); La Na
cion (6.2. 71); y El Mercurio de Valparais~. (5.2. 71). 

Salvador Allende, "Puesta en marcha del Gobierno Popular", en 
Witker, op. cit.; p. 6 7 y siguien-tes; y del mismo -autor, "La via 
chilena al Socialismo", en Jo bet y Che Jen, op. cit.; p. 489 y si_ 
guientes. Las citas que siguen son tomadas de estos dos textos. 
Carlos Altamirano reconoce que clesde el Ht.~nsaje al Congreso Ple
no, el 21 de marzo de 1971, Allende adopta un tnno relativamente 
distinto al del Partido Sociahsta de la ultima <lecada. Con ello 
enfatiza que Allende y el PS evoluc i.onaron en la decada del 60 
par un mismo camino, pero desde que aq11el fuera elegido Presiden 
te de. la Republica, y muy en f:specia1 desde el discurso ante el 
Congreso, Allende habr{a adoptadG un Jiscurso distinto de marca
do constitucionalismo. Altamirano atribuye, entre otras cosas, 
una creciente influencia a Joan r,arcps, teorico pol:ltico catalan, 
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uno de las principales asesores de Allende (entrevista personal 
con Carlos Altamirano, las d1as 5, 6 y 7 de agosto de 1984). 

Preferimos la expresion "Via Allendista" a "V1a Chilena" pues 
esta ultima suele identificarse con la postura adoptada par el 
Partido Comunista Chileno despues del XX Congreso del PCUS, en 
1956 (el que reconocio la posibilidad de distintas "vias" hacia 
el socialismo) , la qu e no correspond1a exactamente al proyecto 
Allendista, existiendo profundas diferencias entre ambos (ver nota 139). 

Allende, "Nuestro camino al socialismo .•• ",op. cit.; p. 96. 

Rojas, op. cit.; p. 252. 

Generalmente se suelen distinguir solo dos tendencias, en este 
perJ'.odo, al interior de la UP, representados por el PS y el PC. 
A Allende suele inclu:lrsele mas de cerca de este que de aquel. 
Por nuestra parte, hemos preferido seguir la distincion tripar
tita de Rojas {op. cit.; p. 252 y siguientes), Arrate (op. cit.; 
p. 30 y siguientes) y Schilling (op. cit.; p. 26). Todos ellos 
senalan al proyecto Allendista como distinto al del PS y PC. Aun 
que con este ultimo Allende tenia afinidades tacticas, hay dife-::
rencias importantes entre ambos. Desde luego, como lo senala 
Arrate, el PC "asum:la como elementos tacticos algunos que el Pre 
sidente hab:la formulado como estrategicos" (Arrate, op. cit.; p-:-
169). Fue as1 como la "vi.a democratica al socialismo" ten:la pa 
ra el PC solo un interes tactico, mientras que para Allende te::
n:la un sentido estrategico. El mismo Corvalan se encargo de re
chazar, por parte del PC, la pretension de Allende de que el ca
mino chileno correspondi.a a un "segundo modelo", que no pasaba 
por la "dictadura del proletariado". Senala Corvalan, en un in 
forme al pleno del CC del PC: "En relacion a la orientacion del 
Gobienio de la Unidad Popular, se suele identificar la poli.tica 
del PC ctin la pol1tica de Salvador Allende ..• Pero, como es 
comprensible y natural, no ten:lamos las mismas concepciones, no 
siempre coincidimos en todo. Disentimos, por ejemplo, de su cri 
terio de que nuestra via revolucionaria conformari.a un segundo -
modelo de realizacion del socialismo que exclui.a o hac:la innece
saria la dictadura del proletariado en un per:lodo de transicion 
determinado" (Arrate, op. cit.; p. 46; ver tambien Rojas, op. cit. 
p. 252). 

La Nacion (20.3.71). 

La Nacion (22.4.71). 
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El texto integro puede encontrarse en El Mercurio (15.4.71). 

Las conclusiones de este pleno y del pleno de Algarrobo, de ago~ 
to de 1971, pueden encontrarse resumidas en un documento para la 
discusion interna del PS, cuyo texto 1ntegro aparece en El Mercu
rio (12 y 13.3.72). 

Sohre la importancia de dicha eleccion. complementaria, y los in
tentos de Allende por llegar a un acuerdo con el PDC, el que fue 
bloqueado por la UP, se pueden ver, Joan Garces, "Allende y la 
experiencia chilena" (Ariel, Barcelona, 1976), pp. 207 a 212 y 
Rojas, op •. cit.; p. 406. 

Ver La Nacion (18.8.71) y El Mercurio (12 y 13.3.72). 

Ver La Prensa (8.8.71), con las declaraciones de Jauregui. 

Las Ultimas Noticias (28.10.71). 

Ver Garces, op. cit.; p. 184 y Paul Sigmund, "The overthrow of 
Allende and the politics of Chile, 1964-1976", (Univ. of Pit
tsburgh Press, Pittsburgh, 1977), p. 164. 

149/ Garces, op. cit.; p. 192. 

150/ 

151/ 

152/ 

153/ 

154/ 

155/ 

156/ 

157/ 

La Nacion (15.1.72) 

Su texto 1ntegro puede encontrarse en El Mercurio de las d1as 
12 y 13 de marzo de 1972. Las citas siguientes corresponden a 
este documento. 

El texto de dicho documento se encuentra reproducido 1ntegramen
te en El Mercurio (25.3.72). 

Garces, op. cit.; p. 53. 

Rojas, op. cit.; p. 303. 

Estos antecedentes pueden encontrarse en diversos pasajes del li 
bro de Joan Garces, op. cit.; especialmente p. 107 y siguientes-:-

Raj as, op. cit. ; p. 32 9. 

La Nacion (16.8.73). 
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Rafael Merino, secretario general del PS en Concepcion senala 
que la Asamblea del Pueblo se realize de acuerdo a directivas 
del CC del PS y del propio Altamirano (El Mercurio 4.8.72). Es 
ta Asamblea era algo muy distinto a lo planteado en el Programa 
de la UP, que se referia al parlamento y a la necesidad de con
tar con una Camara Unica. 

El texto integro de esta carta aparece en La Nacion (31.7.72). 

Esta declaracion puede verse en La Tercera (31.10.72). 

Clarin (8.11.72). 

La entrevista a Altamirano del GRAMMA es del 25.11.72, reprodu
cida en La Nacion (16.12.72). La entrevista de EXCELSIOR a 
Allende fue reproducida en La Nacion (2.12.72). 

La Ultima Hora (15.1.73). Los Cordones Industriales y Comandos 
Comunales eran algunas de las f ormas que iba adquiriendo el "Po 
der Popular", que aparecia como una alternativa a la "institucio 
nalidad burguesa". 

Las Ultimas Noticias (26.1.73). 

La Nacion (17 y 31.1.73). 

El Mercurio (15.1.73). 

El Mercurio (30.1.73) y Clarin (28.1.73). 

. Puro Chile (30.1.73) y El Mercurio (30.1.73). Un intercambio de 
cartas tuvo lugar en esos dias entre el PS y el PC, a raiz de es 
ta discusion. El PS sostenia que el PC, a traves de periodicos
como El Siglo y Puro Chile, tendia a tergiversar sus posiciones 
(ver El Siglo 12.2.73). 

La Ultima Hora (10.2.73). 

Esta carta de Altamirano a Corvalan puede consultarse en El Cla
rin (17.2.73), La Tercera (16.2.73) y La Ultima Hora (15.2.73). 

La Ultima Hora (22.2.73). 

La Ultima Hora (1.3.73). 

Carlos Altamirano, "Dialectica de una Derrota" (Siglo Veintiuno 
Editores, Mexico, 1976). Tambien pude escuchar personalmente su 
vision de los hechos en entrevista personal con Altamirano. 
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Altamirano, "Dialectica 
guientes sobre esta materia. 

Ibid, p. 34. 

Ibid, p. 59. 

Ibid, p. 182. 

II op. cit.; p. 28. Ver p. 26 y si-

Ibid, p. 214. Otras referencias a la "inevitabilidad del con
flicto" pueden encontrarse en las pp. 196, 213, 215, 219 y 269. 

Arriagada, op. ·cit.; p •. 271; y La Ultima Hora (9.3. 73). 

La Ultima Hora (9.3.73). 

Las resoluciones de este pleno pueden consultarse en El Siglo 
(6.4.73). 

El discurso aparece en La Nacion (19.4.73). 

Ver conferencia de prensa de Allende en El Mercurio (26.4. 73). 
En ese mismo mes de abril, un grupo al interior del MAPU, se 
escindio del partido para formar el MAPU-Obrero y Campesino. 
Dicho grupo, dirigido por Jaime Gazmuri, pretendia dar un mayor 
apoyo a Allende y neutralizar la acci6n del MAPU, cada vez mas 
cercano al PS y al MIR. Dicha division del MAPU habr1a sido rea 
lizada a instancias del propio Allende. Ello habr1a formado pa:£ 
te de un plan mas vasto del Presidente que tendr1a por objeto r~ 
mover al propio Altamirano del PS, a traves de Clodomiro Almeyda, 
hasta entonces Canciller de Allende, a quien este ultimo le ha
br1a pedido una mayor actividad al interior del PS, tendiente a 
reemplazar a Altamirano. Este plan no habria prosperado y se ha 
bria quedado en la division del MAPU (estos antecedentes me_fueron propo.£_ 
cionados por un alto dirigente del MAPU-OC, en entrevista perso-
nal, en enero de 1986, y han trascendido en forrna mas 0 menos a-
bierta) . 

La Nacion (13.6. 73). 

La Tercera (26.6.73). Junto a la Corte Suprema, la Contralor1a 
General de la Republica, y la Camara de Diputados, esta ultima 
en el mes de agosto, representaron al gobierno una serie de he
hechos que eran estimados inconstitucionales. Estos documentos 
pueden encontrarse en Luis Frei y Andres Echeverria (eds.) "La 
lucha por la jurididad en Chile (1970-1973)" (Edit. del PacHico, 
Santiago, 1974). 
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La Segunda (13.7.73). Al ser reprimido dicho intento golpista, 
se creo la sensaci6n en el PS de que las Fuerzas Annadas esta
ban del lado del gobierno y que los sectores golpistas en su in 
terior eran minoritarios. De all1 que sectores del PS y de otros 
partidos de izquierda pensaron en el "contragolpe" como estrate
gia a seguir a fin de consolidar el proceso revolucionario (esto 
fue confirmado al autor por el propio Altamirano, en entrevista 
personal). 

Puro Chile (7.7.73). Sohre el dialogo con el PDC tambien se pu~ 
de ver Sigmund, op. cit.; p. 223. 

La Ultima Hora (31.7.73). La declaracion fue dada a conocer por 
la Subsecretar1a de Medias de Comunicacion del PS. 

La Ultima Hora (31. 7.73). Sohre los intentos para llegar a acue.!:_ 
dos entre Allende y el PDC, en los anos 197073, ver Garces, op. 
cit.; p. 207 y siguientes y p. 284 y siguientes; y Rojas, op. cit. 
p. 406 y siguientes. 

Todos estos antecedentes me fueron proporcionados por el propio 
Carlos Briones, en entrevista personal del 7 de abril de 1986. 

El Siglo (29.8.73). 

El Mercurio (30.8.73). 

Segun Briones, la intransigencia no proven1a solamente de la di
recci6n del Partido Socialista, sino tambien de la direccion del 
PDC, y del propio Eduardo Frei, los que daban a entender, segun 
la percepci6n de Briones, que no habia "nada que hacer" (entrevi~ 
ta con Briones). 

Garces, op. cit.; p. 332 y siguientes. Garces concluye en lo si
guiente, sobre las relaciones entre Allende y la UP: "la direc
cion del aparato de los partidos pol1ticos era independiente de 
Allende, y cada partido proced1a de acuerdo con la voluntad de sus 
6rganos de direccion espec1ficos, en funci6n de sus objetivos pro
pios a corto y largo plazo" (Ibid, p. 386). 

Estos hechos me fueron relatados por el propio Briones, en la en
trevista personal senalada anteriormente. Briones tuvo en SUS ma 
nos y ley6 esta carta del PC la que, no obstante, y a raiz del 
golpe militar, desapareci6. Este hecho se encuentra corroborado 
por el valioso testimonio del diputado dernocrata cristiano Eduar
do Cerda, en ese entonces secretario nacional del PDC. (El Mercu
rio, 27.2.86). Cerda, no obstante, critica a Allende por su "in-



198/ 

-135-

decision" en mementos tan criticos. Tambien puede consultarse 
la version de Aylwin, en ent revis.ta aparecida en la Revis ta Hoy, 
N° 472, del 4 al 10 de agosto de 1986. 

Garces, op. cit.; p. 386. 

La excepcion esta dada por los gobiernos radicales del tipo del 
Frente Popular (Aguirre, Rios y Gonzalez), que respondieron a 
una formula muy sofisticada y compleja de co'aliciones politicas, 
mas explicables por una conjunci6n de factores externos e inter 
nos que por las caracteristicas del regimen presidencial de go-=
bierno. 

Oscar Waiss, vieJo socialista, medio en serio, medio en broma, 
seiiala que "el Partido Socialista era el iinico partido que tenia 
una Comision Politica de 15 miembros en representacion de 45 
fracciones" (entrevista personal). 
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