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Los contornos problematleos de un modelo

Más aDá de las discrepancias. es casi un lugar común asumir en la historia politica
con temporánea de Ch~e la insu.lación de un modelo de sociedad cuyo pr<><:esO
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ecerree no s6Io <.:ambiO$ proflDldos sino tambi~n importantes quiebres en su tra
yectoria económica, politica e in~tituciooat Desde cierta pen;pectiva aMlilica esta
experiencia ha sido interpretada en términos de una "revolución capitalista
mO<.!emiZiKlOrll", Sin ser la única, ni probablemenle la más difWldida, es en esta
conceptua!iuw:ÍÓIl donde la fisonomia del cambio operado ensei\a mejor SU di
mensión profWldamente reordenadora {Maulian, 1993:286}.

Por sobre las visiones exageradas, Y<' sea en su versión exitista o de rechazo
radical , en el registro de este modelo de sociedad puede advertirse, jwlto con sus
indicadores de modernización, una acumubci6n de problemas sociales que no
encuentran cauces resolutivos satisfactorios. Aunque puede parecer demasiado
gen€rico hllblar de un "modelo", su significación 11<) da lugar a equíllOCOS. Su
soporte aparece como el núcleo de la transición politica. Es más, la transió6n es
para que lodo cambie a condici6n de que el modelo se reproduzca.

Lo que resulta del proceso de transición en Chile son negociaciones acotadas
en el espacio de este modelo que no elimina el análisis de las condiciones en que
transcurre. Todo sugiere más bien la exigencia de volver a pensar la realidad.
polilica desde sus condiciones. Porque estamos anle la ronlinuidad de un sistema
social cuya "reproducción ampliada" demanda de la existencia de mercados
inlerconeclados, de libre concurrencia global pero con condiciones laborales
precarizadas por la fuerza que impone la dinámica de una competitividad genera
lizada.

Lejos de cualquier "mano invisible". esa competitividad es constitutiva del roo
delo y deliberadamenle fomentada en cuya dinámica se forja la necesidad d<¡ una
masa de pobres que opera como su soporte. F1exibilización de las relaciones
laborales, disminuci6n de las Oporhmidades de empleo, preca rizaci6n e
informaliZacíón del trabajo e incremento de la pobreza y las desigualdades son,
en la hisloria reciente, escalones sociales descendentes convertidos en un verda
dero ilinerario de regularidad.'

Este modelo de sociedad, má~ que el anterior vinculado a los llamados "Esta,
dos de bienestar" o de "desarrollo hacia adenlro", parece exigir el ensancha
miento ineesante de una franja de asalariados precarios y una coota estNctural
de pobres que garanfuan un sostén en Ultima instancia de la competililJidad.

Todo esto no es deseable, pero tiene, según algunos, la fuerza de los hechos:
"en una economía abierta y global, la única opción para Chile es. al parecer,
correr la misma suerte que el sistema Internaeional, para bien o para mal" (Drake,
2000:114). No hay, te6ricamenle, otro modelo posible. El proceso de moderni
zación capitalisla, entonces, adquiere un carácter imperativo. Cualquier visión
a1lema, en tal sentido, implicarla colocarse en la oonlraoonienle de la historia,
carente de realismo y que no pasarla de ser un derours dimOOi.

, Esta ca<__ M apoya en ",1<_ contenida> en aPi\L 119981 YPIfJD U998l. _
clalma1'e los eop;llJos 1, -P••odo¡as de lo fI>Ode<r>iuoci6n", Y8. "Lo~ de loo QPO'tUnIdades
1M odueoción, b"obajo Y consumo-o



Pero su sustento requiere ll'lellttablemente Instrumentos de concertación que
garanticen las condiciones políticas de gobemabilidad. ¿De q.Jé gobemabilidad se
trata? ¿C6mo hacer gobernable un modelo de !IOCiedad ruya economía, al
desplegarse por medio de sus pollticas, más que integración produce \If\!l especie
de segregacl6n !IOCial? ¿Cómo construír consensos politicos, amplios y durade
ros, cuando la economia polariza? ¿Cómo mal'lejar el desel'lllOlvimiento polltico
cuando el sistema electoral y elde parndos no garantizan la representall\lidad y la
propon:ionalidad del conjwlto de intereses de la !IOCiedad? Las preguntas están
conectadas por la hip6t<1S1s que pene en cuestión la gobernabilidad del modelo.

Aunque no tengamos nexos inmediatamente evidentes. la gobemabilidad pue
de ser encarada como un problema primordialmente polltico. pero con un tras
fondo !IOC1aI . Es muy posible que en la revaloracl6n de Jos problemas !IOCiales y
políticos podamos encontrar claves ímportentes para analizar los límit<1S y los
alcarlCe$ de la gobemabilidad. 2 Y la l6gica del mcdeJo exige condiciones de esta
bilidad las cuales se llinculan con el cumplimiento de objetivos econ6rnJcos cuya
vigencia predetermina los espacios de la acción gubernamental. Por lo tanto, hay
CfJe preguntarse sobre la capacidad del modelo para absorber y reso/ver los con
nietos. Aqui se asoma todo Wl nudo problem6tico que compromete Jos lICtuales
procesos sociales y seguramente también su itinerario resolulíllo.

la ttall$ldón

La discusi6n que sobre la transición se ha venido desarrollando entre nosotros <1S
en cierto sentido Iranquilizadoramente unilormízante. las posibilidades de escu
driñar analíticamente diversos camír'lOS de democratizaci6n y Jos lineamientos in
terpretativos han incurrido en simple¡as y 'l'SQUenllllismos; otras veces la transición
ha arrastrado a la reAexi6n por sendas notablemente limitadas, y por lo regular
UIl conjunto de equlvocos. restrtngiendo severamente Jos requerimienlO$ de Wl

mayor horizonte comprensivo. Y UI'lO de esos equlvocos probablemente encuen
tre un buen asidero en aquella IIisKIn que tiende a identificar transición polltica
con profundización de la democracia.

En las ciencias sociales ya no constituye ninguna novedad reconocer la mia
cl6n teórica de las herramientas analiticas que se nccleen alrededor de la transi
ci6n y la problemátiea de la democracia. Sin embargo, es necesario volver a
mirar con un poco más de atención las t€Orlas que reducen lavisión de la politica
a un 'l'SQUenlll de consenso procedimental. Cuerdo nos colocamos ante la evl 
dencia de los procesos no resulta tan plIlusible que la democracia sea, como

• Dolibetodomonle utib:> 1m col"II'Ñ do g<>bernabihdad ... U'I _licio l>tterodoxo pono _
dioI.ncIa do 1m malri> buntingloniana (H""lInglOn. 1990l Ysu __ o:ono<ptuaI probablemffile
...... "lIlda en 1m "Trilakral Comission"(CrozIer. Hur6lglon y Walonukl. 197$) Ponoar ho¡o 1m poli
Ik:a ... OIi1o s6Io ....... el /Ingulo do lo simple eI~. logI~mIdad. · oobrecargo- do _ •
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suponen algunas posturas democrático-liberales, un terreno pol itico minado de
incert idumbres. El desa lío de la democrecíe consiste más bien en que lo que tiene
por delante no es la incertidumbre, sino la certeza de un modelo, defirtido a
p riori, incluso en cuanto a sus marcos de competencia pol itica.

Si a la noción de transic ión no le exigihamos algo mM de lo que es, una
cierta lórmula descriptiva -de acuerdo con la oonocidii mirlOda de O·Donnell- que
Indica un movimiento de desp"'"",miento de un regimen politico a otro, perfecta
mente acotado en e l caso de Chile , tendñamos que admitir el estado de verifica
ción que guarda el conjunto de e lementos que dan cuenta de hacia dónde se
encaminan los ob¡etluos politices en pugna, a partir de algunas seflales que infor
man de las tendencias fundamentales.

Existe desde luego una dist inción entre los flmbitos teóricos que conciernen a
la tr" nsici6n V a la democracia. Pero e l prOC<lSO poIitico chi\eno, ,,¡ cual remite la
pli mera categoria. se desenvuelve en condiciones de grandes demandas en lavar
de la democracia que se nutrieron de aquel amplío movimiento dirigido a poner
término al regimen autoritario pinochetista. No hay que olvidar que la liansición
surge precisamente de la contradicción en que se vio enwelto el conjunto de la
sociedad. principalmente durante la década de los ochentas, cuyos polos fllTlda
mentales se nuclearon complejamente alrededor de la dictadura y la democracia.

Comencemos por evocar un hecho que con reite ración "parece en las percep
ciones que campean durante la transición: la política ha cambiado. A1irmaci6n
que oscila entre la Yl!rdad V el conformismo. la reiteración de que la politica ha
cambiado parece defin ir a priorist\camente un tajante estatuto au to comp.erl$iuo.
Ciertamente , no es poca la diferencia que se puede advertir entre este periodo
de transición y aquellos Fatídicos años de dictadura . Pe ro tampoco es mucha. Y
no estamos ante simples asuntos de expectet tcas desmesuradas o de meras visio
nes carentes de realismo . Entonces hay que volver a preguntarse: ¿qué p uede
significar un avance democrático a la luz de los antecedentes sociales y da tos de
referencia vinculados a la historia poIitica reciente de la sociedad chilena? la
pregunta no es inútil si tenemos presente que la dinámica que desde aquel en ton
ces a rranca, se proyecta y se desarrolla tendencialmente, todo lo cual ya sugiere
que estamos probablemente ante un esquema de re iterabilidad que supera los
espacios tempora les tip icos de un simple e pisodio de la política, Cualquier estra
tegia de respuesta diseñada hipo téticamente por la v\a de movilizar ciertos recur
sos metodol6gicos buscarla poder analizar, fina lmente, que la consistencia
democrática de un régimen po lltico, más allfl de las defíniciones de la transic ión,
no es independiente de la modalidad adoptada para enfrentar los problemas de
democratización no resuel tos. Los registros disponibles en este terreno pueden
constituirse en indicadores de gobernabilidad.

La democratización l"e$tringida

la Cons lituel6n que Augusto Plnochet hilO a probar en 1980, el modo como lo
hizo, es el marco institucional dentro del cual la -Concertación por la Democracia"



~ impo.jwr el proceso de transiclón desp"", del plebido de octubre de
1988_De " 1PI la translcl6n 1PI se conIigIn en Ooilt $N el Tea". de un
kUefdo l)o)Clado entre la dictac1n, habida cuent.a de los ínlcraa e«lI lI6mir:;w Y
po(lil:os a los cuales lepl lÜo. y la~ de l'artidcJI, po:K la DehKXl"
da 1Godoy, 1999\.~~, a la bI: de esa al lleCede! Ms. hablar de
"crdMoes~", C>.IWdo en reaktad Jo 1PI rigl! en el pais cs la IWUOlCia
nti~ de la dicbob..

Las Idonnas instrumentadas entre 1989 Yel primer gobierno de la Concma
dOn son tan nlE' lOi CS 1PI no alcanzaron a al«tar los topOrte$ del ;:sndamiajll
ntiluCional (Insunza, 20(1). En el lrnpoJ$o de la transiClOn ningún gob;erno ha
transgredido Jo 1)o)Clado. En ale sentido la transición es exilosa. Es en la teoria
del p¡w;tQ donde hay 1PI buscar laellplicao6n: lodo dentro de Jos 1Il:UeTdos, l'IIIda
bra de ellos. AlJI lambién hay 1PI buscar las bases par;} la ronslnJc:ó()n del
f;OfISenso requerido en materia de régimen político, sobre las metas Yel IUf'do.
namlento del modelo C(OJ'lOmico Y el asunto de los derechos hUlTlal'105 en un
sentido preciso, es de<:lr, como base de un Estado de de1echo.

Probablemente el actual I.Istema electoral heredado sea llI'lO de los mayores
candados 1PI impide la apertura para nlIllY05 C6UCti políticos Ysociales en fawr
de unadi~ que pu:liera oonlriblár a la proIurvIi ...d ...., de la democ:rac:ia . No
esti de mhs reoonIar 1PI el pilar bisioo de un sisletl'lll dectorloI demoa!6» pasa
po:K la igualdad ante la ley de lodos los <ioKladano5. lo 1PI equio'ille eIectorMncn
te a decir 1PI un <iodwlano es un lOOIO. De SU)O se cn6cnde 1PI esIO impiea
~ entre wu:. obtelido5 1/ nírncro de~ dedos por
cada Iuena politica.

De lll:UO!Ido oon la ae:tuaI Conslituó6n el $is&ema .lcctuial dacansa en el bt
donomimIo de trti~ el pesideiodal. el par\arnent.ano l/el TI'l.IlidpaI
~ 2(00). Sólo de modo \aolgelOill nos rel." .,..... aqul al prirl1cro 1/ al
úhno pan¡ cenlJamos"'lfI el sistema electaal lPl rige para elegir la COlOlpl>
ski6n del~

El aiWOO demble de UfI sistema electoral lMyllI'I&ar\O y de representaci6n
plopolciollal qoe ref\cjc la poIic:lomía de inteTCSe$ 1/ llO'Iióones, Yqoe evitt la
«>«.~, no existe en el aet\IaI proceso poltic:o del pais . E1 llÓSlente corwiert. a
una minoría en rnayoria dentro del parlamento, lo que hau que la derecha y el
pinoc:hetismo con merlO$ de un tercio de YOtaci6n puedan elegir lÑs de cuarenta
por ciento de las Céma'a5, El blnominalismo obliga a los pal1ídos a la constitu
clOO Ól! pactos electOfales a nivel nacional bajo la amenaza de quedarse sin re
presentación, no obstante haber obtenido poramtajlls de votacibn rolativamente
l.IgnifatiYos. La implicaclQn diflCla de esto es la exdusl6n. Les part idos que no
pIIIden pactar acuerdos '*:tor_ laI como OCUTe oon aquellos qoo a pesar de
.... ....,igo en la historia polibca del pais. como el ParbCIo Comun~ no oI:JGtano.
COl .....,b. en p ....,w:diQ . eeru del 7 por ciento de las pefe'till::ias eIedorales.
liII cnlrmtan al impedimento de lograr Njli"esentacl6n.

A los alcances -mora hay que .wdr la uiSllUIoI de senadores desigoe
dos;~ tesaJes pala ~ormar la'l Poder .hdiclaI; los difoailosos q.-um



exigidos para convalidar e l tratamiento de cualquier legis0ci6n importan te; las
a trlbuciones del presidente con relación a una genuina subordirlaclón de las Fuel"
zas Armadas al poder Ejecutivo y la conoowente imposib~idad de ~e para re
1TlO\iIIT, si las cin;unstancias polilicas y e l palslo reclaman. a los comandantes del
Ejército y de las distintas ramaló di! las Fuerzas Armadas.

La incidencia de los Mpoderes fácücosM

Las instituciones eastrenses, por el reciente pasado, son un actor di! primer or
den en el proceso de gel'lerar el impulso y a su turno un acotamiento di! la
transición. En lenguaje de la política moderna podria hablarse di! un actor impor
tante , decisivo en términos estratégicos pero, en la inmediatez de la política,
aparentemente di! bajo perm como si realmente se hubiera p.ooucido una vuelto
<l los cuarteles.

la pregunta que se plantea es: ¿cómo eso hoy se va a expresar y M ies son
sus perspectivas di! rMoción? En la lógica de la re producción sistémica Olile
puede ser vista como un pais inst itucionalmente seguro. las Fuerzas Armadas y
Carabil'letoS no tienen por qué suponer una intervel'lClón directa en la lIidlI nacio
naL Seria innecesaria, dado que el sistema como totalidad no corre peligro, estA
muy bien administrado y controlado . En tales condiciones, cualquier intento por
lensionar e l d ispositivo m6s sensible di! la coacci6n Iisica estatal ~ria simple<
mente sobrar>do.

Aunque a veces se piense que la presencia milita r no debe ser magnifICada.,
porque no parece tener injerel'lCia d irecta en la gestión de gobierno, SU estructura
y funcionamiento intactos tienen que ver con la indole de la lnst itucionalidad
dentro de la cual ocurre la tra nsición chilena. Y esto constituye un dato centra!
e n la politica real y en las decisiones. No es poca cosa para un gobierno tener
que admitir que an te la pelicl6n de renW1Cia q.Je le formula el Presidente de la
República a un comandante. ante las pruebas que involucran e inculpan a! alto
mando de Carabineros en relaci6n con flagrantes violaciones a los derechos hu
manos, el inculpado responde con un desecetc abierto y sin mayores apremios.
Fue aquel episodio protagonizado por el general Stange q.Je, cabe reconIarlo,
habiendo sido sobreseído por Jos tribunales luego de la in....estigaci6n sobre e l
caso de tres comunistas degollados, seguia en su cargo; no obstante el mérito
inicial de Eduardo Fre!, presidente entonces, que logró mostrar los Hmites de la
institucionalidad vigente. Aquel hecho, que no ha sido el (mico, puso en eviden
cia la manera como se reagrupan y se atrincheran los sectores antidemocráticos
en la actual institucionalidad junto con la derecha pincchetista, reafirmando su
margen de autonomía respecto del Ejewtivo, o lo que es lo mismo, la idea de la
no-subordinaci6n de la institución armada a! gobierno .

El alcance ~nterior, qu.e no debe extr~poIarse mecánicamente, es e l reconoci
miento de que las Fuerzas Armadas y del Orden, de hecho, disponen di! la capa
cidad de tutela sobnl el poder civil. Es la fuerza que garantiza el orden estatal a
tra~ de /WlCiones poJilicas como en el Senado, en su cuota de designados por



influencia de las instituciones castrenses. y el Consejo de Seguridad Nacional. El
presidente. en materia de ascensos y retiros. puede ejercer su decisión en térmi
nos de ~pJ'Ob¡,r o reehazar de acuerdo con el escalafón cuya jurisdicción COITe5

ponde a las Fuerzas Al'7Ndas. Y en el caso de 10$ Comandanles en Jefe y del
Director de Carablneros puede llamarlos a retiro siempre que logre acuerdo con
el Consejo de Segundad Nacional.3 Estos Instrumentos Institucionales, 00llSagnt

dos en la Constitución \/\gente, expresan toda Wla concepci6n de democTacia
que fundamenta a su turno une posid6n e:n la poIil'.ca. nacional Y contingente. Se
trata de un concepto convertido en prádlca que se refiere a la democracia prote
gida por un guarditm constitucional: las Fuerzas ArrMdas. Y el hecho no es
gratuito. Tiene lJI\Il factur1l para el paIs, toda ve2 que no ha surgido una fuerza
capaz de colocar en entredicho y volver las ceses ~ su lugar modificando, para
empezar. ese 10 por cienlo de los Ingresos de la venta del cobrl!. euyos fondos se
asignan a las ramas de las Inslituciones armadas. Ni el E;l!cutivo ni l!l l..l!gislatillo
pueden rebajar y menos reasignar tales fondos, a no ser que se cambie la legisla
ción que los rige, misma que por cierto no fue el resultado de ninguna consulta
soberana sino impuesla como kgislaei6n por las propias Fuenas Armadas. A lo
anterior bien puede a!'ladirse lo que con bese en estimaciones, que en un estu::Iio
~ pormenorizado tendria que precisarse es\adisticamentl!, se conoce en el sen
!ido de que I!l monto de Ingresos y gastos de las Instituclones armadas sigue
.siendo un asunto polémico. A este respecto. no obstante las variacione!l en Jos
registros, I!I !!<'Sto de defensa en la década de los noventas. aW'lql.ll! ha disminuido
con relación al producto, sigue siendo. en comparación por ejemplo al de salud,
porcentualmenll! todauia muy elevado.

¿Oe dónde provienenestas ahibuciones y por qué aparecen como expresiones
de "normalidad social" dentro de un proyecto de gobierno po.st-dictalOrial? A Wl
que p¡lrl!Ka Ingenua la pregunta, la respuesta probabll!rnentl! está Il!jos de serlo.
Y es que la explicación tiene Wla matriz estatal que resulta, en l!l COIIIl!xto de la
transición, un asunto absolutamenle fuera de diSCl&6n Y que tlene su custodia
legal en la propia Constituci6n. Lejos del "p¡lradígma de la abslend6n", lo que le
otorga preponderancia sobre oeI poder civil es " la naturaleza lransac:ciooal de la
transición" (Garcia, 1998 :164). La Constitución expresamenre I!ncornienda a las
instituciones armadas este ejercido del poder poIltico por encima de los poderes
civiles elegidos Y que se "",presa en d rol de garanre del orden Institucional de la
República .- La extensión de sus facullades alcanza a trastocar lo que habré. de:
entender$e por seguridad nocional. Los Comandanles en Jefe poseen lnamoIii1idad
por cuatro años y la cobertura de sus alribuciones en ma.tl!ria de ascensos y



nombr<lmientos prohibe al Ejecutivo 1IalTlllr a rd iro a <;I,I(Ilqlrier ofICial. Para la
de'signaci6n <k los cuatro miembros del Senado (que formen parte del conjunto
<k senedores <ksignadosl los Comardantes juegan un papel decisivo, además <k
que sus Facultades se extienden hasta el nombramiento de dos <k los siete miem
bros del Tribunal Constitucional cuya de<:isión puede. como es sabido. sítcerse
por encima de la voluntad del Presidente. De ecuerdc a la ley Orgánica <k las
Fuernls Armadas, los tribunales castrenses tienen atribuciones pr.k!icamente ~i

milildas por su gr",;o <k <Iutonomía. que carece <k contrapeso demccrétlcc. En
virtud de esto, son enteramente rawnables las valoraciones políticllS <k que en
tales condiciones habrá muchas diflo.dt"';es para colaborar en el esclarecimiento
<k delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dict"';ura.
Esto es. entre otros factores, lo que avala el razonamiento <k que en Chile hay
más limitaciones que condiciones para llevar el tema de los derechos hUlTlIlnos
hasta las Ultimas consecuencias en materia de justicia (Ura. 2001). Y para refor
mar la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas <k acuerdo con la Constitución se
requiere el voto <k 57 por ciento de diputados y senadores en eje1"ócio.

Dentro <k este encuadre institucional. el peso del poder militar sobre los pode
res cilliles habla de las ~mitadas posibilidades de que se impulse una profund¡¡
reforma politica e institucional. Y pocas dudas quedan de la erosión que estas
flgur<'s institucionales, propias del periodo dictatorial, causan a la soberanía po
pular. Que la dinámica política <k la tn.nsición no logre eliminar estas trabas.
colocando en entredicho las propias tnvocaciones <kmocráticas en que se inspi
ran, parece un flagrante contrasentido. Sin embargo, la explic<lci6n a esto hay
que buscarla en los reacomodos y articulaciones <k los núcleos politicos que dec;'
den el curso real <k los acontecimientos. cuyo modo <k accionar dentro de Jos
limitados márgenes institucionales no hace más qlJl! opacar la visibilidad <k los so
portes del sistema de dominación.

Transcurrido ya un tramo considerable en la experiencia posl-dictatorial. pare
ce lógico que el componente autoritario debe replegarse completamente, es de
cir. desaparecer del escenario poIitico. Consecuentemente. y <k manera correlativa
con aquel proceso de indispensable retraimiento, el elemento democrático debe·
rla expandirse social y políticamente para ejercer una genuina hegemonía en la
sociedad chilena.

Política de clase de la "clase política·

MAs allá de las normas mismas por las que se rige el binominalismo, al no haber
reforma electoral tampoco se pueden cambiar las correlaciones dentro de ambas
cámaras como para impulsar cambios sustercíeles a la Constitución y, en conse
cuencia, tampoco hay posibilíd<td de aprobar una reforma electoral. Intentos,
planteamientos y polémicas al respectQ ha habid<>o desde llll!g<l. por parte de los
SQbieTnos de la Concertación pero sin mayores éxitos transforrnadClreS. la ex
pectativa de lograr primero una mayoria parlament¡¡ria consistente. para luego
introduclr refQTrTIilS importantes es prácticamente una ~llSi6n. las leyes e!ectQTales y



el sistema de partidos conformados bajo la dictadura son un Yerdadl!ro dique de
contención para introducir cualquier reforma significativa.s a rculo de hieTTO y a
la vez caldo de cultivo que asegura la vigencÍ!l de la lla.rnao:kI "democrecta de los
acuerdos". es decir. una politica de wpulas que retroalimenta el inmovilismo y el
protagonismo de intereses que. a pesar de invocar los problemas de la politica,
muy ¡.>OC<) tienen que ver con las expectatwas del pais cuyo voto, guste o no. le
otO'9<' ceota de l'Olvencia a la politica que se efectúe desde la Moneda y el
Parlamento.

No tiene sentido insishr en las coincidencias entre las fuerzas que impulsan la
transid6n en wanto al diagnOstico sobre las limitaciones de la politica. Abonar
más datos a lo que ya se conoce sólo alimenta la simplicidad y $(!TÍa tanto como
seguir diagnosticando la extstencíe de la desigualdad o las "insufICiencias" del
sistema' politico. Por sobre estos hechos, siempre hay un terreno no evidencia
do que contiene los supuestos con cuyo contenido se vinculan las concepciones
de democracia O de transición a la democracÍ!l. La Concertación asume el senti
do de las exigencias sociales y politicas de la transición más. como expresión de
responsabilidad con el sistema pcliuco que como una estrategia de transforma
ción democrática. Esta es la tendencia predominante que explica la índole de los
acuerdos entre la derecha y la ConcertilCi6Il. Hay también contratendendas con
limitadas estrategias de articulación en donde pesa, aUTlque ¡.>OC<), la voluntad de
quienes, ya sea desde dentro o fuera del gobierno. buscan impulsar reformas
insmucionales (:UyO$ soportes son al fin y al cabo el punto que vincula al régimen
anterior con el de la Concertación.

No es exagerado afirmar que la Uamada "politica de los acuerdos" es una
carac!eristica distintiva de esta transición. Es a la vez la prosecución del tipo de
salida negociada entre el régimen militar y los sectores que conformaron la Con
(l!T!aci6n que a la postre se impuso, con el auspicio -nc está de más recordarlo
de la jewquia de la Iglesia Católica Yel Departamento de Estado norteamericano
que adlJirtieron anticipadamente, ante la profundización de la crisis de la dictadu
ra, el riesgo de una l'Olución politica que se perfilaba diferente debido a la posible
preponderancia de la izquierda.

Dentro de este juego politico que prevalece hoy, hay cabida de sobra para les
justificaciones sobre por qué la Concertael6n no cumple SU promesa de avanzar
en las reformas, dando de nueva cuenta la ya muy consabida respuesta circular:
porque "no hay mayoria en el parlamento", porque la "derecha las bloquea".

En un comienzoesa respuesta politica pudo haberse eceptedc. condicionada a
la expectativa de que Yendrlan tiempos de encarar con Yerdadera decisión politi
ca los obstáculos para hacer avanzar la transición hacia la democracia. Sin em
bargo, después de diez años de esta experiencia politica ya resulta inYerosimil y
es enteramente lógico advertir señales inequivocas de desencanto. En este sentido.

• ve- l.o\o 18.700. "Ley~~ soI:><e \OO\b<Io<>a populat<s Y osau;Inios".....
CIIorlo Ofoclol. Sont;ogodo 0MJe.~T_~ 6 do moyo de 1988. edC;on 2000. p_46.



es un graw error 5';lgUir Intentando l,Bl(I sce 1M. para introducir reformas sustantivas
a la Constill.lci6n. Y un ronce de todo ello, que adquiere perfiles aberrantes en
alguna esfelll del discurso gubernamental . se encuentra en la imagen de "mcde
ración po"tlca". no pedIrle demaslado al sistema para resguardarlo de cuaJquier
tendencia desestabilizadora. A modo de amarre esto también limita un posible
acci<:>nar de Izquierda desde I¡¡ propia Concertación. He aqul una base emplrica
de la teona de I¡¡ gobemabilidad en su wrsión conservadora (Stolowicz, 1999).
Su proyección es sinónimo de -conducta democrática". Por esa senda, de la
"democracia de lo posible", no habrá segwamente "",!/Oria ""rL:,"'entarla, y el
orden institucional herOOado de la dictadUlll wguír6 oper¡Indo como estructura de
Imposición en el itinerario de seguir pautando los ritmos Y los contenidos funda·
mentales de la tnmsici6n .

En 1996 se llewron a cabo elecciones de concejales; en 1997 se eligió la
mitad del senado y la totalidad de la.wnara de diputados, con la variante de que
en este año cesaron en sus funciones los senadores que fueron directamente
designados por Pinochet. Por lo anteTlor, y porque sigue lligente la ttgUra de
"~designado" de acuerdo a la legalidad vigente, correspondió al Presiden'
te, a la Corte Suprema y al Consejo de Seguridad Nacional realizer las designa
ciones: en diciembre de 1999 se realizaron elecciones presidenciales, y en diciembre
del 2001 ele<:ciol'le'S parlamentarias. Dentro de esta rula electoral, con una fr:.g~

poIllica. de articulación sodaI y una poderosa derechización del espectro político,
no existe mucha posibilidad de adelantar un escenario dIferente al conocido y
probablemente la transición siga su misma tónica .

La dnechlzaclón de la polítb

El saldo des>'"Jés de una dOOlda de experiencia de transición no es satisfactorio.
Es posible argumentar que no se ha podido avanzar mbs. Pero q,.¡eda la duda de
si se ha venido haciendo todo lo posible para profundizar la democracia. Cuando
se ha dihJido o perdido aq.¡ella jerarquizaci6n opositora a ladictadura, ratificada y
sustitulda por el peso del encuadre instilUdonal. parece lícito pensar que el J'I'Klde.
lo heredado. después de todo, no parece tan malo como se per<;ibia. Sus fallas
delinen el margen para las IrlWlCaciooes sociales de la política. Pero el modelo
entronizado por la dictadura no se discute.

En el Chile de la transición post·pinoc:hetista ha germInado, sin que ninguna
fuena alterl1ll haya logrado Impedirlo, la semilla de una nueva der<leha. Su irra
diación permea de un modo transversal muchas tiendas partidarias y secreta por
doquier una atmósfera ideológica de conservadurismo. Se cometerla un error de
perspectiva si la índagaci6n se retlliulra sólo en los anclajes "naturales" de la
derecha partidaria, es decir, sus organlzadones expresamente construidas y ope
rantes, la Unión OelTlOCl"átlca Independiente y Renovación Nacional. Estas foor
zas poseen, desde luego. poderosos $Oportes ideológicos coadyuvantes y pueden
ser -en que sean idbItl<:o!J- responsables en importante medida del estilo prag
mético de hac:<!r política.



Pero el lellello mis férti e5li ltbonado por las~ más ext«didM
oon~ dilerenciadol cIentro de la propia ConcetadOn. Habr;Io <p! anaIílar
oon mayor detO!liÓlllienlO las for....,;iones Y~ partidario$. espeóII
lMnIoI la ....- diNmia del. 5 nO chiehO. l.b. ltipótais de d/:l$~
arWiticos 1II resp«'O es (P!. por \,n lado. sin" no habñiI pedido mp- • la
~ de 11 izquierd.t. .... el smtido de !lU Nb;oJ;zKión oon~ ....
deo ....... mis ftn:ional., a decir. hKia el 0I!I'lIJ0 de la pd"1tQ. <p! signiIic¡¡ .......
Q,IO;Q~ de~ Y. por olJO Iiodo, hoy el0Iden post-pil ....,).....

prob¡olJle¡ ' . ' 1Ie no tendrl. 101~ poli" constn.Dr el~ reqo.wr;do
p.v. la 1r3nsid6n.• la poItic.I Yel juego de disa~. incluyendo las eledo
rain. dentro de los esIJ'lclOlS p.vámetros instiluciona/a cu:stoo»dos por 101 pode.
res fKticos. no son mM que se&Ie$ de la exislcndll de esta reconfiguración del
slstemll de fuomas poIillca$.

Cuando el núcleo gobernante prioriza el juego de eqo.¡ilibrios que el modelo de
toCiedad T<!qJiere sólo hay palita en un sentido admin~lTelivo. El modelo de socie
dad y 5U sistema de domln.c16n quedan totalmente txpuntO$. De allí que la,
el«eiones presidenclllles dejan el saldo. entre la der«M y la Concertación, de
un Y1T'\l,1al empate. Y una~ welta define tknieamcnte la diferenc:lll. pero
no modilica $U estrechez .

En las par\arnentarIu • adoMrtt tamb;én WI oornmitnto hacia la der«fwt,.
Aq.Ii no nos referimos l4nto 1II número de escar'loI gaMdos o perdidos. MU"IIO al
que no lo!.-lmpoo'tancIll. sino a la pe. w.O!I ld1i dellomlato de dos COlIi-
eiones. o polos de~ pokico$.~ que no han p:dido irllpljsar
pmp........ dei.iOCIllticao••oIlI~. Aq.j .~ \ha probIern./lbca
poIitiea de fondo <p! baW <p! __ oon la CCII'W'hdadtln de .... esc,ena .... las
~ de luena .... la h5Qria poifua reOtroIlI del pal$ 11 Q..,.:lS Imtes lCo:lavWi
aUn ... rJso......, (r-oni YAgUero. 19991- Aru. de <:uMlro. no perece. desde
el p.roto de YisIa de las lnn$fonnacione$ dO!I 'lOC.;ttieM qut el iXlfIjWIt¡o de la
50Cledad req.Jiere. lJ.e pueda (QI1Side. ...-w lAl lortaIua poIitlca la R'IarUMnI:I6n
de los mismos~ paut.odoe para la b:ha e"lOIo1 y el gobierno del pai$.

Armonizar demoaada poIitica ron crecimlento toon6micO y equidad social es tal
wz la mejor forma de slnletLur el propósito cenITal del gobierno de la Concerta
d6n en la perspectMl de la lTamlcl6n que se Inicia formalmente el 11 de marzo

• "' ......... do ""'" porO .... ...llo.I6n po.x ... do '-'" la__""""'ipQ60, _ do...~__ fl-.I<>~ ."'~_ _ 'j ,obo_ ............... .. 1M
....dofdpe~_, vt· IIo~do .... _gIobol __ .. _
to tkJW. T 1"'11 _ <Ul" __ • _ .. _ .... .--
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de: 1990. Después de: casi 17 años de: d ictadura militar, al asumir el gobierno la
Concerta<:l6n se propuso. manteniendo una E:<:onomia de: libre mercado. el creci
miento dentro del equilibrio macroecon6mico, Una politica simultál'll!<l de: mejora
miento de: las condiciones distributivas y de: erradicación de: la pobreza.

El problema, como es fhcll suponer. dista bastante de ser un asunto trivial. Su
instrumentación requiere de una fuerte validación social para responder a las
expectativas democratiZlldoras que. en contrll5le con el periodo previo , la pobIa.
ción ha """,ido alimentando legítimamente.

La estrategia de desarrollo den!Te> de la cual se inscribe la poJiticll social. en
electo. afirma la necesidad del Estado de responder a los principales deseícs,
toda vez que los problemas no se resuelven "por la sola acci6n del mer<;<l(\o y de
paliativos temporales- (MtDEPL'lN. 1999). En este sentido. se asume la critica
de las políticas compensatorias O asisumcialistas. pero no hay una renuncia a
programas focalizados que se formulan junto con los unlversales que aparecen
ligeramente recuperados. Se revalora la acci6n del Estado, pero no hay renuncia
al principio p tivatiZ/ldor.

Transcurrida la década de 1990, el saldo de los registros disponibles mllllSlra
que la tendencia de distribución del ingreso no se ha modificado. En 1990 el
quintil de mayores ingresos de la población obten!a 14 veces mM q ue el quintil
mAs pobre. En 2000 esa diferencia creció l S.3 veces (MtDEPLAN, 2001). Con
relación a la pobreza hay, estadísticamente , una disminución durante la década.
aunque SU ritmo se desacelera en el segundo quinquenio. Al llegar al año 2000 la
extrema pobreza vuelve a registrar un ligero incremento porcentual (CASEN 2000.
2001). Esto puede estar sugiriendo que. pese a la aplicación puntual de medidas
correc toras. persiste una tendencia estructural no revertida. y probo:lblemente irre
versible. con las mismas poIilieas hasta ahora instrumentadas.

¿Cómo puede encara.- la comprensión de esta sociedad que en sus registros
exhibe menos pobreza y a la vez mayor des igualdad? Aqul no interesa seguir
avanzando en el an6.lisis de la estl\lClura económica del modelo y su desarrollo;
tampoco intentar otra evaluación de las politicas sociales (Ruiz·Tagle, 2001), idea
con la cual ni de tejos se pretende rebajar SU acrE:<:entada importancia (Franco,
1999). Interesa explorar el juego de posiciones que se están moviliZllndo detrás de
las cifras y los diagnósticos. Entre las que son posibles de advertir en el eampo
de las ideas y la política hay una implicación que . más a llá de las singularidades de
la coyuntura en que ocurre, puede ser abordada desde el pln1to de vista de la
articulación del juego de intereses que pugnan por el control de la orientación de
la economía y la poIitiea (Salinas, 2000).

El Mercur io , tradicional termómetro político de la derecha. extarnó en una
nota edito rial la idea. de que la disminución de tos índices de pobreza y miseria
"se puede lograr en lorma acelerada, aunque el ingreso no esté igualmente dislri"
buido". Y agrega con notable agudeza que la redistribución del ingreso "desalien
ta el crecimiento económico y conspira contra la erradicación de la pobreza." (El
Mercuno. l S de julio de 1995). Esa visión, además de refonar una posición
política. alimenta la idea de que el crecimiento eccn órnícc tarde o temprano



.xm.ma'" $lIS berwfidoJ. Mientras tanto. según na 16gQ. hay que euilar ctJIII.
quier poitQ que pudier. de ' m•• su ritmo de CNdl,,¡¡'¡.o.

El Centro de Estudio5 P\iblic(ls dihnfi6 ..., lIl'tl..Uo en el a.oaI SO!~.

despoa de WI Wlisis de la ,e looJ6¡ . entr<! aa,,¡"'nl(> ~~ que el
primer nlpliso del~ 'lO de la~ en maleN de dismiooci6n de la
pobruI es debido lIi -rol fundamental del aeó"'¡"'nto económico' lBeyer e
~. 1995:2). Y "'" lldeIaru cierra la linea de ..~ formu.
Iaodo 11~ ¿-'-a qut P'fto el lema de la f ll ·g,· ..1dad es una preocupa
d6n global de la potWIón. o se tRi.. de _ ~ de la rile poitQ o de ...,
argwnenlO estTateg;eo para justifor iICdones de politica sodllI no k""~7ada?"

IIb1d:4).
Esta Idea que alimenta la Ideología del er«imiento se No fortaleddo:

En el corto plazo la prioridad debe ponerse en el crecimiento (...) mhs eeeí
miento para poder 1r'l(",lTl\!ntar ",] gasto SO(IaI foe¿,liudo en los que mAs 1m·
portan. Los pobres no pueden esperar. Esto significa tolerar la desigualdad en
el corto plazo. teniendo en mente un futuro en el que el sacrificio de ltSla
opción hoy reduodar. I!ll el mediano pIaw I!ll lUla mayor igualdad (Lehmann
11 H inzpI!1l!t. 2000:12).

l.II vIsi6n que antieipa la (ita .werior posee el mhilo de la c1ardld- l.II dere
chol. 11 la franja del emprnaliado OOI'lPlOl'leti(\¡, cliredamen«! COfI el noodelo. no
ltSli " ..pueseD . OOIan. ..... que aiecte el Nl'Ibo bldamental de la organila
d6n de la eo::onomia de lItn !TlI!l"Calkl. Importan las poitirM a co..ioón de
!TWIiite,le' los~ del ast.ma 6e la proc!¡iCdOn, es dló", el moddo: -.
il:n~ redualla pobruIlIi ge......~ rnudlo m6s aI6. de a ..kpier
oIr.lormiI de orgarir¡dbn de la proc!¡'CCi6n'/D Mem.rio. 2001:1.-3). Y las po
kas sociales no 00miIen erogaciones~ ni ampliación de la parti
cIplIIción del Estado. ni menos wIwr a crit<!rio» pr«b""Wllemenfe triwnaIisw.
Si esto es asi. la preocupao:I6n por la polnui. 11 en gmcnI la l6nic.lI de la
poIilluo social. oorres~ ~e a la r«$pon~biIldad de las~
Iocaliz.xlas. En esta perspectiva la gestión pUblica -/rmte • la ensanchada franja
donde se l"I!COllOCI! la PJbrna- se torna selectiva. puntual. simplista. de exiguo
cesto 1/. por lo mismo. sin ninguna posibilidad de reereeueer tendencias rretelboln.
1995c77).

Frente . la fl.ll!TZ<l de Iof, posicionamientos del poder. CIl"I Inclina a su fll\'Ol la
balanza poIitica de las Ide& 11 las deásóones. resuIla Inocull cualquier evaluadón
rulizada desde el centro de la polit ica porque CM IkIlnwnte en la irlo:oherencla.
T. es el eeso. por ejemplo. cuando en un mismo texto encontramos aflf'1Nol:iOo
roes rotI.ndaos como -0VIe .... 105~ '" easo dalO de txito eeon6mico
Mal. 19980 1831 y que. a prXO andar, naufragan trenle al pnode los lli!!IislrOl .
,eOOllotel que -105 datoI~e muestran que .. distribución del ihg¡fiO
en QliIe es muy desigual y que ha CllITlbiado muy pece en el 6Itimo tiempo'
1IbW:1:187). Este -"'esIMe- que: se produce _ la p:lIitIc4 yel deserw::MmienIo



de la sociedad tipifica muy bien aquellas posturas de acatamiento frente al mode
lo. Toda proyección de cambio en lo social no resulta convincente mientras se
mantengan las condiciones lundame:ntales del modelo económico. Lasf~
sobre la "lucha oontra la pobreza" y la irleqUítativa distribución pueden. a la lar·
g~, perder consistencia cuando al mismo tiempo se ratifica la política de
privatizaciones que constituye lUlO de los pilares del modelo de libre mercado.

Si la idea de un genuino consenso nos pone en el camino de solidificar la
transición a la democracia, no vemos por ningún lado la manera en que la poli·
tica armonice economía de mercado con un proyo¡cto de equidad social. ¿Hast~
qu4: punto es posible garantizar las metas del crecimiento y I~ distribuci6n manteo
niendo incólumes los /und¡IInentos organizatiuos del modelo? S modelo tiene
más ~ptitudes concentradoras que distributivas. Pretender argumentar algo dife
rente equivale e buscar la a0dratura del circulo.

A manera de conclusión

E1 modelo capit~list~ de libre mercado en Chile, al igual que en otras partes, hao
sembrado muchas expectativas sociales. La ldeoIogi~ de la competencia y el con·
swno se ha diseminado y tiene una considerable cuota de ~vance en el campo de
los comportamientos sociales. Su arraigo, sin embargo, choca con una cultura
influida por la idea de la solidaridad coadyuvada por largas experiencias sociales
fundadas en una fuerte presIlnci~ de lo estatal en el éesetrollo de los diferentes
aspectos COmPr(lTTHltidos con el bienestar de la pobl¡w;i6n. Pero también choca
con los sentimientos de insatis/acción social. Pero asl como se acumulan proble
mas no resueltos, hay también en la inmensa mayorla. social una acumulación de
desconfianza poIitica, saturación ideoJ6gica y f~lta de credibilidad cuyas mUltiples
señales son datos con los cuales debemos trabajar.

Sea como fuere , no podrillmos concluir este apartado sin preguntarnos hacia
dónde probablemente se dirige la transición en Chile.

S d~6stico socialmente deficitario, que se deriva de la experiencia de la
transición en Chile y que profundiza las históricas lIsimetrias, no seré un~
lo para la incorporación de la econom i~ al mercado mundial. Y la pregunta
inevitable que de allí surge tiene que ver con la mod~lidad bajo la ClllIl esa inser
ción ha venido 0C\ITriend0. En efecto, (sólo} ciertos sectores han logrado ponerse
a tono con las exigencias de la tecnologia, los requerimientos de la efICiencia,
el aprovechamiento de I~ U~rmld~ venlo¡a comporaflUCI y consecuentemente
con el tipo de modernizaci6n que el sistema ha logrado imponer en este periodo.
Son los sectores que han sabidocompetir con ogTesiuidad y responder -se dice
a las e>;lgenc¡os de /0 globaliUlción.

Hay empresas y sectores que tienen funcionamientos propios de economia
global y moderna: alta productividad, trabajadores protegidos, salarios ade
cuados vinculados al desempeñe l...) Pera en Chile hay tambiim otro mlrldo
laboral: más de 900 mil trabajadores están en la informalidad, sin ning(m ~po



de proIe«I6n de 5llIo..d.~ social . desempleo 11 airas (sIc~ Un millón Y
medio de tr.x.,,~ perdbe renta5 mensualn Inferiores a 300 dólares (.••),
empleo de niOOs en labores productio.oaJ, aIlas lasaI de riesgos en sus actividao
des Iaboraluy deplorables caidldoiws de - .,leo (Lagos. 2001:2301.

Dlagn6slIco lXJITedO. Sólo o:,.e el proOlema de esta forma de rncdernizad6n
neoiberaI no garantiza la atensi6n dt .. bendiciof, .... el C(lnjIroto SOlXIal, y
si lo haee no wr6 mas (pJe en _ rnftrna popOIúbi . g¡rM¡bé.odvse mIls bien
en \IN apedlI de -enclave-~ din.lrnica real sólo hat:ri de ¡,-"' .. ' ....ar el
dnb.IhvOOl eoollomico o:,.e estI'UCt1nknenI~ . Se sabe que a sedores de la
estrIIaln ecor lÓlnica más~ de ea. " o;;w;Io¡lo de modernilaci6n no son
los mejoou ga>eradores de empleo.

El corrWto poitioo de esta rnoo:\erniad6n cap' t .. es \IN form<,. de .s..no.
(rada .csbi"l/ida que efectUa .. ajusle¡ de~ con el debiilamienlo de los
"""ve..a de pameipación II I1'lO"i1izaciO Tales ....es \IlII'l de la mano con l"s
caidldoioes de repnxIuctión de liSIe OIiOdelo de SQCiodad que exige mercadcx
abie,w.. desngulados y nuevos requal...ie:I.OS de ~pIolac;iOn de la luer2a de
ttaba;o, ca....iolles lJ1lI no $01'1 mM cornpalibIu con _ estructura do! poder
sindical oohe..,otc ni con~ oontractwlu rigil$a$.

El pnxcso de transici6n. que en tal conlexlo w h.1 ínlpulsado en Chw . no ha
podido ni ha sabido construir la wlunlad necesaria ~a ..bordar los contenidos
sociales de la democracia . Su correlato pol ltlco es que no hay profundili\d6n
democrática. Porque, por sobre las demandas que faYOl'eCen el cambio clemocr.·
hco . predomina el compromiso político con el modelo de sociedad .

El modelo de sociedad y la dirV.imtea QlW le es Inhe..,nte producen ~menes
de~rnabilidad, Incluso en el terreno ml!mO de: la eficacii\ gubernamental .
Tales condiciones remiten a un contexto de diyorcio creciente entre une demo
(racla. restringida a ciertas formas de hacer poIlt\ca que no ..,neja al conjunto
dtYerso de la eooedad, une arquitectura estatal Impermeable a las necesidades de
eambios In~tituelonales Y _ economía -mM aJU¡ de sus episOdicas compensa·
ciones~ soeiW>ente poIarizant<l . Y elaná!iÑlde la transición \la p¡an.
leendo cada ver mM la necesidad de~ c.go del modelo de socil!dad
uigen~ cvyo~ c:onstiIu\Ie _ camisa de luer2a p¡lra la proflft:lí.l.a
ción da 11 demoaada.
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