
ALLBNDE: EL HOMBRE Y LA OBRA

La revista Plural, editada por eI Instituto para eI Nuevo Chile, con sede en Rotterdam, incluyd en su
nûmero 2 de agosto-diciembre, 1983, tres entrevistas a distinguidos politdlogos chilenos: Otto Boye,
José Joaqufn Bruner y Jorge Tapfa, quienes respondieron al siguiente cuestionario:

1. 6Hubo en la trayectoria de Salvador Allende una particulanelacidn entre su de-
mensidn vital como ser humano y elejercicio de la accidn polftica?
iCuâl es hoy, a diez aflos de su muerte,'su apreciacidn sobre ese "estilo" y su
significado?

2. Allende marcd una época del desarrollo del movimiento popular y democrâtico
chileno. ;Cuâl es a su juicio la contribucidntedrica y prâctica de Allende al so-
cialismo?

3. Las peculiaridades del proyecto de Allende tuvieron resonancia mundial. Tam-
bién la tuvo el contenido de su polftica exterior.ôCuâl es a su entender la dimen-
si6n intemacional de la experiencia que Allende encabez1?

4. Si hay algrin aspecto especffico de la vida, pensamiento y accidn de Salvador
Allende, que no haya sido tocado en las preguntas o respuestas anteriores y que
a Ud. le parezcanecesario destacar, por favor desandllelo.

Sus respuestas han sido recogidas en el presente volumen del Archivo Salvadar Allente en el orden
que corresponde al ordenamiento alfabético de sus autores.
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ALLENDE: SOCIALISMO Y DEMOCRACIA

Otn Boye. Co-director del Instiwto para el nuevo
Chile.

Pregunta I

Creo que en todo hombre de acci6n, y desde luego en los
polfûcos, existe necesariamente una relacidn entre esos dos
aspectos. Allende no escapd a esta regla ni mucho menos.
Cualquier chileno que lo observara con un minimo de aten-
ciôn podia constatar cdmo su acciôn politica estaba marca-
da directamente por su dimensidn vital que le salia por to-
dos los poros.

A diez aflos de su muerte pienso que su estilo personal
tuvo mucha importancia para el desarrollo de su carrera
polftica y de las metas que él se raz6. No me cabe duda de
que su gran logro politico, esto es, la unidad de la izquierda
que él presidid con bastante autoriadad durante un lapso de
tiempo, se basô en una medida muy importante en su di-
mensidn vital, que la permitia ser flexible y, a la vez, actuar
con firmeza; que lo llevaba al diâlogo sin perder nunca la
franqueza, y que, por riltimo, lo conducia a extcriorizarse a
través de un temperamento rico, que mezclaba la seriedad
con el humor, la astucia con el mal humor, la sencillez con
la solemnidad.

Pregunta2

Teorica y prâcticamente su contribuciôn mâxima estuvo
constituida por su intento persistente -rubricado con su
muerte- de vincular en forma indisoluble su ideal socialis-
ta con la democracia. Fue ciento por ciento demÔcrata.
Allende buscô con mucha energfu estos valores. l,as vacila-
ciones de que ha sido acusado, que producen en muchos la
impresidn de que se inclinaba mâs hacia un lado o hacia el
otro, proveniân a mi juicio, de las dificultades concretas que
le planteaba su ora meta central que él definûa como unidad
de la izquierda. En coyuntuas concretas fue, ciertamente,
tironeado desde lados opuestos y é1, en aras de la unidad, se
negd a optff por uno o por oEo.

Pregunta 3

La die'mensidn internacional que Allende encabezd es
mriltiple y compleja. No puedo responder amplia y extensa-
ment9, pero puedo destacar algunos aspectos. Hay uno que
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me tocd experimentarlo directamente en Europa, cuando varias veces superior al flujo que provino de los paises so-
llegué a vivir a Alemania Federal en agosto de 1973. Com- cialistas.
probé entonces -y esto se acentud después del 11 de sep Aesto hay que agregar algunas lfneas de accidn que in-
tiembre- que el gobierno de Allende habia producido en sertâban al pafs plenamente en las realidades propias de su
los palses occidentales de dicho continente un impacto ma- condicidn subdesarrollada. Allende mantuvo a Chile dentro
yor al que podia preverse. Buscando las causas llegué a la del Pacto Andino con decisiôn firme. Tendid también a si-
siguienæ conclusidn: Allende inærpretd en cierta manera tuarlo en la posicidn de los No-Alineados, procurando ser
un suefro compartido por muchos europeos, el suef,o de una expresidn tercermundistâ que planteaba a los paises al-
conciliarlademocraciaconelsocialismo,sueflofundadoentâmenteindusrializadosdelatierra,capitalistasosocialis-
la decepcidn producida en ellos por los socialismos reales y tas, los problemas especificos que lo aquejaban como tal.
en la valorizaciôn que adquirid la idea democrâtica después Chile, a pesar de vivir bajo Allende una experiencia polémi-
del trauma nazista y fascista que azotd a Europa. La vfa chi- ca como pocas, no conocid el aislamiento internacional. '
lena al sccialismo fue vista como un camino posible para La especificidad de su experimento politicosocial le
los pueblos del tercer mundo y también para muchos paises daba, por ûltimo, una dimensidn inærnacional cæi ûnica.
altamenæ desarrollados. La socialdemocracia europea apo' Chile no se parecid nunca a Cuba, por ejemplo. O a Yugos-
yd fuertemente al gobiemo de Allende. Mâs aûn, en termi- lavia. Y menos todavia a Checoslôvaquia, Bulgaria o a la ê

nos concretos, el apoyo financiero a través de créditos pro- Uni6n Soviética. Pienso que esto le dio una capacidad de
venientes de las democracias occidentales europeas fue maniobra bastante gmnde, mayor en cualquier caso a la que

habria tenido si hubiese carecido de perfiles.
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ALLENDE SOCIALISMO DEMOCRATICO

José Joaquin Bruner. Sociôlogo, actual director de
FLACS), uno de los principales ideôlogos de la reno-
vaciôn socialista en Chile.

Pregunta I

Muchas veces escuchamos decir que la politica no la hacen
los grandes hombres. Lo que es, por lo demâs, evidente. Pe-
ro, no es acaso igualmente cierto que la politica crea entre
los hombres algunas dimensiones por lo menos de la gran-
deza? Sdlo unos pocos logrardn, en los momentos decisivos
de la historia de un pafs o de una época, interpretar el senti-
do de su tiempo y podnin, ademâs encarnarlo en la accidn
colectiva. Quién pueda desentraf,ar los signos de su tiempo
y leer por eso con inteligencia la historia aspirarâ a ejercer
su influencia en el movimiento de las ideas, como un profe-
ta o un intelectual. El dirigente politico necesita mucho
mâs: debe impulsar sus ideas en medio de muchos; debe or-
ganizarlas colectivamente; debe convertirlas en pasidn y en
sentido comûn y en disposicidn para la acci6n.

En un momento de tan profunda confrontaciôn como el
que vivimos en nuestra patria, sepamdos como nos encon-
tramos por la lucha, con la historia reciente que nos pesa de-
masiado con su secuela tenible, resulla dificil hacer un jui
cio justo y persuasivo de la figura del Presidente Allende. Y
es, sin embargo, tan decisivo hacer ese juicio. Situar a

Allende otra vez enEe nosoEos ya no es meramente un ejer-
cicio nostiilgico. Es un trabajo con nuestra propia historia;
personal y colectiva; es un modo, por lo mismo, de recupe-
rar la memoria nacional; es dimensionar, sobre todo, el fu-
tttro a que aspiramos y que vamos a consûuir,

Y, claro estâ, Salvador Allende fue --cn la dimensidn
de nuestra historia nacional moderna- un gran hombre;
nuestro mâs importanæ dirigente politico. Pero, 1,cdmo sos-
tener esa ahrmacidn, aparenternente militanæ y nada mâs,
contra el fondo de la denota y sus consecuencias inexora-
bles? Pues el juicio que nos debemos exigir no puede eludir
los hechos de la historia. No si desea recuperar para el pais
el sentido de su futuro y clasificar las razones de su pasado.
Que es entre esos dos momentos que nos movemos hacia la
emancipaciôn nacional y la reconstruccidn democrâtica de
la sociedad.

En estas condiciones resulta inapropiado, por empro-
brecedor, hablar de un estilo y de su significado. El presi-
dente Allende, en efecto, recogid de la sociedad chilena en
pleno proceso de modemizacidn el sentido mâs importante
de su desanollo, cual era la alternativa de su profundizaciôn
democrâtica. Puso, pues, el socialismo, en su especificidad
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nacional, como una maduracidn y extensiôn de la democra-
cia. Entendiô asf defender la continuidad de un uroceso de
varias décadas de luchas sociales y la posibilidad de intro-
ducir una ruptura para la profundizacidn de la democracia,
que justamente requeria una nueva organizacidn de la eco-
nomfa; nuevas bases sociales de participacidn y moviliza-
ci6n y nuevas condiciones de conciencia y aprendizaje co-
lectivos. Pienso que tal fue su pasidn y que por esos ideales
luchd hasta la muerte, cuando llegd la hora de poner -
politica y personalmente- la vida frente a la muerte.

Pregunta 2

[a denota del 73 expresd en su momento miâs dramâtico las
limitaciones de la izquierda chilena y del conjunto de sus
partidos y dirigentes. De algrin modo, el proyecûo histdrico
de esa izquierda, su voluntad de construir una sociead que
por la profundidad de su democracia accedia a las formas
socialistas de organizacidn del trabajo, desbordd politica-
mente a las fuerzas que lo sostenian y a los hombres que lo
dirigian"

Pero esa perspectiva de consruccidn histdrica, ese mo-
do de concebir el socialismo como plenitud de la democra-
cia, esa forma de organizar unas ideas de emancipacidn so-
cial a través de partidos diversos y de la activa movilizacidn
popular, todo eso permanece como el legado mâs importan-
te del Presidente Allende para nuestra historia y nuestra cul-
tura polftica.

Es evidenæ que esas ideas no tuvieron, ni tienen pro-
bablemente todavia, el desarrollo teorico que requieren.
Una vieja nadicidn dogmâtica y de raiz sectaria en la iz-
quierda chilena, una relacidn mimética y floja con las ideas
y con el trabajo intelectual, han resultado en esa insuficien-
cia teôrica. En este sentido es que puede decirse, rigurosa-
mente, que el disefio de la Unidad Popular, su concepcidn
incluso de la revolucidn chilena, fueron siempre por delan-

te de nuestra capacidad de reflexidn y de nuestra concien-
cia politica. Mientras ésta y aquella permanecfun fijadas en
los debates etéreos y en las consignas fâciles, la experiencia
del Gobiemo Popular, de sus partidos, pero sobre todo de
los hombres y mujeres que se identificaban con ese proyec-
to socialista y democrâtico, reclamaban una originalidad y
una sensibilidad que sôlo unos pocos tuvieron. Pienso que
el presidenæ Allende mird en ese sentido mâs lejos y mâs
profundo que las dirigencias politicas que los acompaflaron.
Mil hechos cotdianos de la historia, gue conocemos dema-
siado bien aunque no siempre exisan las condiciones para
debatirlos tranquilamente, hicieron imposible que fuera fi-
nalmente la percepciôn, el pensamiento y el lenguaje del
presidente Allende los que decidieran los cursos de accidn
y la historia.

A esta altura, cuando se han abierto ota vez perspecti-
vas reales de poner fin a la experiencia autoritffia de estos
riltimos diez aflos, adquiere el mayor sentido politico y cul-
tural recuperar esas inspiraciones bâsicas del presidenæ
Allende y su concepcidn de un socialismo basado en la uni-
dad de las mayorias, en el pluralismo politico y en la pro-
fundizaciôn de la democracia. En el hecho, en eæ legado
teorico y préctico reside la fuerza mâs significativa de la iz-
quierda chilena, independientemente, por ahora, de las for-
mas de organizacidn que ella adopte. Mâs aûn, me parece
que la recomposicidn del campo s9çialis6 ç|fleno en torno
a una poderosa corriente histdrica de renovacidn que pueda
recoger los variados aportes surgidos de las luchas de estas
ûltimas décadas, funda su Eabazdn con el pasado y se pro-
yectâ hacia adelante recogiendo y enriqueciendo el legado
del presidenæ Allende.

Pregunta 3

El pensamieno y la acciôn del presidente Allende, pero so'
bre todo su modo de construir una alærnativs sscialista sn

"La vida y la muerte de Salvador Allende fueron testimonio de ese proyecto que ha significado el mo-
mento mâs radial de capacidad creativa en la historia moderna de Chile. Camino de una proporcidn
significativa del pueblo chileno, su recorrido consistente pudo significar la construccidn de una alter-
nativa que habrfa cambiado la vida de los chilenos y asegurado un futuro estable para la democracia,
profundizando sus posibilidades como todavia no se ha hecho en el mundo. Esa tarea, en nuevas con-
diciones, pero con la enorme experiencia de nuesta historia -y también de nuestra derrota- nos per-
tenece".
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Chile a lo largo de varias décadas de inænsa lucha politica,
social y cultural, tuvieron ciertamente significaciôn mâs
allâ de las fronteras nacionales. Surgida en un momento de
profundas conmociones deAmérica Latina y el mundo, y en
medio de un periodo de intensas transformaciones en el pla-
no ideal y cultural, la alærnativa chilena del socialismo de-
mocrâtico representô en el mundo un signo de renovacidn
y esperanza. Frente a los caminos populistas que conducfan
sencillamente a puntos muertos de la hisbria si no a reac-
ciones autoritarias, y frente a la doble ilusidn de un social-
democratismo sin capacidad ransformadora en nuestros
pafses o un socialismo real sin perspectivas de democracia
politica,la alternativa del camino chileno hacia el socialis-
mo abrid un nuevo horizonte y movilizd la conciencia de
muchos alrededor del mundo. La denota del 73 representd
por lo mismo un hecho internacional. La solidaridad con el
pueblo de Chile, y su voluntad sostenida a lo largo de todos
estos afios por miles y miles en tantos pafses, expresan jus-
trmente la reacciôn frente a esa derrota, que busca arrastrar
tras de sf la.s esperanzas en el socialismo libertario y en la
viabilidad de la democracia como la organizacidn de un
pueblo para construh su historia.

Creo que es importante no equlvocarse en esto. La ex-
periencia autoritaria que hemos vivido no sôlo se enfila
contra las posibilidades y los motivos del socialismo, sino
que a la vez se vuelve contra la democracia y busca destruir
en la sociedad sus bases intelectuales, morales y sociales.
Por eso precisamente se trata de una experiencia tan radi-
calmente regresiva y por eso, otra vez, pone en tensiôn la
conciencia civilizada y la solidaridad de tantos hombres y
mujeres, movimientos y organizaciones, i glesias, partidos,
intelectuales y artistas alrededor del mundo.

Seflales f,rrmes, en fin que la experiencia del gobierno
del presidenæ Allende enconEaba en muchos lugares signi-
ficaciôn, puesto que se abria sobre el fondo de una crisis del
pensamiento de izquierdas, ala vez que reforzaba las ten-
dencias democrâticas en el mundo, estableciéndose en me-
dio de él con autonomia de los bloques de poder y de su in-
cesante lucha por extender su hegemonia ideolôgica.

Claro, no se Eata de pasar por alto, tâmpoco en este ca-
so, las tensiones y las limitaciones que tuvo este proyecto
renovador: no pudo dejar de ser, por las condiciones de la
época y por la composicidn politica de su diseflo, tributario
de una variedad de influencias que a ratos desdibujaron su
perfil. Sobre todo, la vinculacidn de ese proyecto con las ba-
ses culturales de América Latina; su sentido en el desarro-
llo de una nueva tendencia mundial de encuenEo enEe las

masas y la democracia; y la independencia de su propuesta
socialista incluso frente a la experiencia cubana, nada de lo
cual restaba a una activa solidaridad con esa revolucidn y a
la construcidn de unas relaciones independientes de benefi-
cio nacional con los bloques, digo que esos elementos, por
lo menos, experimentrron con el tiempo un relativo desdi-
bujamiento y con ello se debilitaron.

Pregunta 4

La vida y la muerte de Salvador Allende fueron testimonio
de ese proyecto que ha significado el momento mds radical
de capacidad creativa en la historia modema de Chile. Ca-
mino de una proporciôn significativa del pueblo chileno, su
recorrido consistente pudo significar la construcciôn de una
alternativa que habria cambiado la vida de los chilenos y
asegurado un futuro estable para la democracia, profundi-
zando sus posibilidades como todavia no se ha hecho en el
mundo. Esa târea, en nuevas condiciones, pero con la enor-
me experiencia de nuestra hisoria y también de nuestra de-
nola nos pertenece.

Creo entender de la vida del Presidenæ Allende, y de
su largo recorrido como dirigent€ y como hombre pÉblico,
que esa tarea sdlo es posible concitando la voluntad pode-
rosa de una mayorfa. Reunificando al pueblo con la demo'
cracia, ûnica altemativa posible, en Chile, para avanzar ha-
cia una experiencia radical de libertad y de igualdad.
Levantando hoy una alternatva socialista, renovada en sus
bases ædricas y organizacionales, que aspire a la identidad
de la naciôn en tomo a un nuevo eje de integracidn popular.
Avanzando en la transformacidn de la cultura nacional pa-
ra hacer posible una nueva combinacidn de sus factores
concurrentes, que dé paso a una hegemonfa democrâtica y
socialista.

Creo haber entendido de la vida de Salvador Allende
que la constuccidn de una alternativa tal tiene eficacia so
lamente en la medida que ella es asumida como una tarea
de organizacidn social; de educaciôn polftica; de aprendiza-
je colectivo ejercido no autoritariamente por medio de los
partidos sino, junto con ésûos por un amplio movimiento po-
pular dispuesto a construir su unidad en la diversidad.

Creo, por riltimo, que la muerte del presidente Allende
nos ensefla a todos que las propias convicciones y los idea-
les propios tienen la dimensidn de la vida, y merecen por lo
mismo llevarse con generosidad y tolerancia.
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ALLENDE: LOS MEDIOS Y LOS FINES

I or g e Tap ia Val dé s . Abo g ado. C at e dr ôt i c o u niv e r s i t a-
rio. Fue Ministro de Jwticiay de Educaciôn en el go-
bierno del Presidcnte Allende. Autor de libros v ar-
tîculos.

Pregunta I

A fin de darle un tono mâs "documental" a mi respuesta, co-
mienzo con una anécdota. Anæs de asumir el Minisærio de
Justicia y ya al fin de una larga conversaciôn con Salvador
Allende, me parecid oportuno advertirle que, tanto por mi
manera de vivir --que muchos califrcarian de "aburguesa-
da"- cuanto por mis puntos de vista respecto a la natura-
leza y conduccidn del proceso, era previsible que recibiera
fuert€s crfticas del seno de la misma izquierda. En tal even-
to, agregué, quiero que sepa que mantendré mi estilo de vi-
da y mis opiniones y que ello puede provocar fricciones. La
respuestâ de Allende fue un rotrato de su personalidad: "No
se preocupe Minisno. Eso sdlo significa que seremos dos
los criticados por los mismos razones". Para Allende, aman-
te de la vida y sus cosas hermosas, dotado de una gran ca-
pacidad de emocidn estética y de sentido del humor, hom-
bre seguro de sf mismo que jamrâs percibid el socialismo y
la revolucidn como escape freudiano para amargados o
frustrados, el "vivir bien" nunca mediatizd sus aspiraciones
sociales, sino que, por el conlrario, actuô como una fuente
de impulsos creativos. Allende llega al socialismo no por

l ? n

necesidad y evidencia material, sino por necesidad intelec-
tual e impulso idealista de encontrar una racionalizaciûn
cientifica del proceso social que tuviere, alavez,capacidad
transformadora del mismo para hacerlo mâs justo.

De prosapia burguesa e idealista, se convierte no obs-
tânte en el mâs importante luchador social y lider popular
de Chile, en términos ûales que, sin caer en mistificaciones,
podemos alumar que la estatura histdrica intemacional de
su figura reduce al ridiculo los enconados ataques que otro-
ra le hicieran la reaccidn y el ultricismo. Sus condiciones
como conductor de masas se ligan de manera importanæ a
lo que hemos denominando aquf "su estilo politico". En es-
te sentido, "allendismo" significa la voluntad de usar, en la
consecuciôn de un proyecto socialista democÉtico, medios
que por su naturaleza son conducentes a los fines perse-
guidos.

Algrin dia dijo Allende, retdrica y sentimentalmente,
que todo cuanto él era se lo debia a su partido. Sin perjuicio
que su paflido y la izquierda reconocerian con justicia, que
la situaci6n es mâs bien la inversa, nos parece que existen
ademâs otras razones y causas de sus actitudes y conductas
pol(ticas.
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Ia primera es su entronque con los hombres de la "Ge-
neracidn del20", y con su Easfondo anarco-manistia-posi-
tivista Como Eugenio Gonzâlez lo dijo: "Habla entonces
ideales, no consignas. Nadie aMicaba de su autonomia mo-
ral, de su independencia intelectual, de su derecho ajuzgu
libremente las ideas, los sucesos y los hombres".

Apartir de ese periodo,los actos importantes de su vi-
da aparecen marcados por un equilibrado balance enEe sus
convicciones personales y las de aquellos de sus camaradas
que hacen un anâlisis y aplicacidn generalmente menos re-
alista y mds reduccionista de la æoria revolucionaria. Creo
que ello le permitiô ser leal a si mismo, a su Partido, y a la
causa popular, y que alli se encuentra el origen de la consis-
tencia entre sus opiniones y sus acciones politicas. Pero
mientras el periodo juvenil lo deflrne como revolucionario,
dos experiencias posteriores influyen en el desarrollo de lo
que ser[an su integral personalidad y estilo politicos: su afi-
liacidn a la Masoneria y su participaciôn en el parlamento.

Dijo Allende: "En el debate priblico taladré mi perso-
nalidad, respetando al adversario, pero reclamando el dere-
cho - que nunca se me neg6- para exponer con claridad
mis pensamientos y mis principios". El contexto y conteni-
do de esta frase la refiere principalmente a sus 27 aflos en el
Congreso Nacional. Consciente de læ limitaciones, pero
también de las posibilidades que para la lucha popular pre-
sentâba un parlamento de tipico corte liberal, desempefld su
cargo de parlamentario --como todos los que sirvi6- con
dedicaciôn, seriedad y responsabilidad. Respetuoso de los
formalismos y radiciones del Parlamento, no se dejd ara-
par, sin embargo, por complejos y prejuicios que limitaran
su personalismo o sus acciones. La Masoneria -la de en-
tonces-, influyd sin duda en su disposiciôn anûdogmâtica,
relalivista, alejada de todo sectarismo fanâtico y mesianis-
mo. La suma de estâs influencias se trasunta en su capaci-
dad para usar el diâlogo y adaptarse a la concurrenciÂ o
pluralidad de opiniones como mecanismo de decisidn de-
mocrâtica. En ambas instituciones encuentra motivos para
convencerse que las instituciones no son buenas o malas en
sf, sino en funcidn del tipo y motivaciones de sus integran-
tes. Aqui se encuentra también, probablemente, el germen
de sus debilidades como conductor: carencia de sentido eje-
cutivo, derivado de un casi exceso de "democratismo parla-
menûarista" - que naufragd frente a las discrepancias den-
tro de la UP-, y una suerte de "sentimentalismo" que le
impidiô pasar mâs allâ de l.acrttica fraærnal cuando debi6
adopar contra-medidas politicas respecto de las actividades
de algunos de sus camaradas, amigos o parientes.

Sin ser un tedrico, estuvo siempre intelectualmente do-
tado para unir teoria y prâctica. En este sentido, él se trans-
forma en un "profesional" de la politica, como resultado de
su clara comprensiôn de la importancia de la funcidn y del

politico. El respeta la politica y se auto'respeta como politi-
co actuando con responsabilidaù método, informacidn, y al
margen de toda demagogia. Cuando sus discursos se tornan
aburridos, lo es porque recune a cifras, esladisiticas, hechos
concretos, como fundamentos empiricos de sus afirmacio
nes. Habia en él gran consideracidn por el cient(fico y técni-
co, cuya colaboracidn buscaba. De allf su constante mensa-
je a losjdvenes y estudiantes, païa que no se extraviaran en
el verbalismo revolucionario y se dedicaran con celo a ob-
tener una formaciôn que pudiera efectivamente servir al
pueblo. Pese a esta cæacteristica, su lenguaje de orador po-
pular era sencillo, claro, directo y no exento de emocidn
estética. Por eso encantaba a las masas, que lo aceptaban co.
mo su educador porque no sdlo percibfan la hermosura de
la frase, sino la informacidn, orientaciôn y guia que de ellas
emanaban. En actitud de educador, no rehuyd la critica de
aquellos sectores de débil moralidad laboral o directiva, ha-
ciendo claro que un pueblo que reclama sus derechos debe
estff dispueso a cumplir sus obligaciones, y que por tanto
no hay disculpa para el ausentismo laboral, para "aristocra-
cias obreras", para el burocratismo sindical. læ gustaba usar
la andnima frase juvenil francesa: "La revolucidn se hace
primero en las personas y después en las cosas."

Su vocacidn democrâtica no mell6 ni sus metas revo-
lucionarias ni opacd su percepciôn de los peligros envuel-
tos en la via elegida. Nadie podrûa acusarlo de polftico in-
genuo. Estuvo mâs alerta y mâs consciente que nadie frente
a la forma y natwaleza fascista de la dictadura que podrfa
reemplazar a su gobierno, si los intentos sediciosos de los
sectores heridos por los cambios prevalecûan. Muchas veces
advirti6 -para disuadir a los causantes de provocaciones
inesponsables o decisiones antinaturales- que a él sdlo lo
sacarian de La Moneda acribillado a balazos, pero que él
entregaria el cargo a quien ganara la prdxima elecciôn pre-
sidencial, quienquiera que fuera, si la izquierda eraincapaz
de mantenerse en el poder. Hubo en él una clara, profunda
y dolorosa comprensiôn de que allf estaba en juego no sdio
el socialismo, sino la democracia. Hay, asf, un halo de ra-
gedia griega en este hombre que con profunda sinceridad
ofrecid la vfa democrâtica y no violenta para engrandecer la
patria, y que muri6 defendiendo la democracia con la me-
tralletâ en las manos y el optimismo en los labios.

Pregunta 2

Tengo la conviccidn que, pese a que no fue un tedrico
del socialismo, Allende esclarecid con su prâctica polftica
importantes aspectos y develdlos mâs serios problemas del
socialismo democrâtico, dândole al mismo mâs viabilidad
a futuro.

"En Allende alumbra una concepciôn de la viabilidad democrdtica del socialismo no de mero funda-
menlo tdctico, sino estratégico."
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Hacer un rescate, siquiera esquemâtico, de su contribu-
ciôn tiene actualidad e importancia, porque la necesidad y
la viabilidad de la vfa democr6tica al socialismo continÉa
siendo una cueslidn acuciantes, lanto en las sociedades de-
mocrâticas desarrolladas, cuanto en las naciones jdvenes
que volverân a la democracia en los prdximos af,os.

Fiel a su partido, procurd no entrar en conflicto con sus
declaraciones de principios; pero inexorablemente aflora en
sus escritos y discursos una concepcidn personal, nitida-
mente democrâica y muy chilena, y que coloca a Allende
en la linea de los grandes precursores y creadores del pen-
samiento socialista democrâtico nacional; como.Aracos,
Lastania, B almaceda, Valentfn Letelier, Eugenio G onzâlez
y Aguine Cerda. Aunque menciona -no muchæ veces-
con respgto a Lenin, no es su hâbito invoczr el marxismo-
leninismo, ni aun después que el Partido Sociaiista se defi-
ne como tal. Cuando menciona a Lenin en su conocido
art(culo sobre el socialismo chileno, lo es a propdsito de su
aporte a la comprensidn de la naturalezay rol del Estado li-
beral-burgués, del Estado socialistr y de la dictadura del
proletariado.

Pero Allende, a quien no le gustaba tipo alguno de dtc-
trdura ni la ortodoxia marxista ---expres6 alguna vez que
preferia romper la ortodoxia que dejar de avanzar hacia el
iocialismo- se apresura en su articulo a cenûar su atencidn
en la esencia del socialismo, Su respuesta categdric.t y rei-
terada se refiere a la naturaleza libertaria, humanitaria,
igualitaria y democrâtica dei mismo, En parrafos posterio-
res, junto con advertir los peligros de la aplicacidn mecani-
cista de las tâcticas seguidas en otros lugares, tiempos y re-
alidades, anticipa a grandes rasgos la rnédula de lo que serfa
luego el programa de la UP y su propia polftica dc gobier-
no. Mis conversaciones con él y la lectura atenta de sus dis-
cursos y actuaciones en el perfodo 1953-1913, son la base
de mi opinidn respecto a cuâl fue su aporte teôrico y prâcti-
co al socialismo, que me atrevo a sinlctizar en los siguien-
tes puntos:

l.Carâcter patridtico del proyecto socialista, en cl sentido
que dicho proyccto, al revés dc lo prcconizado por algu-
nos pscuelote6ric<ls dc izquierda, enl-ronca directamente
con la obra liberuadora dc nucstros grandcs hércoes:
O'Higgins, Carrera, Manuel Rodrigucz, Pinto, Balmace

da, etc. Como Allende lo expresa, "somos los herederos
legitimos de los Padres de la Patria", llamados atealizar
la segunda independencia: la independencia econdmica'

2.Cuâcter nacional del proyecûo socialista, en cuanto es un
proyecto de la clase nabajadora para oda la naciôn y su
pueblo. El propdsito es construir una patria mâs grande
y generosa para todos los chilenos, sin exlusiones. En
otras palabras, no es un proyecto de una clase social pa-
ra ella misma exclusivamente.

3.Carâcter democrâtico del proyecto socialista,lo que supo'
ne --dado un contexto previo de tipo democnâtico- la
renuncia a la via armada, y a la dictadura del proletaria-
do, y su sustitucidn por la vigencia del pluralismo, el
principio mayorilario y el Estado de Derecho. En Allen-
de alumbra una concepciôn de la viabilidad democrâtica
del socialismo no de mero fundamento tâctiço, sino es-
tratégico. En la medida en que se dispone de una demo-
cracia sdlidamente aceptada y adecuadamente compren-
dida, estamos en un sistema que ni es de por si funcional
al capitalismo --1zl vez al contrario- ni es concepcidn
graciosa de sus mâs iluminados sectores. En la medida
que se trata de una "socializacidn del poder politico", ha
sido histôricamente el resultado de largas y no siempre
incruenf,as luchas de los trabajadores y sus organizacio
nes" Por ello, mientras la fe de la burguesia en la demo
cracia adquiere un carâcter coyuntural y contingenæ la
de los trabajadores puede ser perrnanente, supuesto que
mecanismos bâsicos de participaciôn e informaciôn per-
miten que sean las mayorfas las que efectivamente deter-
minen qué es justo y conveniente.

A este respecto, es hoy clara la absurdidad de la tesis
que preconizaba el uso "resquicial" o "intersticial" de la
legalidad burguesa, en la medida que no reparaba que la
legislaciôn politica y social de los riltimos 50 aflos esta-
ba marcada por orientaciones socializantes y avalada por
la participaciôn en gran pârte de ella de los repre-
sentantes de los rabajadores" Por esa misma razdn, el
uso de esa legislacidn para fines del proceso de transi-
ci6n no era un "abuso del derecho" sino una leg(tima
aplicacidn extensiva del espiritu de la legislacidn chile-
nà. Naturalmente la otra condicidn para la utilizacidn de
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la vfa legal en forma ventajosa supone una politica de
maximizacidn de las fuerzas de apoyo al gobiemo que
permita disponer, en el momento en que la moral de las
fuerzas de oposicidn es mâs baja, de una conelacidn de
fuerzas positiva.

4.Cuâcter gradual y transicional del proyecto soçiali5h. 5u
conviccidn es que el socialismo no se impone por decre-
to, sino que se tratâ de un proceso social de Eansforma-
ci6n de las viejas estructuras hecho posible merced a una
adecuada sincronizaciôn de los cambios econdmicos y
politico-institucionales. Mientras la gradualidad supone
avan7.JâJi paso a paso'-trnto por tratarse de un proceso
cuanto porque la via utilizada es la legal y sus procedi-
mientos-, la caracæristica transicional denota la volun-
tad de pasar del modo capitalista de produccidn a oto en
que esté garantizado el control social del producto social
y la racionalizacidn de la economia, en términos de efi-
cacia productiva, justicia disfibutiva y posibilidades de
desarrollo. A este respecto, Allende critica constante-
mente el infantil esquematismo de izquierda y niega va-
lidez a las pretensiones de ciertos sectores apenas "alfa-
betizados" en marxismo, que pretenden dar al proceso
una direccidn tAcuca y estratégica distinûas.

5. Cardcær pluri-clasista del proyecto socialista y de las
fuerzas en que se sustenta. Sin perjuicio de reconocer el
papel directivo que la clase Eabajadora debe jugar, la no-
ci6n misma de ésta es ampliada para dar cabida en ella a
otros sectores, en funcidn de su modo de inserciôn en el
apamto productivo. Quedan comprendidos alli no sdlo
los obreros y campesinos, sino los empleados, los inte-
lectuales, profesionales, técnicos, estudiantes, pequefl os
propietarios y empresarios de la indusria, el comercio o
la agricultura. Allende seflala muchas veces que hasta
sectores de la mediana empresa en general, por la asi-
metria de sus relaciones con la gran empresa en general,
pueden ser al menos aliados de las clases rabajadoræ.

6. Utilizaciôn, y aun reforzamiento de la institucionalidad
estatal mediante instancias de participacidn popular, pa-
ra llevar adelante las transformaciones esEucturales de
inspiraciôn socialista. Para Allende, bajo el gobiemo po-
pular el pueblo estâ en el estado. Esûe, en lugar de ser
destruido, debe ser por tanto perfeccionado, haciéndolo
mâs eficienæ, moderno, justo y revolucionario. En vez
de debilitarlo medianæ la creaciôn de poderes paralelos
de pretendido origen popular, debe ser democratizado, y
sus institucionnes adaptadas, teniendo presente que no
es posible superar estructuras o instituciones preexisten-
tes sin antes haber desanollado mfnimamente las de
reemplazo.

la concenciôn de Allende sobre socialismo democrâti-
co parûe del supuesto, no negado en la prâctica chilena, que
es posible la conquista democrâtica del poder.lns dos pro
blemas que quedan vigentes son los de la posibilidad real de
llevar adelante el programa socialista y el de la conserva-
ci6n del poder. Mientras la respuesta a la primera de estâs
cuestiones depende en parte importante de la tâctica segui-
da por las fuerzas populares --{ro es fâcil convencer al ene-
migo que se rinda cuando es mayoria- su solucidn y Ia de
la cuestidn de cdmo conservar el poder democr6tico, estân
ligadas a la respuesta que pueda darse a los cuatro grandes
problemas que la prâctica del gobierno de Allende permitiô
identificar con nitidez y que aqul simplemente enunciamos:
democratizacidn de las fuerzas armadas, democratizaciôn
de los medios de comunicacidn, real independencia del po-
der judicial y neutralizacidn de la intervenciôn polftica y
econômica de potencias extranjeras y de las transnacio-
nales.

Pregunta 3

Para nadie es un misterio que el gran inærés despertado a
nivel mundial por el modelo que Allende preconizd, es su
caracterfsûca de alternativa frente al modelo soviético de
construcciôn del socialismo y a su suave variante latina, el
modelo cubano. los elementos del modelo socialista de-
mocrâtico que tienen directa incidencia en el plano de la
politica inærnacional son su énfasis en la vigencia inæric-
ta del deber de no inærvencidn, del derecho de autodeær-
minacidn de los pueblos, y del derecho de las naciones a
disponer de sus recursos naûrales y a nacionalizar las em-
presas extranjems que los explotan. TMos estos derechos
fueron llegados en la prâctica por el imperialismo, mientras
el desarrollo del pals y su transformacidn se vio dificultada
por la condiciôn esrucnral de dependencia.

Para vencer estos obstéculos, aparte la comprensidn,
interés y solidaridad del mundo inærnacional de pensa-
miento libre, Allende necesitaba el apoyo de su propio pue-
blo. Por distintas razones, eso no se concretd. Allende pro
metid al pueblo cumplir un prcgama y prometid al pals
cumplir con la constituciôn. El cumpliô, pero Chile no su-
po hacer su part€. Cleo que la opinidn mundial lo entendid
asl. Poreso el nombre de Allende estâesparcido porel mun-
do en alamedas y avenidas, universidades, escuelas y libros,
plazas y parques, monumentos y barcos. Por eso, y como lo
cuenta un amigo, cuando en la sierra mexicana se lepregun-
ta a algrin caminante a qué pueblo va, a veces contôsta:
"Voy para Salvador Allende".
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