
ALLENDB Y LA UNIDAD POPULAR

Tornâs Moulidn. Sociôlogo. Investigador de FI'ACSo.
Aunr de importantes trabaios sobre polftica chilenay
Ia problemôtica soc ialista.

Hablar de Salvador Allende requiere partir desenraflando moria por lo que hizo o dijo 9n sus largos afios de.lucha. Pe-

aquel acto que marca su sitio en ta mernoria colectiva. Ese ro, con mayor- fuerza, estarâ presente por su riltimo gesto'

gésto, a faves del cual necesariamente se interpreta toda su por su donaci$n.
EiirtJncia, fue morir por sus ideas. 

- 
Es inevitable que asf sea, qqe aquel acto definitivo se

por esa donacidn de su vida, Allende siempre tendrâ transforme en la sfntesis de una'vida, que lapurifique de to

dos significados diferentes. Uno es el polftico-cônceptual, dæsus.contradiccioes y debilidades. La existencia concre-

àèsciriaUteporelanâlisisdesuactividaàpofiûca,desuspo- ta de Allende polltico no podia estar exenta ni de am-

siciones en el cuno ae ros ands 6 en el pôr(odo ciitico dè ta bigûedades ni de errores ni de flaque.zal, en la medida

Unidad popular. pero siempre, sobreponiéndose a aquéI, misma que fue la expresidn de una izquierda contradictoria

existirâ otrb significado, eliim6lico. Ese ûltimo senïdo y desganada. Pero en la memoria simbdlica nada de eso

estâ mâs all6 de sus disiursos y de sus posiciones; incluso serâ importante. En ella la vida entera de Allende aparcce y

trasciende, en muchos ̂l..toi, lo que èfectivamente hizo aparecerâ sublimada por su inmolaciôn. Puede ser un con-

y fue. trasentido usar esa palabra,cargada de contenido religioso,
por ello cualquiera seran los esfuerzos que la dictadu- para describir un acto que fue, finalmenæ polftico. Pero la

ra despliegue para enlodar el nombre de Allénde o para si- àctitud de Allende, tânto en sus palabras como en sus accio-

ià*iuïfo,îofàcândolo bajo el peso del olvido priblico, nes, estuvo traspasada por una ldgica sacrifical, expresada,

siempre surgirâ como un hêroe, siempte vivirâ por'el gesto {-9mf en la forma mâs pura de los actos inmolatorios'

de morir. Esta tesis no proviene como algunos quisieran Allendc ni siquiera tratd de hacer un gesto de incitacidn. En

oensarlo. de la pasi6n pol(tica. Mas bien se trata de una fr(a sus palabras finales no llamd al pueblo a hqcel lo que él es-

ffii[,;rï; ;di"bÀËr. Allende esrarâ prescnre en ta me- taba haciendo. Fue una despedida, el anuncio de que oftecfa
su vida, arriesgando la muerte, para que otros puedieran so

Anâlisis."Allende l0 afios después". Santiago, X-1983. brevivir'
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Quizâs uno de los sentidos de esa donacidn de la vida
fue preparar nuesFo futuro, recrear por ella la posibilidad
de la esperanza después de un fracaso y de una denota.
Allende tomd sobre sus hombros las culpas colectivas, asi
como las esperanzas que el proceso habia calalizado, asu-
miendo en si y para sf las consecuencias desgarradoras de
laexperiencia histdrica. Al proceder de esa manera nos per-
mite rescatar ese pasado en toda su complejidad, asumien-
do sus errores y también las verdades quê répresentd.

Unidad Popular: Historia mûltiple

Como ninguna otra experien<;ia polftica en la historia chile-
na, la Unidad Popular representd simultânearnente muchas
realidades contradictorias. para algunos significd j usticia,
esperanza, camino hacia el maiiana; para otros fue un tiem_
po de miedo, de amenazas, de expoliacidn arbitraria, de du-
9^.gl {nportante aceptff que fue vivido asi, mâs aun, que
fue asi. En ese tiempo denso y multiforme convivieron la
vg]unta{ de bonar para siempre la injusricia y la humilla-
ciôn de los pobres con la ingenuidad y el fanatiimo de quie-
nes creyercn a la mano el "reino (revolucionario) de este
mundo". Convivieron la lucha de quienes veian en la Uni-
dadPopular un peligro antidemocrâtico con la conspiracidn
totalitaria, que no repidd ante nada.

En todo caso, ningûn disfraz propagandistico puede ha-
cer olvidar que aquel fue un momento alto de democratiza-
ci6n, no solamente por las medidas redistributivas o de ac-
ceso a oportunidades o por la creacidn de âmbitos nuevos
de participaciôn. Thmbién lo fue porque lapolitizacidn apa-
sionada de la sociedad significd la involucracidn de las ma-
sas.en la politica. Muchos ciudadanos, hasta entonces pri-
vatizados o corporativizados, se asumieron como sujétos
politicos, a favor o en contra de la experiencia. pero tam-
bién fue un momento de crisis, de polarizacidn y de aumen-
to de la violencia politica, de desajuste total de la economfa
y de entorpecimiento de la vida cotidiana. Tiempo contra-
dicorio y ambivalente, en que la esperanza y la crisis se
combinaban.

Algunos suponen que esa dualidacl se explica por el di-
sefio estratégico de la Unidad Popular: producir cambios
profundos y decisivos en el desarrollo capitalista de la so-
ciedad, utilizando el marco institucional preexistente y sin
usar contra los adverslrrios ni la r,, lrresidn politica ni las ar-
mas de una dictadura. Seria el drama de un poder ambicio-
so, que intentaba refundar la sociedad chilena, pero que es-
taba limitado por las condiciones de funcionamiento de una
democracia pluralista.

El desanollo posterior a1973 parece darles la raz6na
esos faûalistas: un gran cambio social, sea éste regresivo o
progresivo, solamente es posible por y con la violencia. El
perfodo de la Unidad Popular representaria la denota de la
ingenuidad, la crisis del "liberalismo de izquierda" que
creyd en la posibilidad de cambios profundos desde y con
la democracia politica.

- Aqul estâ diseflada una primera pregunta importanæ.
qC_uâI.lue el proyecûo denotzido? 1Qué estrategia c-ondujo a
la Unidad Popular al fracaso?. Después de contesar esrâs
preguntas preliminares podremos hablar con propiedad del
papel de Allende, de sus virtudes y tâmbién de sus flaque-
zas.

El proyecto posible

En realidad el fracaso de la Unidad popular no fue debido
al intento de cambiar profundamenæ la sociedad chilena
conservando el marco de la democracia polftica. Al conEa-
rio, fue la consecuencia de insuficiencias y ambig{iedadæ
en la realizaciôn de ese diseflo. Por tanto el drama de 1973
no demuestra la inviabilidad de avatuar hacia formas nue-
vas de sociedad desde denro de la democracia, no es el fra-
caso de lo que Allende denomind la "via chilena al socialis-
mo". Mâs bien significd el fracaso de una polltica que fue
incapaz de crear las condiciones politica.s para que aquel
proyecto originario se cumpliera.

Las condiciones principales que requeria el éxito de un
proyecto de cambios profundos en y desde la democracia
lueron dos: a) la unidad politica de las fuerzas gobernantes,
y b) la capacidad de constituir una amplia mayorfa politico
social que permitiera supeûu la estrechez del frentede par-
tidos de izquierda, a través de la constitucidn de un ,,bloque
por los cambios".

Ninguna de esas condiciones se cumpteron. Entre
1972y 1973, es decir, cuando la crisis nacional se desplegd
en nedio de una lucha polltica cadavez mâs polarizada, rê-
surgieron en la Unidad Popular las antiguas divergenciæ
estatégicas, que estuvieron escondidas en los primeros
af,os. Desde ocfubre de l972la Unidad popular se dividid
en dos campos antagdnicos. Uno encabezado por los comu-
nistas y por Allende, buscaba una consolidacidn del proce-
so a tavés de la negociaciôn politica con el cenûo o con los
militares. El oto, encabezado por la direccidn socialista,
buscaba una râpida resolucidn del problema del poder, se
negaba a la negociacidn, criticiândola como "conciliacidn
centrista" y favorecia Ia creaciôn de un "poderpopular", al-
ternativo al del estado. Esa lfnea se situaba objetivamente
en una perspectiva insi[reccional, cuya semejanza con el
modelo bolchevique originario era nitida y explicita.

Erg desgarramiento progresivo de la izquierda después
de la crisis de octubre fue el efecto de un error estratégico
previo. No bastaba que la Unidad popular hubiese manieni-
do su cohesidn. Sin duda, al superarse el empate catastrdfi-
co ente disefros contrapuestos, se hubiera evitado lo peor,
vivir los riltimos meses en la parâlisis polftica. pero yà en-
tonces restaurar la unidad perdida no bastaba para asegurar
la estabilidad ni la capacidad productiva (de acciôn y Oirec-
ci6n) del gobierno. Ya entonces, y en ese octubre de 1972
marcd un punto de ruptura, se habia completado el ciclo fa-
tal de la polarizacidn. El cen&o, que habia tratado de imple-
mentâr unâ esFategia de neutalizaciôn de la Unidad popu
lar a través delalegalizaciôn de sus iniciativas de reforma,
se vio obligado a abandonar la posicidn centrista y a perfec-
cionar sus vinculos politicos con la derecha, en un frente
opositor cadavez mâs unihcado.

E I b lo q ue demo u atizador

El problema de fondo, aquel cuya ausencia explica mâs
comprensivamente el fracaso de la Unidad popular, fue la
imposibilidad de formar un "bloque por los cambios". No
se construyd una coalicidn que superara la divisidn enfe los
diferenæs segmentos del mundo popular y movilizara, de-
tri{s de un programa de cambios, a aquellos sectores de las
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capas medias polfticamente representâdos por la democra-
cia Cristiana.

Un bloque de ese tipo habfa existido, entre la izquierda
y el centro, en la década de los cuarenta. Esa coalicidn de-
mocratizadora, pese a todas sus insuficiencias, habia sido
capaz de fortalecer un orden politico pluralist4 de acelerar
la indusrializacidn, de modernizar la socieadad, de promo
ver los derechos sociale.s de importantes sectores de faba-
jadores y de capas medias. Al confario, los dos proyectos
de Eansformaciôn de la dêcadzde los sesenta, fueron pro'
movidos, el primero por un centro aislado, el segundo por
una izquierda aislada

Esa carencia de un "bloque por los cambios" fue mu-
cho mâs significativa en el caso de la Unidad Popular.. La
razdn principal era un carâcter mâs radical del proyecto y la
presencia en el gobierno de fuerzas que, por su discurso
obrerista anticapitalista y su propuesta de superaciôn de la
"democracia burguesa", generaban una imagen de amena-
za- El proyectCI de la Unidad Popular inrodujo tendencias
de polarizacidn mucho mayores que el de la democracia
Cristiana. El programa de cambios de ésta, pese a que atacd
el latifundio, fue bâsicamente un programa de reformas so-
ciales y de modemizacidn capitalista.

I-a otarazôn por la cual el proyecto de la Unidad Po-
pular requer(a un "bloque por los cambios" era la escisidn
existente en el mundo po,pular. Una de las caracteristicas
mâs salientes de la democracia Cristiana ha sido su capaci-
dad de representar politicamenæ a una part€ de ese mundo
popular. Ese segmento eracuacteiuado (o caricaturizado)
por la caægoria tfpica de conciencia de clase atrasada. Pe-
ro, en realidad, la democracia Cristiana estaba implantâda
tanto entre campesinos y marginales urbanos como en sec-
tores industriales modernos o de las empresas cupriferas.

Por lo tânto, la separacidn politica entre los dos mun-
dos populares impedfa a la izquierda hablar legftimamente
por la totalidad. Ese mismo hecho la impulsaba a diferen-
ciarse de la parte "contaminada" y la obligaba a combatirla
en nombre de la "buena conciencia de clæe". Cuando se in-
tentan Eanformaciones revolucionarias en nornbre del pue-
blo, ese divorcio no solamente tiene efectos sobre la
correlaciôn de fuerzas, ambién debilita el principio de le-
gitimaciôn del proyecto. En verdad, no era posible una
auténtica hegemonia populal sin reconstituir la unidad es-
cindida. Por lo tanto, en la situacidn chilena, por las formas
histdricas de representacidn popular, la constituciôn de un
"bloque por los cambios" era mds que una necesidad politi-
ca para dar estabilidad a una experiencia democratizadora.
Ademâs era un requisito para que los sectores populares
fueran un sujeto protâgonico, mediante la superacidn de su
fragmentacidn en dos mundos competitivos.

Ia causaprincipal del fracaso de laUnidadPopularre-
sidi6 en la imposibilidad de constituirese tipo de bloque de-
mocratizador. Conseguirlo hubiera significado resolver, si'
multâneamente, dos grandes problemas: la unificaciôn de
los dos segmentos del mundo popular y la movilizaciôn de
una parte importanæ de las capas medias tas un programa
de cambios profundos. Permitia articular una sôlida ma-
yorfa politicosocial que hubiera evitado un empate ca-
msndfico.

N ue't a s tnte sis pro grômatic a

Evidentemente que la formaciôn de un bloque de ese tipo
requerfa un progftlma comrin, diferente del de la Unidad Po
pular, pero también distino de las propuestas tradicionales
del centro reformador. Para la Unidad Popular ello hubiera
exigido reformulæ la vinculacidn entre "gobiemo popular"
y "transiciôn al socialismo". Esa temâtica de la simultanei-
dad de tareas, por la cual se definia al "gobierno popular"
como el momento inicial de una fase inintemrmpida de
construcciôn socialista, solamente habia aparecido en el
discurso de la izquierda a mediados de la década de los se-
senta Ella reflejaba las caracterfsiticas ideoldgicas de esa
izquierda: la obsesiôn antirreformista, la creencia de que so-
lamente el socialismo resolvia los problemas del desarrollo
econdmico, la oscura culpabilidad con que participaba en la
politica parlamentaria y electoral, tan lejana del hero(smo
revolucionario. Para estar en condiciones de buscar un nue-
vo consenso progamâtico con el cenEo reformador, la iz-
quierda hubiese necesitado tener mucho miis clara la pers-
pectiva gradualista de su politica y la idea de que el
_socialismo que se querfa construir surg(a por la profundiza-
ci6n de la democracia.

Pero tampoco la democracia Cristiana de la época es-
taba en condiciones de contribuir a crear una nueva sintesis
programâtica. Para ello hubiese sido necesaria una mâs re-
al demarcacidn entre las diferentes corrientes internas. Las
tendencias reformadoras mâs avanzadas del partido tenfan
una visiôn docrinaria, utopista y "alærnativista" de la rcali-
zaciôn del contenido anticapitalista de su polftica Eso las
llevaba a enfatizar el "camino propio" mâs que la colabora-
ciôn con la izquierda o bien las llevaba al oro exEiemo, a
resolver sus contradicciones a través de la ruptura. Adem6s
esas tendencias estaban contrabalanceadas por la fueza de
las corrientes moderadas, que codformaban un progama
puramente modemizador.

La estrategia de carnbios rn negociadas

la ausencia de este "bloque por los cambios", que era prin-
cipal condiciôn politica de vialidad del proyecto de la Uni-
dad Popular, condujo a la izquierda a una estrategia de re-
formas que favoreciô objetivamente las tendenciæ a la
polarizaciôn. En las elecciones municipales de abril de
l97I la Unidad Popular superô largamenæ la perfomance
de la eleccidn presidencial de 1970. Esos resultados aumen'
taron su legitimidad pero no su poder parlamentario. Siguiô
siendo una fuerza minoritaria en el congreso, que era el
âmbito decisivo para la legalizacidn de las reformas. Es ver-
dad que la conelaciôn de fuerzas en el parlamento ya no re-
flejaba adecuadamente las nuevas tendencias existentes en
la sociedad. Pero este reclamo carecfa de efecos prâcticos,
no resolvia la situaciôn politica. En parte la Unidad Popular
fue una victima de las fallas de representatividad del siste-
ma polltico que dificultaban la constitucidn de mayoria.s
sdlidas.

Todo eso es verdad. Pero la existencia de una densa red
de casamatas definitiva^s era un dato de la siuaciôn, no un
hecho nuevo. Jusûamente la habilidad de la polltica refor-
madora se probaba por la capacidad de sortear aquellos
obstâculos. En ese terreno la Unidad Popular eligiô un ca-
mino peligroso. En el coro plazo la fdrmula usada permida
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avarrza\ con mâs rapidez que ninguna, en la realizacidn de
los cambios. Pero en el largo plazo generaba una polariza-
ci6n catasrdfica del sisæma politico.

Acomienzos la Unidad Popular se enfrentd con la im-
posibilidad de establecer una gran coaliciôn por los cam-
bios y con el dato de que, por las astucias de la instituciona-
lidad, el éxito electoral de comienzos de l97I no mejoraba
sus posiciones de poder en el parlamento. i,Qué hizo la Uni-
dad Popular frente a estas resEicciones de su fuerza estatal?
No recurriô a una esEategia moderada que, a falta del "blo-
que por los cambios" buscara acuerdos parlamentarios pun-
tuales con el centro. Envez de eso recurrid a una estrategia
de ofensiva, consistente en implementar las reformas pres-
cindiendo de la negociaciôn parlamentaria.

I-a argumentaciôn legalista usada por la izquierda de-
mosEo fehacientemente la existencia de normas residuales
que permitiian promover los cambios econômicos por sim-
ple iniciativa del ejecutivo. Pero esa argumentacidn formal
dejaba de lado los problemas principales. El asunto cenfral
era que la esraægia de reformas no negociadas negaban en
la prâctica principios constitutivos de la organizacidn esta-
tal, entre los cuales figuraba el carficter transaccional de to-
do proceso de elaboraciôn legislativa y, por supuesto, de la
definicidn de cambios o reformas. Esa garantia habfa sido
decisiva en la legitimacidn del sistema de relaciones poli-
ticæ.

la Unidad Popular al usar esa esEategia de reformas
no negociadas, favoreciô objetivamenæ la lfnea de denoca-
miento propugnada por la derecha. Aquella tâctica requeria
lapolarzaciûn y, por tanto,la desrucciôn de la politica mo-

:
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derada del centro. Como esa fuerza no pudo ser "fisicamen-
te" destuida, a través de la erosidn de su peso electoral, la
derecha buscd afanosamente obligarla a abandonar sus po-
siciones cénEicas. Para ello era bâsico favorecer los enfren-
tamientos ente la democracia cristiana, que intentaba la ne-
gociaciôn de los programas de cambio, y una izquierda
"fundamenfalista", que impulsaba sus iniciativas contra
viento y marea y que, ademâs, no demosEaba ninguna vo-
luntad de acotârse denro del sistema de poderes contraba-
lanceados.

La linea de cambios no negociados, combinada con la
crisis polftica y el deterioro econdmico, produjeron una nt-
dicalizacidn de las capas medias. Ese proceso de base per-
miæ explicar fâcilmente el desplazamieno final del centro
hacia la derecha. Cuando ese ciclo se completd ya estaba es-
crio el final del drama. Entonces cada actor ya tenla su pa-
pel, para subir al escenario, solamente faltaba que se maqui-
llaran y vistieran. Pero el desenlace de la obra no estuvo
escrito desde el comienzo. la Unidad Popular hubiese po-
dido inæntar una experiencia fructffera de cambios, quizâs
menos profundos pero mucho mâs consolidados, a ravés de
la formacidn de un bloque democratizador.

Dos visiones de la democracia

La brisqueda consecuente de una "via chilena al socialis-
mo", que implicaba inæntar Eansformar la sociedad en y
desde la democracia, exigia ciertos métodos politicos cu-
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capas medias politicamente representados por la democra-
cia Cristiana.

Un bloque de ese tipo habia existido, entre la izquierda
y el centro, en la década de los cuarenta. Esa coalicidn de-
mocratizadora, pese a tdas sus insuficiencias, habfa sido
capaz de fortalecer un orden politico pluralista, de acelerar
la indusnializaciôn, de modernizar la socieadad, de promo
ver los derechos sociales de importanæs sectores de raba-
jadores y de capas medias. Al conrario, los dos prcyectos
de Eansformaciôn de la década de los sesenta, fueron pro-
movidos, el primero por un cenro aislado, el segundo por
una izquierda aislada.

Esa carencûa de un "bloque por los cambios" fue mu-
cho m6s significativa en el caso de la Unidad Popular.. La
razdn principal era un carâcter mâs radical del proyecto y la
presencia en el gobierno de fuerzas que, por su discuno
obrerista anticapitalista y su propuesta de superaciôn de la
"democracia burguesa", generaban una imagen de amena-
za" El proyeco de la Unidad Popular innodujo tendencias
de polarizacidn mucho mayores que el de la democracia
Cristiana. El programa de cambios de ésta, pese a que atacd
el latifundio, fue bâsicamente un progrcma de reformas so-
ciales y de modemizaciôn capitalista.

I: otra razdn por la cual el proyecto de la Unidad Po
pular requerfa un "bloque por los cambios" era la escisidn
existenæ en el mundo popular. Una de las caracteristicas
mâs salientes de la democracia Cristiana ha sido su capaci-
dad de representar politicamenæ a una parte de ese mundo
popular. Ese segmento eracæacteiuado (o caricaturizado)
por la caægorla tipica de conciencia de clase arasada. Pe-
ro, en realidad, la democracia Cristiana estaba implantada
tanto ente campesinos y marginales urbanos como en sec-
tores industriales modemos o de las empresas cupriferas.

Por lo tanto, la separacidn politica entre los dos mun-
dos populares impedfa a la izquierda hablar legftimamente
por la totalidad. Ese mismo hecho la impulsaba a diferen-
ciane de la parte "contaminada" y la obligaba a combatirla
en nombre de la "buena conciencia de clæe". Cuando se in-
tentan tranformaciones revolucionarias en nombre del pue-
blo, ese divorcio no solamente tiene efectos sobre la
correlacidn de fuerzas, también debilita el principio de le-
gitimaciôn del proyecto. En verdad, no era posible una
auténtica hegemonia popular sin reconstituir la unidad es-
cindida. Por lo tanto, en la situacidn chilena, por las formæ
histôricas de representacidn popular, la constitucidn de un
"bloque por los cambios" era mâs que una necesidad politi-
ca para dar estabilidad a una experiencia democratizadora.
Ademâs era un requisito para que los sectores populares
fueran un sujeo protâgonico, mediante la superacidn de su
fragmentacidn en dos mundos competitivos.

Ia causaprincipal del fracaso de laUnidadPopularre-
sidi6 en la imposibilidad de constituirese tipo de bloque de-
mocratizador. Conseguirlo hubiera significado resolver, si-
multâneamente, dos grandes problemas: la unificacidn de
los dos segmentos del mundo popular y la movilizaciôn de
una parte importanæ de las capas medias tras un proglama
de cambios profundos. Permitfu articular una sdlida ma-
yoria politico-social que hubiera evitado un empate ca-
tastrdfico.

N ue'ta stntesis pro grômatica

Evidentemente que la formacidn de un bloque de ese tipo
requeria un programa comûn, diferente del de la Unidad Pe
pular, pero también distino de las propuestas tradicionales
del centro reformador. Para la Unidad Popular ello hubiera
exigido reformular la vinculacidn entre "gobierno popular"
y "transiciôn al socialismo". Esa temâtica de la simultanei-
dad de tareas, por la cual se definia al "gobierno popular"
como el momento inicial de una fase inintemrmpida de
construccidn socialista, solamente habira aparecido en el
discuno de la izquierda a mediados de la década de los se-
senta- Ella reflejaba las caracterisiticas ideolôgicas de esa
izquierda: la obsesiôn antirreformista, la creencia de que so-
lamente el socialismo resolvia los problemas del desanollo
econdmico, la oscura culpabilidad con que participaba en la
politica parlamentaria y elecûoral, tan lejana del herofsmo
revolucionario. Para estar en condiciones de buscar un nue-
vo consenso programâtico con el centro reformador, la iz-
quierda hubiese necesitado tener mucho miis clara la pen-
pectiva gradualista de su polftica y la idea de que el
.socialismo que se querfa construir surgfapor la profundiza-
ci6n de la democracia.

Pero tampoco la democracia Cristiana de la época es-
taba en condiciones de contribuir â creâr una nueva sintesis
program6tica. Para ello hubiese sido necesaria una mâs re-
al demarcacidn entre las diferentes corrientes internas. Las
tendencias reformadoras mâs avanzadas del partido ænian
una visiôn doctrinaria, utopista y "altemativista" de la reali-
zaciûn del contenido anticapitalista de su politica" Eso las
llevaba a enfatizar el "camino propio" mâs que la colabora-
cidn con la izquierda o bien las llevaba al otro exEiemo, a
resolver sus contradicciones a través de la ruptura. Ademâs
esas tendencias estaban contrabalanceadas por la fueza de
las corrientes moderadas, que codformaban un progama
puramente modernizador.

La estrategia de canùios rn negociados

la ausencia de este "bloque por los cambios", que era prin-
cipal condicidn polftica de vialidad del proyecto de la Uni
dad Popular, condujo a la izquierda a una esrategia de re-
formas que favorecid objetivamente læ tendenciæ a la
polarizaciôn. En las elecciones municipales de abril de
l97l la Unidad Popular superd largamenæ la perfomance
de la elecciôn presidencial de 1970. Esos resultados aumen-
târon su legitimidadpero no su poderparlamentario. Siguiô
siendo una fuerza minoritaria en el congreso, que era el
émbito decisivo para la legalizacidn de las reformas. Es ver-
dad que la conelaciôn de fuerzas en el parlamento ya no re-
flejaba adecuadamente las nuevas tendencias existentes en
la sociedad. Pero este reclamo carecla de efecos précticos,
no resolvia la situacidn politica. En parte la Unidad Popular
fue una vfctima de las fallas de representatividad del siste-
ma politico que dificultaban la constitucidn de mayorfas
sdlidas.

Todo eso es verdad. Pero la existencia de una densa red
de casamatas definitivas era un dato de la situaciôn, no un
hecho nuevo. Justamente la habilidad de la politica refor-
madora se probaba por la capacidad de sorteâr aquellos
obstâculos. En ese terreno la Unidad Popular eligid un ca'
mino peligroso. En el coro plazola fdrmula usada permida
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yos, principales elementos eran dos, promover la articula-
cidn y aceptar las reglas y condiciones de la competencia
polïtica pluralista.

La aplicacidn de ese disefro requeria una izquierda sin
complejos, ni culpabilidades, que asumia la construccidn
del socialismo a través de un camino de reformas. Pero la
izquierda de esa época estaba tensionada entre dos mundos.
Por una pafte aceptâbâ que en Chile solamente con la de-
mocracia podia avanzarse hacia el socialismo, 1o que impli-
caba realizw una politica que convocara a la mayoria.

Pero esa visidn luchaba contra otra, absolutamente con
contradictoria. Era la concepciôn tradicional de la revolu-
ci6n como asalto al palacio de inviemo o como guera po-
pular. En los dos casos lo principal era la resolucidn militar
del problema del poder, cuya gran vcntaja era que permitfa
disponer del estado sin compartirlo, sin necesidad de acep-
tar contrabalances.

Se tratâba mucho mâs que de dos teorias sistemâticas,
de dos universos culturales que se estructuraban en tomo al
eje de la democracia. Habia una izquierda que la valoraba,
que veia ligada su propia historia al desarollo estable de la
competencia polftica. Esa izquierda habia llegado a apreciar
los grados de libertar y de dignidiad que el sistema de-
mocnitico permitia, aun siendo tan imperfectos como era en
Chile.

La otra izquierda soflaba con la revolucidn, partera de
una nueva sociedad; con la violencia que otorgaba el poder
total, dejando a la burguesia sin capacidad de rcpresi6n y
sin recursos de dominaciôn. Esa izquierda veia en la demo-
cracia chilena solamente lo que ella tenia de neutralizado-
ra, sus astucias pæa regular la energia popular, para digerir
hasta volverlos insulsos los discursos revolucionarios.

Cada una de estas visiones reposaba sobre diversos
conceptos de la politica, La concepcidn revolucionaria, que
confundia la hegemonfa popular con la "dictadttra del pro-
letariado", tenfa una visidn "fundamentalista". l''.tra ella la
fuente de legitimidad no era la voluntad populâr (con sus
ambigtiedades, vacilaciones), sino el partido, quien admi-
nistraba el marxismo, esa construccidn intelectual donde se
definfan y sistematizaban los intereses ob.;etivos de la clase
obrera.

La difusiôn de estas teorias y universos culturales de
carâcter integrista dificultaron la aplicaciôn de la "via chi;
lena al socialismo". Para impulsar esa l(nea estrâtegica era
necesario asumir sin ambages el hecho que las elecciones y
las mayorfas parlamentarias eran expresivas de la voluntad
popular, por lo menos permitfan formas opcracionales de
verificacidn. Era necesario afirmar, sin culpabilidades, que
no se aspiraba a sustituir la competencia politica pluralista,
porque ninguna dictadura representaba una superacidn de
las imperfecciones de la democracia. Sin embargo, una par-
te de la izquierda no se atrevia a realizar esas afirmaciones,
veia en ellas una renuncia a la tradici6n revolucionaria.

Eramos herederos de las tensiones y dilemas con que el
movimiento socialista intemacional habia vivido sus rela-
ciones con la democracia. Hay que recordar que todavia no
se hab(a desarrollado el eurocomunismo ni se habia pucsto
tan en evidencia la naturaleza de las sociedades socialistas'
Tampoco nosotros hab(amos vivido la experiencia crucial
que nos impide acaptff toda tolcrancia hacia cualquier dic-
[adura, por muy nobles que sean sus palabras.

Era entonces muy dfficil escapar de la fascinacidn de
algunos: la violencia prolctaria como purificadora, el podcr
total como condiciôn de una verdadera libertad. La década

o l

del sesenta, habia proporcionado a esas visiones de la politi-
ca los contornos épico-heroicos de la lucha contm Batisu y
de la guerra contra el imperialismo.

Todo esto tiene muchas explicaciones. Una de ellas era
que el partido comunista, en ese entonces la fuerza de iz-
quierda que mejor supo comprender las exigencias politicas
del proceso, no se expresaba en un discurso que diera cuen-
ta plenamente de su prâctica democratizadora. Atapado
dentro de la man:z leninista realizaba un discurso instru-
mental sobre la democracia, justificândola sdlo en cuanto
medio para llegar al socialismo. En el interior de ese para-
digma los comunistas chilenos habian elaborado el mejor
anâlisis posible. En la prâctica eran uno de los principales
factores de estabilidad del régimen politico, puesto que con-
tribufan acanalizu las demandas populares y a combatir el
"izquierdismo". En el periodo de la Unidad Popular tenian
una visidn mucho mâs realista y moderada que otos gru-
pos. Pero no fueron capaces de realizar el salto teorico que
se necesitaba para pensar el proceso chileno.

El signfficado de Allende

Allende fue quien estuvo mâs cerca de jugar ese rol. Su
principal legado fue haber sabido comprender, con mâs lu-
cidez que nadie, las caracterfsticas del proceso chileno.

Quizâs la gran virtud de Allende como politico era la
primacfa de los aspectos histdrico-prâcticos por sobre los
aspcctos librescos, a los que era tan aficionada la izquierda
marxista o marxistizada. En Allende habia intuiciones que
se basaban en la vivencia histdrica mâs que en las elabora-
ciones intelecLuales; en el conocimiento desde denro del
sistema politico y de sus complejas dinâmicas mâs que en
conceptualizaciones absEactâs sobre el carâcter del estado.
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Menos arapado que los comunistas dentro de una ma-
triz conceptual fue capaz de construir una visiôn mâs inte-
gral que la que de ellos. Percibid la necesidad de promover
una efectiva alianza entre la clase obrera y las capas medias,
captando mejor que nadie el papel crucial de la Democracia
Cristiana como representante de ese nrundo cultural. Perci-
bi6 la urgencia de promover condiciones de estabilidad,
buscd la negociaciôn y los acuerdos, combatiô con fuerza
las ændencias "izquierdistas". Sus anâlisis sobre la estruc-
tura de clases y sobre la natualeza del estado superaban la
tendencia prevaleciente a las clasificaciones binarias.

La riqueza de Allende como polftico denro de la iz-
quierda chilena se basaba en su valoracidn de la democra-
cia. Estaba mâs allâ del tipico enfoque insrumental y de los
anâlisis conspirativos quo ven en la democracia sdlo un re-
curso de la dominacidn burguesa. Tenia la intuicidn que una
crisis del régimen polftico, facilitada por la polarizaciln,
significaba encaminarse hacia el abismo.

La gran ventiaja de Allende sobre otros fue que no se
dejaba influir por ortodoxias ni sacralizaciones, que no pen-
saba siguiendo una ldgica del modelo. Era un polftico de
principios pero realista, cuyo principeù insEumento cogno:
sitivo siempre era la evaluacidn de la experiencia histdrica.

Por eso fue quien mejor percibid las exigencias del pro-
ceso y sus condiciones tedricas. Con menos ambigtiedades
que otros, sin dejarse confundir por mitos y complejos de
culpabilidad, percibid la importancia del bloque democrati-
zador, de respetar las reglas del juego democrâtico, de re-
presentff la defensa de la legalidad constitucional. No pu-
do imponer sus tesis dentro de la izquierda. Su muerte
representa una forma de enfrentarse con ese fracaso, de asu-
mir, con una consecuencia extrema, la responsabilidad de la
catiâstrofe a la que habiamos conducido al movimiento po-
pular.

l-as debilidades de Allend.e

Como no se pretende construir una visidn edificante, deben

seflalarse también las flaquezas de Allende como politico.
Siempre he creido que vivi6 esos riltimos momentos aluci-
nantes con la desesperacidn de no haber impuesto sus intui-
ciones centrales con mifu vigor y fuerza.

La politica de Allende durante la Unidad Popular tuvo
dos defectos. Ellos fueron la renuncia a ejercer el liderazgo
presidencial y el papel asignado a la unidad de la izquierda.
La situaciôn de crisis nacional y de empate catastrôfico (en-
tre gobierno/oposiciôn y dento de la propia Unidad Popu-
lar) requerfa que el presidente, figura central del sistema
politico, jugara un rol de direccidn mâs que un rol de arbi-
traje v conciliaciôn. No bastaba tener, como la tenia Allen-
de, una visidn clara. Era necesario estâr dispuesto a usar,
hasta el limite, los recursos de poder de que se disponia. El
ejercicio de un rol presidencial, autdnomo de las decisiones
de los partidos, hubiese significado la ruptura de la coali-
ci6n gobernante. Mantenerla exigia realizar politicas ambi-
guas, zigzagueantes o simplemente conEadictorias. No bas-
ta una funcidn de arbitraje cuando existen diferencias
radicales. Pero Allende no era un caudillo. Se habira sociali-
zado en el estilo, si se quiere en la ética, de la repre-
sentaciôn.

Su lucidez sin pretensiones y su realismo concreto se
estellaron, una y mil veces, conra las brillantes especula-
ciones absEactas y el optimismo inesponsable de los profe-
tas del "polo revolucionario", Diez aflos después lodos se
reconocen en la linea de Allende. Pero en ese entonces mu-
chos se dejaron encandilar por las esperanzas insurreccio-
nales, por el fervor de las masas cuya capacidad combatien-
te parecia no reconocer lfmite. Allcnde, viejo conocedor del
pueblo cuyas luchas habia compartido, ænia la intuicidn del
Chile real. ;Cuânras veces no nos pareciô un poliûco pro
saico, demasiado realistrr, con su fervor mellado por los
hâbios, parlamentiuios? ,\ llende estaba en las antipodas del
romanticismo revolucionario quizâs porque tenia un enor-
me sentido de la responsabilidad. En estos momentos es im-
posible no pensar en su ejemplo y en su destino.
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