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Este cuestionamienro esta fundado en 
una crfrica a los instrumentos te6ricos em 
pleados para caracterizar el regimen poli 
tico chileno, en su mayorfa orientados a 
la descripci6n de los procesos polfticos 
como resultados de la estructura social y 
econ6mica. Para el examen de la evoluci6n 
de los rasgos dernocraticos en Chile, 
Faundez elige cuatro indicadores o di 
mensiones del proceso de democratizaci6n 
propuesros por Charles Tilly: arnplitud, 
igualdad, rendici6n de cuentas y prorec 
ci6n, todos ellos referidos a la inclusion y 
participacion o no de la poblaci6n en los 
procesos polfticos. Lo importante de esta 
opci6n es que define el proceso de demo 
cratizaci6n como cualquier evoluci6n po 
sitiva en esas cuatro dimensiones, sin fijar 
prevalencia o prioridades causales enrre 
ellas, y sin pretender definir un origen ab 
soluto o un punto de quiebre entre regf 
menes dernocraticos y no democraticos. 

Un segundo elernenro te6rico definido 
por Faundez es la noci6n de "legalidad" 

[_los tribunales de justicia] eran, de hecho, 
independientes, pero esta independencia se 
debfa mas a SU irrelevancia polftica que a un 
respeto genuino por el principio de separa 
cion de poderes o cualquier otro principio 
constitucional. 

del pafs. Por estas razones el trabajo de 
Faundez asume el caracter de una revision 
hist6rica que incorpora un aspecto no con 
siderado en los analisis mas usuales, la 
legalidad establecida como parte de ese 
mismo desarrollo politico y el papel de 
los encargados de hacer valer esa legalidad, 
el pod.er judicial. A este respecto, la carac 
terizaci6n ofrecida es un cuestionamiento 
del conocimiento establecido acerca de 
Chile: 

RESENAS 

En esre libro, Faundez examina el desarro 
llo del sisterna politico chileno desde su 
temprana organizaci6n poscolonial (1831) 
hasta la ruptura violenra del proceso de 
rnocratico por el golpe militar encabeza 
do por Augusto Pinochet, que derroc6 
al gobierno elegido de Salvador Allende 
(1973). La perspectiva adoptada para este 
examen es novedosa y, a la vez, relevante 
tanto te6rica como ideol6gicamente. Esto 
ultimo puede ser causa de algunas reac 
ciones poco favorables al texto, pero las 
caracterfsticas de esa discusi6n seran se 
fialadas al final de este comentario. 

La novedad del analisis emprendido ,. 
por el autor reside en incorporar algunos 
elementos no considerados hasta ahora en 
las abundantes descripciones de la vida 
polfrica chilena. Especialmente a partir 
de la decada de los sesenra del siglo pasa 
do, el sisterna politico chileno atrajo la 
atenci6n de politologos de todo el mundo 
interesados en los problemas del desarro 
llo econ6mico y social (un tema muy con 
currido a partir de la segunda posguerra) 
que encontraban en Chile un caso original, 
y en cierto sentido excepcional, de coexis 
tencia de un sisterna dernocratico funcio 
nal en un pafs periferico. 

La excepcionalidad de Chile era defi 
nida por sus semejanzas con los sistemas 
dernocraticos existences en Europa occi 
dental. Sin embargo, los indicadores mas 
utilizados por los analisis orientados por la 
ciencia polfrica empfrica ignoraban algu 
nos factores hist6ricos que, hacienda mas 
singular el caso chileno, podrfan hacer 
dudar de la calidad de la democracia chi 
lena o del nivel de desarrollo democratico 

Julio Faundez, Democratization, Daelopmeni 
and Legality: Chile 18 31-197 3, Palgrave 
Macmillan, Nueva York, 2007. 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Secuencia (2008), 71, mayo-agosto, 201-208
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


nurn. 71, mayo-agosto 2008 

(hay gue recordar que los pafses mas gran 
des de America Latina, Argentina, Brasil 
y Mexico, son todos federales). Adernas 
de unitario, centralista y presidencial, el 
regimen polf tico establecido por la Cons 
tituci6n de 1833 expresaba una ideologfa 
autoritaria (encarnada por la personalidad 
de Diego Portales) pero que fue adoptada 
como vision de sistema y de futuro por 
los mismos derrotados en el enfrenta 
miento que le dio origen, los liberales. De 
tal modo que, fracasando en sucesivos 
intentos de subvertir el regimen, una pane 
de la elite se concentr6 en promover refor 
mas a la Constituci6n, las que hacia fines 
del siglo XIX habfa diluido en parre el 
caracter presidencialista del regimen, 
dando lugar a un sistema en que el cen 
tro de la vida polftica se desplaz6 hacia el 
Parlamento. 

En lo que se refiere a las instrumen 
tos de la legalidad, este.periodo muestra 
avances desparejos. Por un lado, los tri 
bunales no tienen independencia, ni hay 
espacio para gue aspiren a ello, sin em 
bargo, por otra parte el proceso de codifi 
caci6n de las leyes es temprano y exitoso 
para los estandares latinoamericanos. Solo 
los c6digos de procedimiento aparecen en 
el siglo xx, habiendose completado para 
1875 las tareas de codificaci6n (civil, penal 
y comercial). Esto tiene que ver con el 
establecimiento de la legalidad como prin 
cipio que permitfa el orden interno y la 
integraci6n a la economfa mundial. 

Tambien las reformas constitucionales 
de la decada de 1870, destinadas a actua 
lizar las relaciones encre los poderes ejecu 
tivo y legislarivo en funci6n de las corre 
lac iones de fuerzas resultantes de las 
guerras civiles de 1851 y 1859 y la recom 
posici6n de las relaciones entre sectores 
regionales y econ6micos de la elite gober 
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(la practica de seguir y ajustarse a reglas) 
en lugar de "Estado de derecho", que apa 
rece mas ligado a modelos de organiza 
ci6n polftica dernocrarica, con lo cual se 
independiza el analisis de la asociaci6n 
con modelos normativos. Esto permite 
analizar la evoluci6n de la democracia en 
Chile con la flexibilidad necesaria para dar 
cuenta de sus aparentes inconsistencias 
con los modelos dernocraticos europeos y 
sin prejuzgar el punto de ruptura hisrorico 
entre democracia y no democracia. 

El libro esta estructurado en tres par 
res, de acuerdo con una periodizaci6n 
propuesta por el autor, la cual comprende 
un primer periodo de constituci6n del 
Estado y el regimen politico, entre 1831 
y 1932; un segundo periodo, que deno 
mina "dernocracia partidista", entre 1932 
y 1960, y el tercer periodo, de "democra 
cia radical", en el cual se incluyen los dos 
ultimos gobiernos antes de la dictadura 
(Frei y Allende) caracterizados en conjunco 
como intentos de transformaci6n econ6 
mica y social dentro del regimen polf tico, 
a partir del supuesto de que este, el regi 
men polfrico, soportarfa, transformandose 
pacfficamente, los cambios en las otras 
esferas. En esta parte, entonces, el autor 
busca los factores que explican el guiebre 
de la democracia en 1973. 

El primer periodo, el mas largo (un 
siglo), representa la formaci6n del sistema 
de dominaci6n en el que la eficiencia de la 
elite polfrica y social le permite el esta 
blecimienro de un territorio expandido, 
tanto externa como internamente. En el 
primer sentido se incluye la guerra de 
1879 contra Peru y Bolivia y, en el segun 
do, se comprende la reducci6n de la resis 
tencia indf gen a y el sometimiento de las 
elites regionales a una clase dominante 
que estructura un sistema politico unitario 
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polf ticos, propiciaron finalmente el colap 
so del regimen y la participaci6n de las 
fuerzas armadas durante un periodo de 
mas o menos una decada, del cual Chile 
emergi6 con una nueva constituci6n y una 
nueva estructura de parridos polfticos. 

Esta nueva constituci6n (1925) recono 
ce por primera vez, coma principio, la in 
dependencia del poder judicial y, al mismo 
tiempo, le asigna funciones, aunque limi 
tadas, de tribunal constitucional. Lo li 
mitado de estas ultimas es fundamental 
para definir la irrelevancia del poder judi 
cial en el periodo siguiente, cuando esta 
constituci6n es finalmente aplicada. 

El segundo periodo, la democracia de 
partidos, es examinado en su genesis a 
traves de los arreglos que permitieron esta 
blecer un gobierno funcional en que los 
gabinetes, designados por el presidente 
en uso de sus prerrogativas exclusivas, 
expresaban sin embargo la relaci6n entre 
los partidos polf ticos representados en las 
carnaras del Parlamento. Esto permiti6 
excluir como actor politico a las fuerzas 
armadas, puesto que el funcionamiento 
del sistema se fundaba en un consenso 
acerca de las polfticas econ6micas a aplicar 
en las condiciones de crisis de la decada 
del treinta y en la experiencia reciente, las 
intervenciones militares de los afios veinte. 
Otra lecci6n aprendida por la elite polf tica 
foe la necesidad de incorporar a la polfti 
ca a los sectores sociales emergentes como 
resultado del desarrollo econ6mico. Esto es 
examinado a traves de la ampliaci6n del 
electorado y la integraci6n al sistema de 
los partidos politicos que representaban o 
buscaban representar a esos sectores. Todos 
los partidos estuvieron en el gabinete du 
rante este periodo. 

Los cambios mas conflictivos se refi 
rieron siempre a la intervenci6n del Estado 

RESENAS 

nante, tuvieron como efecto debilitar 
el control del poder judicial por parre del 
ejecutivo. Sin embargo, este resultado no 
estaba en las aspiraciones de nadie. La con 
solidacion de la institucionalidad y la 
legalidad tras estas reformas perrnitio que 
durante la guerra contra Peru y Bolivia 
(18791883) no solo se llevara a carnbio la 
transferencia de poderes de un gobierno 
electo a otro, sino que, adernas, "ni una 
sola vez tuvo el gobierno que recurrir a 
poderes de emergencia". 

Esta estabilidad terrnino con la guerra 
civil de 1891, en la que los bandos decfan 
enfrentarse a prop6sito de la division de 
poderes entre el presidente de la republics 
y el Congreso, dando paso el triunfo de 
los partidarios de este ultimo a una repu 
blica parlamentaria que durarfa un poco 
mas de 30 afios. Sin embargo, Faundez 
resume la situaci6n no coma una cuesti6n 
de division de poderes, sino que este en 
frenramiento expresa el verdadero conflic 
to acerca del papel que corresponderfa al 
Estado en la administraci6n de la riqueza 
salitrera (nitratos) adquirida por Chile 
como resultado de la guerra contra Peru 
y Bolivia. 

La erapa siguiente, de gobierno par 
lamenrario, result6 ineficiente desde el 
punto de vista de la producci6n de leyes 
(discusiones eternas de proyectos acerca 
de los cuales nunca se resolvfa), lo cual 
figura en todos los textos escolares de his 
toria nacional. Faundez muestra, adernas, 
la incapacidad de la elite polfrica para 
acomodar los cambios econ6micos, demo 
graficos, sociales, politicos e ideol6gicos 
que tuvieron lugar durante la prosperi 
dad generada por el salitre. El fin ,de esa 
prosperidad y las demandas acumuladas 
sin respuesta por parte de sectores sociales 
emergences que producfan nuevos actores 
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El capftulo dedicado a la Corte Su 
prema resulta medular en la argumenta 
ci6n de Faundez puesto que con el se 
cornpleta la descripci6n del cscenario en 
que se desarrollara el drama del tercer 
periodo (la democracia radical), que 
conducira a la crisis y quiebra del sistema 
politico chileno en 1973. 

Loque muestra el analisis que ofrece el 
autor es la genesis de una situaci6n am 
bigua, por un lado independencia del 
poder judicial, rasgo definitorio de un 
sistema politico democratico (que no era 
poca cosa en el conrexto de America 
Latina de mediados del siglo xx) mientras, 
por el otro y como contrapartida de esa 
independencia, el poder judicial usaba casi 
homeopaticamente sus ya restringidas 
capacidades en los asuntos de conrenido 
polftico, adoptando una posici6n deference 
con los poderes ejecutivo y legislativo. 

El primer aspecto de este proceso es el 
fundamento doctrinario de la posici6n de 
la Corte, la primacfa de ·1a ley y su rexto 
por sobre cualquier inrento de interpre 
tacion o precedence, con lo cual era el 
legislador la fuente privilegiada de la le 
galidad. El segundo es el papel de la Corte 
como guardian de la Constirucion, aspec 
to en el cual dos problemas marcan su 
actitud general: uno era la cuesti6n de la 
delegaci6n de poderes legislativos al 
ejecutivo por parte del Congreso. En este 

tivo denrro de los Ifrnires de sus poderes de 
legados y le inculc6 el habito de dar razones 
de sus decisiones. Tarnbien reforz6 la trans 
parencia de la toma de decisiones en la 
medida en que los intercambios enrre el 
gobierno y la Conrralorfa eran piiblicos y, 
por lo canto, el Congreso y el publico en 
general disponfan de una fuente confiable 
para monitorear la acci6n del gobierno. 
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El procedirnienro de revision de la legalidad, 
a pesar de sus peculiaridades y limitaciones, 
constituyo una contribuci6n importance a 
la pracrica del gobierno. Mantuvo al ejecu 

en la economfa y los lfrnites a la organiza 
ci6n de los sectores populares, particular 
mente los trabajadores del sector agrfcola. 
Estos asuntos se resolvieron a traves de 
ampliaciones de los poderes del ejecutivo, 
permanentes o temporales (cesi6n de fa 
cultades por parte del Parlamento y esta 
dos de emergencia que una vez declarados 
daban al ejecutivo "facultades extraordina 
rias"). La descripci6n que Faiindez hace 
de estos procesos es particularmente de 
tallada y destaca un rasgo normalmente 
descuidado, la poca prolijidad de los 
partidos para acordar medidas abierra 
menre contradictorias con la Constituci6n. 
Esto era posible por el nivel de consenso 
entre los partidos y la ausencia de algun 
tribunal constitucional. 

Ante esra situaci6n, la ausencia de un 
tribunal constitucional o las limitadas fa 
cultades del poder judicial en esre campo, 
que en los hechos significaba la exclusion 
de este de las principales decisiones poll 
ticas, el ejecutivo se vio vigilado por una 
agencia que asumi6 progresivamente la 
funci6n de revisar la legalidad de sus 
decretos, la Contraloria General de la Re 
publics, que se convirti6 asf en uno de los 
elementos mas originales del sistema polf 
tico chileno. El examen que Faiindez hace 
de su trayectoria y funcionamiento cons 
tiruye uno de los aportes importantes de 
este libro. Ciertamente no figura entre las 
descripciones usuales de la democracia 
chilena en el siglo xx un analisis de la 
Contralorfa. La conclusion de Faundez 
pone de relieve la importancia de este 
elernento: 
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asuntos de impuestos, aduanas y reforma 
agraria) debido a la extension del uso 
del recurso de queja. El tercero, el mas 
numeroso, los asuntos que, te6ricamence, 
correspondfan a los inexistentes tribuna 
les administrativos. En este punro, la 
Corte estableci6 una interesante distin 
ci6n entre "acres de autoridad" y "acros 
adminisrrativos", que sin embargo no 
elimin6 el campo de ambigi.iedad, lo cual 
es mostrado con algunos ejemplos de 
casos. Esto es particularmente importance 
porque aqu i es donde se concreta la 
actitud de la justicia respecto del poder 
politico. 

La tercera parte de esre libro, el pe 
riodo 19641973, el mas corto de los tres 
pero el que constituye el objerivo de todo 
el analisis, por contener la crisis y quiebra 
final del sisterna cuyos rasgos constituti 
vos han sido descritos en los dos periodos 
analizados antes, tiene que comenzar jus 
tificando la periodizaci6n propuesta. Tal 
como advierte Faiindez, se puede objetar 
el reunir a los gobiernos de Frei y la De 
mocracia Cristiana chilena (19641970) 
y el de Allende y la U nidad Popular 
(19701973) en un mismo analisis (y de 
hecho la mayor parte de la abundante bi 
bliograffa que se ha ocupado de esre perio 
do separa ambos gobiernos). Sin embargo, 
establecer las semejanzas en terminos de 
objetivos, apreciaci6n de las condiciones 
por parte de los protagonistas, dilemas que 
enfrenraron en la persecuci6n de sus obje 
tivos y resultados de su acci6n, son justi 
ficaci6n suficiente para enfrentar de esta 
manera el analisis, sabre todo si el eje es el 
sistema politico y el papel, poco conside 
rado hasta ahora, que desempefiaban den 
tro de el la legalidad y el poder judicial. 

Faiindez no ignora las diferencias enrre 
las propuestas det'Revolucion en libertad" 

RESENAS 

punro la Corte rehus6 indicar a los otros 
poderes c6mo deberfa interpretar las nor 
mas constitucionales relativas al proceso 
legislativo por considerar que era una 
cuesti6n polftica. Un segundo problema 
fue la renuncia sistematica de la Corte a 
sostener los derechos constitucionales de 
los individuos frente a actos del ejecutivo, 
particularmente las de represi6n polftica 
e ideol6gica. 

El tercer aspecto es el papel desernpe 
fiado por la Corte como cabeza del poder 
judicial. Como expresi6n de su indepen 
dencia, la Corte tenfa gran influencia en la 
designaci6n, promoci6n y carrera de los 
jueces. Tambien tenfa el poder discipli 
nario sabre todo el personal de los tribu 
nales. Este poder foe usado exrensiva 
rnente, al punto de transformar el "recurse 
de queja" en una herramienta de uso 
normal para los litigantes, que afiadi6 de 
hecho una nueva instancia a los juicios 
normales. 

El cuarto aspecto es la justicia adminis 
trativa, donde la ambigi.iedad del sistema 
generaba un estado de incertidumbre 
debido a la inexistencia de los tribunales 
administrativos previstos en la Constitu 
ci6n, por lo cual la Corte recurri6 al uso 
del derecho privado para tratar caso por 
caso los reclamos de individuos afectados 
por actos administrativos. Dada la ere 
ciente actividad de la adrninistracion, los 
reclamos de individuos afectados por ac 
tos administrativos se multiplicaron, dan 
do lugar a un sisterna incoherence en que 
se trataban tres tipos de problemas. Uno 
era la asunci6n por parte de los tribunales 
ordinarios de algunas de las funciones de 
los inexistentes tribunales adrninistrati 
vos. El segundo era la asunci6n por la 
Corte Suprema, de la tarea de supervision 
de los tribunales especiales (como los de 
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logr6 suplantar a los partidos polf ti cos 
de derecha como instrumenro de acci6n 
polftica y resistencia ideol6gica. Los di 
lemas de Allende y su bloque de apoyo 
ahora eran mantener la legalidad o pro 
fundizar las reformas y la movilizaci6n. 

La inoperancia del sistema politico en 
estas circunstancias se revel6 en la elecci6n 
parlamentaria de marzo de 197 3, que no 
dio fuerza suficiente a ninguno de los dos 
bandos para imponerse y mas bien repre 
sento una suerte de ernpate carasrrofico. 
En el enfrentamiento, movilizaci6n y lu 
cha ideol6gica, que condujeron al desen 
lace, desempefiaban un papel fundamen 
tal las cuestiones referidas a la legalidad 
de los actos del gobierno, como fuente de 
su legitimidad. En este campo es don 
de tanto la Contralorfa como la Corte 
Suprema se vieron arrastradas al cenrro de 
una escena polftica que nunca antes los 
habfa tenido como actores principales mas 
que incidentalmente. 

Aun cuando la reforma agraria esrable 
ci6 tribunales especiales para las cuestio 
nes que surgieran a prop6sito del proceso 
de expropiaci6n, los terratenientes, ade 
mas de a los tribunales agrarios, recurrie 
ron a la Corte Suprema buscando que esta 
usara sus poderes disciplinarios sobre 
aquellos. Sin embargo, mas que esros 
procesos, fue la movilizaci6n de obreros y 
campesinos la que llev6 a los empresarios 
a usar los tribunales ordinarios para en 
frentar tomas de tierras y ocupaciones de 
fabricas. El ambience de movilizaci6n 
social para fines de los afios sesenta 
contagi6 a los jueces de los juzgados me 
nores y a los oficiales de las fuerzas ar 
madas, que consiguieron mejoras en sus 
ingresos pero no fueron desmovilizados 
sino, por el contrario, aparecieron como 
nuevos actores. 
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(Frei) y la "Vfa chilena al socialismo" 
(Allende). Sin embargo, ubica la idenridad 
de las fuentes de ideas acerca del desarro 
llo econ6mico que compartfan los cuadros 
tecnicos de ambos gobiernos (la Comisi6n 
Econ6mica para America Latina de las 
Naciones Unidas), el prop6sito de profun 
dizar la democratizaci6n del pafs incre 
mentando la participaci6n de sectores no 
suficientemente incorporados, o de plano 
excluidos, aun cuando ambas fuerzas 
buscaran establecerse en el poder a partir 
del apoyo de esos sectores y, por Ultimo, la 
confianza en la flexibilidad del sistema 
para resistir los cambios propuestos sin 
sufrir una fractura social o institucional. 

Durante el gobierno de Freise imple 
mentaron las principales transformacio 
nes en el sector rural: la reforma agraria y 
la sindicalizaci6n campesina. Se intenta 
organizar a los "pobladores" (pobres urba 
nos) bajo el control de la Democracia Cris 
tiana, y se evita enfrentar a las empresas 
estadunidenses que explotan el cobre. Las 
reacciones sociales y politicas enfrentan al 
gobierno y su partido al dilema de radica 
lizarse o posrergar otras transformaciones. 
Denrro del gobierno y su partido se im 
pone la moderaci6n, a mediados del 
periodo presidencial, pero la movilizaci6n 
social desencadenada empuja a la for 
maci6n de un bloque mas radical (la 
Unidad Popular) que ganara las eleccio 
nes de 1970. 

La radicalizaci6n de la polfrica redisrri 
butiva y la intervenci6n del Estado en la 
economfa para enfrentar la oposici6n de 
los poderes econ6micos externos e inter 
nos, radicalizaron a su vez la oposici6n de 
las organizaciones del sector privado, que 
ya se habfa movilizado durance el gobierno 
anterior para resistir la reforma agraria, 
pero que durante el gobierno de Allende 
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de que las requisiciones eran provocadas 
no solo por un plan de gobierno, sino 
tambien por la movilizaci6n de los traba 
jadores, que ocupaban empresas con el fin 
de que la requisici6n los incluyera en el 
"area social" de la economfa, en ese mo 
menta en formaci6n. 

Por otra parte, como ya lo habfa se 
fialado el autor, el recurso de queja fue la 
via por donde la Corte Suprema se vio 
envuelta en las disputas generadas por las 
ocupaciones y tomas por pane de los 
trabajadores y por las posteriores requisi 
ciones por parte del gobierno. En este 
terreno, la Corte, desentendiendose de 
la situaci6n y sus motivaciones, asumi6 la 
defensa de la propiedad privada en ter 
minos de garantfa constitucional de los 
individuos afectados, ordenando el ter 
mino de las ocupaciones y, en algunos 
casos, el arresto de los dirigenres de las 
ocupaciones y tomas. Esto genero conflic 
tos de jurisdicci6n entre tribunales de 
distinto nivel y requiri6 de la exposici6n 
de argumentos que llevaron a la Corte al 
terreno de la disputa ideol6gica. 

El analisis de algunos ejemplos impor 
tantes perrnite a Faiindez afirmar que la 
Corte Suprema termin6 envuelta en un 
conflicto con el ejecutivo, materializado 
en el intercambio de cartas entre el presi 
dente de la republica y la Corte Suprema. 

Este recuento del papel del poder 
judicial en la democracia chilena existente 
has ta 197 3 plantea varias cuestiones de 
ripo ideol6gico. Por una parte esra la 
cuestion de que tan democratica resulto 
la democracia chilena a la hora de las 
rransformaciones sociales y econ6micas; 
es decir, por un lado la resistencia y flexi 
b i lidad del sisterna para permitir esos 
cambios, desde una perspectiva favorable 
a ellos, y, por el orro, la rolerancia de esos 

RESENAS 

El ambiente ideol6gico empeoraba y 
la Corte Suprema se involucr6 en el con 
flicto al desaforar al senador Carlos Alta 
mirano en 1967, lo cual atrajo el ataque 
de la izquierda y el calificativo de clasistas 
sobre los jueces y sus decisiones. Al acer 
carse las elecciones presidenciales de 1970, 
la izquierda no insistio en su conflicro con 
el poder judicial, especialmente porque 
su propuesta era transitar al socialismo 
dentro de la legalidad. Sin embargo, la 
aplicaci6n de su programa de gobierno 
la llev6 a enfrentar tanto a la Contralo 
rfa como, en los tribunales, la resistencia 
de quienes se sintieron afectados en sus 
intereses. 

Faundez parte de dos hipotesis gene 
rales respecto del problema de la conducta 
del gobierno de Allende con relaci6n a la 
legalidad: primero, que al momento del 
triunfo electoral, en septiembre de 1970, 
no habfa una estrategia de implementa 
ci6n del programa de gobierno, entre otras 
cosas porque no parecfa a todos los 
miembros de la U nidad Popular que el 
triunfo fuera muy probable, y, segundo, 
que una vez en el gobierno, el disefio 
estrategico no fue nunca mas alla de las 
ideas generales expresadas por Eduardo 
Novoa Monreal, asesor legal de Allende 
y del gobierno, acerca de los "resquicios 
legales", por lo cual las batallas le gales 
que el gobierno dio contuvieron siempre 
un alto grado de improvisaci6n. 

En el uso de los decretos de requisi 
ci6n de empresas productivas, el gobierno 
enfrent6 a la Contralorfa, la cual en el 
curso del proceso cambi6 la orientaci6n 
de sus revisiones rutinarias de la legali 
dad de los decretos del ejecutivo y se aven 
turo en el campo de las polf ticas que . 
orientaban los decretos. Aquf la situaci6n 
del gobierno se complicaba por el hecho 
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aclarnadas como la iinica cara~terf stica gue 
da tftulos democraticos a un gobierno. No 
se trata de suponer que hay un continua 
entre dictadura y democracia y que el 
problema es ubicar un punto especffico 
de avance en un proceso de democratiza 
ci6n sino de definir los rasgos de una 
democracia en terrninos de las tareas de 
un poder judicial independiente y efi 
ciente, capaz de hacer valer las garantfas 
individuales, los derechos sociales y la 
legalidad de la acci6n de los otros poderes 
del Estado, 
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des6rdenes, desde la perspectiva de guie 
nes se opusieron, se oponen y se opondran 
a cualquier polftica del tipo de las pro 
puestas en el periodo de lo que Faiindez 
llama "democracia radical". Si bien no 
parece probable que un planteamiento de 
ese tipo aparezca con posibilidades reales 
de implementaci6n, esta la cuestion de la 
inevitable comparaci6n entre esa demo 
cracia, la dictadura que la reemplaz6 y la 
nueva democracia instaurada por la Con 
certaci6n de Partidos por la Democracia 
que ha gobernado a Chile desde 1990. 

En el terreno de la teorfa polfrica, lo 
que destaca Faundez es la "calidad" de la 
democracia, hoy que las elecciones son 
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