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L A R U P T U R A , a mediados de 1 9 7 9 , de la l lamada " m a y o r í a de U n i d a d 
N a c i o n a l " en I t a l i a , g e n e r ó una s i t u a c i ó n de crisis p o l í t i c a en ese pa ís , 
que e l l lamado a elecciones anticipadas n o pudo resolver. Resumiendo 
l a pos tura de su pa r t ido , en u n a entrevista que fue in terpre tada como 
una r e i t e r a c i ó n de l a tesis de l "compromiso h i s t ó r i c o " , puesta frecuen
temente en c u e s t i ó n en estos meses, el Secretario General de l P C I , En¬
r ico Ber l inguer c o m e n t ó : " N i los republicanos, n i los s o c i a l d e m ó c r a t a s , 
n i los socialistas, qu i e ren u n gobierno de izquierda con los comunistas; 
pero nosotros tampoco creemos que és ta sea, en las actuales condiciones, 
una buena s o l u c i ó n para l a suerte de la democracia i t a l iana . C o n una 
D C rechazada hacia una l í n e a de enfrentamiento, corremos e l riesgo de 
una d i v i s i ó n del p a í s en dos bloques, corremos e l riesgo de una situa
ción chilena, es decir de u n "golpe" de derecha. 1 

Q u e la perspectiva de u n golpe reaccionario sea evocada por medio 
de u n a a l u s i ó n a l o ocur r ido en Chi le seis a ñ o s antes, no es e x t r a ñ o . E l 
golpe de septiembre de 1 9 7 3 no só lo fue, y sigue siendo, obje to de la 
m á s a m p l i a i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a en Europa . A l mi smo t iempo, 
p r o v o c ó la plena m o v i l i z a c i ó n de la izquierda y las fuerzas d e m o c r á t i c a s 
de l cont inente en rechazo a la d ic tadura y apoyo a sus v í c t i m a s ; y d io 
luga r a u n a m p l í s i m o debate en t o rno a las causas que h a b í a n provo
cado l a tragedia. E n e l mismo p á r r a f o antes ci tado e s t á n esbozados los 
elementos que hacen que muchos l o consideren relevante a otras situa
ciones m á s a l l á de A m é r i c a L a t i n a : Ch i l e se iden t i f i ca n o sólo con 
golpe de derecha, sino con el fracaso de u n gobierno de izquierda, con 
la d i v i s i ó n de las fuerzas d e m o c r á t i c a s y con la alianza obje t iva de las 
fuerzas reaccionarias con e l centro p o l í t i c o . Temas todos éstos que, como 
veremos, estaban m u y den t ro de l proceso p o l í t i c o europeo en esos d í a s 
y que h ic ie ron que la " s i t u a c i ó n chi lena", fuera vista como algo m u y 
cercano. 

l Berlinguer E . Entrevista al semanario Stern, reproducida en L'Unitá, 17 de 
agosto de 1979. E l subrayado es nuestro: la palabra "golpe" aparece en español en 
el original. 
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Desde luego, la r e f l e x i ó n en la cual e l caso ch i leno viene a inser
tarse, se i n i c i a en una fecha anterior . Pero es precisamente en aque
l los a ñ o s (que son de re f lu jo no s ó l o en Chi le , sino en toda A m é r i c a 
L a t i n a ) , cuando en Europa surgen f e n ó m e n o s p o l í t i c o s nuevos, tan
to de parte de l m o v i m i e n t o comunista como de l a social-democra-
cia. Los a ñ o s 1974 a 1976 son los de mayor auge del eurocomunismo. 
Son asimismo los a ñ o s en que l a In t e rnac iona l Socialista, escuchando las 
c r í t i cas de quienes cuestionan su c a r á c t e r marcadamente e u r o c é n t r i c o , 
se abre hacia el Tercer M u n d o , par t icu la rmente hacia A m é r i c a L a t i 
na. Su p r e t e n s i ó n no es sólo la de buscar par t idos afines, sino la de 
proponer u n a respuesta e i n c i d i r directamente en la p o l í t i c a de l a re
g i ó n . A m b o s procesos, el p r imero por su novedad teór ica , e l segundo 
po r l a fuerza de los instrumentos gubernamentales y privados con que 
cuenta l a In te rnac iona l , h a n ten ido u n peso en l a p o l í t i c a chilena, en 
especial en e l desarrollo de su izquierda en estos a ñ o s . 

Pretendemos, en este trabajo, examinar brevemente ambos aspectos 
de la c u e s t i ó n . E n p r i m e r t é r m i n o , c ó m o i n t e r p r e t ó la izquierda euro
pea e l golpe m i l i t a r en Ch i l e y de q u é m o d o se v i n c u l a este aná l i s i s a 
su p o l í t i c a concreta. E n segundo lugar, la fo rma y medida en que los 
m á s recientes desarrollos de l eurocomunismo y l a p o l í t i c a de l a social 
democracia h a n i n f l u i d o sobre l a izquierda chi lena. 

T raza r u n paralelo entre ambas corrientes es, en todo caso, i m p o 
sible: la social democracia es una fuerza in te rnac iona l , con a s p i r a c i ó n 
de vigencia en todas partes, e ins t rumentos para ejercer su p o l í t i c a . E l 
eurocomunismo no tiene propiamente una p o l í t i c a hacia otros cont i 
nentes, n i ins t rumentos con los cuales l l evar la a cabo. Su in f luenc ia es 
só lo i d e o l ó g i c a , t eó r i ca , mientras la de l a In t e rnac iona l Socialista se da 
en u n terreno m u c h o m á s p r á c t i c o . L a d i s t i n c i ó n se v e r á reflejada cla
ramente en nuestro aná l i s i s . 

1. SOCIALISTAS Y COMUNISTAS A N T E L A E X P E R I E N C I A C H I L E N A 

L a a t e n c i ó n pa r t i cu l a r con que las pr incipales fuerzas de izquierda 
de E u r o p a m i r a b a n a l Gobie rno de l a U n i d a d Popular , se explica fun
damenta lmente p o r su rasgo m á s c a r a c t e r í s t i c o : e l de ser una experien
cia, i n é d i t a hasta ahora, de t r a n s i c i ó n a l socialismo por una v í a demo
crá t i ca . L a forma e n que fue elegido A l l e n d e , e l hecho de que l a base 
p o l í t i c a de su Gob ie rno estuviera cons t i tu ida p o r fuerzas de d i s t in to 
or igen social y de diversa c o n n o t a c i ó n i d e o l ó g i c a , su énfas is en e l respeto 
de "la lega l idad y el c a r á c t e r nacionalis ta y r evo luc ionar io de las trans
formaciones por él emprendidas; eran todos rasgos que h a c í a n de é l u n 
modelo interesante para fuerzas que, desde hace t i empo, aceptan que su 
llegada a l poder só lo puede producirse p o r v í a s similares. 
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E n e l caso de la social-democracia, l a tendencia fue siempre la de 
m i r a r , m á s que nada, a estos rasgos externos, con el f i n de af i rmar u n a 
i d e n t i d a d , que u n aná l i s i s m á s detenido de la s i t u a c i ó n no h a b r í a jus
t i f i cado . E n efecto, si tomamos como rasgos ca rac te r í s t i cos de l proyecto 
s o c i a l - d e m ó c r a t a su a c e p t a c i ó n de l a democracia l i be ra l y su a c e p t a c i ó n 
de l a r e l a c i ó n de fuerzas existentes en la sociedad, sin proponerse alte
r a r l a en f u n c i ó n de una h e g e m o n í a de l a clase obrera/* es evidente 
q u e e l proyecto de la U n i d a d Popular n o le es asimilable. L a U n i d a d 
P o p u l a r p r e t e n d í a precisamente avanzar hacia la t r a n s f o r m a c i ó n de l 
Estado con sentido socialista, es decir, se p r o p o n í a l a h e g e m o n í a obrera 
c o m o la c u l m i n a c i ó n de las transformaciones soc ioeconómicas y, acep
t a n d o formas d e m o c r á t i c a s , p o n í a énfas is sobre todo en l a p a r t i c i p a c i ó n 
de masas como p r i n c i p a l e x p r e s i ó n de esas formas. Si b i en su proyecto 
de t r a n s f o r m a c i ó n del Estado nunca fue demasiado e x p l í c i t o (y es po
sible que e l lo haya estado en la base de su d e r r o t a ) , n i n g u n o de sus 
pa r t idos p r e t e n d í a mantener de modo permanente el c a r á c t e r d e m o c r á 
t i co l i b e r a l de l Estado chi leno. 

N o es, en todo caso, nuestro p r o p ó s i t o entrar a q u í en el aná l i s i s 
de l c a r á c t e r real del Gob ie rno U P . Basta af i rmar que, desde e l p u n 
to de vista de l a social-democracia h a b í a una i d e n t i f i c a c i ó n , a l menos 
aparente, con sus p r o p ó s i t o s , sobre la base de los rasgos externos que 
hemos descrito. E n base a t a l i d e n t i f i c a c i ó n , los socialistas europeos v i 
v i e r o n t a m b i é n como p r o p i a su derrota, que, desde su p u n t o de vista, 
v i n o a poner en c u e s t i ó n la pos ib i l i dad de transformaciones socialistas 
po r la v ía d e m o c r á t i c a . 

" L o s sucesos de C h i l e h a n evocado ansiosas dudas respecto de l ca
m i n o d e m o c r á t i c o a l socialismo en A m é r i c a L a t i n a " , 3 dice A n t h o n y 
Crossland, ref le jando este sent imiento generalizado. E n una perspectiva 
a ú n m á s a m p l i a f o r m u l a la misma c u e s t i ó n W i l l y B r a n d t en su dis
curso ante la Asamblea Genera l de Naciones Unidas, apenas quince 
d í a s después- del golpe en C h i l e : ¿ " P e r o entonces, una vez que aparece 
para algunos inaceptable u n cambio mediante la reforma, será necesario 
a d m i t i r que só lo de la r e v o l u c i ó n puede surgir la reforma verdadera?".* 
Puesta en estos t é r m i n o s , l a pregunta aparece m á s clara: se t ra ta de 
de te rminar si Ch i l e c o n s t i t u í a efectivamente esa experiencia de refor
ma, y hasta q u é p u n t o demuestra que esa pos ib i l i dad es tá cerrada en 
A m é r i c a L a t i n a y otros continentes. 

E n la respuesta a esta c u e s t i ó n , l a social-democracia dista m u c h o de 

2 Véase entrevista a Ernesto Laclau, en América Latina: estudios y perspectivas, 
núm. 1. México, abril de 1979, p. 123. 

3 Anthony Crossland, " L a Social Democracia en Europa". Conferencia dictada en 
San José Costa Rica, 9 de octubre de 1975. Reproducida en Nueva Sociedad, n. 23, 
marzo-abril 1976. p. 49. 

4 Citado por el autor en su discurso inaugural de la Conferencia sobre Pers
pectivas de la Democracia en Chile, Rotterdam, septiembre de 1977. Mimeo, p. 1. 
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tener u n a p o s i c i ó n t ín ica . H a b r á quienes, manteniendo su so l ida r idad 
hacia Chi le , b u s c a r á n distanciarse de l G o b i e r n o Al lende en l o espe
cífico, c r i t i cando sus errores, y quienes s e g u i r á n i d e n t i f i c á n d o s e con é l 
y a t r ibuyendo su c a í d a a la r e a c c i ó n i n t e r i o r y exter ior de los intereses 
e c o n ó m i c o s a los que ese Gob ie rno afectaba. U n e jemplo de l a p r i m e r a 
a c t i t u d l o encontramos en e l p r o p i o Brand t , q u i e n en sus memorias, 
luego de ci tar e l p á r r a f o de su discurso ante l a O N U , comenta " l o ab
surdo de una r e i v i n d i c a c i ó n socialista que luego n o se d e m o s t r ó a l a 
a l t u r a de sus ureas e c o n ó m i c a s , o r g á n i c a s y, probablemente, incluso 
po l í t i c a s " .* E n una perspectiva diversa se ubica Fel ipe G o n z á l e z : "Cuan
do en a l g ú n p a í s la t inoamericano, a l g ú n gobierno nacionaliza deter
minados sectores vitales de la e c o n o m í a , se produce una a g r e s i ó n de 
par te de los d e s p o s e í d o s que . . . . t r a t an de desestabilizar a los gobiernos 
que h a n nacionalizado los bienes, de frenar su anhelo, no só lo de demo
cracia p o l í t i c a , sino t a m b i é n de democracia e c o n ó m i c a . . . Esa es la 
r a z ó n p ro funda de la gran tragedia chilena".* E n u n sentido s imilar , 
O l a f Palme a t r ibuye la c a í d a de A l l e n d e a la i n t e r v e n c i ó n de l a dere
cha y los Estados Unidos , l o r e iv ind ica por "haber puesto en marcha 
una impresionante labor reformadora bajo el signo del socialismo de
m o c r á t i c o y condena a quienes pre tenden "sostener que e l golpe m i l i 
tar fue, en real idad, una consecuencia lóg ica de la po l í t i c a socialista de 
Al l ende" .* 

E n todo caso, es dif íc i l encontrar en textos de po l í t i cos soc ia l -demó-
cratas u n aná l i s i s m á s a fondo de l a experiencia chilena. Hacer lo sig
n i f i ca r í a , en l a p r ác t i ca , ent rar a s e ñ a l a r diferencias con l a U n i d a d 
Popular , que p o n d r í a n en c u e s t i ó n l a i d e n t i f i c a c i ó n que se realiza en 
t é r m i n o s generales. És tos bastan a l a social-democracia para a f i rmar 
tres conceptos, que son la base de su p o l í t i c a : 1 ) E l rechazo a la r u p t u 
ra d e m o c r á t i c a y, po r consiguiente a la p o l í t i c a intervencionista que 
la f o m e n t ó ; 2) Su so l idar idad general con las fuerzas d e m o c r á t i c a s 
chilenas; 3 ) L a necesidad de desarrollar, t a m b i é n en Chi le , u n a al
te rna t iva d e m o c r á t i c a que supere los peligros de una r u p t u r a con el 
i m p e r i a l i s m o y se apoye, po r tanto , en u n a a m p l i a coa l i c ión de fuerzas 
con c laro p r e d o m i n i o no comunis ta y en una p o l í t i c a moderada. Sobre 
estas bases se desarrolla en los a ñ o s sucesivos la p o l í t i c a s o c i a l - d e m ó c r a t a 
hacia Ch i l e , que examinaremos m á s adelante. 

E l a n á l i s i s de l caso ch i leno es mucho m á s a m p l i o y p rofundo en el 
m o v i m i e n t o comunis ta de todo el m u n d o . N o existe p r á c t i c a m e n t e 
n i n g ú n p a r t i d o que no haya e m i t i d o a l respecto u n pronunciamien
to. "Los comunistas - d i c e Boris P o n o m a r i o v - saben extraer ense¬

s Wi l ly Brandt. La política de un socialista. Milano, Garzanti, 1978, p. 630. 

8 Felipe González. Entrevista a Nueva Sociedad, núm. 24, mayo-junio 1976. p. 6. 

7 Olaf Palme. Profesión de democracia (discursos políticos) Estocolmo, sin fe

cha, pp. 110 y 111. 
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fianzas t a m b i é n de las derrotas. E l estudio de la experiencia de l a 
C o m u n a de P a r í s y de l a r e v o l u c i ó n rusa de 1905, revoluciones ar
madas que fueron derrotadas, p e r m i t i ó , como es sabido, elaborar una 
estrategia y una t ác t i ca victoriosas que aseguraron el t r i u n f o h i s t ó r i c o 
m u n d i a l de octubre de 1917. E n la s i t u a c i ó n actual, los sucesos de 
C h i l e , que ofrecieron la p r ime ra experiencia prolongada de desarrollo 
" p a c í f i c o " de la r e v o l u c i ó n , t ienen u n gran valor para los marxistas-
leninis tas desde el pun to de vista de l perfeccionamiento de la estrategia 
y l a t á c t i c a revolucionarias." » Y en real idad, e l s í m i l con la C o m u n a y 
con 1905 n o parece exagerado, si se t iene en cuenta el c a r á c t e r de 
"hecho de alcance m u n d i a l " (Ber l inguer) que todos los par t idos co
munis tas asignaron a l o o c u r r i d o en Ch i l e . 

E l p u n t o de par t ida c o m ú n a todos los aná l i s i s , es que l o ocu r r ido 
en C h i l e no i n v a l i d a la pos ib i l i dad de desarrollar u n proceso revolucio
n a r i o po r medios no violentos. De a l l í l a necesidad de centrar e l estu
d i o en las condiciones necesarias para que t a l proceso tenga é x i t o , es 
dec i r en la c o r r e l a c i ó n de fuerzas. E n este pun to , aunque n o de modo 
e x p l í c i t o , los caminos se separan. U n a p r i m e r a vert iente es la p o s i c i ó n 
a sumida por e l Pa r t ido Comunis ta de la U n i ó n Sovié t ica . E n esta i n 
t e r p r e t a c i ó n , la v í a pac í f ica t e n í a vigencia só lo hasta el m o m e n t o en 
que sus adversarios demostraron su dec i s i ón de derrocar por cualquier 
m e d i o a l gobierno de la U n i d a d Popular . E n ese momento , la incapa
c i d a d de l a r e v o l u c i ó n chi lena de a rb i t r a r los medios suficientes para 
defender sus conquistas, fue e l factor que d e c i d i ó su derrota. " L a tra
gedia de Chi le - d i c e B r e z n e v - en m o d o a lguno ha descartado l a de
d u c c i ó n de los comunistas de que son posibles v í a s distintas de la revo
l u c i ó n , i n c l u i d a la pac í f ica , si para e l lo existen las condiciones impres
c indib les . Pero ha recordado imperiosamente que l a r e v o l u c i ó n ha de 
saber defenderse." 6 E n el m i s m o sentido, en u n examen m u c h o m á s 
a m p l i o de la cues t i ón , Boris Ponomar iov concluye que " la g a r a n t í a de l 
desarro l lo pac í f i co de la r e v o l u c i ó n n o es só lo una c o r r e l a c i ó n de fuerzas 
sociales bajo la cual l a b u r g u e s í a no se atreva a desatar la guerra 
c i v i l , s ino t a m b i é n la constante d i s p o s i c i ó n de la vanguardia revolucio
na r i a y de las masas (no verbal , sino p r á c t i c a ) para apl icar los medios 
de l u c h a m á s resueltos si la s i t u a c i ó n l o requiere ."" ' 

D i s t i n t o es e l p u n t o de vista con el cual los part idos comunistas de 
E u r o p a Occidental m i r a n el p rob lema. E l l o no só lo po r u n p rob lema 
t e ó r i c o , sino t a m b i é n por una c o n s i d e r a c i ó n realista: la pos ib i l idad de 
ap l i ca r formas dist intas de lucha les parece cerrada o a l menos extraor-

8 Boris Ponomariov. " L a Situación Mundial y el Proceso Revolucionario". Re
vista Internacional, mim. 6, 1974, p. 8. 

» Leonid Breznev. "Informe al X X V Congreso del PCUS", 24 de febrero 1976. 
Editado por el P. C . Cubano. Habana. 1976. p. 44. 

io Ponomariov, op. cit. p. 8. 
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d inar iamente dif íc i l . E n la med ida en que se acepta este p u n t o de 
par t ida , es obvio que e l examen de l a " c o r r e l a c i ó n de fuerzas sociales 
bajo la cual la b u r g u e s í a no se atreva a desatar una guerra c i v i l " , ad
quiere ca r ác t e r impresc indible . 

E l pa r t ido europeo occidental que con mayor p ro fund idad ha dis
c u t i d o el caso chi leno es, s in duda, e l Pa r t ido Comunis ta I t a l i a n o . 
Ya a los pocos d í a s de l golpe, surge en el P C I u n ampl io debate sobre 
el tema, puesto a l centro por u n a r t í c u l o de fondo de su secretario 
gene ra l . " Que este a r t í c u l o , t omando como p u n t o de pa r t ida l o ocu
r r i d o en Chile , contenga una propuesta e s t r a t ég i ca para I t a l i a , demues
t ra a las claras hasta que p u n t o la tragedia chi lena fue relevante para 
ese pa r t ido . 

H a y numerosos factores que pueden expl icar este i n t e r é s . A los ya 
mencionados y vá l i dos para todo e l continente, se agregan algunos que 
t ienen r e l a c i ó n con la pa r t i cu la r s i t u a c i ó n i t a l i ana en esos a ñ o s . L a 
grave crisis e c o n ó m i c a y social ha agotado l a experiencia de centro-
izquierda y la incapacidad de l p a r t i d o gobernante de proponer f ó r m u 
las alternativas ha generado la crisis p o l í t i c a . L a a g i t a c i ó n popu la r , e l 
descontento j u v e n i l , l a creciente desa fecc ión de muchos respecto de l 
sistema y el surg imiento de tendencias dispersivas en la izquierda, exigen 
a l P C I la f o r m u l a c i ó n de u n a propuesta p o l í t i c a que, j u n t o con ser 
viable , r e iv ind ique su derecho a pa r t i c ipa r en l a d i r e c c i ó n de l p a í s . Las 
bases centrales de esa l í n e a ya e s t á n delineadas con an te r io r idad a sep
t i embre de 1973. Pero l a a r g u m e n t a c i ó n a p a r t i r de la experiencia chile
na constituye u n factor valioso de r e a f i r m a c i ó n . 

Los principales elementos e s t á n contenidos en e l a r t í c u l o de Berl in¬
guer. E l p u n t o de pa r t ida es la c o n s i d e r a c i ó n de la i n t e r v e n c i ó n abier
ta de los Estados U n i d o s en e l golpe m i l i t a r . " E l reconocimiento de la 
tendencia de fondo que se va a f i rmando en e l proceso h i s t ó r i c o m u n 
d i a l . . . no i m p i d e constatar . . . que e l imper ia l i smo in te rnac iona l y 
las fuerzas reaccionarias de muchos pa í ses e s t á n en condiciones de con
tener l a lucha emancipadora de los pueblos y, en ciertos casos, i n f l i 
g i r duros reveses a las fuerzas que a n i m a n esta lucha". 1 * T a l r e a c c i ó n 
es posible sobre todo en aquellas á r e a s que la po l í t i c a de bloques (que 
es an te r io r a l proceso de d i s t e n s i ó n ) puso en manos de los Estados 
Unidos . A l l í no se da la pos ib i l i dad de desarrollar procesos que no 
e s t é n en condiciones de corregir de m o d o sustancial, en base a l a fuerza 
in terna , esta c o n d i c i ó n externa desfavorable. "Se trata, ante todo, de 
mod i f i ca r las relaciones internas de fuerza en una med ida ta l , que 
se desalienten y se hagan vanas todas las tentativas de los grupos 

11 Berlinguer Riflessioni dopo i Fatti del O l e , Rinascista, núms. 38-39-40, septiem
bre y octubre de 1973. Reproducido en 1 Communiñi Italiani e il Cile. Roma, Edi¬
tori-Riuniti, 1973. 

12 Idem, p. 9. 
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reaccionarios internos e internacionales de subvert i r e l cuadro de
m o c r á t i c o y const i tucional , . . . " . « E l l o supone proponerse una pol í 
t ica que recoja todas las fuerzas disponibles y que ar t icule o r í g e n e s 
sociales e inspiraciones ideo lóg icas diversas de m o d o o r g á n i c o . "Nuestra 
tarea e senc ia l . . . es extender el te j ido u n i t a r i o , recoger en torno a u n 
p r o g r a m a de lucha . . . l a gran m a y o r í a de l p u e b l o . . . Só lo esta l í n e a 
y n i n g u n a o t ra puede aislar y derrotar a los grupos conservadores y 
reaccionarios, puede dar a la democracia solidez y fuerza invencible, 
puede hacer avanzar la t r a n s f o r m a c i ó n de la sociedad." " Ber l inguer 
está , desde luego, r e f i r i éndose , a estas alturas, a la s i t u a c i ó n i ta l iana , 
pero a p a r t i r de l o ocur r ido en Chi le . Su aná l i s i s l o l l eva rá , en ú l t i m o 
t é r m i n o , a proponer , por p r imera vez con estas palabras, la f ó r m u l a 
del " compromiso h i s t ó r i c o " , que c e n t r a r á la p o l í t i c a fu tu ra del P C I 
hasta hoy. 

O t ro s dir igentes i tal ianos recogen en numerosos a r t í c u l o s los con
ceptos de Ber l inguer , m á s directamente referidos a Ch i l e . E n t é r m i n o s 
generales, e l discurso es e l mismo: l a experiencia de v í a pac í f ica no ha 
quedado inva l idada , pero exige una especial a t e n c i ó n l a f o r m u l a c i ó n 
de proyectos que par tan de la base de m a y o r í a s amplias. E n e l caso 
espec í f i co de C h i l e " . . . todos los datos i nd i can que l a r u p t u r a reac
c iona r i a p u d o o c u r r i r haciendo uso de dos elementos interdependien-
tes: l a r u p t u r a entre clase obrera y clase media en e l p l ano social, l a 
c o n t r a p o s i c i ó n frontal entre U n i d a d Popu la r y Democracia Crist iana 
en e l p l a n o p o l í t i c o . A m b o s elementos fueron adecuadamente maniobra
dos. . . pero es d i f íc i l evi tar l a i m p r e s i ó n de que hayan i n f l u i d o tam
b i é n errores de gobierno y de a c t i t u d p o l í t i c a de l a U n i d a d Popular ." 1 5 

E n una i n t e r p r e t a c i ó n s imi la r del f e n ó m e n o se mueve el Par t ido 
Comun i s t a de E s p a ñ a . Hay , no obstante u n factor que se agrega y no 
como u n mero complemento. E n e l aná l i s i s de l P C I falta, en t é r m i n o s 
generales, toda a l u s i ó n a l p rob lema de l a t r a n s f o r m a c i ó n del Estado, 
de m o d o de i m p e d i r su uso po r parte de los sectores reaccionarios. 
Santiago C a r r i l l o pone en cambio esta c u e s t i ó n a l centro de su op i 
n i ó n : " L a experiencia chi lena demuestra que el hecho de que las 
fuerzas socialistas vayan a l Gob ie rno n o resuelve e l p rob lema del poder 
del Estado. Puede haber u n Gobie rno socialista y u n aparato de Es
tado capital ista. Este dual ismo compor ta el riesgo de que la contrarre
v o l u c i ó n u t i l i c e e l aparato del Estado para boicotear la ac t iv idad de l 
G o b i e r n o y, en de f in i t iva , de r r iba r lo . " 1 6 E l pun to , plenamente per t i -

13 Idem, p. 13. 
14 Idem, p. 19. 
15 Adalberto Minucci, "Egemonía e Transformazione". L'Unitá, 24 de octubre 

1973. Reproducido en / Comunisti Italiani e il Cile, op. cit., pp. 136-137. L a misma 
recopilación contiene trabajos de Bufalini, Ingrao, Pajetta y otros dirigentes del P C I . 

ie Santiago Carrillo. "Informe sobre el Manifiesto Programa del Partido Co
munista de España". Reproducido en Ignazio Delogu (comp.) La vía Europea al 
Socialismo. Roma, Newton Compton Editori, 1976. p. 112. 
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nente a l o ocur r ido en Chi le , se complementa con e l aná l i s i s de l a cues
t i ó n d e l consenso d e m o c r á t i c o en e l aná l i s i s eurocomunista. 

E n la medida en que la l e cc ión de Chi le , in te rpre tada de este 
modo, avala la p o l í t i c a de u n i d a d a m p l i a de los eurocomunistas, e x p l i 
ca, como hemos dicho, el i n t e r é s con que es examinada. E l l o puede 
t a m b i é n explicar, a la inversa, po rque no hay de parte de l tercer pa r t ido 
eurocomunista, el pa r t ido Comunis ta F rancés , una p r e o c u p a c i ó n s imi
lar . E l golpe en Ch i l e sorprende a l PCF en medio de u n a c a m p a ñ a po
l í t i ca , en que propone como al ternat iva de poder el Programa C o m ú n 
de la izquierda. L a derrota de l a U n i d a d Popular p o d í a servir, en rea
l i dad , m á s para deb i l i t a r t a l propuesta que para apoyarla. De a l l í que, 
adoptando una a c t i t u d de franca y clara sol idaridad, e l PCF n o haya 
i d o m u y lejos en e l aná l i s i s de las causas de su derrota y haya puesto 
u n énfas is m u c h o mayor en diferenciar la s i t u a c i ó n de Ch i l e de la de 
los pa í ses europeos. E l l o sin pe r ju ic io de centrar la c u e s t i ó n t a m b i é n 
en e l p rob lema de l a c o r r e l a c i ó n de fuerzas, m á s que en u n rechazo de 
la a l ternat iva pací f ica . 

2. L A S O C I A L - D E M O C R A C I A E N L A P O L Í T I C A C H I L E N A 

S e ñ a l á b a m o s a l comienzo que los a ñ o s setenta h a n marcado u n vuel
co en la p o l í t i c a de la In t e rnac iona l Socialista con respecto a u n a ten
dencia eurocentrista, que c a r a c t e r i z ó su accionar anter ior . E l l o n o sig
ni f ica que algunos par t idos miembros de la In t e rnac iona l n o hayan 
hecho, desde antes, e x c e p c i ó n a esa tendencia. E l Pa r t ido Soc ia l -Demó-
crata A l e m á n , en concreto, t iene una a c c i ó n m u c h o m á s an t igua en 
L a t i n o a m é r i c a y cuenta con recursos o r g á n i c o s y materiales só l idos para 
desarrollarla. Pero l o nuevo de la s i t u a c i ó n es la presencia de la In ter 
nacional en cuanto t a l . H a b r á q u i e n s o s t e n d r á , con n o poca r a z ó n , que 
la incidencia de l SPD en el la hace la d i s t i n c i ó n algo difusa. Pero la 
diferencia existe, sobre todo po r e l peso que otros sectores, sea de l so
cial ismo de l Sur de Europa , sea n ó r d i c o s , ejercen y por l a m u c h o mayor 
c e r c a n í a que ambos .sectores h a n mostrado respecto a l a izquierda 
chilena. 

Desde u n p u n t o de vista fo rma l , l a acc ión de l a In t e rnac iona l So
cialista respecto a C h i l e d e b e r í a ser fácil de describir. E l Par t ido Rad i 
cal de C h i l e es m i e m b r o de esa o r g a n i z a c i ó n ; su presidente integra 
incluso su d i r e c c i ó n en ca l idad de vicepresidente desde hace cinco 
a ñ o s ; y las relaciones de ese Pa r t ido con los d e m á s miembros son sóli
das y estables. 

Por varias razones, s in embargo, la d e s c r i p c i ó n se hace m á s comple
ja . E n p r i m e r lugar , la I n t e r n a c i o n a l Socialista desarrolla una p o l í t i c a 
respecto de Ch i l e como con jun to . E n ese marco se inscr iben las nume
rosas acciones de so l idar idad que ha l levado a cabo, desde la d e l e g a c i ó n 
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que v i s i tó C h i l e pocos d í a s d e s p u é s de l golpe (la p r ime ra en llegar a 
la t u m b a de l presidente A l l e n d e ) , hasta la p a r t i c i p a c i ó n en numerosos 
eventos como l a Conferencia de Sol idar idad Europea en P a r í s en 1974 
y l a Conferencia M u n d i a l de M a d r i d en 1978, hasta l a reciente dele
g a c i ó n encabezada por Felipe Gonzá lez , cuyo ingreso a l pa í s fue p roh i 
b i d o po r l a d ic tadura . Tras estas acciones existe u n a perspectiva m á s 
g loba l , que, aunque v inculada a la r e l a c i ó n b i la te ra l , no puede exp l i 
carse só lo por el la. 

L a g loba l idad del proyecto puede verse m á s claramente si se examinan 
otras acciones m á s directamente po l í t i cas . E n ellas no predomina, sin 
embargo, una l í n e a absolutamente de f in i t iva . D e hecho la Internacio
na l ha impu l sado algunas acciones que coinciden con la po l í t i c a de 
u n i d a d a m p l i a de las fuerzas de izquierda. L a m á s signif icat iva fue el 
Seminar io sobre Chi le auspiciado po r la In t e rnac iona l en Ro t t e rdam 
en sept iembre de 1977, presidido p o r el p r o p i o Brand t , a l que fueron 
invi tadas todas las fuerzas de la U n i d a d Popular , s in e x c e p c i ó n , y la 
Democracia Cris t iana (que no a s i s t i ó ) . E n las general idad de los casos, 
sin embargo, la In te rnac iona l ha prefer ido fomentar el d i á l o g o y el 
e n t e n d i m i e n t o entre algunas fuerzas de izquierda y de centro. Impor 
tante ha sido en este sentido el r o l del SPD, t an to den t ro como fuera 
de C h i l e . L a tendencia de muchas de esas in ic ia t ivas revela la in ten
c i ó n de pa t roc inar una a l ternat iva de centro izquierda, que algunas 
fuerzas en e l p a í s (en especial la Democracia Cristianad p roponen v 
que po r c ier to se a p r o x i m a m á s a l d i s e ñ o -enera l de la social-demo-
cracia para A m é r i c a La t i na . 

Si t a l proyecto no se ha hecho e x p l í c i t o hasta ahora es por la sub
sistencia de l a U n i d a d Popular , es decir, l a alianza de las fuerzas de 
izquie rda chilenas, de la cual fo rma parte el Pa r t ido Rad ica l . Es difí
c i l para l a In t e rnac iona l Socialista y para cualquiera de sus part idos 
aparecer abier tamente pa t roc inando una a l ternat iva diversa de la que 
postula su p a r t i d o integrante. De a l l í que su a c c i ó n en este p lano no 
haya sido, hasta ahora, to ta lmente def in ida . 

A l m i s m o t iempo, la In t e rnac iona l ha buscado a m p l i a r su á m b i t o 
de in f luenc ia den t ro de la izquierda chi lena. E n p r i n c i p i o no hay ex
clusiones, salvo la obvia de l Par t ido Comunis ta . T o d o s los d e m á s pa r t i 
dos de la U n i d a d Popula r fueron invi tados a l ú l t i m o Congreso de la 
In t e rnac iona l en Vancouver . Pero es n a t u r a l que el ob je t ivo m á s inte
resante sea e l Pa r t i do Socialista, p r i n c i p a l fuerza n u m é r i c a , de la iz
qu ie rda chi lena que, manten iendo con la In t e rnac iona l a lguna r e l a c i ó n , 
nunca l a ha in tegrado y se define, a p a r t i r de 1968, como par t ido 
marx i s ta leninis ta . A pesar de el lo, l a In t e rnac iona l y sus part idos h a n 
dado a t e n c i ó n preferente al Pa r t ido Socialista; H a n tendido , al menos 
en e l caso de los escandinavos y de los de l sur de E u r o p a a considerarlo 
como u n p a r t i d o a f ín y le han dado apoyo en sus actividades concretas. 
C o n todo, la p o s i c i ó n general del PS no ha var iado, n i en l o nacional 
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n i en l o in te rnac iona l y los grupos que, dent ro de é l , se def inen como 
soc ia l -demócra ta s , siguen siendo ampl iamente mino r i t a r i o s . 

Se ha p re tend ido ver, en l a reciente crisis sufr ida po r e l Par t ido 
Socialista de Chi le , l a mano de l a In te rnac iona l Socialista. E n rea l idad , 
el apoyo que hasta ahora h a n prestado algunos part idos a l sector que 
encabeza Carlos A l t a m i r a n o ha sido ostensible. 

E l Pa r t ido Socialista I t a l i a n o y el PSOE, po r e jemplo, le d i e ron re
conocimiento y apoyo inmedia to . T a l ac t i tud ha sido expl icada hasta 
ahora p o r una mayor p r o x i m i d a d objet iva, sobre todo en e l p l a n o i n 
ternacional con este sector, que, sin duda, se aparta m á s de l campo 
socialista de l o que ha sido en los ú l t i m o s a ñ o s la p o l í t i c a de l PS de 
Chi le . C o n todo, n o puede decirse que el sector que encabeza A l t a m i 
rano haya al terado l a l í n e a t r ad ic iona l del Pa r t ido en general, o se 
haya ap rox imado a l a social-democracia. Sí puede decirse que l a d i v i 
s ión favorece, en manera p r á c t i c a , el d i s e ñ o de la In t e rnac iona l de 
ampl i a r su in f luenc ia y contacto hacia otras fuerzas de l a i zquie rda m á s 
a l l á de l PR , a la vez que, por las repercusiones que provoca en la 
U n i d a d Popular , abre espacio a su propuesta general de salida de cen
tro-izquierda. 

Existen, f inalmente , una serie de grupos que, a la derecha de l Par
a d o Rad ica l , se p roc laman soc i a l -demócra t a s . P a r a d ó j i c a m e n t e , son los 
ú n i c o s grupos que, en Chi le , se autocal i f ican así . E l p r o p i o Par t ido 
Rad ica l declara su pertenencia a l "ala socialista de la I n t e r n a c i o n a l * ' 1 7 

y no ha aceptado j a m á s , para sí, l a ca l i f i cac ión de s o c i a l - d e m ó c r a t a . 
Menos a ú n l a a c e p t a r í a n los miembros de l PS que m á s se acercan a 
esas posiciones. N o obstante, estos grupos de centro no son obje to de 
c o n s i d e r a c i ó n p o r par te de la In te rnac iona l . El los corresponden, por 
l o general, a escisiones de l p r o p i o Par t ido Rad ica l , cuyo peso es escaso 
y que se mueven en la ó r b i t a de in f luenc ia de l a Democracia Cr is t iana 
chilena. Si b i e n a algunos en la In te rnac iona l , e l contacto con este 
sector puede parecer interesante - y de hecho e l SPD mant iene una 
r e l a c i ó n con l a D C , l i m i t a d o po r la r e l a c i ó n de é s t a con su c o n g é n e r e 
alemana— la precariedad de los grupos " s o c i a l - d e m ó c r a t a s " hace que en 
caso a lguno parezcan una real a l ternat iva a los socialistas o radicales. 

E n resumen, la social-democracia mant iene, hacia Chi le , t an to una 
p o l í t i c a g loba l como una esfera de in f luenc ia específ ica . E n l o general, 
se coloca f ron ta lmente contra la d ic tadura existente y se i n c l i n a a apo-
var una salida de centro izquierda, s in que esta postura sea demasiado 
e x p l í c i t a , po r n o corresponder a l p u n t o de vista de l Pa r t i do Radica l . 
E n l o m á s especí f ico , t iene u n a á r e a de in f luenc ia que va desde gru
pos de l Pa r t ido Socialista hasta grupos de centro, escindidos de l rad i -

17 Para una descripción de la ubicación del P R en la Internacional, véase la 
entrevista a Aníbal Palma publicada en Chile-Informativo (publicación del Cte. 
Chileno de Solidaridad en Cuba, editado también por Casa Chile en México), núm. 155, 
octubre 1978. 
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calismo. N o h a hab ido de su parte una o p c i ó n acerca de q u é g rupo 
apoyar de m o d o exclusivo. Probablemente no la h a b r á en el fu tu ro 
cercano, en l a med ida en que n i n g u n o de los par t idos de esta á r e a es tá 
en condiciones, p o r sí solo, de pesar de m o d o decisivo en la s i t u a c i ó n 
chi lena . L o m á s probable es, pues, que la In t e rnac iona l mantenga su 
ac tua l postura, buscando u n mayor v í n c u l o con e l PS, o a l menos con 
una par te de é l y usando los recursos de que dispone para empujar 
u n acuerdo entre su sector de inf luencia y la Democracia Crist iana. 

3. L A I N F L U E N C I A D E L E U R O C O M U N I S M O 

L o s mejores a ñ o s de l eurocomunismo parecen haber pasado. Lejos 
e s t á n los t iempos en que una gran masa concentrada en l a Porte de 
P a n t i n en P a r í s , e s c u c h ó p o r p r imera vez a l Secretario General de 
u n Pa r t ido Comunis ta , p ronunc ia r e l t é r m i n o "eurocomunismo", dan
do as í nac imien to of ic ia l a u n m o v i m i e n t o cuyo destino aparece hoy 
cuestionado. Los problemas entre e l PCE y e l PCF po r e l ingreso de 
E s p a ñ a al Mercado C o m ú n , la baja electoral de l P C I y, m á s reciente
mente, la r u p t u r a abierta de l PCF con sus dos aliados en to rno al 
p rob lema de A f g a n i s t á n , parecen s e ñ a l a r , a l menos, una baja ostensi
ble en la p o l í t i c a c o m ú n de los tres par t idos pr incipales de l euroco
m u n i s m o . 

M i r a d a desde o t ro p u n t o de vista, t a l baja puede ser m á s aparente 
que rea l . Porque m á s que una p o l í t i c a concreta, e l eurocomunismo iden
t i f i ca una tendencia nueva en e l m o v i m i e n t o comunista , que se plantea 
de m o d o diverso frente a los principales temas que hoy se discuten en 
su seno: l a r e l a c i ó n entre democracia y socialismo, la fo rma de real i 
zar l a h e g e m o n í a obrera, la c o n c e p c i ó n e s t r a t é g i c a de la p o l í t i c a de 
alianzas, la v a l o r a c i ó n de l socialismo real , e l concepto de l internacio
na l i smo pro le ta r io y l a mayor o menor a u t o n o m í a de los part idos co
munistas, son s ó l o algunos de estos temas. Y en todos estos planos, no 
cabe duda que las ideas de l eurocomunismo h a n i n c i d i d o mucho m á s 
a l l á incluso de las fronteras de Europa y alcanzado a part idos, organi
zaciones afines e intelectuales de otras la t i tudes. A m é r i c a La t i na , y 
Ch i l e en par t i cu la r , no h a n estado ausentes de esa in f luenc ia . 

E n la med ida en que t a l in f luencia se da en e l p l a n o puramente 
i d e o l ó g i c o , el la es m á s difusa y di f íc i l de iden t i f i ca r . E n p r i m e r tér
m i n o , porque en l o que generalmente se ent iende por eurocomunismo, 
van inc lu idos t an to e l pensamiento t e ó r i c o de Gramsci , como la l í n e a 
p o l í t i c a que T o g l i a t t i (y en cierta med ida Thorez ) t r a z ó hace a ñ o s , 
como las postulaciones m á s recientes de los par t idos i t a l i ano , francés 
y e s p a ñ o l . 

E n segundo lugar , porque no basta que dos fuerzas tengan posturas 
similares, para que de e l lo se saque la c o n c l u s i ó n a u t o m á t i c a de que 
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la l í n e a de una l i a i n f l u i d o en la del o t ro . E n los hechos p o d r í a tra
tarse de desarrollos paralelos, p roducto de experiencias h i s tó r i ca s s imi
lares. Q u i e n crea ver, por ejemplo, en la postura d e m o c r á t i c a de l Par
t i d o Comunis ta de Ch i l e alguna in f luenc ia reciente, só lo necesita exa
m i n a r brevemente la his tor ia de Chi le , para darse cuenta de que esa 
postura data de varias d é c a d a s . 

Hechas estas prevenciones, diremos, en t é r m i n o s generales, que la 
t e m á t i c a y las propuestas eurocomunistas han t en ido clara in f luenc ia 
en la d i s c u s i ó n p o l í t i c a de la izquierda en estos a ñ o s . E l l o es, en p r i 
mer lugar, evidente en el p lano t e ó r i c o : el i n t e r é s por e l estudio de 
Gramsci - c a s i desconocido en Chi le diez a ñ o s a t r á s - no es solamente 
p rop io de c í r cu los intelectuales, sino que alcanza t a m b i é n a dirigentes 
y organizaciones par t idar ias . 1 8 E l uso abundante de l l éx ico p o l í t i c o 
"eurocomunista" en la d i s cus ión de los temas relat ivos a la democracia y 
a la p o l í t i c a de alianzas, por ejemplo, es m á s que ostensible. Se p o d r á 
decir que éstos son só lo signos externos: pero, aun si no imp l i ca r an 
cambio real en la po l í t i ca , e s t a r í a n dando cuenta de una i nqu i e t ud , 
enfrentada por las direcciones a l menos de manera fo rma l . 

E l hecho no tiene nada de e x t r a ñ o : la izquierda chilena sufr ió , en 
1973, l a mayor derrota de su historia. Hasta entonces, e l desarrollo de la 
lucha de clases en el pa í s y los avances experimentados en e l p lano 
p o l í t i c o h a b í a n ocul tado una gran precariedad t eó r i ca , una falta de 
r e f l e x i ó n acerca de las part icularidades de la f o r m a c i ó n social chilena 
y de su sistema p o l í t i c o . A una p r á c t i c a novedosa y abierta se u n í a 
una f o r m u l a c i ó n t e ó r i c a or todoxa y ant igua, que no servía para ex
p l ica r la p o l í t i c a adecuadamente. Esto fue posible mientras esa pol í 
tica r e n d í a sus frutos. Pero el golpe plantea la necesidad de reexaminar 
una serie de temas, en una nueva s i t u a c i ó n en que la fo rma de enfren
tar a la d ic tadura es la u n i d a d a m p l i a y el p r i n c i p a l anhelo de las 
masas es l a democracia. 

A l enfrentar éstos y otros asuntos, se cae de hecho en la t e m á t i c a 
levantada t a m b i é n por el eurocomunismo. L o impor t an t e es saber hasta 
q u é p u n t o , m á s a l l á de los temas y los conceptos, existen coincidencias 
de fondo. Para e l lo examinaremos tres temas: l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
la der ro ta de la U P , la propuesta de u n i d a d antifascista y la concep
c i ó n d e m o c r á t i c a . 

Exis ten dos cri terios generales posibles para examinar lo ocur r ido 
en C h i l e : e l p r i m e r o es el cuest ionamiento de la l í n e a misma, es decir, 
de la f ó r m u l a p o l í t i c a de la U n i d a d Popular ; y e l segundo es el que, 

18 Para ejemplos de reflexiones inspiradas de modo directo en las corrientes en 
estudio, véase p. ej. J . A. Viera Gallo, "Chile: una crisis en perspectiva". Chile-
América, mim. 10-11, Roma 1975; la respuesta de Jorge Arrale: "Una Perspectiva 
'Gramsciana' de la Crisis Chilena". Idem. núm. 25. T a m b i é n el trabajo de Tomás 
Mouletto, "Democracia, socialismo y proyecto nacional popular". E n M. A. Pérez 
<cd.) Futura institucionalidad de la faz en Chile. Santiago, Cisec, 1977. 
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pa r t i endo de la base de que ex i s t í a una p o l í t i c a general correcta, sostiene 
que u n a serie de errores y desviaciones la h ic ie ron fracasar. L a postura 
de toda la U n i d a d Popular ha sido siempre la segunda; de a l l í que su 
a t e n c i ó n haya estado par t icularmente centrada en el p rob lema de las 
desviaciones y en las dif icultades para alcanzar la u n i d a d de d i r e c c i ó n 
suficiente para l levar a buen t é r m i n o el proceso. 

Se parte de l a base, por cierto, de que la derrota de la U n i d a d Po
p u l a r fue antes p o l í t i c a que m i l i t a r ; se pone de rel ieve el aislamiento 
alcanzado por la clase obrera y su c o n d i c i ó n de m i n o r í a a l momen to 
de l golpe; incluso, en algunos trabajos, se dest inan largos p á r r a f o s a 
examinar la experiencia con la Democracia Crist iana, con u n gran sen
t ido a u t o c r í t i c o . " Pero, en l o esencial, hay u n mat iz de diferencia: no 
existe el énfasis que el P C I pone, por ejemplo, en la c u e s t i ó n de la 
m a y o r í a . N o se plantea la i den t i dad de los t é r m i n o s de fuerza y consen
so. Por e l cont ra r io , se postula incluso que a falta de l consenso es po
sible - y necesario- r ecu r r i r a la fuerza, y se agrega que c o r r e l a c i ó n de 
fuerzas no supone m a y o r í a . E l p r o p i o Lu i s C o r v a l á n seña la , en su i n 
forme a l Pleno de l PC en 1977, que " c o r r e l a c i ó n de fuerzas favorable 
no es s i n ó n i m o de m a y o r í a " , sino de m a y o r í a activa, y postula a con
t i n u a c i ó n que una c o r r e l a c i ó n de fuerzas favorable puede corresponder 
a otros factores como " la m o r a l de combate, el n ive l de o r g a n i z a c i ó n , 
la capacidad de m o v i l i z a c i ó n , la homogeneidad de l pensamiento de la 
c o a l i c i ó n y, obviamente , de una manera relevante, el componente 
m i l i t a r " . 2 0 

T a l r e l a t i v i z a c i ó n de l papel de la m a y o r í a y la consiguiente r e iv in 
d i c a c i ó n de la l í n e a t a m b i é n en estos t é r m i n o s , p r edomina en la iz
qu ie rda durante u n buen p e r í o d o . M á s recientemente t a l tendencia ha 
comenzado a var iar , y existen una serie de trabajos que consideran la 
c u e s t i ó n de manera diversa, poniendo el acento en dos aspectos: el pro
blema de la t r a n s f o r m a c i ó n de l Estado con sentido d e m o c r á t i c o y la 
c o n c e p c i ó n de la U n i d a d Popular como a l te rna t iva de izquierda. E n 
alguna medida, tales tendencias buscan j u s t i f i c a c i ó n en el proceso his
t ó r i c o reciente para una p o l í t i c a u n i t a r i a de c a r á c t e r e s t r a t é g i c o . 2 1 Pero 
no se puede decir que a estas alturas esta i n t e r p r e t a c i ó n es té ya i m 
puesta en la izquierda aue a ú n se mueve para su a u t o c r í t i c a en los 
marcos que hemos s e ñ a l a d o . 

19 Véase p. ej. Jaime Gazmuri, Aprender las lecciones del pasado para conquis
tar el futuro. Ediciones Nueva Democracia. Santiago, 1975. Una visión claramen
te opuesta en el libro de Carlos Altamirano, Dialéctica de una derrota, México. 
E d . Siglo X X I , 1977. 

2« Luis Corvalán. Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista 
de Chile. Ediciones Colo-Colo 1977. p. 36. 

21 Véase E . Correa " L a necesidad de una nueva alternativa", en Resistencia 
Chilena, núm. 20, julio de 1979. 
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E n lo que respecta a la p o l í t i c a de u n i d a d antifascista, la izquierda 
ch i lena no tiene una sola pos i c ión . L a que ha predominado "hasta ahora 
en l a U n i d a d Popular, es la de buscar una alianza e s t r a t ég i ca con l a 
D C , n o só lo para derrocar a Pinochet, s ino t a m b i é n para democratizar 
e l p a í s . T a l p o l í t i c a no es plenamente compar t ida por el Pa r t ido So
cialista, que p r e f e r i r í a una alianza puramente t ác t i ca y n o pronunciarse 
respecto a la posterior, pero que ha aceptado una diversa f o r m u l a c i ó n 
colectiva. 

L a p o s i c i ó n del Par t ido Comunis ta se resume en tres proposiciones 
a la Democracia Crist iana, hechas en una d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a en sep
t iembre de 1976: actuar unidos para de r r iba r a la dic tadura, buscar 
el consenso que pe rmi ta una nueva ins t i tuc iona l idad d e m o c r á t i c a y 
cons t i tu i r u n gobierno en con jun to . Las tres proposiciones son l a po
l í t i ca del PC, que está , en todo caso, dispuesto a aceptar u n entendi
m i e n t o parc ia l sobre cualquiera de ellas. Esta propuesta ha sido en ge
nera l compar t ida por otros par t idos de la U P . Se entiende por cierto, 
y se h a hecho a d e m á s la c r í t i ca , que és ta no es toda la p o l í t i c a de u n i 
dad antifascista, sino que tras el la existe una c o n c e p c i ó n de l a u n i d a d 
de las fuerzas sociales y las dist intas corrientes representadas p o r estos 
par t idos Pero la propuesta u n i t a r i a para u n acuerdo U n i d a d Popular-
Democracia Crist ianad se parece m u c h o a una especie de "compromiso 
h i s t ó r i c o " . Sus detractores la h a n cal if icado así ; se trata de ver si real
mente l o es. 

Sin duda, entre esta postura y las de l Gob ie rno de la U n i d a d Po
pular , hay una enorme diferencia. N o hay que o lv idar que en 1969, 
poco antes de l a c a m p a ñ a presidencial, l a propuesta de R a d o m i r o 
T o m i c y sectores de izquierda de la D C , de una alianza entre U n i d a d 
Popula r y Democracia Cr is t iana (que su p a r t i d o r e c h a z ó ) , c a y ó en e l 
vac ío entre los par t idos de; la U P . Claro e s t á que las circunstancias his
tó r i ca s son diversas. Pero no se puede desconocer que la v a l o r a c i ó n de 
la D C que hoy hace la U n i d a d Popular , es t a m b i é n d is t in ta . 

U n a segunda novedad es tá en l a a c e p t a c i ó n i m p l í c i t a de una fase 
d e m o c r á t i c a m á s o menos pro longada d e s p u é s de la c a í d a de la dicta
dura . As í se desprende de l a propuesta de u n acuerdo ins t i t uc iona l y de 
u n gobierno en conjunto . L a izquie rda y e l PC proponen, pues, u n 
pacto de largo al iento. 

Cal i f icar l a propuesta de "compromiso h i s t ó r i c o " nos parece en todo 
caso aventurado: p r imero , porque el la n o contiene u n determinado 
mode lo de f o r m a c i ó n social que se busca lograr con todas las fuerzas 
a las que se convoca; en otras palabras, no hay e l l lamado a u n nuevo 
b loque h i s t ó r i c o , sino só lo l a p r o p o s i c i ó n de una alianza, con objetivos 
precisos, po r pro longado que sea e l p e r í o d o que se le fija. E n segunde 
lugar , hay l a reserva expresa en cuanto a los objetivos finales que el 
Pa r t i do Comunis ta persigue: los comunistas, se dice, " n o le pedimos a 
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nad ie que m o d i f i q u e sus pr inc ip ios , así como nosotros n o modificamos 
los nuestros" . 2 2 

Este p u n t o nos l leva de l l eno a l tercer tema, es decir, a la concep
c i ó n de la democracia y su v i n c u l a c i ó n con el socialismo. Porque en 
t é r m i n o s simples, "no renunciar a sus p r inc ip ios" , s ignif ica para el Par
t i d o Comunis ta de Chi le , no renunciar a impone r l a h e g e m o n í a de la 
clase obrera po r medio del establecimiento, cuando las condiciones l o 
pe rmi tan , de la d ic tadura d e l proletar iado. E n otras palabras, la pro
puesta de al ianza e s t r a t ég i ca no encuentra correlato en l a e l a b o r a c i ó n 
t e ó r i c a , que se sigue adh i r i endo a las tesis que sustentaba antes del golpe. 

Si b ien en otros par t idos el tema ha sido bastante m á s debatido, 
a ú n n o se ha dado el caso de u n pa r t ido de la i zquie rda ' (nos referimos 
a los de i n s p i r a c i ó n marxista) que renuncie e x p l í c i t a m e n t e a esta con
c e p c i ó n or todoxa. E n este p lano, la inf luencia eurocomunista, que sí 
e s t á presente en las concepciones que se manejan en e l debate y p lan
tean con fuerza l a necesidad de revisar los conceptos de fondo, tiene a ú n 
que expresarse de m o d o o r g á n i c o . 

E n todo caso el debate e s t á ya lanzado desde hace t i empo. Las dis
cusiones que en los ú l t i m o s meses han envuel to a l a izquierda chi lena 
y que p lan tean la necesidad de una r e n o v a c i ó n p r o f u n d a en su pensa
m i e n t o y acc ión , se i r á n haciendo seguramente m á s urgentes en la me
d i d a en que la lucha por la democracia avanza en ese p a í s y se va ha
ciendo m á s necesario tener respuesta para las m ú l t i p l e s interrogantes 
que la propuesta d e m o c r á t i c a de la izquierda plantea. De a l l í que u n 
i n i c i o d e f i n i t i v o sobre la inc idencia de és tas y otras ideas sea prema
t u r o . L a r e n o v a c i ó n i d e o l ó g i c a y p o l í t i c a de l a i zquie rda chi lena es tá 
a ú n por producirse de m o d o o r g á n i c o . E n ella i n f l u i r á n , desde luego, 
las grandes corrientes que se mueven en el pensamiento marxis ta con
t e m p o r á n e o . M á s a ú n , el e x i l i o de muchos de sus dir igentes y el consi
guiente contacto con muchas de estas ideas de m o d o directo, garantiza 
que esa in f luenc ia se p r o d u c i r á . Es de esperar, c laro está , que ella no 
sea tan intensa como para i m p e d i r ver con c la r idad l a p rop i a real idad, 
que es, a f i n de cuentas, la p r i n c i p a l fuente de i n s p i r a c i ó n de los ver
daderos revolucionarios . 

22 Declaración del Partido Comunista de Chile, mano 1978. Reproducida a 
mimeo, p. 7. 


