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Chile

La Repûblica Socialista
(o la voluntad de Poder)

Belarmino Elgueta

Esteaffo,elmovimientopopularchilenohaconmemoradoelcincuenteûaliodelaRepÉblicasocial isjâ,
acontecimie4to histôrico que connovid â lâ sociedad en un instânte e-n que_los efectos de ls cdsis del siste-

ma mundial âel capitalismà eran agudos. Por la profunda huella dejada en-la conciencia social. no s6lo ha

sido recordado poi los herederos potiticos de los românlicos conductores de tâR espectacular ploceso, sino
qu" 

""t" 
niiot*'"" ha pehetrâalo tàrnbién en los cuarteles. En la base de lâ Fuetza Aéreâ en Cero Moreno,

Ltofagasta, se recoril'6 al comoiloro alel aire Marmaduque Grove y esos doce dias gloriosos en que la ba'-

derâ del sociâlismo flameô en la Moneda
I-â Repûblicâ socialistâ marca el punto de mayo. inflexiôn de la etapa comprendida entre 1920 y 1938'

durante ia cual se fragua el paso defviejo Estado oligârquico al nuevo Estado burgués. Este proceso hund€

sus mfces en el desaiollo de h sociedad tradicional, que deja de sustenta$e en un:t economia pdmaria

exportadora y en una incipiente presencia social y politica de los trabâjâdores. pâra asomarse a la modemi-

dâd, de âcuerdo a la suprema ley del cânrbio de la histoda

La crilis 'iel nodelo agrornmero
exportado. delerminâda, enire otros
iactores. por el detrunbe de la ictivi'
dad sali.rera ânte la conpetenciâ del
suslituto sinté1ico, agudiza las contra_
dicciones en lâ burguesfa imerna, obli'
grndolâ a reformular nuevas bases
materiales para sù reproducci6n- Estas
bases surgirân del proceso de industria-
lizaci6n por suslituciôn de imporlacio
nes, impulsado por el Esrado debido a
la debilidad del secto. induslrial de la
burSuesiâ, lo que traeit consigo un pro-
fundô impacto en €l desarrollo del
conjunto de ia sociedad.

Esla crisis precipita â su vez laùrup-
ciôn de lâs masas en lâs srâîdes ciuda'
des, pâriicularmenle de los obreros del
sâtitre, dcsplazando la agitaciôn social
y 1â luchâ de clases del none âl c€ntro
del pais, donde entran en contacto di.
recto con ùna varlada gânm oe segmen_
ros medio! derivÂdos principalmelte
del creciniento de1 propio aprrato del
Estado. El c.eciente desconlento social
y la hsuperable incapacidad oligârqui'
.a para ofrcccr una soluciôn â los pro
blcmas mds lprenriantes conslituyen el
lundamenlo dcl cambb cuâliialivo de
lâs luchas populârcs. dcL pa3o de la po'
litica meramentc reivindicativa a la
dispr t !  por  e lpoder.

Lste proceso a1can4 su momcnto
rnds decisivo en los atus lreiûta.

lnsûrrecciôn de lâ marinerfa

l-â crisis de 1929-31 hace evidenles las
contrâdicoiones del sisterna capitalista
y proyecta l3 perspeciiva socialista. En

este sentido.lâ insurrecciôn de la mari_
neria cs uno de los efecios de esâcrisis,
o seâ, es la reacciôn de las tripulaciones
de la mârina d€ suerra en cuanro asala-
riados d intenlo del gobierno de hacer
recaer c ellos âl cosro de aqùélia Es
éste un episodjo silenciado por la his-
torio8rafia l.adicionâl que conviene
recapitulÂr. aunque seà brevcmente.

El  10.  de sepl iembre d€ l93l , la
marineria y los suboficiales, tonran po-
sesiôn de los navios, pfevio arresto dc
la oficialidad. La justiticaci6n de este
acto es de cârdcter politico. En su pri-
rurer comunicado. denuncian que "hân
sido siempre jusuetc de ios injsmos
fapasionamicnlos politicos), empledn-
doselcs para levantar y derrocâr gobier-
!os. han visto que todas esas maniobras
no hân hecho ûtra cosâ sinoquehuûdir
cada dia mâs al pâis en iâ desorganiza-
ciôn, el descrddito y la insoivcncia".'

En la mismr proclaJna,los nrarineros
cxpfesan sù soljdaridad de clase con
los rfâbâjâdores ) sosriencn sus propiàs
rci!irdicaciones. Ii)iigen lâ dcroga0iôn
dcl dccrclo por c1 cuâl se rebajàn las
remuneraciones del secror p[blico. asi

como lâ âplicâciôn de un empréstito
lorzoso a la burguesia. No âctptân que
se les sacrifique "para equillb.Êr situa-
ciones crcadas por malos gobennntes
y cubrir déficit producldos por los
ùonstantes er.ores y falta de probidad
de lar clases gobernantes".'?

Corno un anticipo de ia rcvoluci6n
sociâlista del ano siguiente, h nurineria
esboza un progrâmâ para afrontd la
crbis. Entre lâsmedidâs prop'restâs, en
ùn s€gundo comunicado, sobresalen la
suspensiôn del pâgo de lâ deuda etter_
na para reslablecer el orden finsnciero
interno. Ia subdivisiôn d€ las lieûas
productivâs, el desarrouo de nuevar in.
dustrias y un plan de ob|as pûblicâs
para absorber la desocupaciôn.

Ël progrÂna de la insurrecci6n de lâ
marineriÂ suscita profundas simpatiâs
en las nâsas popdarôs, especiÂlnente
en la Federaciôn Obrera de Chile, que
acuerda promover una huelga Beneral
cn apoyo a dicho movimiento. Est€
pâro d€ âctividade! â1c&na consideE.
bles rclieves. El gobiemo reprime a su
yez a ]os trabajadores, disolviendo r.io-
lentâment€ una rnarifestaciôn de co-
rnudstas y socialistâs en Sântiago.

Cûtos Chatnn: Del ovtôh rcio o Ia rcpû-
blico ecialitlo; Quihdtû, Sùtiaso,
1 9 ? 0 . p , 4 0 8 .
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Groye: militar y socialisra

Mârmâduke Crove naci6 en Copiapô
en 1878. Desde joven ernpez6 a lu-
châr por lajusticia y la libertad, sjendo
expulsado precisamente por este
comportamiento de la Escuela Naval.
Ingresado con posterioridad en la Es,
cuela Militâr, se graduô en elia a los
21 anos con distinci6n. Perfecciond
sus conocimientos profesionales en
Alemaniâ, de 1906 a l9tl, en lÀ râ-
ma d€ ârtiueria, pâsândo después por
]a Academia de cuena, de dond€
egr€s6 como olicial de estâdo mâyor.
D€signado subdirector de la Es.uelâ
Militar, d€sarrol6 unâ notab]€ târea
en la formâci& de nuevos oficiales.

Desde el æno del ejército, apoy6
la cândidrturâ popuLista de Àrturo
AleÀrandri en 1920. El innato rebetde
que habia en Grove €npezô a respi-
rar entonces esa atmdsfera idealistâ
que rod€abâ a lâs âctividades polflicas
de la épocÂ. Estudiântes y trabajado-
res luchaban juntos €n las ca1es, exi-
giendo la redenci6n de 1os oprimidos.
H pars €ntero estaba convulsionado
en esp€ra de ta r€volùci6n socàl en
esos buticiosos diâs de 1920.

l-3 reâcci6n atemorizâda, utiliz6 el
conflicto latente con P€ri sobre 1â
sob€rania definitiv. de Tâcna y Arica
pÂra promover unâ rnovilizaciôn nili.
târ, a la que s€ opusô Grove. Trasla-
dado a Tmigùén como câstigo, fue
resttuido poco tienpo después a su
cargo de subdirector de la Escuela
Militar. Apoy6 en 1925 al novimiento

In represi6n â los marineros es a[n
lnâs violenta. El ejército ataca el 5 de
septiembrc a los bêrcos surtos en el
puerto de Talcahuano, con una veintc-
na de mu€rtos en el bombardeo. l-â es-
cuÂdra, al mando de los insurrecto!.
zarpa hacia Coquimbo, en el no.te del
pal's, produciéndosc un combâte âéro.
naval en esta travesia. No obslânte que
el gobiemo ro conlaba con los medios
para aplastar a ios 5 Inil marineros, és-
tos s€ dnden el 8 de saptiembre del

aPor qùé se produc€ este desenlâce?
El dirigenle conurista Elias Laffcrre
explicâ la Stuaciôn. "Desde luego -ex-
presa fâltô una direcci6n segurâ, una
espina dorsâl ideolôgica a €se movi-
miento, que fue esenciÂlmente emocio,
nal, unÂ improvjsÀciôn que respondrâ
a un clâmor que hâcra presâ en et âm-
mo d€ los marineros y suboficiales.

de oficiâles j6venes conlra la junta
militar reaccionaria presidida por el
general À]lâmiruno, que hâbia derro-
cado a Alessândri en el aiio ânterior.
Fue nonbrâdo en seguidajefe nriximo
de la Fùerza Àéreâ. Por oponers€ â lâ
dictâdu.a dei Eenel3l lbâ1ez (1921.
3l), f-e alejado del pais y destiruido

En el exilio combati6 sin tregua a
iâ dictadura. Desde Areentina, regre-
sô â su patria en et célebre drùn m/b,
pero traicionâdo en Conc€pci6n fuc
apresado y dôsl€n.ado a la Àlâ de
Pascua, de donde se escÂp6 pam le,
Bar a Chile erl el rnomento en que sc
derrùmbaba la di€tadurâ, el26 deju-
lio de 1931. En estas circunstancias,
una vez mâs fue r€stituido no sôlo
en el grado militar, sino en el car8o
de comndanre en jefe delaAviaci6n.
Desd€ €sta posiciôn, este hombre de
acciôn do.ado de coraje y sentido
d€ la juslicia inpuls6 e: movimieûto
civico militar que destituyd al inepto
gobiemo de Juan Esteban Molrt€.o,
el 4 de junio d€ 1932. proclamândo
la €fimera Repriblicâ Solialista.

Desplùado por un cont.agolpe
reacciônado, fue deslerrado de nuevo
a lâ islâ de Pascua. En los anos poste
riores, tue €ândidato presid€nciÂl so-
ciâlista en 1933 , presiden te dei !-rente
Popular en 1938 y representante del
Panldo Socialbta en €l senado. Fun,
dador d€ este pa.iido, fue su L-der

.rnâs destacado durante muchos ânos,
manleniendo viva su pasidn por lacau,
ss popula. hasta su mucrte- tzl OO

Pero ellos no sâbian a d6nde n ni que
hacer."3 El movimiento queda âiddào,
no hay ticmpo nj condiciones poltricâs
parâ impulsar un apoyo nÂsivo de las
organtaciones obr€ras, cuya soljdari,
dad alcanzâ a exprcsarse, dc manera li,
mitada, en SantiaSo y Valparaiso. Los
dirigentes y princjpales implicados son
condenados con penâs de muerte a
presidio, pcro la Replibiica Socialista
ies concedcrâ la amnistia-

l,a Repûblica Socialista

La insurrccci6n de lamarine.iâ influye.
a pesar de este desenlacc, en cl desârfo,
llo del socialismo. I)csdc la câidâ de
Ibânez en l93l se cxticnde cslâ docrri-
m en los nricleos obrcros y €n 1os scc-
tores medios ihrstrâdos del pars. Èllos
se vindrlân con el dcscontento cxislcn-
te enlre kx militares j(ivcncs, impul-

sando un movimiento r€volucionario
que pmclama el 4 de juûo de 1932 la
Rcpûblica Socialis.a. Recogierdo las
mâs sentidar aspiraciones de ias mâsas,
en un plân de 50 punlos se propone
âlime.tar, vesair, dâr domjcjlio y educar
al pueblo Sùs mâs destacados impulso-
res son Marmaduke Grove y Eugenio
Matte, quienes un aRo despuis funda-
rân el Pârtido Socialista-

MititÀr prof€sional, crove ejerce
una iniluenciâ bajo la inspnaci6n del
socialismo sinilâr a la que, un siglo an-
tes. ejerciera el Benerat Ramdn Frene
como caudiUo del nacienre liberalismo.
"La làscinân1e p€nonaljdâd de Mar-
maduke Grove €xpresâ Julio César
Jobet se inpuso arrolladorÀ en los
âmbitos del socialismo y lleg6 a in,
troducirse hondamentc en las vastas
'nuchedumbr€s no politjzadas. Para
rnillares de ciudâdanos, el socialismo
se conihndiô con su persor,â y con su
patabra. C.ovc. en su calidad de lider
del Parlido Socialista, rcpresent6 un
papel decisivo en lâ expansiôn dcl so
cialismo en Chile y en la dcmocrâtiza-
c iôn nâcional  dc lossnos i932'1942' {

La revista inglesa Tre ,trdtr'rt, en su
ediciôn dcl I I de junio de 1932, senalâ
lês causâs dc cnc proceso. r'La revolu-
ciôn es lâ consccucrrcia directa de las
gcnuinas pcrturba{iones tra/das a Chile
por la gran dcpresi6n y ha sido jnspira-
da por va8as esp€ranzas de que una
forma de sociclismo dc Eslâdo pueda
haccr rctornar la prosperidâd nacional
desaparecida con las fortunas del sâli
trct la industriâ nacioflat. . ."5 Como
siemp.e. los insleses estaban bien in-

La revoluci6n sociaiista de 1932 es
el producto de la confluencia de los
n'lclcos obreros mds coûscicntes. diri-
sidos por hornbrcs que frisaban los
lreirta anos (los fundadores del Parri-
do Socialista) y ur sector de la juven-
ttld militar. lntenta llenar el vacio de
direcciôn en las luchâs poprlares, toda
vez quc hs objetivos dc los doce diâs
quc conmueven a chilc son incorpora-
dos en ios succsjvos progranrês del
,noyimicnto populâr. No obstanle, ca-
rece dc una concepci6n re6rica mâdura
y, por cûnsiguiente, dc la homogenei

Elirr Laffert.: Vitla .le un conuriî|ol
Au3 l .a l ,  Sant iaso ,  19? 1 ,  p ,  111.
,4eû@ nim. 69. Sanliaeo dc Chile. o.-

Cilado o.,lPS./ ano Yl, nih. 109, p, 16,
Sdr iago dc  Ch i le .22  dc jun io  r l5  de ju -
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dad rccesffiâ en la diecclôn, lo que
no lc restr lâ profunda influenciÂ
que ejerce en lâs luchas sociâles futuras

I,g polltica reYolucionâria

El nucvo Sobierno disuelve el congreso
nacionâl desiSnado durant€ la dictÂdu-
ra de lbrnez, que carecfa de represen_
taiividad genuinÀ, concede unâ âmplia
amnistia por delilos social€s y politicos.
erpecislm€nte a los responsâbles dc lâ
insurrccciôn de la mârineria de 1931.
repone en sus cargos a rûs mâesûos
expulsados d€ ellos, restrbiece ia ma
t.iculâ s los estudiantes universitarios
excluidos y promueve la âutonomtà y
el cogobierno en Ia Unjvenidad de Chj
le, dcclarândo inviolâbles los recintos

Deseoso de incorpo.ar a todo cl
pùeblo en el proceso de reconstrùcciôn
social, el ouevo gobierno s€ propone
convocâr a una asamblea constituyente
pâra dictâr uûa nuevâ carta fundamen-
tal. En €l âmbito internâcional, âfiIma
su voluntad dc esrrcchar los li4culos
con los parse! ldt jnoanrcrlcdnos, tenden-
cia que se corve.tûâ cn una ccnstânte
del socialismochil€no, d€ recono€eralâ
tjRss, decisi6n poslergada pot nrucho
tiempo; y fevisar los contratos nrono
p6licos c€lebrados con empresas ex'
lranjera. con desmedro del intêfés

En el orden econdmico. sc naciona'
liza el Banco Central mediânle la ex-
pfl)piaciôn de las acciones particùlares.
y se declarân, por decreto, p.opicdad
estatâl los clédilos y deÉsilos en mo'
neda exiranjera de los bancos nâcio.'a'
les y extranjeros, disponiendo que és-
tos traspas€n a la ordcn del fisco di-
chos valores y acrcditen al pûb'ico lâs
sumas equivâlcntes âl cambio del 3 de
jumo. Como compenslciôn, se ordena
que el fisco âc.cdile en ia Cajâ Nacio-
nat de Ahorros, a favor de los bancos
particuhres, las cantidades coûespon-
dienaes en mon€da cor.'cn1e.

Parâ afrontar las maniobrâs espe€u-
lâtivâs de los bancos, el gobiemo ordena
la requisiciôn de la noûeda €rtratierâ
que se enconûâba en la bolsa comeF
cial, asi como ordena la d€t€nci6n de
especuladores comprometidos en acti'
vidades lesivas pâJâ el interés nâcional-
Dispone t"mbién el alananiento de
1o3 lugÂres donde se âdqùirfâ oro con
infrac.i6n a la fêcultad exclusia del
Banco C€nttal. Dictâ normâ! juridicas

COiIVEICINCIA nûms. 7_8. cneto 19E3

Después de un Primer Paso
Con su âpartcl')n ânlerlor, se cum'
Dlieron los plimeros s€is nûmeros de
ôorivr-nceiror. |ro h" sido tarea fâcil.
Ha habido sin embarSo diversos fac-
tores que permilieron hâcerlâ Posible
y de losque conviene dar cu€nta como

Cuando se planieb su Publicâciôn,
la iniciâtiva en si no pasâbâ de ser un
lnero proyecro. Un prolongado debate
ântedor permiti6 sin embargo que se
conjusarâ lâ voluntad del 8rupo..de
conpaneios que promovro su reanza'
ciôn- Sobre esla bas€. s€ cont6 loeSo
con cl generoso respaldo de todos los
comprieros, en Chile y el exilio, qu€

âccptaron incorpolarse a su conselo de

A partir de entonces, la revisla lÉ
aicanzado unâ circulâci6n considerable
Se editan 3000 ejemplâres, de los que

se hâcen cnvios a mds de 40 prises. in-
cluyendo Chile y olrâs dictadurâs la-
tinoalnericana!. Numerosa correspon_
dencia de companeros, instituciones y
circulos de cstudio y Àcljvidad soclâ-
lista. desde Chile y 01.os paises, expre'
sa una smn acoSida y estimùlo. Como
ocùrre en el articulo enviado desde
ahib por Felipe J. Suârez que se publi.
ca cn este .ûmero, los sociâlistas s€
p.onuncian decididamenle por el ca-
râcter âmplio y unitârio con que s€
identifica lâ r€vista en la luchâ por
la rcconstrucci6n del Partido Y €l
proceso de converSenciâ. Nos alietla
especialm€nte el apoyo recibido de
distintos sêclores partidarios, de la
reuniôn de Carâcas, del Conité de
Unidâd Socialisla que lâ o.ganiz6i y el
que sc nos ha transmi.ido de los ex
secrclarios Senerales del pârtido en su

Debc desta€arse, asimbmo, la co-
laborâciôn sin reticenciâs de compâne'
ros de los pâr l idos MAPU, MAPU oc
e IC. de todar jas fuerzas partidarias
del proceso de convergencia sociatista
en Chile, que contribuyen al contenido
y )a distribuci6n de lâ revjsta en
diversos paises; y el alto siSnificrdo
que reviste €l auspicio otorgêdo por el
Cornité de Enlâce de Aric€ia.

En suma. los p'oÉsitos y el carâc-
ter de la revista correspondetr a una
extensr y efectiva reâlidad politica,
de creciente desarrollo en Chil€, qu€ le
ha ofrecido, a su vez, amPlio respâldo.

Elproc€so de conv€rgencia en curso
represenla, pof orra pane, una lmPof'

27

tanre renova€iôn y d€sarrollo d€ ideas
Tjene sin embârgo solida raieùnbre €n
er aaervo teôrico propio constrlurdo por
el Partido Socialista de Chile desde su
fundâciôn. Hây en éste notables coin_
cidencias con lot conlenidos que la
experienci? de las fuerzâs revolùcio_
nariâs d€ todo el mundo ha gen€raliza'
do en eidebate critico conlemloràn€o
y con los avancesde lâ investigâciôn en
América Latina. lâ revista ha podido,
por lanto, reunir ,utores y enhevista.
personeros €ntre ios nds calificâdos y
de mayor interés para lâ politica y la

En fin, los planteamientos hist6ri-
cos d€l socirlismo chileno, de direc'
ciôn aùt6norna e inlernacionalismo
latinoam€ricânista. repres€ntân una ni_
tida bas€ de referenciâ y animan por
iguâl a partidos d€ dilatada trayectoria
como, caracteristicamente, â lÂs orga_
nizaciones sociâlistas de mâs reciente
formaciôn y dÊsârrollo en 1â regi6n. En
la medida que ha sido posible eslabl€-
cer 6ntâcto, las orgânizacion€s o re_
presentântei de estas fuerzas,a las qu€
la .evista b usca servh como instrumento
de aproximâci6n, le han prestado tâm-
bién concurso a su conl€nido y circula'
cion en sus propios paises, como ha
ocurrido en ei câso de socialistas argen.
1inos. el PS-l de Boliviâ,el Ps de Costa
Rica, el rRr de Panami, el Ps dePuer'
to Rico, el Ps de Repllblica Dominica-
nâ y €l MAs de Ven€zuela.

Son fâctores cono los resenados
ios que hân hecho posible lâ .evista. Su
sentido, del qu€ sê da cuentâ en el
6vâlo de la pâginâ de directorio, nos
parece hoy reafirmado.

Lâmentamos L tardânzâ con qu€
aparece €ste nllrnero. Es necesârio
sefralar qùe CONVERG8IICIA carece de
toda base material para su publicâ-
ciijn: ni recursos de oficina o impre'
si6n, ni dedicacidn profesional alguna,
ni respaldo firûnciêro. D€sd€ $r conte'
nido a su circulacidn, depende €nt€ra-
m€nte dcl trabajo aportado por los
compân€ros que concurren â $r reali-

Al pmseguû el €sfu€rz o colectivo qu€
€n distintos sentidos representâ, llùna-
mos a .edoblar lâ colaboracirtn trecesa-
ria parâ su mantenimiento. Despu& d€
un primer p.so, inicianos âhoIa el æ-
Ettndo . Pio Garcût @
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pan estudiar, conceder y câducâr las
pe.tenencias minerâs, ias cuales le
p€rmilian afectar eventualmente lâ
propi€dad minera de las enpresas
extmnjerâs de la gran mineria.

Iâs nedidâs de fondo comp.en-
den reformâ agraria, nacionalizaciôn
del salihe, creaci6n del Bùco del
Estado, control del comercio exterior
e interior, impuesto a las grandes for-
.unas, reforma educacional, pleno em-
pleo y reestructurâciôn del Esrâdo
para pernitir el desano o de la econo,
rnia, el trâbajo creador y la redistribu
ci6n del in8reso con espiritu de jusricia
so€ial. Como nedidâs inm€diatâs, se
deru€lven lâs h€rramientâs de rrabajo
depositadas como prendas en la Caia
de Crédito Populâr y se suspenden los
lanzamientos de los arrendatârios.

En sùma, una politica revoluciona
ria que pùede larnar a esc.indalo hoy,
d€spuis de medio siglo, a rnuchos
"reformulÂdor€s" del socialismo.

lrs repercusiones sociâles

Las repercusiones de este proceso se
hacen sentir en todâ 1a sociedâd, reme-
ciéndola haita sus cimientos. El fervor
popular se extiende a todo el pais, y cl
programa de gobierno aunque difu
so- ayuda a desafio âr lâ conciencia
reyolûcionaria que hab.ia de nrfluù
decisivamente en el movimicnlo popu- '
lar. Proliferân nLlevos organismos en la
bas€ socÉl que, junlo con ofrecer su.
apoyo a la politicâ gubemativa. exigen
soluciones concretas a sus problemâs.

En estos gérmenes de poderpopùlrr.
panicipsn trabajâdores, profesionales
y $tudiântes, iodos los cuales vinculân
sus luchas por objetivos especificos
con el proceso politico desencadenado.
En este senlido, el gobierro dicta un
decrelo-ley sobre autonomia uriver
sitaria, dando asi satislàcci6n a una
s€ntida aspiraciôn cstudiantii. El mo.
vimiento obrero âdoptâ ura posiciôn
'le resuelto apoyo e irnpulso Âl proce-
so. Su extnordinaria madurez politica
se expres!| en Âcu€rdos Âprobados en
actos pûblicos de êdhesiôn al nucvo

Esta acciôn solidara se extiend€ y
profundiza de manera verti8inosa. El
I I de junio se formd lâ A1iânz3 Sociâ,
lisla Revolucionaria de Trabajadores.
Fue integrada por la Asociaciôn de
Profesores, la Confederaciôn de Sindi
catos Indusldales, la F€deraciôn Nâ-
ciond de Trabajadorés, el Sindicito de

Comudcsciones, la Conf€deraciôn
Nâcionât de Cooperativas, el Comité
de DueRos de Mejorâs, el Conité de
Ob.eros de la Construcciôn, el Sindicâ-
to Profesional de Choferes, etcétera.
También fomaron parte de esta aliân-
za algunos grupos politicos, cono e1
Partido Comunista (f'acciôn trotskis.s).
Todâs eslas fuerzas expresaron su deci-
si6n de cornbaiir por la abolici6n de
lâs clâses opresoras mediânte lâ sociali-
zâci6n de la tierrâ y de los medios de

El profundo inpacto politico de la
revoluci6n del 4 dejunio de 1932 re-
percule también en las fuerzas arnadas,
e! las cuales surge una organiaciôn
que aglurina â madneros y suboficiaies
condenados con ocasi6n de Ia insurrec,
ci6n de i931. Esta organizaciôn, con

entrar 
.de 

llero en la conspiraci6n reac-

Ei Depârtâmento de Estâdo norteâ-
mericano postergâ el reconocimiento
de la junta de Gobierno en espera de
una definici6n mâs ctâra d€ sus prop6-
sltos. En abierta intervenci6î y con el
pretexto de proteger los intereses de
ciudâdanosde dicho pâis, el subsêcrcja-
rio senor Castl€ dechô que elgobierno
socblista seriâ objeto de protestâs por
la requisicidn de los dep6sitos cxtrân-
jeros en los bâncos de Chile. Algunas
instituciones bancarias de Nuevâ York
tenian, en efecto, depôsitos en d6lares
y oro en €l Banco Central.

El gobiemo inglés actûa de la mis-
ma mânela. Protesta por lnotilos simi-
lares y supedita ei reconocinien.o de
la Repûblicâ Socialista a la exigenela
dc garÂntias dc protecciôn de las.pro-
piedadcs e intereses de sus sûbditos.
Er sus presiones fue todavia Inis lejos:
Londres ordenô, a pcdido de su rcpre-
sentantc diplomâtico en Santiago, que
el navio de guerra rrlàan se pusiefa
en movimicnto hacia Chilc. Este acto
de iniinidacia,n fue puesto en conoci-
miento de los .ltos oliciales de las
fuerzas armadas que estaban en coo-

I-os seclores bureueses, uûdos a los
consorclos cirranlefos p.omucven por
tlimo una conspiraci6n dirigida a
lrustrar et rorrirtico ensâyo sociatista,
lâ que penel.a los currteles. Âsudiza-
das Ias contrddiccioncs intcrmilitares
pcrlilâdas desdc 1924, enrrc un sector
oligirquico l cnlr.guis1a y o!ro popu,
1rr y nacionaiista,los altos nrandos dân
ùn contfagolpe ct 16 dc junio dci mis,
ro aùo. La clasc trabajâdo.â rnantiene

su lidclidâd a crove _y- sus conpaneros
hastâ el fii)ât,.eaiizrndo unâ truelqa en
los dids i 6 y l7 del nismo 'rcs. la que
es dominada por la fuerza.

Crovc ! sns principales colaborado-
rcs son co.finados en la Isla dc Pascuâ
y ot(x lugares inh(xpil(x. Delplazado
cl sobierno provisbnal surgido de cstc
sohe nrilirar, al cabo dc 100 diâs de
adnriristraci6l, el pâis contirnà en
estc L'evo perredo de anarquû poliri
ca. El prirncro sc inicja con la caidâ de
ia d ic ladura de O'Hj8s i$ e.  l8 l3 y  sè
cicrra coll iâ viclorix dcl general Prjeto
en la batalla de Lircây y su asc€nso âl
podef en 1831. El sesùndô se inaugura
con cl dcrrunrbc de la dictadurâ del
r ru:'r.17

Los muchachos
ae e tonces

"Se informd que fucron detenidos
los estudiantes de lâ Fâculrad dc
Leyes scnores Oscar Waiss, Tomâl
Cbadwick y O. Torriccli, pedene,
ciehtès al llamado 'Crupo Avoce'
y que pennanecieron con.don Elias
Lrfferte en los diâs en que funcio-
n6 en ia Universidad de Chile et
Conscjo Revolucionado de Obreros
y Cai1lpesinos."

De l^ sec.i& Hace neiio sisln
( I:l M?rcurio.5 de julio de 1932)
en tr/ rVercrto, Sântiago de Chile,5
de jul io d€ 1982.

sedes en Valpa!âtso, Sântiago y Talca,
huano, fo.mula objetivos especificos
tan avanzados cono la reorganiaciôn
de la marnrâ de Buerra y la crcaciôn de
una escuela nâvdt ûnicâ con ùna funda,
rnentaci6n socialislâ.

[â conspùâci6n i]nperialista

Las reacciones en las prlnclpalcs po.cn-
cias imperialistas iuercn inmedialâs. El
embajador Cuibe.tson de Bllados Uni-
dos informô a su sobicrno que "las
declaraciones de la Junra hân asornbm-
do y atenorizado a lâs clases propietâ-
riâs".6 El scnof Thompson, a carso de
1Â embajada inslesa, hizo otro tânto âl
îperio, cxpresândo quc "cl rriunyùa,

to que habia tomado el poder sc incli
naba muy pronunciâdamente hacia
la izquierda".' Atnbos Bobiemos p.cs-
cindcn de las relaciones oficiales para
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gen€ral lbânez en 1931, que compro'
In€t€ al €onjunto de las fuerzas arma-
da!, las €uales veniar participando en
el gobierno desde 1924, y se claùsura
con el retorno de Alessandri Àl gobiemo.

I,â restâùraciôn oligfu quica

Arturo Alessandri, el brioso caudillo
de los ânos veintc, triunfa en lâs elec-
cioncs presidenciâles de 1932, Âpoyado
por las clases domin4ntes, propietarios
del capital imperirtislâ, de los latifun-
dios, de los bancos, de las industiias y
del conrercio. Asi, este denagogo
âbandona a su "chusma querida", co-
Ino él llamarâ â lâs masas desposeidas
que lo siguieron en 1920, prrÂ servir
a Ia "canalla dorâda", es decir, â las
fuerzas oiigtrquicas que lo combatie-
ron cncarnizadaûrente durante sù pri.
mera administraciôn.

lsta restau.acjôn oligârquica tiene
su mayor apoyo en lâ r€cupe.aciôn d€l
sjstemr câpitâListâ nundjâ.I. Pero tânr-
bién en la reprcsiôn dcl n1ovnniento
obrcro. Durante la nitad de su nrânda
to, Alessandd hace uso de facultad€s
extraordina. jas apf obâdrs pof nrayorids
congresistas d6ciles, medianlo las cua
les suspeldc lâs libenades y garanliâs
constitucionâles. En 193ô se pronLrlgâ
la L.ey de Segùridad tnteriof dcl Està
do. Con esta drâconiana legislaciôn
rcpresiva, el gobjerno controlâ a la
oposic iôn pol i t ica y, l  movin iento
obrcro. persiguiendo sin tlegua a los
partidot dc iTquicrda y ! las orsanta

En esla etapa sc succden nucvas
mâsac!€s y exoneraciones dc rrabaja
dores a fâz de impodartes hLrclgas.
Pârlt realizaf esta poiitjca, Àlessandri
cuenta con ci rpoyo de los panidos
tâdiciorlles de la reacciôr olisirqui
câ, inoluso del Partido Rddlcâ] 0n los
prùiteros anos. dsi conro el dc la'lnili
cia re publicâna ". cucrpo ciyil milita.iza-
do estabLecido por hsclâses poseedoras
como Éplica a la djctadura de lbânez
y al susto producidrr por la Repûblica
Socialista.

- Lâ furdaci6n del
Partido Socialista

El pensâmiento socialislâ se extiende
en el pais en e1 lapso transcurrido en-
tre t931 y 1933 sin un novilniento
obrero eslruclurado y sin un paltido
poderoso, capaz de orientar y conducir
â lâs masas. ProLilersn divcrsos grupos

CONIÆSCEI{SA nnns. 7'8, endo r983

Los dirùenles de 1â izquierda chilenê
han perdido una capacidad indispensa-
ble en politicâ: la capacidâd de sumar.
En efecto, desd€ el golpe en âdelante
los dos métodos de sumâ que s€ hân
utilizado no han dado los resultados
€sp€rados. Muy por el contrârio, s€ hâ
presenrado lâ pâfadojâ qùe los proy€c-
Ios o elementos de convocatoria ê 1â
luchâ no sôio hd lido initiles para
sumar nueyas fuerzas en contra del ti.
rano, sino que han debililado al propio

Desde {ines de 1973 hasta el plebis-
cilo de septiembre de 1980, el mélodo
de suma que se utiliz6 fue aquel d€
"las mâs amplias fuerzas no,fa5cistai'-
Aunque en lo aparenle erâ un método
eieûrentâi de suma, fue imposible con-
vocar a aqùellos parâ quienes esrabâ
especialm€nte disenado, o sea dem6-
crâta-cristianos v "milita.es constilu-

l-uego del plebiscito se prodùto el
"gran vnaje" d€l Partido Comunistâ, al
quc le siguieron el reslo de las organi-
zaciùr€s coùponenles de la r;P. Un
nucvo mébdo de sunra se impuso en la
izqujerda: el de la "violenciâ aguda".
Este tiene un mC.ilo innegâble, que es
el de colocar a la izquierda en el plano
dc li contestrciôn violentâ a una insti-
tùcionalidad cuyososté. es la violenciâ.
È.sta realidad de perogrullo cos!6 siete
rnas que se comp.end'era, âunque era
un dâlo evidente del periodoposr-golpe.

SiD emblrgo. asi conro fracasô el
lnitodo de suma de "las rnds anpliâs
iucrzas. . .", nos p{rcce insùficiente el
nrétodo dc sum! de "la liolcnciâ agu-
da" en tanro dejd todo lo demis isual.
Es que. en deliniliva, una enraregja
polilica es nrucho mâs que una suma
dc partcs que tcnen atgo en comrjn y,
lanbidn, mucho nrâs que ona fonna d€
acciôn politica. l,or tal motivo,lro es
to.prendenle que después de la p.ine-
ra reuni6n de losocho en México hâyân
continLndo las divisioncs en el $no de

Reconocidâ la necesidad de la vio'
lencia como formâ de contestaci6n
central â la dicladuû, persEten discre-
pância: hôrjco politicâs en el seno de
lâ izquierda y que cruzan horizontal'
mente â l(x pârlidos. Mienùas no se

clarifiquen esâ! discrepancias, r€spet4n-
dos€tâs como una realidâd insoslavable,
1lo serâ posible genemr el nec€sârio
reordenamiento que reclalna la mili'
tancia para. dinÂrnizar su aciividad.
Llamâmos la atenciôn sobre alguûas de
las ideâs que vienen surgi€ndo dentro
y fuera de los encuadrdmientos orgâni-
cos de la izquierda y que, qùizâs, con-
veddas en proyecto constituyÂn un
verdadero método de ruma pâra enfren-
tar lâ nueva realidad polilicr del pais.

1 Desde el inicio de la lucha hastâ
]a constituciôn de la nueva sociedad, el
poder del pueblo y las decisiones de las
bas€s debeû ser el punto de referenciÂ
que gùie a la izquierdâ. Esto implica
romper con interpretaciones teôricas y
prâcticas politicas que entienden que
"la vanguardia" esclÂrec€, ilumina y
guia con su verdad a Iâs masas. Por el
contrârio, el papel àe la organizâciôn
politica es el de estimulâr y articular las
dinâmicas âutônomÀs del rnovimiento
de mrsâs. En este s€ntido,la oqallia-
ciôn polifiæ no ree.npl^za a las mâsas,
sino q're estâjunto â ellas para favorecer
su propiâ actividad.

2. Consecuente con lo anrerior, el
eje de poder de 1â nueva sociedad se"
râ el pù€blo orgadzado con una rca1i-
dad y dinâmica propia, que lo dilerenciâ
del Bobiemo, del Ëstado y de los
partidos. Esta concepci6n del poder
popùlar, creemos. es dilrinta â âquelta
existente en el 'tocblismo r€alnente

3. E] proyecto populâr de convoca-
aoriâ â is luchâ contra la tinnia, como
lâ nu€vÀ sociedâd que sê constrùya
deben t€ner plenâ âutonomiâ intema-
cional, definiendo un €fectvo no ali-

4. La viabilidsd de un proyecto de
derrocâmiento de lÂ dictadura d€pen-
de de que Ia hegemonia popular no se
ponga en cuestiôn. Sobre esa base,
es posibl€ plantearse aliâizas llexibles
con sector€s no populâres. Pero no
es posible privilegiar €sas rlianzas en
desmedro del-debilitâmiento del cam-

Estâs ideas, que surgen en vastos
sectores de lâ izquierda, tienen un s€n-
lido polilico prâctico que se puede
resunir en Io siguiente: aprcnd€r d€
nuel,o â sum3r. û)

Aprender de nuevo a sumar
Roberto Pizarro
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que deciden por lin fundar el Pârtido
Socialista el 19 de abril de 1933 Ine-
diante su fusi6n, con el explicito pro-
pdsito de resolver la criris de direcciôn
de lâ clæ€ iiâba.iadorÂ. La Repriblicâ
SociÂlistÂ habfa dado un vigoroso em-
puje revolucionario a las multitudes
despos€idas, arraisândo €n elâs su pro-
grajna. Ella explica, a p€sar de su de'
rrota, €I nacimiento y de$Irouo del

Sin enbarSo, sus ant€c€dentes son
nts le.ianos. Su nacimbnto es lâ crrl-
minaci6n de un proceso histôrico que
tiene sus olig€nes en el desanollo so-
ciâl y pottico en €l siglo pasado. El Ps

vertientes ideolôgicas
las luchas de la Sociedad de la Iglaldad,
de las sociedad€s mutualistas y de re-
sistencia, de las rnancomunales y dê las
organiaciones poifticâs y sindicales
del movimiento obrero.

sostiene conespoûdencia polfticâ coo
José lngenieros, Juan B. Justo, Iro-
poldo Lugones y otros dtuig€ntes se
ciâlistzs argentinos. "Durante quince
anos Al€jandro Escobar Cawallo rea-
Ita ùna abneeÂdâ labor €n h forma-
ci6n de gupos socialistas y libertârios,
sociedades de resist€ncia y peri6dicos
obrcros."' Es é1, pues, uno d€ los prê-
curso.es d€l actùal socialisrno clileno.

El aùge acelerado del sociâlismo

Ls fundadores del Pârtido Socialista
son los rnisrnos conductores del movi,
miento civico-militar surgido en el ano
anterior. Grove hâbiâ puesto a prueba
sù popularidad en las elecciones presi-
denciales de octubre de 1932. Pese â
eslar confinado en la Isla de Pascuâ, se

revolucionario, coNtituy€ la fuente
inagolable de su eneryia politicr que
lo capacita parâ conqubtâr â 8rafl pÂr-
te del pueblo a través de unalucha sin
tregua por su emancipaci6n $cial. El
movimi€nto revolucionario €onstituye
el punto de panida de nrievas luchas
de los trabajadorcs. qu€ se des.ncade-
nan en la s€gundâ administraciôn d€
Àlessândri, tanto en la industria como
en el carnpo, bâjo la conduccciôn del
Pârtido Sociâlista.

El partido expe.imenta un cre€i
miento vertiginoso. En 1936, ya dispu-
ta al Partido Comu sta la hegemonia
en el moYimiento obrcro, coÛlo queda
en evidencia en el congreso de la fun-
dacidn de la Confederaci6n d€ Trabeja-
dorcs de Chilc, sobrcpasindolo en el
curso de lâ décadâ dcl treintâ. En ese
mismo âfro acoge en sus estructuras a la
izquierdâ comunista. de raiz trotskislâ,
nâcida en el seno del Partido Comùnis
ta en 1929 y constituida en partido en
1931, después d€ su expulsi6n po. el
secretariado sudamericano de la Terce-

El ano 1938 marcâ, por fltimo, el
titnsito del populisnro de 1920, qire
cooduce 3 los rcctores mcdios a los
d|ganos de gobierno. al poder popùlar
d€ 1970, quc irrun)pc en âbierto dcsa-
fro a la instiiucionalidâd burguesa. El
Frent€ Populâr repres€nra, desde el
punto de vistâ politico,la respucsla de
la alianza de la buryuesia industrial
€mergente con lâ clâse trabajadora
(obreros. câmpesinos, empleados. téc-
nicos, profesionalcs e intelccruales) al
prcdoninio oiigârquico. tsn el curso
de rl|'s de unâ décâdÂ se modemiza
aceleradancnte cl .âpitalismp âl iiem
po que alcânza un notable desarfollo
el movinriento populâr. Durante esill
etapa el Partido Socialisla desenrpena

h trayecloria de este pa4ido quc-
da enmarcada asi cn1.e la RcpÉblica
SociÀlista de 1932 y el Cobicrno Popù-
lar de 1970, enrre Crove y Allende. Son
40 anos de la historia de Chil€. en los
cuales los trâbaj adores ju€gan un papel
protâ86nicû. Es una rica experiencia
que debemos asimilar de nanera cn.ica,
ai liempo que rendù tribulo a nùestros
héroes y rnirtires con un comf'orta'
rniento digno de su e.iemplo de lucha y
de voluntad de poder. æ

a tutto cés lobet. î@tta, prcstuît4 f
polili@ del Ptti.lo S@ûItrrdr nineo,
Sûtireo de Chil., p.l.

El desanollo econdmico y la influen-
ciâ de las id€as socialistas europeas
determinan el surginiento de vâ-.ias
organizaciones sociâlistas a fines del
siglo xD( y comienzos del pres€nte,
conjuntamente con las sociedades de
resiltencia promovides por los anarco-
sindicalistas. l,as mdr importantes de
ellâs son la Uniôn Socialistâ, que dâta
de 189?, y el Partido Socialiliâ, de
1900. Amba! o.gânizaciones alcânzan
relieve en distintÂs ciudâd€s y editan
peri6dicos por medio de los cuales di-
funden su pensâmienio politico.

En erta labor des€mp€fra un pâpel
significativo Alejaîdro Escobar Car-
vallo. Fundador de la Uniôn Socialista,
ubica en segundo lugâr €n los escruti

nios, venciendo al propio Aiessandri efl
los dos centros urbanos mds importan'
tÂntes: Santiago, la capitâl del pâis, y
Valparaiso, su pincipâl puerto.

Adeftds de Eugenio Mâl1e,miembro
de la Junta de Gobierno constituida
el 4 de junio de 1932. fundaron y. o
pertenecieror! al Partido Socialista
siet€ de los diez rninistros de la Repû-
blica Socialista. Ellos son: Marmaduke
Crov€ (Defensa), Eùsenio conzilez
(Ed'rcaciôn), Luh Bârriga (Rchciones
Exterioret, Alfredo Lasaris€ (Ha-
cienda), Cârlos Alberto Maninez (Tie
r.as y Colonizaci6n), Ramiin Alvarcz
(Trabajo) y Oscar cifuentes (sslud).

La proyecci6n nacioûal de esle par.
tido, que singulâriza atodo noviniento
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CONVEnCÊNSA nûns. ?-E, enero 1983.

Documentos

Programa de acci6n econômica
inmediata de la Repriblica Socialista

[. . .] Todo hr sido entregado sistemâticâmente al cxtraqiero. A consecuencra de estâ polfticâ, la adminisba'
ci6n del cédito, el ejercicio del comercio intemo y extemo y el control de los salsrios y del mercado de
los bmzos se han escapado de nuestras manos,

Hemos visto a los gobiernos y â los particùlares recurrir coûstantemente al cÉdito exterior para movilizâr
la riqueza nacionsl; aun se ha recùrrido a él en aquellos casos en que los art{culos importados repr€s€ntaban
una pârte insigrificânte de lâ! invemiones.

Por su parte lâs casâs comercisles extrânjeras han llegdo a monopolizat nuesho comeicio inlemo mayo_
ristâ y gran parte del mino sta y el comercio extemo de exportaciôû e importâciôn estd excluaivamente en
sùs manos.

Finalmente, empresas extmnjeras tienen en su poder toda la industiia pesada de prodùcciôn de materias
primas y una gran pârte de los servicios priblicos.

Lâs funestâs consecuencias de semejante politica son clams: la afluencia desordenada de los créditos cotlra
el exterior ha permitido, por unâ pa{e, a lâs côsas y s lâs eûpresas extranjera6 hac€r efectivss en el exterior
lÂs pingùes gânâncias que obtenian en el interior y, por la otra, hs transformado â nuestro pais en un gmrr
comprador de a({culos superfluos y de lujo, yâ qùe no es posible impoltâl los dédilos sino las metcaderias.
Esta ûltima circunstarcia ùos ha sido esp€cialnente funesta parâ lâ economfa y pala el orden social, pues ha
fomentâdo una vaûa prodigâÏdad en nuestrâ clase capitalistâ y un doloroso pauperi$o en nuestra clsse
proletâris.

El monopolio dcl co ercio por las
ca5a! extranjeras las ha llevado a ser los
â'bitros dc los prccios dc nueslro mer'
cado, arma qùe han sÀbido esgrimir
pâra esquilmar a los productores y
esclâvizâr â los consumidores.

Lâ entrega â empresas exrranleras
de toda nuestrâ industria pesada y de
gran parte de los servicios pnblicos ha
puesto en sus manos el control de los
saiarios, el mercado de los brazos y el

Nuestm clase privjlesiadâ h! vivido
embriagidâ por los lujos y Iâ nolicie
qùe Ie proporcionaba el câpilâlismo
extranjero a cambio de nuestns
riquezrs nâturales y de lâ niseriâ del
pueblo. Por eso, en lâ advenediza
burguesia de Chne mns que en ning'in
pais que s€ digâ libre, seha evidcnciado
un mayor respeto por todo lt) que no

Ahora, ourndo èl empuj€ del capita
lismo exlranjero se encu€ntra casi de-
tenido por la crisis mundial. el pais
despiertâ y se dâ cuenta dc la terrible

realidad. Semcjamos âl campamenlo vergonzosa del €apitalismo nacional al
de una mina.uya expl" rac ion hala serv ic io deleyûanjero.
sido Daralizada Dor sus dùenos.

Ante esta situaciôn, se hace .ecesa.
rio âctr!âr en la fornâ mris eflérgicâ y
decididâ si se quiere evitar una muerl€

La opinidn debe meditar profunda-
mente sobre la verdadera sitùaciôn del
pais y âsi se convencer:i de que en
Chile, mâs que cn ningunâ ot.â pârte,
es imposible seSuir manleniendo go
biemos qu€ se inspirenen los principios
del liberalismo econ6mico.

En r€âlidâd, tales principios no son
sino Ia careta doclrinaria que ha sido
utilizada para entregâr al capilalisn)o
extranjero €lcontrol de nuesl.â eficiei-
cia productora y el de ûùestra capacidad

Bs la de sravedad misma del mrl de
donde ha de surgir el remedio que libe'
rarâ definilivamenre âi pueblo chileno
dc la explotaciôn ilritante del capitaln-

Pero el reme{lio debe ir n s 1Ui. de.
be libcrârlo tlmbiJn de l.r exploracidn

Errorcs del ùberâlismo econdmico

Es preciso reconocerque laincapacidad
mânifèstada por lossucesivos gobiemos
para resolv€r los problemas, tienen su
origen en la p.etensi6n de mant€ner el
principio del libenlismo econ6mico
qùe sostiene la independencia de los
individuos en las gestiones correspon-
dientes.

Los defensoles d€ semejante teorfa
mi\lifican la opinidn declarando que
la organizaci6n social d€be ser tal, que
todos leqgan tguâles posibilidâdes y
âfiinândo qùe €n elo estriban la justi-
ctu y la eqùidad.

Por el cintrâiio, esa doctrinâ, apli
câda â1 orden material, es lâ mâs injus-
ta desde el punlo de vista sociÂl y la
nts inmoral desd€ el punto de vis.a

En realidad, el injco resultado qùe,
en el hecho, ha producido el ré8imen
liberd, consiste en que, hâciendo posi-
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b1c qu€ los n& poderosd es.lêvic€n a
los débiles, modestos y humildes, ha
aaegurado la desiguâIdad entr€ log
hombrcs,

EI oficio de los gobiem$ politicos
ha qù€dado reducido âl de simples €s'
p€ctadores del detconcierto €conôrni.
co, cuândo no al de cômplices del im_
perialismo câpitalist .

lâ vèrdâdera doctnne gubematva
debe consirtir en dâr mayorcs posibili-
dades mâteriâles a lo3 mris débil€s y en
limitar la âmbiciôn de los mds fuertes.

Si la doctrina del liberalismo econô
mico, por s€r individualista, d$conocê
el prircipio fundam€ntal de toda 30-
ciedad, la doctrina del colectiYismo
econômico, por se. socislista, debe bâ-
sârsé justâment€ en é1.

Dicho principio establece que todâ
sociedad se organiza precùânente para
nnpedn que los mis fuertes deshryân
a los mâs débiles. D€sde la sociedad
domésticâ hâsta las asociacion€s inter_
nacional€s tienen por objeto inmediato
oponer âl empuje des€nfrenado de los
egofsmos individuâles o colectivo! ùn
poder capaz de resÀtirlos, evitando las
funestss cons€cu€ncias de iff luchas
entre los hombrÊs.

Los cconomhtas lberales pretenden
dai un canÉcter positvo a su punto de

' vistê, a{irmândo qu€ en la lucha econ6'
mica triunfrrén los mds aptot y que
estê !.runfo sisæmdtico de los mejor€s
prodr.l.,tul por ælecci6n nâtural, el pro-
greso d€ lÂ erp€cie, y creen qu€ al decir
esto se est{n 4oYando €n Darwin Y en
Larnarck.

Profùndo enor, que resuita de no
hâber defhido qué €s io que se eniien_
de pormejor cuando se habla del hom-
brc, No sê puede negâr qùe el regùn€n
econômico libeIal ha permitido el triun"
fo de los n1âs aptos y de los mejores en
cuanto â la habilidâd para apoderarse.
en beneficio propio, del esfuerzo ajeno i
y es justament€ a crusâ de la seleccidn
naturÂl que en este s€ntido se ha pro_
ducido que la momlidad. o s€4, los va-
lor€s espirituâles del hombre, no deben
ir a buscarse eî la clas€ capitalista.

Los liberales se refugian tâmbién en
la ciercia. Ellos sostien€n que Ia ley de
1a ofertâ y lâ demandâ €s una ley nâtu.
rà1, que no s€ puede contmriâr, y qùe,
por lo tanlo, hall de fracalar todas las
tentâtivas que pretendan impedir sus
efectos y creen ademris que las doctri
na! socialhtas estdn €n pugna con esa
ley de la nalrraleza.

Afirmaci6n $atuita. La ley de lâ
ofertâ y la d€manda, es decir,lal€y del
desconci€rto econômi€o, no puede im-
perar sino €n €l régimen liberâI. En el
régirnen socialsita no hay ofertâ ni de-
rnanda; hay s6loproduc€i6ny consumo
organizados. La nombrada 1ey nnpera,
no hay dudâ, entre los anirnales salvajes
y en el sistemâ câpilalista.

3610 un gobiemo inspirado en los
principios, de que todâ sociedad se es'
tablece para impedir que los mrs fuer-
tes destrùyan ir los mris débi1es, de que
la selecci6n no debe hâcc.se por 1as
condiciones de ambicidn y de que es
su funciôn irnpedir por medio de la re-
gulaci6n de la producciôn y del consù-
mo. qùe eje.za sùs tuncstas consecu€n.
cias la ler de h ofertâ y la demanda,
pu€de orienlar su inteûenci6n en la
eco'romia nacional en fomra acertada
y enérgicâ pâra eslabl€cer la juslici! y
la equidad enrre los hombres haciendo
desapa.ecer tas desiguÀldades irrjû!tes.

Èl desconocimieûto de estos prlncl
pios ha llevado a los gobiernos qùe se
ha'l sucedi{lo en el manejo de La RePÉ
blica a hacer sôlo el papel de especia
dores. ejefciendo, a lo mds. una accia'n
esporâdica y discorde. lomando meda
das aisladas que no obedeciân âunplan
general y que, por lo mismo. nacran
destinâdas al fracâso

Asi los hemos vislo ir de tumbo en
tumbo arrast.ando al pueblo dc la mi
seriâ a la desespericiôn Todos los bue'
nos prop6sito! se han estrellado con la
falta de co.cepciôn del verdadero ofi-
cio econônlco del Sobjerno. pue! se h!
pretendido manlener el princjpio de lâ
liberlad desenfrcnada de los individuos
e. este asp€cto de sus actividâdes ma

Tres linÂlidades fundamentales e
inmediatâs

En la hora pæs€nte corresponde a los
gobiernôs int€Ivenir en la Sestiôn eco-
nôInicâ, â fin de evitar las luchâs entrc
los individuos, restabl€cer lâ justicia y
la equidad en el sentido socialista y de
regular la producci6n y el consumo€n
forma que garanticen la existenciâ de

En el progrâmâ econ6mico del Go-
bierno deb€n consultarse simplemente
las tres finalidade! fundamentales e in-
medlatas siguientes: llimentâr âl pue
blo, vesur âl pueblo y donicitiâr al
pu€blo. enteûdiéndos€ por pueblo el
coûjunto de los ciudadanos sin dhdn-
ci6n de clases nj de pârtidos. Como
ûnaljdad €con6mica pala el porvenir
debe tenderse a mejos, cadâ vez, ta
foma eû que s€ satisfâcen lâs finàlida'
des fund,meûlàles y â snnplficar y
peffeccionâr los procedimientos para
obtenellas evitando la fatiga y âlivian
do el t.abajo d€ los hombres.

l'ar? eno es necesarjo consegùir que
los beneficios del lrabajo nacional no
vâyan a aSota.se esl€rilmenre en el lujo
y- la molicie de Llna clâse privil€giada

tl gobreno debe jnrpedir que el
hanbre. la desnudez y el desamparo
hâgan sù [rcsâ en el Pueblo

lsra deb€ sel Ia suprelna ley econo_
mica del Estado contra la cual ninguna
orr! puede enfrentarse.

Todos los dercchos individuales
pueden ser conculcâdos Y lodos los
prililegios abolidos. como en el caso
de guefra, cùando asi 10 exi8. lâ salva

Pâra consegun las finalidades anle-
fjores es preclso. pLtes. qÙe el gobiemo
to'!e las rie'dâs de la producciôn y del
consumo en lal fomtr que le aseSulen
el man€jo de la economia nacjonal.

I-n orrds pâlâbrâs, el gobierno debe
ser. desde est€ punlo de vÀta. un go'
bi€rno basado en los pfincjpios de jl|s'

licia econ6mica y social [. .] (D

POCO MENOS

"El funcionario ingles neg6 crédito a las informacrones de que la Falklànd Island Company tiene como
principal acciô ista al esposo de la prirneÉ ministra Margârcl Thatcher. Dcnis Thatcher. Fero agreg6:_ 'Lâa declaraciones llegadas aqui sefralaban al seûor Tltatchcr con poco mâs de 70 por cicnto de las
acciones de dicha compafria, pero hâstâ donde sabemos Denis Thatcher s6lo cuenta con rpro\imada-
mente 40 por ciento de dichas acciones'."

Philip Dent, agregado de Informacj6n de la cmbajada de lnglatera cn México; Ejral&iol. México
DF, l6 de mayo de 1982.
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