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PRESENTACI6N
 

En su septima versi6n, el anuario Chile 2003-2004. Los nuevos escenarios 
(inter) nacionales, publicado por FLACSO-Chile, analiza los principales 
acontecimientos ocurridos en Chile y el extranjero y sus principales efectos 
politicos en el pais. Nuestro objetivo a 10 largo de estos afios ha sido proveer 
de una mirada reflex iva, analitica y con cierta distancia temporal, sobre aquellos 
acontecimientos que han marcado la agenda politica del pais. 

Chile 2003-2004. Los nuevos escenarios (inter) nacionales es una mirada 
hacia el interior del pais, bajo el entendido que Chile no esta ajeno a los profundos 
cambios que suceden mas alla de sus fronteras. La globalizaci6n nos obliga a 
mantener una doble atenci6n en 10 que ocurre afuera y 10 que sucede dentro 
del pais, pues hoy resulta imposible comprender los procesos internos sin 
entender las grandes tendencias politicas, econ6micas y sociales que se dan 
en el mundo actual. 

Esta publicaci6n por ende, no busca dar cuenta de los cambios en el escenario 
mundial, sino comprender que los acontecimientos ocurridos en el pais estan 
situados en un escenario mayor y que es desde esta perspectiva desde donde 
estamos llamados a la reflexi6n. 

Quiza una de las dimensiones mas importantes que marcan el escenario de 
principios del siglo XXI es la conciencia sobre los efectos mas oscuros de la 
globalizaci6n. Hasta ahora los analisis sobre la globalizaci6n se situaban en la 
tensi6n entre homogeneizaci6n y heterogeneizaci6n que conlleva este proceso. 
Si acaso la globalizaci6n seria la imposici6n del mas fuerte, 0 realmente habria 
espacio para las voces minoritarias. Pero hoy enfrentamos a una dimensi6n mas 
preocupante. Ya no se trata tan s6lo de aceptar 0 rechazar la mundializaci6n de 
la economia, sino que nos enfrentamos con el hecho de que las acciones que 
emprende un pais sobre otro tienen efecto sobre el conjunto. La relaci6n entre la 
invasi6n a Irak y los atentados terroristas en Espafia, asi como el temor que 
inund6 a Europa despues del 11 de Marzo del 2004 nos recuerdan no tan s610 
que el terrorismo es global, sino que las consecuencias de una invasi6n y la 
inestabilidad que resulta producto de ella son tambien globales. Las politicas de 
seguridad adoptada por cada uno de los paises estan tefiidas por estos hechos. 
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En un plano mas regional las crisis de gobemabilidad ocurridas en algunos de los 
paises deAmerica Latina, tienen consecuenciasprofundasen e1 conjuntoy tambien 
al interior de los paises. En el caso Chileno, por ejemplo, las reformas al Estado 
emprendidas par el Gobiemo de Lagos, si bien son resultadode demandas intemas, 
tambien esta presente la necesidad de reforzar la institucionalidad para evitar 
precisamente que se repitan experienciascomo lasocurridasenArgentina0 Bolivia. 

Este afio hemos incorporado una nueva seccion destinada a la difusion de las 
principales lineas de investigacion desarrolladas por los investigadores de 
FLACSO-Chile. La razon de ello es porque consideramos que solo a partir del 
trabajo academico - cientifico responsable, es posible elaborar nuevas preguntas 
y marcos interpretativos de la realidad cotidiana. 

El anuario Chile 2003-2004. Los nuevas escenarios (inter) nacionales esta 
dividido en 5 secciones. La primera de elIas esta destinada al analisis del contexto 
intemacional. Claudio Fuentes y Francisco Rojas plantean las principales 
interrogantes que surgen en el sistema intemacional despues de la guerra contra 
lrak. Marta Lagos, continuando la linea de analisis que ha desarrollado en los 
ultimos aftos, evalua a la luz de los resultados del Latinobarometro, la situacion 
sobre democracia y economia, en particular como los cambios en el sistema 
economico han afectado a la sociedad y a su percepcion sobre la democracia. 

Andres Villar plantea la pregunta sobre los destinos de las democracias de la 
region en un afio convulsionado politica y socialmente. Jose Antonio Sanahuja 
por su parte, describe en profundidad la crisis de esperanza que afecta a la 
region, en especial a partir de los magros resultados obtenidos en las economias 
que han seguido los lineamientos del consenso de Washington. 

La segunda seccion esta orientada al analisis sobre un afio emblematico en la 
historia del pais: Los 30 afios del golpe militar. Manuel Antonio Garreton, 
Elizabeth Lira y Brian Loveman nos entregan su vision sobre el simbolismo de 
esta fecha y analizan los reales avances ocurridos en materias de democracia 
y derechos humanos. David Alvarez por su parte escribe sobre las relaciones 
civico militares en e12003, y la importancia para la reconciliacion de los gestos 
impulsados por los principales actores militares y politicos. 

La tercera seccion aborda los avances en materia de gobemabilidad y 
modernizacion del Estado. Luciano Tomassini desde un nive1 teorico conceptual, 
entrega herramientas para la comprension del concepto de gobemabilidad en 
un escenario de creciente complejidad. Patricio Navia y Claudio Fuentes 
analizan las principales reformas en materia de modernizacion del estado y 
financiamiento de la politica. 
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En lacuarta secci6nAlexisGuardiaabordalasdificultades que enfrentalaeconornia 
nacional y los desafios que se Ie presentan en el mediano y largo plazo. 

Finalrnente la quinta secci6n reune una serie de articulos derivados de 
investigaciones realizadas en FLACSO-Chile. Estas lineas de investigaci6n 
hacen posible plantear nuevas preguntas sobre la realidad nacional y entregar 
reflexiones en tomo a temas que no siempre estan vinculados con la coyuntura 
mediatica y politi ca. 

Chile 2003-2004. Los nuevos escenarios (inter) nacionales es el sexto 
anuario publicado por FLACSO-Chile. A traves de sus trabajos ha buscado 
contribuir a una reflexi6n acadernica sobre los principales acontecimientos 
ocurridos cada afio, 

FLACSO-Chile agradece a cada uno de los autores que han contribuido a esta 
publicaci6n, en especial a los academicos y personas que sin fonnar parte del 
plantel de nuestra instituci6n, han aportado con sus estudios, sus analisis y sus 
contribuciones al esfuerzo academico. Entre enos estan Ricardo Ffrench-Davis, 
ManuelAntonio Garret6n,AlexisGuardia,Marta Lagos,Maria Pia Martin,Patricio 
Navia, DetlefNolte, Jose Antonio Sanahuja y Francisco Sanchez. 

Agradecemos de manera especial a Marcela Contreras por su trabajo de 
diagramaci6n y a Marcela Zamorano por la producci6n de esta publicaci6n. 

Chile 2003-2004. Los nuevos escenarios (inter) nacionales al igual que 
las actividades de investigaci6n, extensi6n acadernica, docencia y otras que 
efectua FLACSO-Chile, ha sido posible gracias ala contribuci6n y apoyo de 
distintos gobiemos e instituciones de cooperaci6n intemacional. Quisieramos 
agradecer de manera especial ala Fundaci6n Ford, por el aporte institucional 
que ha permitido llevar adelante, de manera sostenida en el tiempo 
investigaciones sustantivas y la publicaci6n de este anuario. 

Francisco Rojas Aravena Carolina Stefoni 
Director FLACSO-Chile Editora Anuario FLACSO 
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CHILE EN EL 2004. LA AGENDA NACIONAL
 

Un extrafio sabor nos dej6 el 2003. Una aparente tranquilidad y statu quo 
cubrieron importantes transformaciones tanto en el pais, como en el escenario 
mundial. Sin duda, que 10 ocurrido con Irak ha marcado las agendas de politica 
exterior en la mayoria de los paises, pero esta vez, a diferencia de otras guerras 
y cruzadas emprendidas por Estados Unidos, los gobiernos y la sociedad civil 
asumieron posturas activas frente a 10 que sucedia en el medio oriente. Los 
gobiernos, sopesando y en varios casos, soportando las fuertes presiones, 
tuvieron que optar ya sea por alinearse junto a Estados Unidos, 0 rechazar una 
intervenci6n militar que parece haberse orquestado hace mucho tiempo, y que 
encontr6 sujustificaci6n en la presuntamente comprobada posesi6n de armas 
de destrucci6n masiva por parte del regimen de Saddam Hussein. 

Chile se manifest6 en contra de la intervenci6n militar que no contara con el 
patrocinio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, oposici6n que le 
vali6 entonces expresiones de "desilusion" de parte del gobierno de los EE.DU. 

En otra faceta, la sociedad civil organiz6 manifestaciones multitudinarias en las 
principales ciudades del mundo, expresando su rechazo a la intervenci6n 
norteamericana en Irak. Las gigantescas manifestaciones realizadas en Londres, 
Madrid, Roma, Nueva York, Moscu, y otras ciudades de los cinco continentes, 
demostraron que los ciudadanos comunes y corrientes existen, se articulan y se 
erigencadavezmascomoun actorsocialrelevante enasuntosdepoliticaintemacional. 

Pero mas alla de la guerra propiamente tal, 10 que sucedi6 este afio, fue la 
consolidaci6n de un eje de poder capaz de articular a partir de si mismo la 
organizaci6n del escenario mundial, esto es, sin contar con los organismos 
multilaterales. Si el resto de los paises de suma a este nuevo orden mundial, 0 

intenta contrastarlo, se vera con el correr del 2004 y de los afios venideros. 

i,Pero que nos espera para este afio que comienza? 

La agenda nacional estara marcada por dos acontecimientos: La celebraci6n 
de la cumbre anual de la Cooperacion Economica Asia-Pacifico (APEC) y las 
elecciones municipales que se desarrollaran a fines del 2004. 
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Chile preside este afioel Foro de Cooperacion EconomicaAsia Pacifico, y como 
tal sera el anfitrion de una serie de actividades que se desarrollaran a 10 largo del 
afio. Las prioridades definidas por laAPEC para el2004 han sido lapromocion del 
libre comercio y la liberalizacion de la inversion, mejorar y reforzar la seguridad 
humana y la pregunta por como usar laAPEC para que lospueblos y las sociedades 
se beneficien de la globalizacion. Al momenta de evaluar los resultados de esta 
reunion al finalizar el afio, se deberan tener presente estos objetivos. 

Por otra parte, y en un nivel mas domestico, las elecciones municipales 
2004, tendran ocupados a los partidos y politicos de todos los sectores. Por 
primera vez se elegiran alcaldes en forma directa en todas las comunas de 
Chile. Los resultados de estas elecciones -cualesquiera que sean- tendran 
una gran importancia en marcar tendencias para las elecciones presidenciales 
del 2005. 

En materia judicial, se esperan para este afio importantes resoluciones que 
afectaran tanto a la concertacion como a la alianza. Los primeros esperaran 
atentos el pronunciamiento de los tribunales de la Corte en los casos MOP
ClADE y el caso coimas. Los segundos deberan esperar un poco mas para 
ver los resultados de las investigacion en el caso Spiniak yen las demandas 
paralelas que han surgido a partir de este mismo caso. Un eventual desenlace 
contrario a los politicos que se han visto involucrados, sera un duro golpe a la 
UDI. Por el contrario, si se logra comprobar la falsedad de las acusaciones 
sobre abuso de menores, este mismo partido sabra sacar ventaja politica de 
aquello que denominaron como un montaje en su contra. 

Pero mas alla del caso Spiniak, la derecha debera en un corto periodo trabajar 
para reconstruir confianzas al interior de la alianza y generar empatias al 
menos entre sus propios colegionarios. 

En el plano internacional el resultado de las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos, si bien no tendran efecto directo en Chile, si podra marcar una 
orientacion en cuanto a la politica exterior de Estados Unidos hacia America 
Latina. Una eventual re eleccion de G. W. Bush como Presidente, podria 
significar una redefinicion de la adormecida politica norteamericana hacia la 
region. Hay ciertos elementos que ya han llamado la atencion del gobernante 
y con un nuevo periodo por delante, tendra la posibilidad de dedicarles mayor 
energia y presupuesto. Colombia sin duda que estara en la agenda de un 
reelecto Bush, pero tambien Brasil, Argentina y Venezuela, sin dejar a Cuba 
de lado. Las decisiones que tome Argentina en materia de pago de su deuda 
externa, podra calmar los animos, 0 bien encenderlos aim mas. 
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Tambien en el plano intemacional, deberemos estar atentos a 10 que sucede en 
la region Andina. EI escaso apoyo con que cuenta el Presidente Peruano 
constituye una fuente de inestabilidad e ingobemabilidad que puede desembocar 
en la caida de Toledo. Ello tendria consecuencias mas directas en Chile, si 10 
sumamos a las tensiones que se han venido sucediendo, primero con Bolivia a 
partir de la internacionalizacion de su demanda por una salida al mar, y con Peru, 
a partir de conflictos puntuales que se han venido sucediendo en la zona fronteriza. 

Pero el tema de la ingobemabilidad en la region, va mas alla de 10 que vive la 
region andina. Situaciones como el conflicto en Haiti durante los primeros meses 
del 2004, nos recuerda la fragilidad en la que se mueven las democracias 
latinoamericanas, y las dificultades que existen para una consolidacion de las 
mismas. Habra que esperar aver si las elecciones en Salvador, Uruguay y 
Panama logran revertir las tendencias populistas observadas en los ultimos afios. 

En FLACSO-Chile, el2004 se presenta como un afio con importantes avances 
en materia academica y de docencia. 

En el area de docencia, este afio se abre el programa de Magister en Politica y 
Gobiemo, orientado a ofrecer una formacion modema a nivel superior, dirigido a 
directivos que trabajan en programas de interes publico, en organismos 
gubemamentales, organizaciones de la sociedad civil,en medios de comunicacion 0 

en otros centros academicos, Este Magister constituye una propuesta novedosa, 
enfatizando la transmision de conocimientos y experiencias que son claves en toda 
gesti6ndirectivamodema, al incorporareldesarrollo dehabilidadescomo elliderazgo, 
coordinacion, trabajo en equipo, negociaciones y comunicacion estrategica, 

En el plano academico, ademas de las actividades permanentes de investigacion 
social que se realizan en FLACSO, este afio se llevaran a cabo tres proyectos 
Fondecyt obtenidos por investigadores de la institucion, Estos proyectos son: 

- Comunidades transnacionales de inmigrantes. Espacios de integracion 
social 0 la globalizacion de la exclusion", presentado por Carolina Stefoni. 
La generacion de nuevos espacios de dialogo. Una opcion para disminuir 
tensiones entre Chile y Peru, presentado por Paz Milet. 

- De autonomia institucional a obediencia de facto: relaciones civiles 
militares en Chile 1990-2003, presentado por Claudio Fuentes. 

Carolina Stefani 
Investigadora FLACSO-Chile 
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I. CHILE Y EL ESCENARIO
 
REGIONAL
 



EL PATIO TRASERO:
 
ESTADOS UNIDOS Y AM~RICA LATINA POST IRAK
 

Claudio Fuentes: 
Francisco Rojas2 

Pocos dias despues que el presidente George W. Bush asumia el poder en 
Estados Unidos en marzo del 2000, declaraba con orgullo que para dicho pais 
su mas cercano amigo era Mexico. En efecto, el primer representante 
extranjero invitado a la Casa Blanca fue nada menos que el presidente mexicano 
Vicente Fox. Sin embargo, en abril del 2003, el "mas cercano amigo de Estados 
Unidos" decidio telefonear al presidente Bush para concertar una reunion 
para discutir urgentes temas de la agenda bilateral. La llamada tardo en ser 
contestada cuatro dias y el tono de la respuesta no fue muy promisoria'. 

Los cambios de enfasis en las administraciones y la baja importancia y prioridad 
que Estados Unidos otorga a la agenda latinoamericana han sido una constante 
en las relaciones inter-americanas. En este articulo sostenemos que los efectos 
de la politica estadounidense hacia la region han sido su marcado unilateralismo 
y una priorizacion de su agenda de seguridad por sobre otros temas bi y 
multilaterales. Si bien esos dos elementos se hicieron particularmente evidentes 
durante el conflicto con Irak, aquello ciertamente no constituye una novedad 
en las relaciones hemisfericas. Asi, la tardanza de Bush en responder elllamado 
de Fox no deberia sorprendemos. Tampoco, la lentitud de la aprobacion del 
tratado de libre comercio con Chile, la falta de interes en resolver la crisis 
Argentina, 0 la falta de busqueda oportunidades para cooperar con Brasil. 

EI elemento mas novedoso de la administracion Bush se vincula a la definicion 
de una estrategia de guerra preventiva, 10 que sin duda tendra efectos 
importantes en la region. Desde el punta de vista de las respuestas regionales, 
sostenemos que ellas han sido fragmentarias y que plantean un panorama 
particularmente complicado para el fortalecimiento del multilateralismo a nivel 
hemisferico, El debilitamiento de la presente arquitectura institucional del 
sistema intemacional perjudica a las naciones pequefias. 

Claudio Fuentes es doctor en ciencias politicas y profesor investigador de FLACSO-Chile. 
Francisco Rojas Aravena es doctor en ciencias politicas y director de FLACSO-Chile. 
Ver: "Latin America and the United States. The distance ofneighbours", The Economist, 
17 de abril, 2003. 
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Claudio Fuentes y Francisco Rojas EI patio trasero: Estados Unidos y America... 

En este articulo planteamos, primero, las principales interrogantes que surgen 
en el sistema intemacional post-Irak. Luego, analizamos los principales 
lineamientos de la politica exterior de Estados Unidos y sus efectos para 
America Latina. En esta seccion sistematizamos el comportamiento de Estados 
Unidos hacia la region en los ultimos dos afios.Finalmente, consideramos las 
respuestas que desde la region han surgido para hacer frente a la politica 
estadounidense destacando los problemas de accion colectiva que enfrenta la 
region para responder a las iniciativas provenientes desde el pais del norte. 

TRES INTERROGANTES POST-IRAK 

La forma en que Estados Unidos manejo y resolvio el conflicto de Irak plantea 
interrogantes en tres areas interrelacionadas: la extension, durabilidad y forma 
que adoptara la hegemonia americana, el cambio en el balance de poderes 
entre las principales potencias, y las condicionantes domesticas que definen la 
politica estadounidense. 

Respecto del pape! hegemonico de la principal potencia mundial, para algunos 
analistas el hecho que Estados Unidos se haya convertido en la principal potencia 
militar y economica durante los afios '90s plantea la interrogante sobre si es 
posible un mundo con una unica potencia y si su propia expansion sera la causa 
de su autodestruccion. Asi, los analistas han vuelto la mirada al imperio romano 
o a la hegemonia inglesa del siglo XIX para tratar de encontrar lecciones del 
pasado que nos iluminen en este nuevo escenario intemacional. Si aceptamos 
que vivimos en un mundo unipolar,entonces las interrogantescentrales se refieren 
a su viabilidad y las causas de su potencial expansion y/o declive", 

Otros han puesto enfasis en la siguiente pregunta: l.Como el creciente 
unilateralismo americano ha afectado el balance de poderes entre las principales 
potencias del mundo y como se ve afectada la arquitectura institucional 
intemacional? Una cuestion central a resolver aqui es hasta que punta ha 
existido un cambio objetivo en e! balance de poder mundial y como ella afectara 

Ver por ejemplo, Amitav Ghosh "The Anglophone Empire" The New Yorker, 31 de 
Marzo, 2003; Tony Judt "Europe Finds no Counterweight to American Power" The 
New York Times, 20 de abril2003; Niall Ferguson "The True Costs ofHegemony: Huge 
Debts" The New York Times, 20 de abril, 2003. Cabe mencionar que esta pregunta ha 
acompafiado el debate intelectual en Estados Unidos desde la caida del muro de Berlin. 
Ver, por ejemplo, Stanley Hoffman "What Should We Do in the World" The Atlantic 
Monthly, Octubre 1989; Robert Kegan "The Benevolent Empire" Foreign Policy, numero 
Ill, verano 1998; Cristina Eguizaba1,"Unipolaridades", Foreign Affairs, Vol.3, numero 
2, Abril-Junio, 2003. 
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El patio trasero: Estados Unidos y America... Claudio Fuentes y Francisco Rojas 

un eventual redisefio de la actual arquitectura institucional incluyendo a las 
Naciones Unidas, la OTAN, e incluso el sistema interamericano. 

Para algunos analistas el cambio en el balance de poderes es un hecho: nadie 
puede disputar el predominio militar estadounidense y durante la decada de los 
'90s Estados Unidos dinamiz6 como nunca antes su desarrollo econ6mico, 
cientifico y tecnol6gico. A esto se agrega el control del acceso a recursos 
naturales que Estados Unidos se ha garantizado aun mas luego del conflicto de 
Irak, incrementando su margen de maniobra para controlar el precio del petr6leo 
a nivel mundial'. Para otros especialistas, el tal6n de Aquiles del poderio 
estadounidense es su creciente dependencia en inversi6n extranjera para financiar 
su esfuerzo militar y econ6mico. La principal interrogante aqui entonces es 
c6mo el sistema intemacional dara cuenta de los cambios en el balance de poder 
entre las principales potencias del mundo en el corto y mediano plazo", 

Finalmente, otros analistas han destacado las condicionantes domesticas que 
determinan la politica exterior estadounidense. Aqui, el principal enfoque ha sido 
el estudio de los factores que llevaron a George W. Bush a tomar una iniciativa 
de guerra preventiva. Las interpretaciones han considerado factores propios del 
juego burocratico de la administraci6n Bush, la llegada al poder de una nueva 
derecha conservadora (el neo-conservadurismo), el impacto del atentado del 
11 de septiembre, y elementos de continuidad hist6rica en la politica exterior 
americana incluyendo el intervencionismo, unilateralismo, y la desconfianza al 
sistema multilateral de resoluci6n de controversias. Aqui la interrogante principal 
es si esta politica de marcado acento unilateral es coyuntural y si esta politica 
acabara cuando haya un cambio de sella politico en una administraci6n futura'. 

Ya a fines de los afios 90s Estados Unidos decide priorizar su inserci6n estrategica en
 
Asia Central. Desde un punto de vista de acceso a recursos naturales (petr6leo y gas),
 
Estados Unidos mantiene un interes estrategico en Asia Central, medio oriente, algunos
 
paises de Africa (Algeria, Angola, Chad, Nigeria, Sudan), y en Venezuela y Colombia.
 
Michael Klare, "The New Geography ofConflict", Foreign Affairs, Volumen 8, numero
 
3, Mayo/Junio, 2001.
 
Ver por ejemplo Richard Perle "Gracias aDios por la muerte de la GNU" y Jean-Pierre
 
Chevenement "Un nuevo mundo" La Tercera, 23 de marzo, 2003; Henry Kissinger
 
"EE.UU. no estara solo en Irak" Clarin, II de abril, 2003; Javier Solana "Marte y
 
Venus, reconciliados" El pais, 14 de abriJ 2003.
 
Arthur Schlesinger "La buena politica exterior de EEUU, victima de una guerra" El pais,
 
I de abril, 2003; Narcis Serra "La militarizaci6n de la politica exterior de Bush" El pais,
 
7 de abril, 2003; "The shadow men" The Economist, 24 de abril, 2003; Nicholas Lemann
 
"How It Come to War" The New Yorker, 24 de marzo, 2003.
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ESTADOS UNIDOS Y AM£RICA LATINA: AQUELLA 
PERSISTENTE HISTORIA 

El papel hegemonico de Estados Unidos; el cambio en el balance de poderes y su 
efecto en la arquitectura multilateral; y los condicionamientos domesticos que 
definen lapolitica exterior de Estados Unidos son tres dimensiones centralespara 
el actual debate sobre el futuro de las relaciones internacionales. Aquellos tres 
elementoscruzancualquieranalisis sobreel futurode lasrelaciones interamericanas. 

En el caso del hemisferio, encontramos que Estados Unidos ha ejercido 
historicamente un rol hegemonico en la region. Desde que la doctrina Monroe 
de 1823 declaro a America Latina y el Caribe como su area de influencia 
estrategica primero contra las potencias de Espana e Inglaterra, luego contra 
los paises del eje, y mas tarde contra la Union Sovietica, las relaciones inter
americanas se han caracterizado por un evidente desbalance de poder. En 
este sentido, el hemisferio ha sido testigo, en muchos momentos de su historia, 
del unilateralismo de la politica exterior norteamericana. 

Aquel desbalance de poder ha hecho que las prioridades de dicha potencia 
afecten seriamente el destino de las relaciones con la region. Dichas prioridades 
han dependido de (a) la proteccion de sus intereses de seguridad, (b) la 
promocion del bienestar economico de su poblacion y (c) el balance de poder 
domestico". La combinacion de estos tres factores en cada contexto historico 
determinado explican los vaivenes de las orientaciones de politica 
estadounidense hacia la region. 

Por ejemplo, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y luego que el 
bloque Sovietico se consolido como la principal amenaza a los intereses 
norteamericanos, Estados Unidos priorizo sus intereses de seguridad en la 
region, incluso a costa de valores proclamados como esenciales por dicho pais 
como son el respeto a los derechos humanos y del estado de derecho. Del 
mismo modo, la proteccion de sus intereses economicos llevo a Estados Unidos 
a favorecer el modelo sustitutivo de importaciones en la region que, entre 
otras cosas, Ie permitiria a los intereses economicos de su pais ya instalados 
en la region gozar de los privilegios al contar con mercados cerrados para 
venta de sus productos. 

Lars Schoultz, "La Politica estadounidense hacia America Latina: Objetivos 
fundamentales y desarrollos recientes", en Jonathan Hartlyn, Francisco Rojas, Barbara 
Stalling y Diana Tussie, Escenarios post JJ de septiembre. Elfuturo de las relaciones 
interamericanas. Nueva Serie, FLACSO. 
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El cambio en el balance de poder domestico explica el importante vuelco que 
la politica exterior norteamericana tuvo entre 1976 y 1980. Teniendo como 
precedente el pesimo desempefio de la administraci6n republicana anterior, el 
gobierno dem6crata de Jimmy Carter coloc6 a los derechos humanos como 
prim era prioridad de su agenda de politica exterior. Aquello dur6 hasta 1980 
cuando una nueva administraci6n republicana replante6 sus objetivos, colocando 
nuevamente la seguridad contra 1a amenaza comunista en el tope de sus 
preocupaciones. El apoyo ilegal de la administraci6n Reagan a los contras en 
Nicaragua es quizas el mejor reflejo de un cambio de priorizaciones en la 
Casa Blanca yendo en contra incluso de las definiciones establecidas por su 
propio Congreso en aquel periodo. 

En los afios '90s y luego de la caida del bloque sovietico, Estados Unidos 
redefine una vez mas sus prioridades, 10 que ademas coincidi6 con la llegada 
de los dem6cratas al poder en 1992. Si la amenaza comunista estaba seriamente 
restringida, el duo democracia-libre comercio aparecieron con fuerza en la 
agenda del gobierno de Clinton. El predicamento central aqui fue que el 
bienestar de la poblaci6n estadounidense se satisfacia en la medida en que se 
reducian las barreras para el comercio internacional, principalmente porque la 
industria estadounidense comenz6 a observar altisirnos niveles de 
competitividad. Adicionalmente, se sostenia que existia una relaci6n virtuosa 
entre libre comercio y la democratizaci6n de los paises de la regi6n. Dado que 
en una democracia las reglas deljuego eran debatidas en los congresos, existirian 
mayores posibilidades para influir las agendas locales si existian gobiernos 
democraticamente electos. Ademas, en una democracia existian menores 
posibilidades de alterar las reglas deljuego establecidas legitimamente, 

Las politicas estadounidenses en la decada de los '90s precisamente buscaron 
estimular ellibre comercio (a traves de la Iniciativa de las Americas) y fortalecer 
las instituciones democraticas a traves de una serie de programas de 
cooperaci6n incluyendo la reforma judicial y la creaci6n de mecanismos de 
control y transparencia gubernamental". Fue en este contexto don de se 
promovieron los encuentros -cumbres presidenciales- entre los jefes de 
gobierno del hemisferio, con la exclusi6n de Cuba, siendo el elemento aglutinador 
el tema de la democracia. El libre comercio ha sido un tema constante en la 
agenda de Miami (1994), Santiago (1998), y Quebec (2001)10. 

Ver, por ejemplo, Madeleine Albright, "Testing ofAmerican Foreign Policy". Foreign
 
Affairs. vol. 77, numero 6, Noviernbre/Diciembre, 1998. pp, 50-64; Carlos Castaneda.
 
"La relaci6n olvidada". Foreign Affairs. vol. 3, nurnero 2, 2003.
 
Se prevee la realizaci6n de un encuentro extraordinario de presidentes para fines del 2003.
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Sin embargo, los progresos en materia de reduccion de barreras de libre comercio 
no han sido automaticos ni menos celeres. Ello se explica durante los afios '90s 
por la peculiar configuracion politica y economica estadounidense en donde 
grupos de interes domesticos (sindicatos y sectores del agro) presionaron a sus 
representantes en el Congreso para que las reducciones de aranceles no se 
implementaran dada la perdida de potenciales trabajos en aquellos sectores 
productivos donde America Latina observa ventajas comparativas. 

BUSH Y LA REPETICION DE LA HISTORIA 

La llegada de Bush al poder, en el afio 2000, parecia promisoria para las 
relaciones interamericanas pues los republicanos han historicamente tendido 
a favorecer e1 libre comercio. Dado que ademas el peso de la comunidad 
latina en Estados Unidos habia crecido significativamente en el espectro politico 
norteamericano, Bush decidio desde el comienzo de su administracion hacer 
gestos especificos hacia la region al invitar a presidentes de la region a colocar 
los temas prioritarios de la agenda interamericana (migraciones, narcotrafico, 
y libre comercio). Sin embargo, aquella euforia duro unos pocos meses dado 
que el estado de la economia estadounidense hacia politicamente inviable para 
la adrninistracion Bush plantear temas como rebajas de arance1es 0 amnistias 
para inmigrantes mexicanos, cuando los grupos de presion en dicho pais 
sostenian que aquellas medidas incrementarian el desempleo y aumentarian 
aun mas el deficit de la balanza comercial con la region. El ataque terrorista 
del 11 de septiembre del 2001 cambio la historia. El rumbo dio un giro que 
cerraria aun mas cualquier posibilidad de debatir temas que le interesaban a la 
region por cuanto a partir de aquel dia Estados Unidos hizo explicitos sus 
prioridades estrategicas: seguridad, terrorismo y narcotrafico, 

Tres elementos definen la actual estrategia de la administracion Bush en 
materia de politica exterior: re-jerarquizacion de prioridades, unilateralismo 
y consolidacion de coaliciones flexibles, y prevencion de conflictos via 
acciones preventivas. 

Re-jerarquizacion de prioridades. Historicamente la agenda estadounidense 
se ha organizado de acuerdo al contexto especifico que estan viviendo 
cuestiones concernientes a su seguridad y al bienestar economico de su 
poblacion, En la decada de los '90s se produjo un particular parentesis en 1a 
definicion de prioridades dado que la agenda comercia1y e1 fortalecimiento de 
la democracia aparecen con particular fuerza simultaneamente, reduciendose 
la prioridad estrategica de la seguridad. 
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Sin embargo, aquel parentesis se cerro con el ataque terrorista del 11 de 
septiembre. La re-jerarquizacion de prioridades se explicito con particular 
crudeza en el documento The National Security Strategy of the United 
States publicado por la Casa Blanca un afio despues del ataque terrorista del 
2001 LI • En este documento se da particular enfasis al fortalecimiento de alianzas 
regionales para eliminar el terrorismo global, la anticipacion de conflictos via 
acciones militares preventivas y el robustecimiento de las capacidades militares 
y de inteligencia nacional para hacer frente a las amenazas globales. Como 
demostraremos mas adelante para el caso latinoamericano, mientras para la 
administracion Clinton la libertad se aseguraria mediante la difusion dellibre 
comercio y las ideas democraticas, la administracion Bush condiciona la 
promoci6n del libre comercio y otros temas a una agenda de seguridad. 

Unilateralismo y coaliciones flexibles. Un segundo elemento relevante de la 
politica norteamericana es el cambio de acento en su politica multilateral. La 
estrategia de la administracion Bush para alcanzar sus objetivos de seguridad es 
mediante la construccion de coaliciones flexibles, esto es, alianzas ad hoc que le 
permitan darlegitimidady consolidarsuspoliticasintemacionalesen el cortoplazo. 

El debate sobre el unilateralismo comenzo no con la mas reciente intervencion 
en lrak sino que en 1989 cuando cayo el muro de Berlin. La opcion de un 
aislacionismo de post guerra fria nunca fue parte del debate intemo". La 
pregunta central siempre giro en tomo a como Estados Unidos deberia asumir 
su "liderazgo mundial". Para los principales asesores de George Bush padre 
(1988-1992) inc1uidosPaul Wolfowitz y Dick Cheney, Estados Unidos deberia 
asurnir un rol predominante en la prevencion de conflictos intemacionales, 
restandole importancia al rol de los organismos intemacionales. Sin embargo, 
el triunfo de Bill Clinton en 1992 conden6 a aquel sector a esperar una mejor 
oportunidad para influir en el gobiemo. Los asesores de Clinton, en cambio, 
hicieron del concepto engagement (0 involucramiento) un elemento central 

It	 Ver: www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdj 
El hecho que la opinion publica estadounidense no muestre interes 0 bien yea los altos 
costos de una insercion de Estados Unidos en el mundo ha marcado una discusion sobre 
el verdadero aislacionismo estadounidense. Sin embargo, la historia nos muestra que 
incluso en momentos donde mas a primado este supuesto aislacionismo (despues de la 
Primera Guerra Mundial, por ejemplo), se produjo un importante flujo de capital desde 
Estados Unidos hacia el resto del mundo. Lo mismo sucedio despues de la Segunda 
Guerra Mundial con el plan Marshall y entre 1960 y 1976. Lo significativo aqui es el 
destino de aquel involucramiento, que por 10 general ha incluido principalmente Europa 
y no los paises no desarrollados. Ver:Thomas Skidmore and Peter Smith Modern Latin 
America, Oxford University Press, 2001 (Capitulo Once) y Niall Ferguson "The True 
Cost of Hegemony" The New York Times, Abril 20, 2003. 
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en su definicion de politica intemacional. La secretaria de estado Madeleine 
Albright sostenia que "debemos trabajar duro para mantener una productiva 
sociedad inc1uso con nuestros mas cercanos aliados, dado que la historia nos 
muestra los riesgos [de debilitamiento] que enfrentan las alianzas una vez que 
se acaba una amenaza. Nuestra principal prioridad entonces ha sido fortalecer 
nuestra relacion con Europa, fortalecer la OTAN, cooperar con Corea, Japan 
y China a fin de establecer una paz duradera en dicha region, y fomentar a 
traves de la Cumbre de las Americas un consenso hernisferico para la 
consolidacion de la democracia y el estado de derecho?", 

Para Joseph Nye y otros asesores de Clinton, un liderazgo mundial mal ejercido 
tendria el contradictorio efecto de hacer surgir un contra-balance de poder 
que podria desestabilizar el sistema intemacional. En esta concepcion se asumia 
que, dado que el balance de poder es algo inevitable, la politica de contencion 
y de un pro-activo engagement seria la mejor estrategia para -valga la 
redundancia- contener potenciales adversaries". La otra cara de esta politica 
fue el enlargement, es decir, la ampliacion de los espacios y sistemas 
democraticos. Se asumia que a mayor democracia, mas estabilidad. 

La administracion Bush ha enfatizado un liderazgo mundial de nuevo tipo. La 
construccion de alianzas no podria enfrentarse a traves de los organismos 
tradicionales (llamense OTAN, 0 Naciones Unidas) sino que mediante alianzas 
que respondiesen de forma flexible a los cambios del mundo post 11 de 
septiembre. El cercano colaborador de la Casa Blanca, Richard Perle, expreso 
este punto con particular frialdad: "las fallas cronicas del Consejo de Seguridad 
[de la GNU] para reforzar sus propias resoluciones son inequivocas: 
simplemente no se esta para esa tarea. Estamos con las coaliciones 
independientes. Lejos de tratarlas despectivamente como una amenaza al orden 
mundial, deberiamos reconocer que elIas son la mejor esperanza para el nuevo 
orden y una verdadera altemativa a la anarquia de las miserables falencias de 
las Naciones Unidas?", 

Guerra Preventiva. Lo que ciertamente constituye un elemento novedoso en 
la estrategia de Bush es su concepto de guerra preventiva. EI origen del 
concepto se remonta a 1990 cuando en los pasillos de la Casa Blanca circulo 
un documento que cause un aspero debate inte1ectual y politico. En eI trabajo 

13 Madeleine Albright, op cit. 
14 AI respecto ver Benjamin Schwarz "Why America Thinks It Has to Run the World," 

The Atlantic Monthly, Junio, 1996. 
15 Ricard Perle, "Gracias aDios por la muerte de la ONU," The Guardian, marzo 2003. 

(reproducido por La Tercera, 23 de marzo, 2003). 
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finnado por los asesores de Bush (padre) Paul Wolfowitz y Dick Cheney se 
sostenia que dado el colapso de la Uni6n Sovietica, Ie correspondia a Estados 
Unidos asumir un rol predominante en la prevenci6n de conflictos 
intemacionales. En el documento se Ie restaba importancia al rol de los 
organismos intemacionales en la prevenci6n de conflictos. EI triunfo de Bi11 
Clinton en 1992 marginaliz6 a aquel sector, incentivando una politica basada 
en los tradicionales conceptos de contenci6n y fortalecimiento de la cooperaci6n 
intemacional para la minimizaci6n de los conflictos intemacionales. 

El actual Secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, en un mas reciente 
articulo anunciaba que "la mejor defensa y en algunos casos la unica, es una 
buena ofensiva"". Es decir, los ataques preventivos se comenzaban a perfilar 
como la opci6n estrategica por parte de la nueva administraci6n. En este sentido, 
Rumsfeld sefialaba "el desafio para este nuevo siglo es muy dificil: defender 
nuestra naci6n contra 10 desconocido, 10 incierto, 10 que no se ve, 10 inesperado. 
Puede parecer una tarea imposible pero no 10 es. Para lograrlo debemos 
deshacemos de nuestras c6modas fonnas de pensar y planear (aceptar riesgos 
y probar cosas nuevas) a fin de disuadir y veneer a los enemigos que aun no se 
han presentado a desafiamos". Esto signific6 abandonar el esquema de prepararse 
estrategicamente para enfrentar dos guerras simultaneas y tener un enfoque 
"bas ado en las capacidades". Es decir, una perspectiva que se centra menos en 
los actores y desde que lugares se pueden producir las amenazas y mucho mas 
en las capacidades propias que se requiere para disuadir y para defenderse. 

EI Secretario de Defensa deline6 una politica de seis pasos. "Primero proteger 
el territorio estadounidense y nuestras bases en el exterior; segundo, enviar 
fuerzas a escenarios distantes y mantenerlas alIi; tercero, impedir que nuestros 
enemigos encuentren refugio asegurandonos que sepan que ningun rinc6n del 
mundo... sera suficientemente remoto ... para huir de nuestro alcance; cuarto, 
proteger nuestras redes de infonnaci6n; quinto, utilizar la tecnologia de 
infonnaci6n para enlazar los distintos tipos de fuerza de EE.UU.; sexto, 
mantener sin trabas el acceso al espacio y proteger de cualquier ataque nuestros 
recursos en el espacio". 

Las anteriores ideas son similares a las que se plantean en la nueva doctrina 
de seguridad, publicado en septiembre del 2002 Yque establece la estrategia 
de seguridad nacional estadounidense. EI aspecto medular sefialado en el 
documento es que "Estados Unidos actuara contra las amenazas emergentes 

Donald Rumsfeld, "Transforming the Military" Foreign Affairs mayo-junio 2002, pp. 
20-32. 

23 



17 

Claudio Fuentes y Francisco Rojas EI patio trasero: Estados Unidos y America... 

antes de que ellas esten completamente fonnadas". El documento define la 
estrategia como el camino de la accion. "En el mundo nuevo que hemos entrado 
el unico camino para la paz y la seguridad es el camino de la accion" (esto a 
diferencia del camino anterior basado en la disuasion). 

El aspecto medular esta fundado en la accion preventiva de destruir las 
amenazas "antes de que a1cancen nuestras fronteras". Estados Unidos no 
titubeara en actuar solo si es necesario, el ejercicio de auto defensa por medio 
de una accion preventiva contra el terrorismo es parte de la politica. "Mientras 
nosotros reconocemos que nuestra mejor defensa es una buena ofensiva, 
nosotros tambien reforzamos la seguridad intema". 

La idea del ataque preventivo se constituye por 10 tanto en el eje de la nueva 
doctrina estadounidense. Se funda en que no se debe pennitir a los enemigos 
dar un primer golpe. Esto es claro en el caso del terrorismo, sin embargo, 
referido a las relaciones interestatales el tema se vuelve sumamente complejo. 
Mas aun, en la lucha contra del terrorismo la condicion de exito es la accion 
mancomunada de las democracias y los Estados que actuan en el orden 
intemacional para aislar y evitar el accionar terrorista. 

El documento de la administracion Bush reafinna la perspectiva de la accion 
preventiva, en la linea ya anunciada por el Secretario Rumsfeld. "Mientras 
mayor sea la amenaza mayor es el riesgo de inaccion y mas apremiante el 
llamado anticipatorio a la accion para defendemos nosotros mismos aun si la 
incertidumbre permanece, tanto en el tiempo y lugar del ataque 
enemigo ... Estados Unidos actuara preventivamente si es necesario". 

Esta nueva orientacion tiene importantes consecuencias para el sistema 
intemacional. Primero, la doctrina de ataques preventivos es contraria al derecho 
intemacional. Ella no solamente cambia reglas deljuego establecidas en Naciones 
Unidas, sino que como consecuencia puede tener graves efectos sobre la 
poblacion civil, ademas de incrementar la tension global. Segundo, esta doctrina 
incrementa la vision unilateralista y lleva a un mayor aislamiento a EE.UU. 
Tercero, la nueva doctrina no establece un disefio de orden 0 legalidad a ser 
construida 0 reafinnada. Una mirada unilateral que reafinna el accionar 
preventivo y ofensivo tendera a desestabilizar el sistema intemacional con graves 
consecuencias para todos los Estados, en especial, los mas debiles. Finalmente, 
aquella estrategia de aplicacion pennanente y como unico instrumento de accion 
politica, tal como 10 sefialo recientemente Henry Kissinger'? 

Ver La Tercera, 9 de Mayo, 2003, pagina 11. 
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ESTADOS UNIDOS - AM£RICA LATINA: ENTRE EL 
GARROTE Y LA ZANAHORIA 

l,Cmiles han sido los efectos inmediatos de esta nueva politica estadounidense 
en America Latina? Existen dos tendencias importantes de destacar: la prioridad 
de America Latina se redujo y la agenda hemisferica se securitiza. 

America Latina (nuevamente) no es prlorltarla 

En la historia de los Estados Unidos, America Latina pocas veces ha sido una 
prioridad y cuando 10 ha sido, las principales razones para aquella preocupacion 
han sido temas de seguridad y acceso a recursos naturales 0 a puntos 
estrategicos del continente. Tal como Skidmore y Smith 10 indican, a partir de 
1945 las distintas administraciones norteamericanas priorizan su relacion con 
Europa y Asia, transfiriendo importantes recurs os humanos y materiales para 
atender dichas regiones. Aquella indiferencia hacia el sur se ha rota cuando 
algun interes estrategico de Estados Unidos se veia amenazado (la amenaza 
sovietica, el incremento del trafico de drogas), 0 cuando algun interes 
norteamericano en la region se veia afectado (el acceso a recursos naturales 
o el control del Canal de Panama)". 

Desde un punta de vista economico tampoco la region se ha constituido en un 
area de relevancia para Estados Unidos. Por ejemplo, los inversionistas 
estadounidenses historicamente han preferido invertir su dinero mas en Europa 
o Asia y menos en America Latina y Africa". En terminos de intercambio 
comercial sucede algo similar con la sola excepcion de Mexico, con el cual se 
suscribio un tratado de comercio (NAFTA). La iniciativa para establecer el 
ALCA pretendio romper con la mencionada tendencia. Sin embargo, factores 
domesticos relacionados con la existencia de grupos de presion estadounidenses 
contrarios a la liberalizacion del comercio y con la crisis economica a partir de 
1998-99 han hecho dilatar tal iniciativa. 

Asi y remarcando una tendencia historica, en la nueva estrategia de seguridad 
nacional America Latina no es una prioridad esencial. De hecho, America Latina 

I g Ver Thomas Skidmore y Peter Smith, op cit., y Lars Schoultz, National Security and 
u.s. Policy toward Latin America, Princeton University Press, 1987 y Beneath the
 
United States. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
 
Por ejemplo, en el afio 1998 el grueso de las inversiones en el extranjero tuvo por destino
 
Europa, Asia y Canada (US$ 87 mil millones) mientras America Latina y Africa sumaban
 
(US$ 30 mil millones). Ver Departamento de Comercio. u.s. Direct Investment Abroad.
 
Washington DC, 1990-1998.
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ocupa solo tres parrafos en el documento de seguridad nacional. En el primero 
se destaca la formacion de coaliciones flexibles, con paises que "cornparten 
nuestras prioridades, particularmente Mexico, Brasil, Canada, Chile y Colombia". 
Un segundo parrafo esta dedicado al tema de las drogas. Y el tercer parrafo 
dedicado a Colombia. El espacio latinoamericano se ve dificultado dado que la 
region en su conjunto y los recursos destinados a ella han bajado de prioridad". 

Securltlzacl6n y condlclonamlento de la agenda Inter-amerIcana 

Desde el punto de vista de definiciones de politica, tres son los ambitos de 
preocupacion estadounidense sobre la region: (a) priorizacion de temas vinculados 
a seguridad, y especificamente los temas vinculados al terrorismo, (b) 
condicionamiento de la ayuda financiera de Estados Unidos a los paises del 
tercer mundo de acuerdo al cumplimiento de los programas de restructuracion 
economica establecidos por el Fondo Monetario Intemacional y (c) la resolucion 
del conflicto en Colombia mediante el apoyo militar al gobiemo de Colombia". 

Vale la pena hacer notar dos elementos de la estrategia Bush: primero, la 
vinculacion entre terrorismo y el conflicto colombiano y, segundo, el 
condicionamiento de los temas de la agenda interamericana a las prioridades 
de seguridad de Estados Unidos. Respecto del primer punto, una vez que se 
produjo el atentado terrorista contra las Torres Gemelas, Estados Unidos decidio 
reclasificar el conflicto en Colombia desde considerarlo como una guerra contra 
el "narcotrafico" y la "guerrilla" a uno contra el terrorismo. El cambio en la 
"tipologia" ha tenido dos consecuencias directas: primero, dado que se trata 
de un conflicto contra el terrorismo, se han incrementado las opciones de 
apoyar financieramente a Colombia en su esfuerzo militar, y segundo, en los 
ojos de Estados Unidos en la practica se eliminan las posibilidades de cualquier 
autoridad colombiana para iniciar un dialogo con grupos que ahora son 
considerados "terroristas". Con el terrorismo no se negocia. 

Un segundo elemento es el condicionamiento de la agenda estadounidense a temas 
de seguridad.Observemosalgunosejemplos.Amediados del2002, laadministraci6n 

Michael Shifter, "A Shaken Agenda. Bush and Latin America" Current History, Febrero, 
2002. 

2 I Ver: Washington File, "Transcript: Bush Offers More Development Money, Expect 
Results" (US Dept. of State, 14de marzo, 2002); Washington File, "Text: US Attorney 
General Seeks Increased Counterterrorism Efforts in Americas" (US Dept of State, II 
Marzo, 2002); Washington File, "Transcript: Reich says Hemisphere Remains a US 
priority" (US Dept of State, 13 Marzo, 2002); Washington File "State Dept Official 
Previews President Bush's Trip to Latin America" (US Dept ofState 12 Marzo, 2002). 
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Bush anuncio que condicionaria su ayuda militar a los paises de la region de acuerdo 
al comportamiento que los gobiemos tendrian respecto de la firma del acuerdo 
sobre el Tribunal Intemacional. Estados Unidos demando que los paises firmantes 
de tal acuerdo debieran asegurar la proteccion de ciudadanos norteamericanos en 
su territorio a fm de que no sean objeto de juicios en dicha Corte. En caso contrario, 
dichos paises sufiirian las consecuencias de perder ayuda militar. Colombia fue el 
primer pais en indicar que dicha nacion no encuentra problemas en eximir de 
responsabilidades ante la Corte Penal Intemacional a las tropas estadounidendese 
emplazadas en Colombia. En la reunion con Bush, Uribe indico que un acuerdo 
que esas dos naciones firmaron en 1962 garantizaria la proteccion de soldados 
estadounidenses en suelo colombiano". 

EI seguimiento de los pronunciamientos de la administracion Bush sobreAmerica 
Latina desde mediados del afio2002 demuestran que dicho gobiemo ha mantenido 
una politica consistente con sus previas definiciones al: (a) colocar como principal 
tema multilateral y bilateral cuestiones vinculadas a trafico de drogas y terrorismo, 
(b) enfatizar la necesidad de acabar militarmente con la insurgencia, (c) apoyar 
candidatos presidenciales 0 gobiernos que no afectarian los intereses 
norteamericanos (Brasil, Peru) y criticar a los que si 10 harian (Bolivia), (d) mantener 
una postura critica sobre la situacion de Cuba, pese a que el Congreso estaaprobando 
acuerdos para la reanundacion de relaciones comerciales y de ayuda humanitaria, 
y (e) En el plano de las relaciones comerciales, esperar a que el Congreso apruebe 
el Fast track para anunciar potenciales acuerdos con la region. 

En un hecho que ha sido menos publicitado, en noviembre del 2002, Estados 
Unidos aprob6 la eligibilidad de Peru y Ecuador para ingresar productos de la 
region andina con arancel cero. Anticipandose incluso a las negociaciones 
comerciales que dicha potencia esta llevando con Chile, Estados Unidos decidio 
premiar los esfuerzos en la lucha contra el trafico de drogas. Aquello quedo 
ratificado en ley de preferencias Arancelarias Andinas y Erradicion de Drogas 
(ETPDEA) del lOde noviembre del 2002. 

Donde el condicionamiento de la agenda a los temas de seguridad se ha hecho 
mas explicito ha sido con ocasion de la guerra con Irak. La reaccion de Estados 
Unidos frente al comportamiento latinoamericano ha sido de "premiar" aquellos 
paises que han mostrado su solidaridad con la administracion Bush y "castigar" 
diplomaticamente aquellos que no 10 han hecho. Una revision a las declaraciones 
oficiales del gobiemo estadounidense en tomo al conflicto de Irak y las posteriores 
decisiones multilaterales nos permite comprobar aquella tendencia (Tabla N° I). 

Ver: The New York Times, 18 de Agosto y 23 de Septiembre, 2002. 
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Tabla N°l 
PRINCIPALES DECLARACIONES DEL GOBIERNO DE BUSH EN TORNO A AMERICA LATINA. 

Enero-Abril2002 

Fecha TemaslPais Actor/Declaracien 

03/01/03 lrak-Chile O. Reich:"Nos importa la opinion de Chile. No hemos 
venidoa presionar"(visitaal PresidenteLagos). 

20/01/03 Empresas - Venezuela Embajador: Existepreocupaciony decepcionpor 
decisionde gobiemode allanardepositosde Coca-Cola. 

08/02/03 Drogas- Colombia Bush: "Condenarnosel ataque terroristay oramos por 
lasvictimas". 

26/02/03 Politica- Venezuela OficiaI: gobiemode EEUU lamentaatentadospero 
ultimos pronunciamientos de Chavez contribuyerona 
generarclimade confrontacion, 

19/03/03 Derechos Humanos - Cuba Dept. Estado: Denunciatrato de gobiemo cubano contra 
opositores. 

23/03/03 lrak-Chile Embajador: "Habria sido mejorque hubierarnos 
coincidido EEUUy Chile [sobre lrak]". 

26/03/03 Terrorismo- Cono Sur Oficial:Gobiemode EEUU complacidopor coopera
cion de seguridaden triple fronteradeArgentina, 
Paraguayy Brasil. 

27/03/03 Comercio- Chile Oficial:Gobiemode EEUU decide separarpaquetede 
aprobacionde Singapury Chile. 

03/04/03 Drogas- Colombia Dept. Estado:gobiemo solicitoal Congresoautoridad 
paraampliarayudaa Colombiaen luchacontra 
terrorismoy narcotrafico. 

10/04/03 lrak - Mexico Bush: En EEUU "hay una decepcion" por la actitud de 
Mexicoen relaciona lrak. 

11/04/03 lrak-Chile R. Zoellick:EEUUestan "decepcionados"con Chile 
por negativaa apoyarloen lrak. Negociacionesde 
comercio seguiran, 

14/04/03 Drogas- RegionAndina Dept. Estado:Gobiemo de EEUU felicitoa Colombia, 
Ecuador, Peru,Venezuela y Panamaen Iuchacontradrogas 

25/04/03 lrak-Chile C. Powell:La actitud chilenaha sido recibida"como una 
grandesilusion". 

28/04/03 lrak-Chile C. Powell: Estamosdispuestosa mirar el futuro de la 
relacionconChiIe. 

28/04/03 Justicia-A. Latina 1.Aschcroft:La secretariade Justiciaha apoyado 
imperiode laLey enAmericaLatina. 

30/04/03 Politica- A. Latina C. Powell:Gobiemos de la regiondeben cumplirsus 
promesas. ..

Fuente: FLACSO-Chlle. Banco de Datosde politicaexterior.Basadoen inforrnacionesde prensa. 
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En el caso chileno dicha tendencia se mostro con claridad cuando las autoridades 
estadounidenses indicaron su "decepcion" por la actitud Chilena de apoyar las 
resoluciones de Naciones Unidas frente a Irak.. Pese a que se ha dado por superado 
el impasse con el gobiemo chileno, la administracion Bush dejo en claro que le 
hubiese gustado otra actitud de parte del gobiemo de Chile. De hecho, el Congreso 
estadounidenseseparolasnegociacionespara la firmade un acuerdode librecomercio 
con Chile y Singapur, que originalmente debieron aprobarse simultaneamente", 

En el caso mexicano, la presion se hizo evidente al dilatar las negociaciones 
sobre el tema de migraciones y un enfriamiento del dialogo con las autoridades 
mexicanas". En el caso argentino, la "decepcion" se hizo evidente cuando 
dicho pais decidio abstenerse en la votacion de las Naciones Unidas por 
violaciones a los derechos humanos en Cuba. 

En tanto, para aquellos que han apoyado su agenda de seguridad la reaccion ha 
side otra. En el caso colombiano -uno de los primeros paises en apoyar la guerra 
contra Irak-la administracion Bush se comprometio a un nuevo paquete de ayuda 
economica/militar para enfrentar el conflicto con la guerrilla. En el caso de los 
paises centroamericanos -algunos de los cuales apoyaron la guerra- el presidente 
Bush recibio a los presidentesde las cinconacionesde dicha region y se comprometio 
a la firma de un tratado de libre comercio de aqui a fines de afio. 

AM~RICA LATINA ESTADOS UNIDOS: 
FRAGMENTACION Y AUDIENCIAS DOM~STlCAS 

Dos fenomenos caracterizan las respuestas desde la region hacia la politica 
estadounidense: fragmentacion y mayor importancia de la audiencia domestica 
en el tipo de respuestas que los gobiemos latinoamericanos estan gestando. 

Respuestas fragmentadas 

La revision de las respuestas de la region frente a la decision de Estados Unidos 
de intervenir en Irak muestran con particular claridad la fragmentacion que vive 
la region frente a la politica estadounidense. La Tabla 2 muestra las declaraciones 
oficiales de los gobiemos de la region una vez que Estados Unidos decide atacar 
Irak. De 17 paises latinoamericanos analizados, en 7 casos se aprobo 
explicitamente la accion militar encabezada por Estados Unidos. En tanto, otros 

23 Ver, EI Mercurio, 31 de Marzo, 2003.
 
24 Ver: "Latin America and the United States. The Distance ofneighbours". The Economist,
 

17 de abril, 2003. 
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7 gobiemos"lamentaron"0 bien"rechazaron" el iniciodel conflicto. Finalmente, 
otros tres gobiemos han sostenido posturas mas ambiguas sobre el tema. 

Tabla N°2 
POSICION DE PAisES LATlNOAMERICANOS FRENTE AL ATAQUE CONTRA IRAK 

Paises Aprueba Ambiguo Lamenta Rechazo 

Argentina v 

Bolivia v 

Brasil v 

Chile v 

Colombia v 

Costa Rica v 

Cuba v 

Ecuador v 

El Salvador v 

Honduras v 

Mexico v 

Nicaragua v 

Panama v 

Peru v 

Rep. Dominicana v 

Uruguay v 

Venezuela v ...
Fuente: FLACSO-Chile. Analisis de las informaciones de prensa aparecidas en medios de 
comunicaci6n abiertos al publico. 

Ahora bien, (,por que esta diversidad de respuestas? la primera determinante 
se vinculaa los interesesque vinculanlas distintasregionescon EstadosUnidos. 
Por ejemplo, Colombia y Bolivia mantienenun claro interesen recibir el apoyo 
estadounidense en su guerra contra el narcotrafico,Los gobiemos de los paises 
centroamericanos se han mostrado interesados en firmar un acuerdo de libre 
comercio con Estados Unidos y tambien tienen intereses en el proceso de 
certificaci6n que cada afio la potencia del norte hace en el mundo. De esta 
forma, la acci6n colectivade lospaises de la regi6nse ve seriamentedificultada 
por la especificidad de los problemas subregionales y los intereses diversos 
entre algunos paises de la regi6n y Estados Unidos. 

Adicionalmente existendiferencias dentro delaregi6n sobrelamejorestrategia para 
enfrentar lapolitica estadounidense. Mientras algunos paises sostienenquesedeberian 
privilegiar mecanismos multilaterales hemisfericos paralaresoluci6n deconflictos, 
otrosplantean lanecesidad defortalecer instancias subregionales, mientras algunos 
simplementehanplanteado unrelacionamiento directo conlaprimerapotenciamundial. 
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Un tercer factor que contribuye a la fragmentaci6n de respuestas regionales 
se refiere a la crisis de gobemabilidad en la region". Paises como Argentina, 
Bolivia, Colombia, Peru y Venezuela enfrentan persistentes problemas de 
gobemabilidad intema que contribuyen a debilitar su posici6n en el concierto 
intemacional. En primer termino, las autoridades politicas deben focalizarse 
en resolver agudos conflictos politicos y/o sociales intemos, disminuyendo su 
atenci6n a problemas multilaterales. 

La inmediatez de los conflictos intemos hace menos relevantes los ternas de 
la agenda global, pese a que dicha agenda global tiene un fuerte impacto en 10 
local. En segundo lugar, la necesidad de estos paises de obtener ayuda desde 
el norte los hace -hasta cierto punto- depender en mayor medida de los 
condicionamientos impuestos desde el norte. Hasta el dia de hoy, la excepci6n 
a la regla ha sido Venezuela que, por ser productor de petroleo, ha manifestado 
un mayor margen de maniobra que el res to de los paises de la regi6n en crisis. 
Sin embargo, el control por parte de Estados Unidos de las reservas de petroleo 
de Irak eventualmente alteraran el balance de poder entre la prim era potencia 
mundial y los paises de la organizaci6n de paises productores de petroleo, 

DemocracJas y audlencJas domestlcas 

En un sistema democratico existen mayores posibilidades para que diversos 
grupos de la sociedad presionen a sus gobiemos en temas que les conciemen. 
La guerra de Irak fue un interesante test para aquel argumento. En diversos 
paises observamos que los gobernantes debieron enfrentar presiones 
domesticas antes, durante y despues de haber tornado decisiones vinculadas a 
su apoyo/rechazo a la guerra de Irak. Por ejemplo, en Costa Rica el gobiemo 
y su ministro de relaciones exteriores debi6 enfrentar serias criticas de la 
oposici6n por el apoyo que dicho gobiemo dio a Estados Unidos. En ese pais, 
la postura del gobiemo de tumo sirvi6 para que la oposici6n se unificara en 
tomo a un terna de politica exterior sensible en un pais que tradicionalmente 
habia declarado su neutralidad en conflictos intemacionales. En Uruguay, la 
postura ambivalente del gobiemo tambien caus6 tensiones politicas intemas. 
En Chile, el gobiemo decidi6 establecer una comunicaci6n fluida con la totalidad 
del espectro politico nacional representado en el Congreso a fin de legitimizar 
sus acciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El mayoritario 
rechazo de la opini6n publica latinoamericana a la intervenci6n de Estados 

Sobre los problemas de gobernabilidad regional, ver Francisco Rojas Aravena 
"Incertidumbre e Inestabilidad en Sur America", Anuario CIP, Espana, 2003 y Klaus 
Bodemer,EInuevoescenario de (in)seguridadenAmericaLatina,Recal, IKK, FLACSO
Chile, Nueva Sociedad, Caracas, 2003. 
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Unidos en Irak, unido a la experiencia latinoamericana de intervencionismo 
norteamericano en la region y las movilizaciones ciudadanas pro-paz hasta 
cierto punta han afectado las decisiones de algunos gobiemos de la region". 

ESCENARIOS FUTUROS 

Estados Unidos ha otorgado historicamente una baja priori dad a la region y 
cuando ha existido alguna preocupacion, han sido las cuestiones economicas y 
de seguridad las que han dominado la agenda estadounidense. En la 
administracion Bush parece existir gran incertidumbre sobre que sucedera en 
la region. Por una parte se enfatiza la relevancia de robustecer ellibre comercio 
y la dernocracia"; pero al mismo tiempo sus principales acciones de politica 
se vinculan directamente con sus intereses estrategicos y de seguridad". 
Adicionalmente, el triunfo militar rapido en Irak parece reducir la tolerancia 
de los tomadores de decision en Estados Unidos para la busqueda de soluciones 
diplornaticas a conflictos emergentes. La eficiencia del triunfo militar parece 
reemplazar al trabajo mas arduo y lento en el campo diplomatico, 

En el corto plazo, es factible que la dinamica dornestica en Estados Unidos haga 
mas lento de 10 esperado el proceso de aprobacion de acuerdos comerciales. 
Adicionalmente, es esperable que se intensifique la agenda de seguridad, 
particularmente en 10 concemiente al narcotrafico y terrorismo". Si en otras 
regiones del mundo -incluyendo el Medio Oriente e Irak- los procesos de 
pacificacion se complican, es factibleque la adrninistracionBush quiera conseguir 
algun "ex ito" diplomatico y/o militar antes que termine su gobiemo, 10 que 
incrementaria su interes por la resolucion del conflicto en Colombia. 

Desde el punto de vista de America Latina, las respuestas frente a la politica 
estadounidense han sido fragmentarias y carentes de contenido politico. Se 

26 Ver articulo de Rodrigo Araya en este mismo volumen. 
27 VerRobert Zoellick, "Cornerciar en Libertad", Foreign Affairs en espafiol, vol. 3, numero 

1,2003. 
28	 Ejemplos de esta vision, adernas de los ya mencionados, son los casos de Venezuela 

donde Estados Unidos tuvo una postura ambigua respecto al intento golpista contra el 
presidente Chavez, y el condicionamiento economico para el caso de Argentina, pese a 
la seria crisis que enfrento dicho pais en el periodo 2001-2002. Un reciente articulo que 
analiza al caso venezolano es, Michael Shifter, "Venezuela fuera del radar", Foreign 
Affairs (en espafiol), Vol. 3, numero 2, 2003. 

29	 Ademas del incremento de ayuda economica militar para Colombia ya mencionada el 
articulo, en Peru se ha producido un fuerte incremento de la cantidad de autorizaciones 
de oficiales estadounidenses para realizar entrenamientos y planteamiento en dicho 
pais. Ver Boletin En la Mira (IDL-Peru), Numero 3, Abril, 2003. 
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evidencia una clara falta de liderazgo de los principales paises de la region 
(i.e. Argentina, Brasil, Chile, Mexico) para articular una respuesta concertada 
hacia la politica estadounidense y plantear una agenda altemativa en las 
relaciones interamericanas. Foros regionales como MERCOSUR y el Grupo 
de Rio no han coordinado una agenda de trabajo que enfrente temas de 
gobemabilidad y que expliciten una respuesta a la politica estadounidense. 

En el corto plazo, America Latina mantendra bajos niveles de crecimiento 
economico, 10 que ciertamente agravara conflictos de gobemabilidad en diversos 
paises inc1uyendo a Argentina, Bolivia, Colombia, Peru, y Venezuela. La falta 
de liderazgo actual had que los gobiernos se embarquen en dialogos bilaterales 
con la principal potencia del mundo, esperanzados en obtener algun beneficia 
"especial" de parte de Estados Unidos. La experiencia historica demuestra 
que las naciones debi les se yen mas beneficiadas cuando actuan 
concertadamente que cuando "negocian" con una potencia de accion unilateral. 

Otra tendencia importante de destacar es la de utilizar la diplomacia ad hoc 
para la resolucion de conflictos hemisfericos, De hecho, algunos paises han 
solicitado la realizacion de una "Cumbre Extraordinaria de Presidentes de las 
Americas" en el segundo semestre del 2003 para analizar la seguridad 
hemisferica y evaluar el estado de las relaciones inter-americanas. Dado que 
las cumbres dependen en gran medida de la energia y voluntad politica de las 
partes, el seguimiento de los acuerdos alcanzados en este tipo de iniciativas es 
dificultoso. Adicionalmente, la diplomacia ad hoc debilita el entramado 
institucional hemisferico existente y que deberia ser elllamado a ser el espacio 
de debate de cuestiones atingentes al multilateralismo. 

i,Que seria deseable que ocurriera en la region? En el plano de 10 deseable, se 
requiere hacer uso de los espacios de concertacion regional para desarrollar 
una agenda amplia de cooperacion en temas vinculados al desarrollo economico, 
social y politico. Para ello se requiere que paises c1aves de la region asuman 
un liderazgo claro, mas aun cuando los urgentes problemas regionales requieren 
respuestas cooperativas. Temas vinculados al narcotrafico, la delincuencia 
intemacional, migraciones transfronterizas, lavado de dinero, terrorismo, 
comercio, degradacion del medio ambiente, y problemas sociales internos estan 
intimamente ligados y requieren respuestas multidimensionales. 

En el plano de 10 posible, seria mas viable en el corto plazo que se produjese un 
liderazgo subregional para enfrentar agenda especificas de cooperacion, La 
accion de paises como Mexico, Brasil, Colombia, Argentina y Chile es 
fundamental para establecer agendas de cooperacion multidimensionales que 
involucren areas interrelacionadas como la promocion del desarrollo, la 
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profundizaci6n de las instituciones democraticas y la resoluci6n pacifica de 
controversias intemas y extemas. 

EI actual contexto econ6mico mundial deja pocas esperanzas de recuperaci6n 
econ6mica en el corto y mediano plazo. Para que la region pueda resolver de 
manera sostenible los problemas de desigualdad y pobreza requiere una tasa 
de crecimiento superior al4 6 5% anual, cuesti6n que esta lejos de ser alcanzada 
en el corto plazo. En un marco de inestabilidad econ6mica, crisis de 
representatividad de los partidos politicos, y baja densidad institucional para 
hacer frente a crecientes conflictos sociales, la regi6n requiere fortalecer los 
mecanismos de dialogo multilateral a fmde establecer un dialogo mas equilibrado 
entre los gobiemos de la regi6n y los paises desarrollados y los organismos 
multilaterales. 

EI periodo 2000-2010 corre el riesgo de convertirse en una nueva decada 
perdida para la regi6n y la actual coyuntura intemacional en nada favorece 
que aquello no sea asi. Con ello, el peligro de tensiones y crisis se vera agravado. 
EI patio trasero estara convulsionado y con poca atenci6n por parte de la 
potencia del norte. 
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Marta Lagos! 

INTRODUCCIC>N 

Los datos de opinion publica de 17 paises latinoamericanos durante ocho afios 
consecutivos muestran un continente que cambia muy lentamente en sus valores 
y al mismo tiempo reacciona con gran rapidez ante los acontecimientos politicos 
y econornicos. Observamos permanencia y cambio. Es un continente en 
formacion, donde los acontecimientos mundiales, nacionales, locales, muestran 
su impacto en las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos, 
mientras no impactan mucho los valores. Hay proceso de formacion de nuevas 
grandes tendencias, que aun no esta decantado. Hay grandes demandas aun no 
consensuadas. Es un continente que cambia mucho en su estructura institucional, 
pero no necesariamente en el comportamiento de su poblacion hacia elIas. 

En America Latina observamos los cambios que el desarrollo economico trae 
consigo, por ejemplo, la reduccion en el tamafiode las familias, disminucion en 
las tasas de nacimiento, cambios en las pirarnides poblacionales y la 
incorporacion de la mujer a la fuerza laboral. 

Los valores permanecen, sin embargo, con poca variacion, los cambios del 
desarrollo economico tienen mucho menos impacto que 10 que se podria 
anticipar. La interrogante que se plantea es, hasta que punto el desarrollo 
economico influye en los cambios culturales y en la evolucion de las sociedades. 
La moral hacia los impuestos, el trabajo, el fraude social no cambian con las 
transformaciones economicas de la nacion en su conjunto. La confianza y los 
niveles de tolerancia disminuyen 0 alcanzan una velocidad muy lenta de cambio. 
El impacto del crecimiento es limitado sobre el cambio cultural mas profundo, 
se sobreponen las estructuras nuevas con los viejos comportamientos creando 
grandes tensiones en las sociedades. La tension del desarrollo economico con 
los valores de una sociedad tradicional muy estratificada y desigual. La tension 
de la presion de las estructuras democraticas sobre los comportamientos 

Economista, Directora Latinobar6metro. 
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deseados de una democracia. Como consecuencia, el mas presionado ambito 
de la democracia es la politica, en su estructura y en sus comportamientos. 
Estos datos tienden a negar mas que confirmar la existencia de "un" tipo de 
democracia y dan paso mas bien a una enorme diversidad aun no clasificada. 
No esta claro que las sociedades evolucionaran -en un periodo de tiempo que 
este en nuestro horizonte- hacia "una cultura democratica", con una serie de 
elementos basicos en comun, 

Los datos no aportan evidencia de este supuesto. La democracia y la cultura 
democratica se diversifican al poner distintos enfasis en sus caracteristicas 
principales, a medida que cada pais soluciona de manera distinta las 
contradicciones entre la cultura y la estructura, produciendo probablemente 
consolidaciones imperfectas respecto del tipo ideal de democracia. 

En America Latina, la transicion democratica fue una transicion electoral con 
cambios estructurales en el ambito institucional. Fue demasiado entusiasta el 
anuncio de "inauguracion". Se confundio el primer ladrillo (las elecciones libres, 
instituciones) con la inauguracion de la casa. Lo que se inauguro es un esqueleto, 
sin el pegamento articulado del comportamiento colectivo que le da vida real. 

Se creyo en la evoluci6n, el cambio gradual hacia una democracia de tipo 
occidental del hemisferio norte que no se evidencia. La tercera ola en America 
Latina fue s610 una ola de elecciones libres, que establecio marcos legales 
estructurales de caracter democratico. Se produce con ello una niebla artificial 
que oscurece la apreciacion de las etapas involucradas en la construccion 0 

re-construccion de una democracia. Por una parte, esa niebla artificial oscurece 
el reconocimiento de un estado temporal de consolidacion imperfecta y, por 
otra, no permite ver la carencia de elementos democraticos estructurales no 
formales esenciales a las democracias. 

El excesivo enfasis en la vision institucional de la democracia no tiene sino como 
consecuencia que la malllamada tercera ola haya producido descredito a todas 
las instituciones medidas como evidencian los datos del afio2003 y la permanencia 
de valores no democraticos en la masa de la poblacion como respuesta a las 
percibidas discriminaciones, injusticias,y percepci6n de exclusion, que van mucho 
mas alla de las consecuencias de las crisis economicas. 

Los cambios que origina el desarrollo economico no son los unicos que se 
evidencian. Tambien se observan los cambios producidos por los mayores niveles 
de educacion y acceso a la salud. Los mayores niveles de educacion y de ingreso 
en segmentos importantes de la poblacion no producen necesariamente 
ciudadanos complacientes con el sistema, sino mas bien ciudadanos mas criticos. 
En muchos casos, esto se traduce en una poblacion mas educada y mas frustrada. 
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No aumenta la legitimidad de las leyes con mayores ingresos y mejor educacion. 
EI acceso a las oportunidades no ha cambiado 10 suficiente. 

La mayor educacion es en gran parte responsable de las protestas populares 
vistas en la region contra la corrupcion y el mal desempefio de los gobiemos, 
se trata de un escalon en la direccion correcta en el camino a la sociedad mas 
democratica. Muchos mas han aprendido a defender sus derechos. La 
ciudadania ha adquirido durante la ultima decada grados mas altos de educacion, 
un mayor acceso a la salud -de hecho, el promedio para la region es de seis 
afios de escolaridad- en algunos paises esta tasa se ha incrementado a un 
ritmo de un afio promedio por decada, en tanto en otros el incremento ha sido 
aun mas alto: 1,5 afios promedio por decada. Nunca antes ha sido tan amplio 
el acceso a la educacion como hoy en dia. Esta les ha entregado sobre todo 
conocimiento de 10 que no tienen aun, creando demandas, mas que satisfaccion, 
Algo similar ocurre en el campo de la salud. Los gobiemos hoy dia son mas 
escrutados por sus pueblos porque hay mas educacion. 

EI nivel de ingresos, por otra parte, ha experimentado retrocesos importantes, no 
solo debido a las crisis econornicas y el desempleo resultante, sino debido a 
causas estructurales. EI temor a ser despedido -un 53% temen ser despedidos 
dentro de los proximos doce meses- implica una inseguridad laboral que es mas 
relevante que el desempleo mismo porque afecta el horizonte economico de la 
mitad de la fuerza laboral. A esto se Ie suma una brecha mas grande entre los 
pobres y los ricos, de tal forma que las mejoras en educacion y salud terminan 
siendo vistos como un desempefio insuficiente de una decada de vida democratica. 
Mientras la estructura institucional de la democracia instalada sea percibida 
como privilegiando a unos pocos, no sera vista como propia, y se mantendra la 
cultura de intentar maximizar las reglas del sistema a favor de cada cual, por 
encima de las leyes y las reglas, sin importar mucho las consecuencias colectivas 
(evasion de impuestos, frau de social, no cumplimiento de las leyes). Esa 
argurnentacion esta en el corazon de la desafeccion hacia la politica y el poder, 
yen el corazon de los ausentismos electorales y la indiferencia sobre el tipo de 
regimen. Es decir, es la fuente mas potente de ingobemabilidad de la region. 

Respecto de la economia, crece la percepcion que los gobiemos son impotentes 
frente a muchos problemas, enfrentando con mas realismo las expectativas de 
mejoras. Lo que paralelamente ha crecido es el piso minimo de las expectativas 
economicas dado el crecimiento y la ventana al mundo que entrega la globalizacion. 

La democracia Ie falta comunicar que es mucho mas que todo aquello, 
entregandole los bienes politicos que son su esencia, para producir los consensos 
que requiere una gobemabilidad democratica, En otras palabras, se ha creado 
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una democracia formal que no ataca el coraz6n del problema, que es la inclusi6n 
social, politica y econ6mica. La poblaci6n toma decisiones finalmente racionales 
ala luz de sus oportunidades reales y concretas, y se defiende de su exclusion 
con los instrumentos que estan a su alcance, que incluye no observar las leyes, 
o s610 aquellas que les parecen adecuadas. 

La incongruencia entre la cultura imperante y el marco institucional de las 
nuevas y re-inauguradas democracias es 10que estamos hoy dia observando 
en los datos. Esa volatilidad de actitudes y opiniones, expresan esa 
incongruencia, tensi6n e insatisfacci6n de las expectativas. Ello en el marco 
de un importante avance y reconocimiento de la poblaci6n a las bondades de 
la democracia como e1 mejor sistema para llegar a ser un pais desarrollado. 

PRESENTACION DE RESU LTADOS 

Los factores explicativos mas potentes de las actitudes hacia la democracia 
se encuentran, en todas las formas de discriminaci6n y desigualdad. A 
continuaci6n se presenta un resumen de los resultados mas importantes del 
estudio 2003 sobre los datos de Democracia y Economia. El cuestionario asi 
como la ficha tecnica del estudio por pais se encuentra en la pagina web 
www.latinobarometro.org. 

El estudio aplic6 un cuestionario identico a muestras representativas de poblaci6n 
mayor de 18 afios en 17 paises de la regi6n, con 1000 y 1200 entrevistas por 
pais, con la excepci6n de Paraguay. El margen de error por pais es entre 2.8% 
y 4.16 % y el margen de error del total de America Latina es inferior a 1%. El 
estudio se aplic6 entre el18 de Julioy e128deAgostode 2003.El unico responsable 
de los datos aqui presentados es la Corporacion Latinobar6metro. 

EL MIEDO AL DESEMPLEO, EL INGRESO SUBJETIVO 
Y LA DEMOCRACIA 

Las variables que describen la condici6n subjetiva de laspercepciones econ6micas 
de la poblacion permiten comprender mejor las actitudes hacia la democracia. 

Por una parte, e1 miedo a quedar desempleado que expresan aquellos que si 
estan trabajando en el momento de ser entrevistados. Del total de la poblaci6n 
de la region, un 54% expresa miedo a quedar desempleado, si se calcula solo 
entre los que trabajan este porcentaje aumenta aun mas. Esto afecta sobre 
todo el horizonte econ6mico de las familias y su capacidad de insertarse en e1 
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mercado y en la sociedad. La seguridad del empleo se vuelve asi una variable 
casi mas relevante que el empleo en la medida en que determina el horizonte 
economico de las familias. 

En segundo lugar, una de las variables que explican los cambios de actitudes 
hacia la democracia en la poblacion es 10 que hemos 11amado "El Ingreso 
Subjetivo". Esta mide como cada grupo familiar logra solventar sus necesidades 
en el espacio de un meso 

Nicaragua tiene un 41% de su poblacion que declara tener grandes dificultades, 
no les alcanza porque son muy pobres. De la misma manera, un tercio de la 
poblacion en cuatro paises: el Salvador 37%, Uruguay 31%, Guatemala 31%, 
Honduras 29% tienen grandes dificultades. Solo 5 paises tienen menos de un 
quinto de sus poblaciones sin grandes dificultades economicas de ingreso 
familiar: Costa Rica, Chile, Argentina, Paraguay y Mexico. 

El promedio de la region es 23%. El impacto de este fenomeno sobre el apoyo 
ala democracia se observa con claridad. Solo un 47% de los que tienen grandes 
dificultades apoyan la democracia, mientras entre los que pueden ahorrar son 
un 57%. Es importante destacar al mismo tiempo que los que tienen dificultades 
economicas familiares no son los que mas apoyan un regimen autoritario (15%), 
sino que son los que "les alcanzajusto sin grandes dificultades", con un 18%. 

Los datos de ingreso subjetivo contrastados con el PIB per capita de cada 
pais muestran la relacion entre los niveles del pais y la cantidad de dificultades 
de su poblacion, aumentando las dificultades a menor PIB per capita por pais. 
Esto evidencia la potencia del indicador y su relacion con la democracia. 

Gran parte de las personas han sido las mismas durante generaciones, la pobreza 
mas estructural de quienes no tienen posibilidades de movilidad social. Si bien 
hay segmentos que han alcanzado una movilidad social y han logrado 
mantenerse en un lugar mas alto en la piramide socioeconomica, los pobres 
que han quedado atras en estos paises siguen siendo las mismas familias. 
E110s mas que nadie, necesitan de bienes politicos de inclusion social, al mismo 
tiempo que un minimo de bienes economicos para desarmar las fuentes de 
ingobemabilidad de la region. Se trata de cerca de un tercio de la poblacion 
que esta mas propensa a tener grandes contradicciones acerca de la democracia, 
como veremos a continuacion. 

En una bateria de 8 preguntas sobre la democracia con afirmaciones positivas 
y negativas no resulta extrafio que un 27% de los entrevistados sean 
contradictorios en sus opiniones sobre la democracia. 
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Afirmaciones Positivas sobre la democracia: 
- La democracia es el unico sistema con el que pais puede lIegara ser 

un pais desarrollado. 64% 

- La democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de 
gobiemo, que se llamalademocraciachurchilliana. 64% 

- Prefiero la democracia a un lider que tenga todo el poder sin el control 
de las leyes. 59% 

- Aunque tengamos un gobiemo de mano dura este no podra solucionar 
nuestros problemas. 50% 

- En una democracia en generalel sistemaeconornicofuncionabien. 50% 

Afirmaciones Negativas sobre la democracia: 
- Mas que partidos politicos y congreso 10 que nos hace falta es un Iider 

decidido que ponga a resolver los problemas', 69% 

- No me importaria que un gobiemo no democratico lIegaraal poder 
si pudiera resolver los problemaseconornicos. 52% 

- Le daria un cheque en blanco a un lider salvador que resuelva los 
problemas. 15% 

Una vision mas holistica de los datos muestra que las amenazas de quiebre 
institucional son cada dia menos probables, los autoritarios puros son una muy 
pequefia minoria, y sobre todo no parecen ser el fruto del descontento 
economico, En total, apenas 15% daria un cheque en blanco a un lider salvador 
que resolviera los problemas, la mayor parte de los autoritarios no se encuentran 
entre los que tienen mas dificultades. 

Cuando los dirigentes afirman en repetidas ocasiones que "la democracia es 
un vasa de leche", se crean expectativas sobre 10 que la democracia puede 
lograr por ellos, como si esta fuera una "productora" de prosperidad economica, 
mas que un marco para el ejercicio de la libertad. Pese a todo ello, el apoyo a 
la democracia se mantiene a la luz de un pobre desempefio economico. Con 
todo, la poblacion no esta dispuesta a cambiar la libertad que ha traido la 
democracia por un plato de lentejas. Claramente, estamos viendo cada dia 
con mas fuerza que quieren ambos, el desarrollo economico y la libertad ya 
adquirida. 

Esta pregunta fue sugerida y redactada por Guillermo O'Donell en el marco de su 
analisis sobre lademocraciadelegativa, 
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LA DEMOCRACIA Y EL MERCADO SIN 
COMPETENCIA 

Al mismo tiempo que la democracia es el unico sistema para llegar a ser un 
pais desarrollado (64%) y es el mejor sistema de gobierno, tambien la economia 
de mercado es vista como el unico sistema con el que el pais puede llegar a 
ser desarrollado (57%). 

Ambos, la democracia y el mercado, aparecen sin competencia. En este 
contexto, la ausencia de consensos sobre la democracia y las contradicciones 
que se encuentran, indican mas bien fuentes de inestabilidad que quiebre 
institucional. Es el camino a la construccion de una cultura dernocratica, de 
avances y retrocesos en la formacion de los consensos. 
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P. i,Esta Ud. rnuy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo 0 muy en desacuerdo con 
las siguientes afirmaciones? La economia de mercado es el unico sistema con el que 
(pais) puede llegar a ser desarrollado. 
• Aqui s610 respuestas "Muy de acuerdo" y "De acuerdo", 

Fuente: LATINOBAROMETRO 2003. 
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Grafico N°2
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P. i,Esta Ud. rnuy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo 0 muy en desacuerdo con 
las siguientes afirrnaciones? La democracia es el unico sistema con el que (pais) 
puede lIegar a ser desarrollado. 
• Aqui s610 respuestas "Muy de acuerdo" y "De acuerdo". 

Fuente: LATINOBAROMETRO 2003. 

EL PODER DE LOS GOBJERNOS 

La gente se muestra al mismo tiempo esceptica en cuanto a las posibilidades 
de los gobiernos de cumplir con sus promesas y el poder que efectivamente 
tienen para resolver los problemas. EI poder se ha dispersado. Hoy dia es 
percibido como si estuviera en las manos de los gobiernos (57%) de las grandes 
compafiias (40%) Ylos partidos politicos (39%) mientras solo e122% dice que 
el parlamento tiene mas poder. 

EIrol de los empresarios se ve claramentealanalizar losdatos sobre la globalizacion. 
No cabe duda de que en el futuro la demanda por las responsabilidades sociales de 
las corporaciones, que se sienta en el creciente poder que la poblacion les asigna, 
sera una caracteristica fundamental del mundo globalizado, al ver las personas a 
los gobiernos cada vez mas limitados para dirigir las politicas economicas. 
Efectivamente, e143% declara que el estado solo resuelve algunos problemas y un 
13% dice que no puede resolver ningun problema. 

EI responsable, sin embargo, de la politica economica es el gobierno (63%). 
Con todo, la poblacion no tiene ninguna otra instancia de don de esperar 
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soluciones. S610en el afio 2002 en un pais (Chile) habia una mayoria que hacia 
responsable a los empresarios de la politica econ6mica (10 que refuerza el 
poder de los empresarios en ese pais). 

Grafico N°3 
;, QUIEN TIENE MAs PODER? 
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• RESPUESTA MULTIPLE; Porcentajes suman mas	 de 100%. ~ 

,~~.j:t':l:.:~JI..~: 

Fuente: LATINOBAROMETRO 2003. 
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Fuente: LATINOBAROMETRO 2003. 
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Latinobarometro inc1uye enelafio 2003 unalargabateria depreguntas sabre laconfianza 
quepennitecomprender mejorel fenomeno de la desconfianza en la region. 

Marta Lagos 

P. Hablando en general, Diria Ud. que se puede confiar en la mayoria de las .~1':,,':*,:"'...~.;;;..,'::;: 
personas 0 que uno nunca es 10 suficientemente cuidadoso en el trato de los demas, . 
• Aqui solo respuesta "Se puede confiar en la mayoria de las personas". 

LA CONFIANZA 

A la pregunta sobre la confianza interpersonal, cuanto se confia en el tercero 
desconocido, que es el estandar para medir la confianza en estudios de opinion 
disenada por Ronald Inglehart para el Estudio Mundial de Valores en 10 afios 
80, hemos aplicado preguntas de confianza en distintos tipos de personas y 
grupos dentro de la sociedad. 

Durante losultimos ochoafios, elindicador deconfianzainterpersonal sehamantenido 
en niveles muy bajos en America Latina (menos de dos de cada diez personas 
aseguran confiaren otros). Estacifracontrasta conla depaisesdesarrollados, en los 
cualesseis y ocho de cada diezpersonas confianen sus conciudadanos. 

En America Latina la confianza interpersonalesta declinando: de 20% en 1996 
a 17%en 2003.Losmejoresafios de desempefio economico, como 1997, registran 
mayores niveles de confianza, 23%, sin que cambie la dimension basica de 
consenso de desconfianza en la region. En otras palabras, el crecimiento 
economico tiene un impacto muy limitadoen los niveles de confianza. 
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La confianza interpersonal en general es un rasgo comun de las sociedades 
abiertas y no tanto de las sociedades tradicionales, altamente estratificadas y 
segmentadas. No es que en America Latina no hayan confianzas, como indican 
los analisis sobre esta variable de confianza interpersonal, sino que ese tipo de 
confianza es la que no esta presente en las sociedades latinoamericanas. 
Existen confianzas al interior de los grupos, redes, segmentos de la sociedad 
mientras que no existe confianza entre los grupos, segmentos/ redes. 

La conflanza en Instltuclones: 

El anal isis estadistico de las confianzas entrega dos tipos de confianza hacia 
las instituciones. 

1.-Los que confian en las instituciones debido a legitimidad de sus estructuras, 
es la confianza en el acceso democratico; Par/amento, los Partidos Politicos, 
el Poder Judicial, Militares, Policia. 

Si estas 5 instituciones se dividen en dos grupos: por una parte, las instituciones 
de autoridad, como el poder judicial y los militares tienen mas altos grados de 
confianza que el segundo grupo que son las instituciones de representacion, el 
parlamento y los partidos politicos. 

2.- Los que confian en los gobiemos en funcion de su desempeiio, tanto 
politico como economico: presidentes y gobiernos. 

En 10paises de la region laconfianza en institucionesesta separada de la confianza 
en el presidente y el gobiemo, de tal manera que si una institucion esta afectada, 
no se afecta el gobiemo y e1 presidente, porque los motivos por los cuales confia 
en el presidente y gobiemo son distintos que los motivos por los cuales confia en 
las instituciones. En esos 10 paises los presidentes estan "protegidos" de las 
instituciones, no se ven afectadas por su desempefio. Esto es un elemento 
deseable para la gobemabilidad, e1 que las instituciones tengan legitimidades 
propias y no se vean afectadas por los problemas de otras instituciones. 

En Bolivia, Brasil, Honduras, Panama, Mexico, Uruguay y Peru los motivos 
por los cuales la gente confia en las instituciones de la democracia y en el 
presidente y gobiemo, son los mismos, de tal manera que en esos paises, si 
una institucion se ve afectada, todas se veran afectadas con grados muy 
similares de impacto. Existe una alta correlacion entre sus confianzas. 
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La conflanza en 10 que se ha vlsto 0 conocldo 

Los que conjian en aquellos que han visto 0 conocido: este tipo de confianza 
la llamamos conjianza de contacto visual. Se perciben altos niveles de 
confianza interpersonal que conlleva el "ver a una persona". Por distintas 
razones, la gente tiende a tener gran confianza en aquellos a quienes tiene 
cerca, 10 cual hace a las instituciones locales merecedoras de niveles mas 
altos de confianza que las instituciones centrales de la democracia. Las personas 
que trabajan con uno -59%-, el vecino -50%-, los bomberos -64%-. 

Esta es una primera evidencia que aparentemente contradice nuestro indicador 
anterior, es decir, el de "confianza interpersonal", como un indicador general 
del nivel de confianza de las personas en terceros. Hay una distincion de quien 
es el tercero, y 10 que nuestras sociedades latinoamericanas no confian es en 
el tercero desconocido. 

En general, la desconfianza en los "otros" se refleja en la desconfianza en las 
instituciones, al estar estas sumamente lejanas de la vida cotidiana de las 
personas. Los educadores (sistema educativo), doctores (sistema de salud) y 
cualquier sujeto de "contacto visual" tienen mas altos niveles de confianza. En 
cambio, las personas tienen una mala opinion de los lideres politicos que no 
conocen, opinion que mejora cuando se trata de personas que conocen y por 
quienes votaron. 

El determinante de las confianzas es el grado de conocimiento, incluso aplicado 
ala politica, los votantes de un miembro electo del parlamento que han tenido 
contacto tienen mas altos grados de confianza que aquel que desconocen. 

LA EVOLUCION DE LA CONFIANZA EN INSTITUCIONES 
1996 - 2003 

La decada democratica ha producido como consecuencia una baja generalizada 
de la confianza en las instituciones, basicamente el proceso dernocratico no ha 
logrado desmantelar las barreras de desconfianza entre las redes de confianza. 
Son las exclusiones que se expresan en estas desconfianzas y que dicen relacion 
con la demanda de igualdad, un derecho para todos, no un privilegio de pocos. 
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Grafico N°6 
CONFIANZA EN INSTITUCIONES 
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Factor que afecta la conflanza: La corrupcl6n 

P. Por favor mire esta tarjeta y digame, para cad a uno de los grupos, instituciones 
o personas mencionadas en la lista, (,Cminta confianza tiene Ud. en elias: mucha, 
algo, poca, ninguna confianza en ...? 
* Aqui solo respuestas "Mucho" y "Algo", 
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Fuente: LATINOBAROMETRO 1996-2003. 

Los Militares pierden 11 puntos de confianza. La television.junto con la Iglesia, 
es la que mas confianza pierde 14 puntos en la decada, 

La disminucion generalizada de confianza se puede explicar por las expectativas 
de inclusion no cumplidas. Es la expresi6n de la incongruencia entre la cultura 
y las estructuras que no cumplen las funciones esperadas. 

Este afio medimos por primera vez la percepcion de progreso en la reduccion 
de corrupcion, un 28% de la poblacion cree que ha habido progreso en la lucha 
contra la corrupcion (desde un 57% en Colombia hasta un 10% en Guatemala). 

Encontramos una clara relacion entre corrupcion y confianza, mientras mas se 
cree que se ha avanzado en la lucha contra la corrupcion, mas confianza en 
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instituciones se tiene. Esta relacion que parece obvia, se comprueba de manera 
muy potente en terminos estadisticos, implicando que la lucha contra la corrupci6n 
es un camino eficiente de producir mayores niveles de igualdad y confianza. 

Este elemento de corrupcion tiene tambien un fuerte impacto en el pago de 
impuestos y la percepcion de la eficacia de la recaudacion. Todos estos 
elementos apuntan a la legitimidad del estado como tal. 

APROBACION DE GOBIERNO, EL APOYO A LA 
DEMOCRACIA Y SU SATISFACCION 

Estos tres fenomenos estan intimamente relacionados: el apoyo al gobiemo, el 
apoyo a la democracia y la satisfaccion con la democracia. 

La gente percibe que los gobiemos tienen cada dia menos poder y sin embargo 
pesa sobre ellos toda la responsabilidad de los resultados del desarrollo de un pais. 

Las expectativas hacia ellos son enormes, en especial si se toman como ejemplos 
las elevadas expectativas de los gobiemos recientemente elegidos en paises 
que han tenido crisis. La confianza depositada en el presidente Lula en Brasil 
--62%- yen el presidente Kirchner en Argentina -84%- en el2003 son buenos 
ejemplos de este fen6meno. Esto es un sintoma de legitimidad que no es tornado 
suficientemente en cuenta, sobre todo en paises que han sufrido crisis como 
es el caso de Argentina y Brasil. Este es el impacto de la altemancia en el 
poder sobre las expectativas de desempefio de los nuevos gobiemos. 

A 10 largo de los 8 afios de medici ones podemos ver crecientemente el impacto 
de la altemancia en el poder, tanto en el apoyo de la democracia, como en el 
desempefio de los gobiemos. 

Hay otros casos como el de Argentina en el 2002, donde aumenta la confianza 
en el gobiemo pero no necesariamente aumenta el apoyo a la democracia. El 
apoyo a la democracia en Argentina se mantiene alto, variando de un 65% en 
2002 a un 68% en 2003 con la nueva eleccion de Kirchner, mientras el apoyo al 
gobiemo sube de un 9% a un 86%. La confianza en el gobiemo aumenta de 6% 
en 2002 a 45% en 2003. Este es el impacto de la eleccion presidencial en 2002. 

Todo 10 anterior muestra poco impacto de la crisis economica sobre el apoyo 
a la democracia en Argentina. 

Argentina se ha caracteriza por el mayor grado de volatilidad de sus indicadores, 
pasando como en este caso, de un minimo a un maximo en un afio. Esto no 
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s610 indica volatilidad, sino tambien altos niveles de participacion, ya que cada 
cual tiene una opinion tajante sobre los acontecimientos. 

En Brasil se presenta un fenomeno distinto, pais donde el apoyo a la democracia 
es particularmente escaso -35%-, se encuentra un impacto sumamente alto 
generado por la eleccion del nuevo presidente -62% apoyo al gobiemo y un 
42% de confianza-, Los brasilefios han dado un fuerte apoyo al presidente 
electo para que haga 10 correcto, apoyando asi las normas que Ie invistieron de 
este poder, por ende dando su apoyo (l,sin saberlo?) a la democracia. Una 
paradoja en las contradicciones sobre las democracias, ya que mientras tanto el 
apoyo a la democracia en Brasil viene bajando de 50% en 1996a 35 % en 2003. 

Estos dos paises ilustran las implicancias para los gobiemos y la democracia de la 
altemancia en elpoder,distinguiendolaaltemancia deelitey de personas, indicando 
mayor impacto sobre la democracia en la altemancia de elites en algunos casos. 

La evolucl6n del apoyo a la democracla 1996 ·2003 

La evolucion del apoyo ala democracia muestra el impacto de los afios de las 
vacas gordas y las vacas flacas. 

En 1997,el mejor afio economico de la ultima decada produce las mas altas tasas 
de aprobacion y satisfaccion -41 %- con la democracia -62%-, mientras que el 
afio2001 un afiode fuerte impacto de la crisis asiatica enAmerica Latina, produce 
una baja significativa de apoyo ala democracia -48%- y satisfaccion -25%-. 

Afios de auge economico como 1997 demostraron el impacto del crecimiento 
en la democracia. Los afios de crisis han demostrado tener un gran impacto 
en terminos del descenso en los niveles de satisfaccion, aunque no un impacto 
en tasas igualmente decrecientes de apoyo a la democracia. 

EI apoyo a la democracia se ve afectada por las crisis econ6micas de manera 
moderada perdiendo 14 puntos entre los momentos mas bajos y mas altos. 
Especialmente emblematico es el caso de Argentina que en el momenta de 
mayor crisis economica y politica mantiene el apoyo a la democracia con un 
65% en 2002, contra todas las expectativas. 

Esto nos permite concluir que el apoyo a la democracia no depende del desarrollo 
economico, aunque si se ve afectado por este en sus grandes dimensiones. 
Las crisis economicas no logran desmantelar el apoyo a la democracia en la 
region, mas bien 10transforman en una bandera de lucha en la medida que los 
pueblos salen a la calle a defender sus derechos democraticos, 
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El apoyo a la democracia no desciende tampoco con las crisis politicas en el 
periodo 1996-2003. Seis paises de la region sufren crisis politicas en ese periodo 
y el apoyo a la democracia no se desploma. Los paises donde se produce un 
impacto importante son Brasil, donde el apoyo baja de 15puntos, en Guatemala 
18 puntos y en Panama 24 puntos. 

Se trata de una mayoria en algunos paises, la mitad de la poblacion en otros, 
menos de la mitad en seis paises en el 2003, que pareciera ser el piso de 
democratas que tiene la region. 

En el afio 2003 el apoyo alcanza un promedio de 53%, frente al 56% que 
alcanzo en 2002, y la satisfaccion alcanza un 28%, frente a un 32% que 
alcanzo en 2002. 

La evolucion del apoyo y la satisfaccion por pais muestra una enorme 
diversidad, que en promedio dice que despues de altos y bajos, aqui no ha 
pasado tanto. En 1996 un 61% apoyaba la democracia, hoy es un 53%, es 
decir, ha perdido con las crisis en promedio solo 8% de apoyo. La satisfaccion 
ha aumentado de 27% a 28% en el mismo periodo. 

De la misma manera es posible observar que los paises mantienen sus grados 
de democracia, siendo siempre Costa Rica y Uruguay los mas democraticos 
de la region. 

Los paises mas abiertos y mas democraticos muestran mas presencia de bienes 
politicos en sus democracias, Uruguay y Costa Rica, mayores niveles de 
confianza, menores percepciones de discriminacion, aunque muestran 
demandas economicas que no parecen minar su lealtad con la democracia. 
Estos dos paises muestran el impacto positivo de la presencia de los bienes 
politicos en la legitimidad de la democracia, y en la gobernabilidad 

La decada democratica no ha producido avances en cuanto a democracia se 
refiere, salvo por eI hecho que haberla sostenido a pesar de las crisis puede 
ser el mayor de los logros, y eI menos esperado de los resultados. El apoyo 
existente, es en otras palabras, robusto porque ha resistido las crisis politicas y 
las economicas. 

EI apoyo a los regfrnenes autorltarlos 

El robusto pero no consensuado apoyo a la democracia en la region va aparejado 
de una cantidad estatica de autoritarios, que se ha mantenido en alrededor de 17% 
desde 1996 a la fecha, habiendo tenido su punta mas bajo en 2002 con 15%. 
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Los regimenes autoritarios no han traido prosperidad, no son deseados, los 
militares han perdido confianza y sin embargo los rasgos autoritarios prevalecen 
en muchos aspectos de la vida en sociedad. En este contexto, es importante 
no confundir los rasgos autoritarios de una sociedad con el deseo de tener un 
regimen autoritario. Lo primero permanecera durante mucho tiempo en la 
cultura, en tanto 10 segundo es percibido como contra corriente, en especial 
despues de 10 que Ie ha ocurrido a ex-dictadores y las sanciones que estos 
lideres provocan hacia sus paises, 

Es un hecho que los regimenes autoritarios no tienen apoyo, excepto en 
Paraguay, pais que junto a Rusia y Taiwan integra la categoria de los paises 
mas autoritarios del mundo me didos por el Barometro global (67 paises). 

La democracia como hemos demostrado no es una ecuacion simple, sino una 
compleja trama de factores que conforman la actitud de los ciudadanos. No 
basta el crecimiento economico, los paises que 10 tienen como Chile, demandan 
los bienes politicos de la democracia. Chile no estasatisfecho con su democracia 
porque esta no ha producido esa igualdad de trato, esa igualdad ante la ley 
esperada. En el caso chileno los enclaves autoritarios y la no solucion a los 
crimenes de derechos humanos han rezagado el fin de la transicion. EI apoyo 
a la democracia en Chile muestra que el proceso de consolidacion esta aun 
inconcluso. En Chile, como en otros paises de la region, nos encontramos con 
ciudadanos criticos que saben 10 que una democracia debe entregar. Al mismo 
tiempo no basta los bienes politicos, si no hay un balance con los bienes 
economicos. En el caso de BrasilIa demanda es de ambos, los bienes politicos 
y los economicos. Es por ello que la altemancia del poder del 2003 no produce 
un aumento sustantivo del apoyo a la democracia. En e1 caso de Paraguay es 
porque hay un alto apoyo al autoritarismo como ya ha sido sefialado. 

EIcaso deVenezuelaes especialmenteinteresante,porque muestra una baja cantidad 
de no democratas, alii la ausencia de consensos es sobre los modelos de democracia, 
habiendo casi ausencia de indiferencia sobre el tipo de regimen. EI problema es la 
alta indiferencia al tipo de regimen, que abulta la cifra de los no democratas. 

Es por ell0 que afirmamos que no ha habido una inauguracion de la democracia, 
sino un inicio de construccion. La estructura formal institucional instalada con 
las elecciones libres no ha producido aun una cultura de apoyo consensual que 
aborde las demandas democraticas de la poblacion en sus aspectos politicos, 
sociales y economicos, No hay consensos suficientes. 
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Grafico N°? 
APROBACION DE GOBIERNO 

Totales por pais 2003 

Argentina 
Colombia 
EI Salvador 
Honduras 
Mexico 
Brasil 
Nicaragua 
Ecuador 
Costa Rica 
Bolivia 
Chile 
Venezuela 
Guatemala 
Uruguay 
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Panama 
Paraguay 
Sud America & 
Mexico 
Centro America 
Latino America 
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16 
15 
10 
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-3 
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-6 
-8 

14 
15 
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P. ",Ud. aprueba 0 no aprueba la gestion del gobiemo que encabeza el presidente N=18.638 
(nombre del presidente del pais)? 
P. Por favor mire esta tarjeta y digame, para cada uno de los grupos, instituciones 
o personas mencionadas en 1a lista, ",Cwinta confianza tiene Ud. en elias: mucha, 
algo, poca, ninguna confianza en...? Gobiemo. 
• Aqui solo respuestas "Mucho" y "Algo". 

Fuente: LATINOBAROMETRO 2003. 

LA EVALUACION DE LA POUTICA Y DE LOS 
PARTIDOS POUTICOS 

Observamos una buena dosis de cinismo politico en la region. Mientras un 
42% dec1ara que votaria por un partido politico, solo e1 11 % tiene confianza 
en ellos. Es decir, no hay ninguna relacion entre el voto que la gente esta 
dispuesta a dar por un partido y la confianza que dice tener. Muchos otros 
indicadores a 10 largo de los afios desde 1996 indican un alto grado de cinismo 
politico que afecta la declaracion sobre la politica, que contradice el 
comportamiento. Al final del dia, (,si casi el 90% desconfia de los partidos, 
porque un 42% esta dispuesto a votar por ellos? 

Efectivamente hay cinismo ya que en promedio el 49% dice que la politica 
depende de los lideres y cada cual tiene la oportunidad de recuperar la 
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credibilidad y solo e144% dice que la politica perdio credibilidad. Es decir, hay 
mas personas dispuestas a creer en los politicos que personas dispuestas a 
desecharlos como actores validos. 

El tema de la desafeccion con la politica es uno de los mas tensionados en el 
proceso de consolidacion, donde la ciudadania sigue la agenda infonnativa del 
descredito de ella, mientras su comportamiento no respalda la opinion. Habria 
que preguntarse que papel juega este elemento en la perdida de confianza en 
la Television y viceversa. Hay una incongruencia entre la opinion y el 
comportamiento hacia la politica. La opinion concuerda con la agenda 
infonnativa, y el comportamiento la contradice. 

EL PROBLEMA PRINCIPAL Y LAS POLrTICAS PUBLICAS 

La corrupcion (10%) cuyo impacto en la confianza en las instituciones acabamos 
de ver, es el cuarto problema en la lista de problemas mas importantes y viene 
despues de tres expresiones de la misma problematica de la desigualdad: El 
desempleo, los bajos salarios y la pobreza. 

El contraste es grande con Africa, donde la educacion y salud estan 
inmediatamente despues del tema del empleo que ocupa solo el 17%. No es 
que la pobreza no exista en Africa 0 sea menor que en America Latina, sino 
que la ausencia de politicas publicas en salud y educacion son vistas como 
mas urgentes que la reduccion de la pobreza. A contrario senso, en America 
Latina la salud y educacion no tienen prioridad en promedio para la poblacion. 

La corrupcion aparece en este contexto como segundo tema principal de la 
region, por encima de la delincuencia. La corrupcion y la pobreza, como hemos 
vistos tienen fuerte impacto sobre las actitudes hacia la democracia, mientras 
la delincuencia no juega un papel significativo en la legitimidad del regimen. 

Con todo, la experiencia de droga, corrupcion 0 delincuencia baja desde 2001 
a 2003. Especialmente la delincuencia baja de 43% en 2001 a 36% en 2003 en 
promedio en la region, aunque hay varios paises individuales donde esto no se 
comprueba. 

Esto sima con claridad las prioridades de la agenda democratica, entregandole 
ala lucha contra la corrupcion un lugar preponderante como problema prioritario 
en el proceso de consolidacion de la democracia, por encima de la educacion, 
la salud y la delincuencia. 
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Grafico N°8 
PROBLEMAS MAs IMPORTANTES 

America Latina 2003/ Africa 1999-2001 
LATINOBAROMETRO AFROBAROMETRO 

Creacion de Desempleo 29 empleos 

Bajos Salarios Educacion 

Pobreza Sa/ud 

Corrupcion Economia 

Criminalidad Pobreza 

lnstabilidad de 
Corrupcionempleo 

J0 \5 20 25 30 35 14 16 \8 
N=18.638 

P. De la lista de problemas que Ie voy a rnostrar, l.CwiJ considera Ud. que es el 
problema mas importante en el pais? l1:..

.r.t""~~ 

o 2 4 6 8 10 12 

Fuente. LATINOBAROMETRO 2003. AFROBAROMETRO 1999-2001. 

EL MERCADO Y SU SATISFACCION 

Mientras el gobiemo tiene un 38% de aprobacion, la democracia tiene un 28% 
de satisfaccion, el mercado alcanza s610 un 16% de satisfaccion. 

La gran mayoria de la poblacionno sienteque es participadel mercadoy este no 
leha traidobeneficios. La opinionsobrelasprivatizaciones ejemplifica esto.Entre 
2002 y 2003 ha caido de 28% a 22% la opinionque las privatizaciones han sido 
beneficiosaspara el pais. Si se toma eldato del afio 1998que fuede 46%, la caida 
es mas de 20 puntos. A medida que pasa el tiempo aumenta sustancialmente la 
percepcionque la privatizacion no ha sidobeneficiosa para el pais. 

S610 un 22% de la poblacion dice estar hoy dia mas satisfecha que antes con 
los servicios que han sido privatizados, mientras un 71% dice estar menos 
satisfecha que antes con estos servicios. 

Las privatizaciones son un buenejemplo del fracaso que percibe la gentesobre las 
reformas del estado y el funcionamiento del mercado. Estasno se han traducido en 
reales beneficios paralapoblacion comoellos entendieron queibaaser. Es endefinitiva 
unerrorvenderlademoeraciacomo"vasode leche", ytambienvender lasprivatizaciones 
comoun"bieneconomico" paralapoblacion. Ninguna delosdos10 es. 
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CRONICA DE ESPERANZAS Y DECEPCIONES: 
AMERICA LATINA Y LAS NEGOCIACIONES 
COMERCIALES CON ESTADOS UNIDOS Y LA 
UNION EUROPEAI 

Jose Antonio Sanahulas 

EL CONSENSO DE WASHINGTON Y LA 
VULNERABILIDAD EXTERNA DE LATINOAM~RICA 

Al comenzar 2003, Ricardo Haussman, anterior economista-jefe del Banco 
Interamericano de Desarrollo, se referia al sentir general respecto a la recesion 
economica que ha afectado a America Latina, afirmando que existe una "crisis 
de esperanza" que esta minando las expectativas de desarrollo y 
democratizacion que han dominado los afios noventa', 

Esas esperanzas se asentaban en los esfuerzos de reforma de la region y en 
los logros inmediatos que se habian obtenido. Por un lado, habia evidentes 
progresos en cuanto a la consolidacion democratica. Por el otro, las reformas 
economicas eran un hecho, y existia un guion muy claro para aplicarlas. Aun 
con importantes variaciones nacionales en cuanto al contenido, el ritmo y la 
secuencia, America Latina aplico de forma generalizada el decalogo de 
reformas que John Williamson denomino "Consenso de Washington". Salvo 
excepciones, se logro restablecer los equilibrios macroeconomicos, atajar la 
inflacion y alcanzar cierta estabilidad. El visible aumento de las exportaciones 
ayudo a recuperar el crecimiento, y las corrientes de capital, atraidas por 
vastos programas de privatizacion, volvieron a la region y en especial a algunos 
"mercados emergentes" atractivos para la inversion extranjera. Aunque los 
indicadores sociales apenas mejoraron, por 10 menos se freno el rapido aumento 
de la pobreza y la precariedad laboral del decenio anterior. 

Una version anterior de este texto, cerrada en febrero de 2003, se ha publicado en el n"
 
69 de la Revista Mexicana de Politica Exterior.
 
Profesor de relaciones internacionales de la Universidad Cornplutense de Madrid.
 
Ricardo Haussman, "La crisis de esperanza en America Latina", Foreign Affairs en
 
Espaiiol, vol. 3, num, I, enero-marzo de 2003, pp. 67-77.
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Ciertamente, el balance no siempre fue tan brillante como afirmaban los 
valedores del Consenso. Hay que recordar que en los noventa, en relacion 
con el periodo anterior a la crisis, hubo niveles mas bajos de inversion y actividad 
economica, y tambien mayores tasas de desempleo y subempleo; a finales de 
la decada muchos paises no habian logrado aun recuperar los niveles de renta 
per capita anteriores a la crisis. En cualquier caso, ello no parecia minar la 
credibilidad de un Consenso que atribuia esas carencias ala insuficiencia de 
las reformas, y que para amplios sectores de la region seguia ofreciendo un 
esperanzador horizonte de crecimiento sostenido, competitividad intemacional, 
y democracias firmes. Se afirmaba, ademas, como la unica altemativa viable 
para salir del atolladero de la crisis de la deuda y encontrar una direccion 
segura en los intrincados senderos de la globalizacion. 

Sin embargo, cuando parecia que se recogian los primeros frutos del Consenso 
de Washington, las cosas empezaron a ir mal. La apertura extema agravo la 
vulnerabilidad estructural de muchos paises en desarrollo y en transicion ante 
un sistema econornico y financiero intemacional mas integrado, y a la vez mas 
volatil, inestable e incierto. Las reformas del Consenso, y en especialla apertura 
comercial unilateral, la liberalizacion de los mercados financieros y de los 
movimientos de capital, y las politicas monetarias antiinflacionistascontribuyeron 
a una espectacular afluencia de importaciones y abultados deficit comerciales. 
Estos deficit se financiaron por vias que no siempre eran sostenibles a largo 
plazo, como las entradas de capital procedente de privatizaciones 0 la emision 
de instrumentos financieros atractivos para la inversion de cartera y los capitales 
especulativos de corto plazo. A mediados de los noventa, algunos observadores 
criticos ya habian sefialado que todo ello constituia un "coctel explosivo", y 
ante un contexto intemacional adverso, podria llevar a crisis de balanza de 
pagos de funestas consecuencias. Ese vaticinio no era infundado. Desde 1994, 
la peligrosa combinacion de vulnerabilidad nacional y volatilidad intemacional 
ha dado paso a una sucesion de crisis financieras que han interrumpido, de 
manera abrupta, la inversion y el crecimiento, acabando de un plumazo con 
afios de lentos avances en la lucha contra la pobreza. 

Mexico fue la primera victima de ese proceso. Tras la "crisis del peso", que se 
propago a otros mercados emergentes de la region, se registro una breve 
recuperacion; sin embargo, poco despues fueAsia la region que se vio afectada 
por la crisis financiera, con sus secuelas de inestabilidad y de fuertes caidas 
de la produccion, la inversion y el empleo, que se propagaron por todo el 
mundo. Aunque se insiste en los factores intemos a la hora de explicar las 
crisis, 10 ocurrido en Rusia, Brasil, Ecuador, Argentina 0 Uruguay tambien 
parece mostrar que algo va mal en la "arquitectura financiera intemacional"; 
que no todo es atribuible a politicas intemas incorrectas 0 a instituciones 
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nacionales debiles; y que el Consenso de Washington, con su insistencia en las 
"fallas de gobiemo" y su enfoque nacional, no ofrece soluciones validas para 
los problemas de la globalizaci6n, muy distintos de los planteados 10 afios 
antes, cuando el Consenso fue formulado. 

NEGOCIACIONES COMERCIALES: RAZONES PARA LA 
ESPERANZA 

Lo mismo puede decirse respecto a la agenda comercial del Consenso de 
Washington, que se limit6 a predicar las ventajas de la liberalizaci6n comercial 
unilateral y de un modelo de crecimiento guiado por las exportaciones (export
led growth), dando por sentada la existencia de un mercado intemacional 
abierto y competitivo. Pero esas caracteristicas, aunque puedan darse en los 
modelos abstractos neoliberales, no existen en el mundo real. 

El acceso a los mercados extemos ha sido un problema clasico del desarrollo 
latinoamericano. Parte del problema radica en una oferta poco diversificada y 
de baja calidad; no obstante, el proteccionismo de los paises industrializados 
sigue siendo un factor clave. Esta cuesti6n se tom6 aun mas perentoria en el 
decenio de los noventa, al aparecer voluminosos deficit comerciales y aumentar 
la dependencia de la regi6n del capital externo, incluyendo los flujos de "capitales 
golondrina" de corto plaza y caracter especulativo con los que se pretendia 
equilibrar la balanza de pagos. Por consiguiente, lograr un acceso seguro y 
estable a los mercados extemos se convertia en un requisito indispensable 
para asegurar la viabilidad del nuevo modelo liberal-exportador y reducir la 
dependencia de esas volatiles corrientes financieras. En una perspectiva mas 
ampIia, las negociaciones comerciales podian ser consideradas un factor crucial 
para promover la modernizaci6n econ6mica, el desarrollo social, la consolidaci6n 
democratica y asegurarse una posici6n ventajosa en el proceso de globalizaci6n. 
En fechas recientes, Robert Zoellick, representante para las Negociaciones 
Comerciales de Estados Unidos, ha resaltado que tambien existen vinculos 
positivos entre ellibre comercio y la seguridad intemacional. 

Una de las razones para el optimismo con el que se encar6 el decenio de los 
noventa fue la apertura de negociaciones comerciales en varios frentes, y la 
constataci6n de que, por primera vez en mucho tiempo, habia posibilidades 
reales de firmar acuerdos de libre comercio 0 participar, en el marco de la 
Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC), en procesos de apertura de 
caracter multilateral. La Iniciativa de las Americas, lanzada por el presidente 
Bush padre en 1990, la firma del Tratado de Libre Comercio de America del 
Norte (TLCAN, 1994) y los compromisos adoptados en la Cumbre de las 
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Americas de Miami (1995) ponian las bases del proceso del Acuerdo de Libre 
Comercio de las Americas (ALCA), y de otras iniciativas subregionales que 
se han desarrollado al amparo del ALCA, como el Acuerdo de Libre Comercio 
Estados Unidos-Chile (2002) y las negociaciones del CAFTA entre Estados 
Unidos y Centroamerica (2003). 

En el ambito multilateral, a cambio de implicarse en una nueva "Ronda" de la 
OMC, los paises en desarrollo habian logrado algunas concesiones significativas 
sobre comercio agricola, propiedad intelectual, y "trato especial y diferenciado" 
para los Paises Menos Avanzados (PMA) a traves de la "Declaracion de 
Doha" (Qatar) de noviembre de 2001. En materia agricola, en particular, la 
Declaracion compromete a los miembros de la OMC a reducir las barreras 
proteccionistas y los subsidios internos y a la exportacion -que segun 
estimaciones de la OCDE y el Banco Mundial se situanentre 300.000 y 350.000 
millones de dolares al afio, 10 que supone cinco veces el total mundial de ayuda 
oficial al desarrollo-, y fijaba un calendario preciso para la negociacion, por el 
que el 31 de marzo de 2003 se deberian haber acordado las directrices en el 
sector agrario. Esta deberia estar cerrada el l de enero de 2005, fecha limite 
para todos los ternas de la agenda. Sobre patentes y propiedad intelectual, se 
establece que su interpretacion y aplicacion no debe impedir el acceso a los 
medicamentos, ni el derecho de los gobiemos a proteger la salud publica y 
hacer frente a enfermedades graves, como el VIHlsida 0 la malaria, incluyendo 
el uso de licencias obligatorias e importaciones de genericos. 

En 19941aUnion Europea (UE), que con el Tratado de Maastricht habia reforzado 
su capacidad de accion conjunta en el exterior, lanzo una nueva estrategia de 
matriz interregionalista, encaminada a establecer una relacion preferencial con 
America Latina', En ella se reconocian los nuevos intereses economicos europeos 
en la region, y en especial el temor a que el TLCAN, al igual que el proyecto del 
ALCA, pudieran situar a los inversores europeos en desventaja, e inducir un 
efecto "desviacion de comercio" que redujera la cuota de mercado europea en 
beneficio de Estados Unidos'. Aunque sin compromisos respecto a metodo y 
calendario, la creacion de zonas de librecambio era el objetivo principal de los 

Sobre estas estrategias, ver Francisco Aldecoa y Noe Cornago, "EI nuevo regionalismo 
y reestructuraci6n del sistema mundial", Revista Espanola de Derecho lnternacional, 
vol. 50, n° 1, 1998, pp. 59-113; Y Heiner Hanggi, lnterregiona/ism. Empirical and 
theoretical perspectives, taller "Dollars, Democracy and Trade: External Influence on 
Economic Integration in the Americas ", Los Angeles, 18 de mayo de 2000. 
Estos temores no eran infundados. Entre 1991 y 2000. segun datos del Banco 
Interamericano de Desarrollo, la participacion de la UE en las importaciones de America 
Latina y el Caribe descendi6 de 17% a 13%, mientras que la participaci6n de Estados 
Unidos y Canada aument6 de 48% a 52 %. 
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acuerdos "de cuarta generaci6n" que la UE suscribi6 entre 1995 y 1997 con 
Mercosur, Chile y Mexico. Esa meta gener6 amplias expectativas en America 
Latina, pues por primera vez se abria la posibilidad de acceder al mercado 
europeo y evitar el tradicional proteccionismo comunitario", 

Finalmente, estos procesos de negociaci6n actuaron como "catalizador" de la 
integraci6n regional, alentando nuevos esquemas de integraci6n (Mercosur, 
Grupo de los Tres, TLCAN) 0 la reactivaci6n de los ya existentes (Mercado 
Comun Centroamericano, Comunidad Andina, entre otros). Ante la posibilidad 
de negociaciones comerciales con Estados Unidos y la UE, principales 
proveedores y clientes de la regi6n, la mejora de las posiciones negociadoras 
y las ganancias de competitividad promovidas por la integraci6n fueron algunos 
de los incentivos que explican las estrategias "regionalistas" que Latinoamerica 
ha desplegado en ese periodo. 

... Y RAZONES PARA EL ESCEPTICISMO: LA UNION 
EUROPEA Y LOS "ACUERDOS DE ASOCIACION" 

En la I Cumbre Uli-America Latina, celebrada en Rio de Janeiro en junio de 
1999 con presencia, por primera vez, de los jefes de Estado y de gobiemo de 
ambas regiones, se decidi6 dar forma a esa estrategia interregionalista mediante 
una "asociaci6n estrategica" basada en la consolidaci6n democratica, la 
liberalizaci6n comercial y la concertaci6n de posiciones sobre asuntos 
intemacionales. Desde ese afio, en el haber de esta asociaci6n estrategica 
figura la firma de los nuevos "acuerdos de asociacion" con Mexico (2000) y 
Chile (2002), con los cuales se han cerrado, en plazos bastante cortos, las 
negociaciones para establecer sendas areas de librecambio, que estaran en 
pleno funcionamiento en 2007 (Mexico) y en 2012 (Chile), una vez finalizados 
sus respectivos periodos transitorios7• 

A traves de estos acuerdos se ha establecido un marco de relaci6n mas equilibrado 
con America Latina, y se ha dado respuesta a la dificil cuesti6n del acceso a los 
mercados. Se trata, asimismo, de acuerdos de gran alcance, pues incluyen dialogo 
politico y cooperaci6n en una amplia gama de sectores. En el ambito econ6mico 

lose Antonio Sanahuja, "Asirnetrias economicas y concertacion politica en las relaciones 
Uli-America Latina: un examen de los problemas cornerciales", Revista Electronica de 
Relaciones Internacionales (REEl), num, 1,2000, http://www.reei.orglreeil/agoral.htm!. 
Sobre estos acuerdos, vease Celestino del Arenal, "LosAcuerdos de cooperacion entre la 
Union Europea yAmerica Latina (1971-1997): evolucion, balance y perspectivas", Revista 
Espanola de Desarrollo y Cooperacion n? I, otofio-inviemo, 1997, pp. 111-139. 
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pueden ser considerados de "integracion profunda", ya que abarcan comercio 
de bienes, servicios, movimientos de capital, compras publicas, proteccion de la 
propiedad intelectual y resolucion de controversias. Mencion especial requiere 
lanegociacionUE-Mexico,que introdujo diversas innovaciones en lametodologia 
y en el formato del acuerdo, que mas tarde se aplicaron en el acuerdo UE
Chile.En particular, se elaboroun "acuerdointerino"quefacilito un rapidoproceso 
de negociacion. Por todo ello, ese acuerdo puede ser considerado un "punto de 
inflexion" de las relaciones entre ambas regiones". 

Sin embargo, en el momenta en el que se celebro la I Cumbre, el contexto 
internacional era mas desfavorable, surgian fuerzas contrarias a la apertura 
comercial en algunos Estados miembros, y la propia UE se alejaba de su 
estrategia interregionalista", 

En contrastecon losacuerdosentrelaUli-Mexicoy laUE-Chile, lasnegociaciones 
con el Mercosur son la mejor muestra de ello. EI acuerdo con este grupo se 
encontroprontocon latenazoposicion de algunos Estados miembros, comoFrancia, 
debido a que afectaria a productos agrarios "sensibles" y podia suponer costes 
elevados para la Politica Agricola Comun (PAC)l°. EI mandato de negociacion 
con el Mercosur se aprobo in extremis una semana antes de la Cumbre de Rio, 
despuesde tres afios de bloqueoen laComisionEuropeay el ConsejodeMinistros, 
para evitar el bochomo diplomaticoque supondriapresentarseen esa reunioncon 
las manos vacias. Ese mandato,ademas,posponia lasnegociacioneshasta 2001 y 

Sobre el Acuerdo con Mexico, vease id., "Trade, politics, and democratization: The 1997 
Global Agreement between the European Union and Mexico", en Journal ofInteramerican 
Studies and World Affairs, vol. 42, num. 2, verano de 2000, pp. 35-62; y Alicia Lebrija y 
Stephan Sberro (coords.), El Acuerdo de Asociacion Economica, Concertacion Politica y 
Cooperacion Union Europea-Mexico, Mexico, InstitutoTecnologicoAutonorno de Mexico
Instituto de Estudios de la Integracion Europea, Porrua, 2002. 
Vease un anal isis detallado de esta cuestion en Jose A. Sanahuja, "Curnbre Union 
Europea-America Latina, Madrid 17-I8 de mayo de 2002", en Paloma Escudero (coord.), 
La responsabilidad de la Union Europea en la lucha contra la pobreza. Claves de la 
Presidencia espanola 2002. Barcelona, Interrnon Oxfam, Inforrnes nurn, 22, 2002, pp. 
47-72. Vease tarnbien Jordi Bacaria, "Perspectiva latinoamericana y Union Europea", 
en Quaderns de Politica Economica. Revista electronica, vol. 2, enero-marzo de 2003, 
httpt/rwww.nv.es/poleco. 
Segun un estudio del Parlamento Europeo, un acuerdo con el Mercosur que incluyera 
los productos sensibles seria "inimaginable" en el marco de la "Agenda 2000". Vease 
Parlamento Europeo, El proceso de asociacion interregional de la UE con el Mercosur 
y Chile y SIl impacto en el sector agroalimentario de la UE, Luxemburgo, Direccion de 
Estudios del Parlamento Europeo, octubre de 1999, documento 131 (ES), p. 185. Vease 
tam bien el estudio de la Comisi6n Europea, Mercosur-Etl: Effects on Agriculture, 
Bruselas, Comision, DG- VI AI D, 1998 (mimeo). 
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las condicionaba a 10que se acordara en el marco multilateral de la OMC. Segun 
el canciller argentino Guido di Tel1a, el mandato de negociaci6n oscilaba entre 10 
"light" y 10 "superlight" debido a la vaguedad de los compromisos y la imprecisi6n 
del calendario". Las negociaciones arancelarias, que efectivamente comenzaron 
a mediados de 2001 con la presentaci6n de las propuestas de negociaci6n de 
ambas partes, terminaron estancadas al constatarse que se mantenian los 
desacuerdos de fondo. EI Mercosur, y en especial Brasil, se resistio a una rapida 
liberalizacion del sectorindustrial; lapropuestaarancelariade la ComunidadEuropea, 
pese a sermuy amplia en casi todos los sectores, se limitaba a ofrecer "contingentes 
arancelarios preferenciales" en los productos mas "sensibles" de la PAC, como 
los cereales, la came de vacuno, el azucar y los productos lacteos, reclamando 
ademas acuerdos especificos para el sector vinicola. 

En contraste, Mexico y Chile apenas exportan productos agrarios "sensibles" 
para la UE, y aquellos que si 10eran han quedado parcialmente excluidos, 10 
cual tambien explica que en ambos casos se haya podido negociar acuerdos 
de libre comercio muy amplios. 

EI hecho es que el Mercosur, pese a ser el grupo con mas vinculos politicos y 
econ6micos con Europa, no tiene aun acuerdo de asociacion; la UE ha dado, 
por el contrario, prioridad a Mexico y Chile, los paises mas alejados del ideal 
integracionista, y mas proximos al proyecto hemisferico de Washington. De 
ello se deduce que el factor clave en la estrategia de la UE es el proyecto del 
ALCA, y en la perspectiva de la proyecci6n global de la economia europea, el 
temor a verse desplazada del mercado latinoamericano. 

Por otra parte, en 19991a UE ya se habia decantado por el inicio de una nueva 
"ronda" de negociaciones comerciales de la OMC. En esa apuesta multilateral, 
junto a los Estados miembros y el Consejo Europeo, ha tenido mucha influencia 
la nueva Comisi6n Prodi y los comisarios Patten (Relaciones Exteriores) y 
Lamy (Comercio), poco 0 nada proclives a conceder un trato preferente a 
Latinoamerica. En la practica, esto suponia subordinar las relaciones con esta 
ultima a 10 acordado en la OMC. Hay que recordar que en ese marco, la UE 
y America Latina se sinian en posiciones enfrentadas. Las ventajas que la 
segunda puede obtener en las negociaciones multilaterales en cuanto a la 
reduccion del proteccionismo agrario comunitario pueden ser mayores que las 
que se obtendrian de eventuales acuerdos interregionales de libre comercio. 

Citado en Klaus Boderner, "i.E1comienzo de una coincidencia estrategica? La primera 
Cumbre Ufi-America Latina/Caribe en Rio de Janeiro", Desarrollo y Cooperacion, n" 5, 
septiembre de 1999, p. 1I. 
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Finalmente, hay que considerar la creciente orientacion de la Politica Exterior 
y de Seguridad Corrnin y la nueva Politica de Defensa Comun hacia el este de 
Europa, los Balcanes y el Mediterraneo, debido a la ampliacion y la aparicion 
de intereses de seguridad en esas areas del "extranjero proximo", en particular 
tras el II de septiembre. Desplazamiento que es aun mas marcado con motivo 
del conflicto en Irak y la quimerica agenda hegemonica de Washington, que 
pretende una completa reorganizacion de Oriente Proximo y Asia Central. 
Las situaciones de inestabilidad y conflicto que puede generar ese proyecto, 
pueden debilitar el compromiso politico de la UE hacia America Latina. 

La II Cumbre Uli-America Latina y el Caribe, celebrada en Madrid, en mayo de 
2002, durante la presidencia espanola de la Union, fue un momenta de decepci6n 
para muchos paises latinoamericanos, ya que apenas se lograron concesiones. 
Esas decepciones, muy presentes, deslucieron la presentacion del flamanteAcuerdo 
de Asociacion UE-Chile. Los miembros del Mercosur esperaban, al menos, un 
compromiso respecto ala fecha de finalizacion de las negociaciones, tal vez 2005, 
para el area de libre comercio. Ese compromiso hubiera sido una muestra palpable 
de apoyo al Mercosur, y una ayuda tangible para hacer frente a la crisis, mas alla 
de losbuenos consejosprodigadospor la UE a las autoridadesde lospaisesmiembros 
de ese grupo regional y en especial de Argentina. 

Finalmente, la negociacion comercial con el Mercosur quedo pospuesta hasta la 
finalizacion de la Ronda de la OMC, inicialmente prevista para finales de 2004 0 

principios de 2005. EIcomisario Pascal Lamy, responsable de Comercio, no dej6 
de recordar que asi se ha establecido en el mandato de negociacion de la 
Comision, aprobado por el Consejo". En contrapartida, la declaracion conjunta 
UE-Mercosur aprobada en la Cumbre incluy6 el compromiso de "dar un nuevo 
irnperu" a las negociaciones comerciales mediante un encuentro ministerial, que 
se celebro en Rio de Janeiro el23 de julio de 2002. En esa reunion se acord6 un 
calendario de negociacion relativamente detaIlado, conforme al cual en febrero 
de 2003 volvieron a comenzar las negociaciones arancelarias. Tras un nuevo 
encuentro ministerial a celebrar en Bruselas en el segundo semestre de 2004, se 
daria el impulso final al texto del acuerdo, de manera que las negociaciones 
pudieran estar cerradas en algun momento de 2004. Todo ello, suponiendo que 
se hubieran clarificado las ofertas de negociaci6n del capitulo agricola de las 
negociaciones de la OMC a 10 largo de 2003, conforme a los plazos acordados 
en esa organizaci6n, 10 que, sin embargo, no ocurri6. 

"Los Quince y Mercosur no logran impulsar la negociacion del Acuerdo",EI Pais, 18de 
mayo de 2002, p. 5. 
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A los paises andinos y centroamericanos se les planteo la posibilidad de firmar 
nuevos "acuerdos de asociacion" que, sin embargo, no incluirian un capitulo 
comercial. Por esta razon, en 10 esencial serian muy similares a los que van a 
sustituir. Si se pretende que los nuevos acuerdos de asociacion contribuyan a 
lograr los objetivos comunes de desarrollo y lucha contra la pobreza, deberian 
dar estabilidad a la asistencia financiera y asegurar el acceso al mercado 
comunitario. Sin embargo, estos nuevos acuerdos, caracterizados como de 
"tercera generacion plus" 0 "cuarta generaci6n minus", no incluyen el 
compromiso para avanzar hacia areas de librecambio a diferencia de los que 
en su momenta se firmaron con Chile, Mexico 0 el Mercosur". En ambos 
casos, la posibilidad de iniciar negociaciones comerciales tambien se condicion6 
a la finalizacion de la Ronda de Doha. Entre tanto, las exportaciones a la DE 
de Centroarnerica y los paises andinos siguen reguladas por las preferencias 
arancelarias del "SPG-drogas", que la DE otorgo en 1990 a los paises andinos, 
yen 1991 a los paises centroamericanos. Estas preferencias comerciales son 
mas amplias que las otorgadas por el SPG regular, pero estos paises las 
consideran insuficientes, debido a su caracter unilateral y temporal, y por excluir 
productos de interes para la region, 

Ambos acuerdos fueron firmados en mayo de 2003, pero fueron superados 
por los acontecimientos poco despues, como consecuencia de la resolucion 
del Organo de Resolucion de Diferencias de la OMC, que ha declarado que el 
SPG-drogas, por su caracter discriminatorio, contraviene las reglas de esta 
organizacion. La resolucion es el resultado de una demanda planteada por 
varios paises en desarrollo, entre ellos la India, motivada por la decision de la 
DE de extender ese sistema a Pakistan, en el marco de la guerra de Afganistan 
y del alineamiento pakistani con la "guerra contra el terrorismo". Si tras el 
previsible proceso de apelacion se confirma esa decision, y no hay avances en 
la OMC, la negociacion de sendos acuerdos comerciales Ufi-Centroamerica 
y DE-Comunidad Andina puede estar mucho mas cerca. 

En resumen, el Acuerdo de Asociacion con el Mercosur y el establecimiento de 
una "verdadera" asociacion con los paises andinos y con Centroamerica siguen 
siendo las cuestiones mas apremiantes en las relaciones entre la DE y America 
Latina. En todo caso, ella tendra que esperar a la III Cumbre DE-America 
Latina y el Caribe, que se celebrara en Guadalajara (Mexico) en mayo de 2004. 

I J Christian Freres, "La Cumbre de Madrid. Otro paso en un largo camino hacia la Asociacion 
Union Europea-America Latina y Caribe", en Revista Iberoamericana America Latina
Espana-Portugal, afio II, num, 7, 2002, p. 156. 
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EL "HORIZONTE 2004" Y LA REFORMA DE LA 
POLfTICA AGRARIA COMUN DE LA LIE 

En cualquier caso, el "horizonte 2004" planteado en Madrid debe ser tornado 
con cautela, tanto en 10 referido a las negociaciones de la OMC como a los 
acuerdos de asociacion. Las posibilidades de acuerdo dependen de una premisa 
basica: la reforma de la Politica Agraria Comun (PAC), y en especial la 
reduccion de aranceles y de ayudas y subsidios a la exportacion, que 
distorsionan el comercio y dafian la produccion en paises terceros. 

EI alcance de la reforma de la PAC, que se ha negociado en el seno de la UE 
entre 2002 y 2003, es limitado y deja poco espacio para las negociaciones de 
la OMC, 0 en marcos interregionales. En julio de 2002, con motivo de la 
"revision intermedia", la Comision Europea lanzo la propuesta de reforma de 
la PAC. Segun este organo, la reforma pretendia mantener un sector agricola 
viable, sostenible y orientado al mercado, y al mismo tiempo, hacer frente a los 
desafios de la ampliacion al Este, de las negociaciones de la OMC, y de nuevos 
acuerdos de asociacion con America Latina, todo ella dentro del actual marco 
presupuestario. Para ello, en un cambio substancial respecto al actual modelo 
"productivista" de PAC, se pretendia que las ayudas esten disociadas de la 
produccion (decoupling), se asignen directamente al productor a partir de 
referencias historicas, y se condicionen a la proteccion del medioambiente, el 
bienestar animal y la calidad de los alimentos. Tambien se pretendia potenciar 
el desarrollo rural, utilizando los fondos liberados de las ayudas a la exportacion 
y otros subsidios. En relacion con los compromisos intemacionales de la UE, 
la Comision argumento que su propuesta ampliaria las posibilidades de acceso 
al mercado de los paises en desarrollo, y reduciria los subsidios a la exportacion 
y las practicas de dumping que distorsionan los mercados internacionales'". 

La reforma, sin embargo, se ha encontrado con la fuerte oposicion de un grupo de 
Estados miembros con capacidad de bloquear la propuesta". En octubre de 2002, 
horas antes del Consejo Europeo de Bruselas (24-25 de ese mes), se hizo publico 

14 Vease laRevision intermedia de la Politica Agricola Comun. Comunicacion al Consejo y 
al Parlamento Europeo, Bruselas, Comisi6nEuropea,lOdejuliode 2002,COM(2002)394 
final; y "Cleansing the Augean Stables", The Economist, II de julio de 2002. Se ha 
sefialado, sin embargo,que lapropuestapuede incrementarlossubsidiosa laexportaci6n; 
vease Gonzalo Fanjul, La inaplazable reforma de la Politica Agraria Comun, Madrid, 
Reallnstituto Elcano,diciembrede 2002,en http://www.realinstitutoelcano.org 

15 En septiembrede 2002,en una iniciativaIiderada porFrancia, losministrosde agricultura 
de Francia,Luxemburgo,Espana,Portugal,Austriae Irlanda-un grupo que puede fonnar 
una minoria de bloqueo en el Consejo-, junto con el ministro de agriculturade Valonia 
(regi6nfrancofona de Belgica)expresaron surechazo a larefonna,respaldada porAlemania, 
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un acuerdo franco-aleman sobre la PAC, por el que Alemania, a cambio de que 
Francia levantara sus objeciones a la ampliacion, renunciaba a la exigencia de una 
refonna inmediata y radical de esta politica -la denominada "renacionalizacion" 
de la PAC- y aceptaba la prolongacion hasta el afio 2013 de las actuales ayudas 
agrarias, que se e1evan a mas de 40 000 millones de euros anuales, con una 
reduccion de s610 6% en terminos reales en el periodo 2006-2013, y no del 20%, 
como pretendia la Comision 16. 

Los desacuerdos en tomo a la reforma volvieron a manifestarse en enero de 
2003, con motivo del debate sobre las propuestas legales de la reforma y la 
oferta de negociacion de la UE ante la OMC, que podria llegar hasta una 
reduccion de 36% en los aranceles; de 45% en los subsidios a la exportacion, 
y de 55% de las ayudas directas intemas que falsean el comercio, en el periodo 
2006-2012, siempre y cuando haya un "reparto equitativo de la carga" entre 
los paises industrializados. 

Tras un largo y tenso periodo de negociaciones, el26 de junio de 2003 e1 Consejo 
logro el acuerdo sobre una propuesta de refonna menos radical, pues incluia las 
restricciones acordadas en el Consejo Europeo de Bruselas, y hacia concesiones 
adicionales a los Estados miembros opuestos a la refonna. La Comision logro 
preservar el principio de "disociacion", 10 que supone un importante cambio de 
modelo en la PAC, por 10que el Comisario Fischler se refirio a "una nueva era" 
en la PAC17

• La disociacion, en cualquier caso, se aplicara de forma parcial y 
mas gradual, comenzando en 2005, aunque algunos paises podran retrasarla 
hasta el 2007. En algunos productos, como la carne de vacuno 0 los cereales, la 
disociacion es parcial, y en este ultimo caso, los precios de intervencion se 
manti enen, 10que supone mantener barreras comerciales. Hay productos, como 
el aceite de oliva 0 el azucar, en los que la refonna se pospuso a otofio de 2003. 
Esta disociacion "parcial" 0 "a la carta", como la denomino Le Monde, mantiene 
incentivos a la sobreproduccion, generando excedentes a los que probablemente 
habra que dar salida con subsidios a la exportacion". Aunque existe margen 

Reino Unido, Dinamarca, los Paises Bajos y otros Estados miembros del norte de Europa. 
"CAP is something we can be proud of', Letter to the editor, Financial Times, 23 de 
septiembre de 2002; y "Reform? Forget it", The Economist, 5 de octubre de 2002, p. 30. 

16 "The summits of desire", The Economist, 31 de octubre de 2002. Vease tambien el 
punta 12 de las Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Bruselas del 24 y 
25 de octubre de 2002, [Consejo 14702/02],27 de octubre de 2002. 

17 Franz Fischler, "The new, reformed agricultural policy". Comunicado de prensa tras el 
Consejo de Agricultura, Luxemburgo, 26 de junio de 2003, Speech 03/326. 

18 Conclusiones del Consejo, 30 de junio de 2003. "Europe's farm policy: More fudge 
than breakthrouht", The Economist, 28 de junio de 2003, p. 31. 
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para la liberalizacion, se trata de una refonna limitada en relacion al acceso al 
mercado de los paises en desarrollo". 

Con estos antecedentes, la firma de futuros acuerdos de asociacion entre la 
UE y America Latina no va a ser tarea facil, y no es de extrafiar que la 
desesperanza se haya instalado en la region. Como expresa el sociologo 
argentino Torcuato di Tella, "los que en nuestro continente claman para que 
los europeos eliminen su supuestamente horrenda poIitica proteccionista agraria 
no tienen la mas minima posibilidad de ser escuchados'?", La cuestion agricola 
tambien condiciona la propuesta, planteada por distintos actores europeos y 
latinoamericanos, en particular el Parlamento Europeo, de establecer una Zona 
Euro-Latinoamericana de Libre Comercio en 2010, como culminacion de la 
"Asociacion Estrategica", y como respuesta al ALCNt. 

LAS EQUrVOCAS SE'f:JALES DE WASHINGTON, Y EL 
PROCESO DEL ALCA 

Si se presta atencion a Estados Unidos y sus iniciativas comerciales, sean 
hemisfericas 0 bilaterales, los acontecimientos tampoco han evolucionado 
favorablemente. La aprobacion de la Ley de Comercio de 2002, finnada por 
el presidente Bush el 2 de agosto de ese afio, permiti6 al ejecutivo 
estadounidense iniciar un nuevo cicIo de negociaciones comerciales. Dicho 
texto incluia la Trade Promotion Authority (TPA), antes conocida como fast 
track, que la administracion Clinton no habia logrado obtener, solicitada por el 
Ejecutivo para las negociaciones comerciales del ALCA, la OMC, Chile, 
Centroamerica y otros paises. Este paso permitio cerrar en diciembre de 2002 
la negociacion entre Estados Unidos y Chile. 

19	 "Europa cambia radicalmente su politica agraria", El Pais, 27 de junio de 2003, p. 66. 
Diversas valoraciones criticas sobre la reforma en "EU Reform Cuts CAP's Subsidy 
Link to Output", Development News, edici6n electronica, Banco Mundial, 30 de junio 
de 2003 (http://www.worldbank.org). 

20 Torcuato S. Di Tella, "La fragilidad de las democracias de America Latina", en La 
Vanguardia Dossier, n° 4, enero-marzo de 2003, p. 14. 

2 I	 lnforme sobre una Asociacion global y una Estrategia Comun para las relaciones entre la 
Union Europea y America Latina [2000/2249(INI)], Cornision de Asuntos Exteriores, 
Derechos Hurnanos, Seguridad Cornun y Politica de Defensa. Ponente: Jose Ignacio 
Salafranca Sanchez-Neyra, II de octubrede 200I; YlaResolucion del Parlamento Europeo 
sobre una Asociacion globaly una Estrategia Comun para las relaciones entre la Union 
Europea y America Latina [2000/2249(INI)], aprobada el 15 de noviernbre de 2001. 
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Respecto alALCA, ya existiaun borradordel acuerdo,presentadoen la VI Reunion 
Ministerial de abril de 2001 en Buenos Aires, y en la VII Reunion Ministerial del 
ALCA, celebrada en Quito, Ecuador, el 1 de noviembre de 2002, se reafinn6 el 
compromiso de las partes de alcanzarun acuerdo "a mas tardar" en enero de 2005. 

Pese a ello, existian dudas razonables sobre las posibilidades de lograr un 
ALCA "aceptable" para todas las partes en ese plazo, relativamente corto. 
En Quito hubo avances, como la aprobaci6n del Programa de Cooperaci6n 
Hemisferica, pero quedaron pendientes las cuestiones clave, como las ofertas 
de acceso al mercado, en particular en 10referido a agricultura, 0 las reglas de 
defensa comercial. Como ocurre en todo proceso negociador, se observan 
importantes diferencias en cuanto al contenido y alcance del acuerdo, motivadas 
por razones ideol6gicas, las asimetrias de las partes y la desigual distribuci6n 
de costes y beneficios relativos; por esa razon, existia incertidumbre respecto 
al verdadero alcance y naturaleza del ALCA. Si este seria una autentica Zona 
de Libre Comercio hemisferica, 0 un "paraguas" institucional que cubra una 
"red" de acuerdos subregionales y bilaterales de distinto alcance y 
profundidad". La actitud de Estados Unidos no ayud6 a aclarar esta cuesti6n, 
puesto que mantiene una "doble agenda" en la que, por un lado, se impulsa un 
ALCA, y al mismo tiempo se finnan acuerdos bilaterales 0 subregionales, 
como el propio TLCAN, el ALC con Chile de 2002,0 el CAFTA, que se ha 
estado negociando a 10largo de 2003 con Centroamerica. 

Por otro lado, si se atiende a los paises latinoamericanos con mas peso en el 
proceso del ALCA, hay que recordar la ambigua posici6n de Mexico, que 
tiene poco que ganar en un acuerdo que es, en gran medida, un "TLCAN 
ampliado", y cuenta ya con una amplia red de acuerdos bi1aterales de libre 
comercio con paises de America Latina; la dificil situaci6n de Argentina, que 
en el corto plazo no esta en condiciones de afrontar un proceso de liberalizaci6n 
como el que requeriria el ALCA, por no hablar de Venezuela 0 Colombia, 
entre otros, y el resultado de las elecciones brasilefias, que pennite augurar 
una mayor polarizaci6n en las posiciones de Estados Unidos y Brasil. 

Sin embargo, como ha subrayado The Economist, el principal problema del 
ALCA no es el Brasil de Lula, sino los Estados Unidos de Bush". America 
Latina y el proceso del ALCA se encontraban entre las prioridades declaradas 
de la administraci6n Bush al comienzo de su mandato. Con la nueva agenda 

2: 2: Felix Pefia, "Los escenarios posibles... en la construcci6n del ALCA", en Foreign 
Affairs en Espahol, vol. 3, num, I, enero-marzo de 2003, edici6n electr6nica en http:// 
www.foreignaffairs-esp.org 

2 ) "Clouds over Quito", The Economist, 2 de noviembre de 2002, p. 53. 
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de seguridad provocada por los atentados del 11 de septiembre, la "guerra 
contra el terrorismo" y el conflicto en Irak, la importancia de America Latina 
y la integracion comercial hemisferica en la politica exterior de Estados Unidos 
ha caido en picada. Por otra parte, la aprobacion de la Farm Bill de mayo de 
2002, junto a otras medidas proteccionistas -aranceles al acero, medidas 
antidumping, entre otras-, muestran que Bush no es inmune a la presion de 
lobbies proteccionistas, que han exigido un alto precio politico a cambio de la 
TPA. La nueva legislacion agraria supone un fuerte incremento de los subsidios 
en el periodo 2002-2012, de alrededor de 180.000 millones de dolares, en 
particular al trigo, maiz, soja, arroz y algodon, ya otros productos en los que se 
generan muchos excedentes que se exportan a precio de dumping. 

En 10 referido a Brasil, la politica exterior del nuevo gobiemo parece orientarse 
por la continuidad, y en cuanto al ALCA, cabe pronosticar que su posicion no va 
a ser muy distinta de la que sostuvo el Ejecutivo presidido por Cardoso. EI nuevo 
gobiemo brasileiio ha seiialado que intentara promover un Mercosur viable, con 
un margen preferencial que permita un mejor posicionamiento de las empresas 
brasileiias frente al ALCA y a los mercados globales; y al tiempo se mantendra 
la opcion del ALCA, siempre que este sea ventajoso y satisfaga las exigencias 
brasileiias respecto al acceso al mercado, especialmente en bienes agricolas, en 
materia de derechos antidumping, que afectan negativamente a las exportaciones 
brasileiias de productos como el hierro y el acero, y en cuanto a propiedad 
intelectual y proteccion de las patentes, entre otros temas", 

Las medidas proteccionistas de Estados Unidos, que obviamente dificultan la 
negociacion del ALCA, han sido recibidas como un "jarro de agua fria" para 
las expectativas de acceso al mercado de America Latina, que no ve que 
beneficio comporta una negociacion en la que se pretende que la region abra 
aun mas sus fronteras a los productos industriales y los servicios 
estadounidenses, y se comprometa a observar reglas estrictas en materia de 
inversiones 0 propiedad intelectual, sin obtener acceso irrestricto para sus 
bienes agricolas". Ademas, las controversias sobre subsidios agrarios y los 
derechos antidumping, se podrian remitir a la OMC, retrasando el proceso. 

24 En Estados Unidos hay 130 Iineas arancelarias, de un total de 10.000, que imponen 
aranceles superiores a 35%, actual mente el nivel maximo en Brasil. EI proteccionismo 
agrario se concentra en unas 100 lineas arancelarias y en cuotas a productos clave para 
las exportaciones agrarias brasilefias, como zumos, azucar, tabaco 0 lacteos, Vease John 
Cavanagh y Sarah Anderson, Stale a/the play a/the Free Trade Area a/the Americas, 
Washington, Institute for Policy Studies, octubre de 2002, p. 19. 

25 Susanne Gratius, "El proyecto del ALCA visto desde Europa", en Estudios sobre elALCA, 
Santiago, Fundaci6n Friedrich Ebert-Chile,nO I, octubre de 2002, enhttp://wwwfes.cllalcahtm 
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La propuesta de negociaci6n presentada el 11 de febrero de 2003 por parte de la 
Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirm6 estas 
preocupaciones. No menciona los subsidios agrarios y los derechos antidumping, 
que para America Latina son cuestiones clave en la negociaci6n; en 10 concemiente 
a los aranceles, hay una oferta diferenciada por sectores y por grupos de paises, en 
atencion a los distintos niveles de desarrollo presentes en la region, El Mercosur es el 
grupoque obtendria el trato mas desfavorable,con una ofertade eliminaci6n inmediata 
de aranceles en 58% de los productos industriales y 50% en el sector agrario. Oferta 
que, a tenor de las primeras reacciones registradas en ese grupo regional, parece 
insuficiente. Esa oferta es de 61% y 68% respectivamente para los paises andinos, 
de 66% y 64% para los centroamericanos, y de mas de 90% para los miembros de 
la Comunidad del Caribe (Caricom). Es importante recordar que estos tres ultimos 
grupos regionales cuentan ya con regimenes de acceso al mercado estadounidense, 
como la Iniciativa para la Cuenca del Caribe 0 la Ley de Preferencias Comerciales 
Andinas, que son mas favorables que el SPG:, que es el que se aplica a los miembros 
del Mercosur. 

Por afiadidura, las dificultades aparecidas en el proceso de aprobaci6n de la 
TPA, el estrecho margen por el que fue aprobada y las concesiones realizadas 
permiten augurar mas obstaculos en el Congreso estadounidense con forme 
avancen las negociaciones". Las elecciones presidenciales de noviembre de 
2004 y la renovaci6n del Congreso en enero de 2005 son elementos de 
incertidumbre adicional: pueden acelerar el proceso, 0 bien retrasarlo y 
condicionarlo si hay cambios en la Casa Blanca y en el Capitolio. 

Finalmente, la plena aplicaci6n del Acuerdo, en el supuesto de que la 
negociaci6n culmine en 2005, y teniendo en cuenta los periodos transitorios, 
podria demorarse hasta el afio 2015. En suma, se trata de un proceso mas 
lento y cargado de dificultades de 10 que sugeria el optimismo de las 
declaraciones politicas de Quito y otros foros hemisfericos. 

ESCENARIOS TRAS EL FRACASO DE CANCUN: 
,RETORNO A MARCOS SUBREGIONALES? 

Tanto la Farm Bill como el alcance de la reforma la PAC, menor del esperado, 
hacian poco factible un "gran acuerdo" en la Ronda de Doha de la OMC, 
anunciada como "Ronda del Desarrollo" tras la insatisfacci6n provocada por 
la anterior "Ronda Uruguay". Esta y no otra es la gran transacci6n a la que 

Scott Otteman, "El Congreso estadounidense y eI Iibre comercio en America Latina", en 
Foreign Affairs en Espaiiol, vol. 2, num, 3, 2002, pp. 110-112. 

69 



Jose Antonio Sanahuja Cronica de esperanzas y decepciones: America ... 

responde la "Ronda" de Doha de la OMC: los paises en desarrollo ofrecerian 
liberalizar sus mercados de manufacturas, servicios y contratacion publica, a 
cambio del desmantelamiento del proteccionismo agrario de los paises 
industrializados. Tanto la UE como Estados Unidos han argumentado que las 
ayudas aprobadas son compatibles con los compromisos de liberalizacion 
adquiridos en la OMC. Sin embargo, meses antes de la V Conferencia 
ministerial de la OMC en Cancun (Mexico), los acuerdos intemos en la UE y 
en Estados Unidos parecian anunciar un acuerdo agrfcola limitado en el seno 
de esta organizacion, disminuyendo el atractivo de esas negociaciones para 
los paises en desarrollo y, en particular, para America Latina. Se trataba, en 
suma, de un escenario que guardaba algunas analogfas con la liberalizacion 
parcial y gradual que result6 de la negociacion agricola de la Ronda Uruguay 
del GATT, que quedo muy lejos de las expectativas de los paises en desarrollo. 

El hecho es que se incumplio la fecha limite del 31 de marzo, en la que segun 
la "Declaracion de Doha" deberia haberse logrado un acuerdo sobre las 
directrices de negociacion agraria. A mediados de 2003 las negociaciones 
agricolas estaban bloqueadas, y el director general de la OMC, Supachai 
Panitchpakdi, se referia a la creciente "frustracion" de los paises en desarrolIo, 
que vefan como los compromisos de la "Declaracion de Doha" se evaporaban 
en el transcurso de una negociacion aparentemente interminable. 

En esas mismas fechas, las negociaciones en tomo al ADPIC y los 
medicamentos contra el sida tambien presentaban resultados desalentadores". 
En diciembre de 2002, pocos dias antes de veneer la fecha limite decidida en 
Doha, Estados Unidos bloqueo el acuerdo que permitiria que los paises mas 
pobres, con graves problemas de sida y otras enfermedades, y que no tienen 
capacidad para producir genericos, puedan importarlos de pafses que si pueden 
fabricarlos, como la India, Sudafrica 0 Brasil. 

Los antecedentes de la "curnbre" de la OMC de Cancun, en septiembre de 
2004, presagiaban una reunion mas parecida a Seattle que a Doha, pese a que 
todas las partes eran conscientes de que un fracaso condicionaria el conjunto 
de las negociaciones, y haria muy dificil que el acuerdo global pudiera estar 
ultimado, como establece la Declaracion de Doha, elIde enero de 2005 28

• El 
13 de agosto de 2003, en una iniciativa sin precedentes, Estados Unidos y la 

27 Oxfam Intemacional (2002), TRIPS and Public Health. The Next Battle, s.l., rnarzo, y 
Jose Maria Vera (2002), "Sida y patentes farrnaceuticas, un paso adelante y dos a los 
lados", El Pais, 3 de diciernbre, p. 33. 

28 Ver Michael W. Garrett, Ian A. Goldin y Dani Rodrik (2003), Scenarios. International 
Trade and the Doha Development Agenda, Davos, World Economic Forum. 
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UE alcanzaban un "acuerdo marco" por el que se fijaba una posicion cormin 
sobre apertura del mercado agricola, subsidios, y medidas antidumping". 
Aunque se hacian algunas concesiones de ultima hora de cara a la reunion de 
Cancun, el significado era muy claro: ambos actores definian de antemano el 
alcance limitado de un eventual acuerdo agricola, y fijaban una posicion cornun 
frente a los paises en desarrollo. 

El previsible "efecto boomerang" de ese acuerdo fue favorecer la convergencia 
de posiciones de los paises en desarrollo. En visperas de la cumbre de Cancun, 
Brasil, China, India, Sudafrica y Argentina decidian actuar en conjunto para 
arrancar a Estados Unidos y la UE mayores concesiones en materia agricola, 
y anunciaban que, si estas no se producian, tampoco habria acuerdo en asuntos 
de interes para los paises industrializados. A 10 largo de la cumbre, otros paises 
en desarrollo se sumaron a este potente bloque negociador, que pronto se 
configuro como el "Grupo de los 213°. 

La evolucion de la Cumbre de Cancun confirmo que la cuestion clave era la 
mejora de la oferta de negociacion en agricultura de la UE y Estados Unidos. 
Estos ultimos desplegaron una intensa actividad diplomatica para dividir al G
21 -la UE, con los paises del grupo Asia-Caribe-Pacifico 0 "ACP", YEstados 
Unidos con los paises arabes y de America Latina- y desacreditar sus 
propuestas". Finalmente, en una torpe maniobra negociadora, el Comisario 
de Comercio de la UE, Pascal Lamy, exigio concesiones a los paises en 
desarrollo en los llamados "temas de Singapur" -proteccion de inversiones, 
politica de competencia, apertura de los mercados de contratacion publica y 
facilidades para el comercio-- sin haber realizado ninguna concesion en el 
capitulo agricola". Estas exigencias encontraron un rechazo frontal por parte 
del G-21 y de otros 60 paises miembros de la OMC, y condujeron a la ruptura 
de las negociaciones y la abrupta finalizacion de la Cumbre de Cancun, sin 
alcanzar ningun acuerdo, el 14 de septiembre de 2003. 

29 "EE.UU. Yla U.E. cierran un vago acuerdo para Iiberalizarel comercio agricola mundial", 
El Pais, 14 de agosto de 2003, p. 42. 

30 Integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan, 
Paraguay, Peru, Sudafrica, Tailandiay Venezuela. Este grupo,liderado por Brasil, cuenta 
con la experiencia negociadora previa del "Grupo de Cairns", formado por paises 
exportadores de productos agrlcolas de c1imatemplado. EI G-21 representa la mitad de 
la poblacion mundial, y dos terceras partes de la poblaci6n empleada en la agricultura. 

3 I "Fischler: son unos locos que pretenden la luna", El Pais, 12de septiembre de 2003, p. 9. 
32 Soledad Gallego-Diaz (2003), "Los puntapies de la UE", El Pais, 24 de septiembre, p. 13. 
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Este fracaso sin paliativos convertia en papel mojado los esfuerzos desplegados 
en los 22 meses de negociaciones anteriores, y los modestos avances logrados 
en cuestiones como el acceso a los medicamentos 0 los subsidios al algodon. 
Tambien hacen casi imposible cumplir el calendario acordado en Doha, y cerrar 
el acuerdo en diciembre de 2004 0 enero de 2005. Aunque todas las partes 
han lamentado este desenlace, las interpretaciones, logicamente, varian. Algunos 
miembros del G-21 afirmaron que es mejor que no haya acuerdo, antes que 
aceptar un mal acuerdo. Sin embargo, Estados Unidos, las UE y los medios 
economicos ortodoxos se apresuraron a culpar a los paises en desarrollo del 
fracaso, y recordarles que se trataba de una victoria pirrica, pues les debilitaba 
al situarles en marcos subregionales de negociacion frente a Estados Unidos y 
la UE en los que no podrian actuar en bloque. Sin embargo, estos mismos 
medios, e instituciones como El Banco Mundial, tambien responsabilizaron a 
Estados Unidos y la UE, por su rigidez en el capitulo agricola, y, en el segundo 
caso, por su inadecuada estrategia negociadora". 

El fracaso de Cancun y los acontecimientos posteriores -incluidos los problemas 
de Irak, el crecimiento del deficit comercial de Estados Unidos, y las elecciones de 
2004 en ese pais- apuntan a que ya no es posible cerrar la Ronda con un amplio 
acuerdo agricola en la fecha prevista de finales de 2004. Este escenario, el mas 
favorable, parece descartado, por 10 que los unicos escenarios posibles serian: 

•	 Escenario "OMC retraso": supone la finalizacion de la Ronda de Doha 
no antes de 2006, con un programa de liberalizacion parcial tanto en la 
agricultura, como en las materias de interes para los paises 
industrializados. Las partes siguen comprometidas con la opcion 
multilateral, 10 que retrasaria los acuerdos subregionales hasta el cierre 
de esa ronda negociadora. 

•	 Escenario "OMC-regionalismo": se mantiene el compromiso con las 
negociaciones de la OMC, pero debido a que se retrasa su finalizaci6n, 
desde 2003 las partes deciden impulsar acuerdos regionales, 
subregionales y con paises concretos. 

•	 Escenario "retorno al regionalismo": supone el bloqueo y eventual ruptura 
de la actual ronda de la OMC, y el retorno a estrategias regionalistas en 
algun momenta de 2004 0 2005. Como en el anterior, se impulsan 
Acuerdos de Asociacion por separado, pero en un momento posterior; 

Los acontecimientos que hanjalonado los ultimos meses de 2003, tras Cancun, 
apuntan a la opcion "OMC-regionalismo", tanto para la UE como para Estados 

JJ	 "Caneun's ehanningoutcome", TheEconomist, 20deseptiembre de2003,p. 13;vertarnbien 
loseditoriales de Financial Times y The Wall StreetJournaldel 16de septiembre de 2003. 
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Unidos. En la reunion ministerial del ALCA, ce1ebrada en Miami en noviembre 
de 2003, se decidio renunciar a la formula inicial -la "extension al sur" del 
TLCAN-, y avanzar a traves de acuerdos subregionales con distinto nivel de 
compromiso. Esta formula es compatible con el TLCAN, el Acuerdo Chile
EE.UU., el CAFTA, y el que se empezara a negociar en 2004 entre Panama, 
los paises andinos y estados Unidos. Tambien permite que Mercosur y ese 
pais negocien dejando a un lado los temas mas dificiles. 

La UE, por su parte, parece tambien dispuesta a reactivar la via subregional 
sin abandonar el compromiso con la OMC. Ello supone cerrar la negociacion 
con Mercosur a finales de 2004, con el llamado "Programa de Bruselas" 
acordado en noviembre de 2003, e impulsar negociaciones comerciales con 
los paises andinos y centroamericanos, en e1 marco de los respectivos acuerdos 
de asociacion, a 10 largo de 2004 y 200534

• 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Como en otras epocas, la cuestion agraria se ha convertido en uno de los 
principales escollos de las negociaciones comerciales internacionales en las 
que America Latina confia para obtener acceso estable y seguro a sus principales 
mercados de exportacion, sea en el plano multilateral, en el marco del ALCA, 
o en otros marcos subregionales de negociacion abiertos con Estados Unidos 
y con la UE. Ambos actores se han comprometido publicamente con la apertura 
de los mercados agricolas, 10 que supone reformar su respectivo sector agrario. 
Ese compromiso es uno de los fundamentos de la Declaracion de Doha y de la 
Ronda del Desarrollo, y de propuestas como el ALCA 0 los acuerdos de 
asociacion ofrecidos por la UE a sus "socios" latinoamericanos. Compromiso, 
ademas, que levanto amplias expectativas en America Latina y que ha sido 
una importante fuente de esperanza para afrontar los desafios del desarrollo y 
la insercion internacional de la region. 

Las decisiones adoptadas en 2002 y 2003 en Estados Unidos y en la UE, 
aunque fueran previsibles, representan un "baflo de realismo" frente a esas 
esperanzas, y explican, en gran medida el "fracaso anunciado" de la V 
Conferencia Ministerial de la OMC en Cancun (Mexico). Como se indico, 
definen un escenario de liberalizacion limitada que no responde a las 
expectativas latinoamericanas de acceso al mercado, de eliminacion de los 

J4	 "La UE acelera los pactos de comercio con ASEAN, Rusia y America Latina", Cinco 
Dias, 11 de diciembre de 2003. 
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subsidios a la exportacion y de otras medidas que dafian la produccion y el 
comercio agricola de la region. La "negociacion interna" en la UE y en Estados 
Unidos no ha tenninado. Existen importantes fuerzas a favor de la refonna, 
en particular de cara a la PAC, por 10 que la "Ronda de Doha" no debe darse 
por perdida. En ese proceso, no obstante, ya se han puesto de manifiesto los 
condicionantes de la apertura y los limites de la liberalizacion, Tras ese fracaso, 
se ha abierto un escenario incierto en el que las negociaciones subregionales 
cobran mas importancia. En esas negociaciones hay riesgos y oportunidades. 
Para muchos, la posicion negociadora sera mucho mas debil, pero algunos de 
los problemas de fondo, dependiendo de la estructura exportadora de cada 
cual, podrian sortearse con mas facilidad. 

Las consecuencias del proteccionismo agrario desbordan ampliamente el ambito 
comercial. America Latina percibe que esta siendo tratada injustarnente, y que la 
actitud de los paises industrializados es como minimo incoherente, ademas de que, 
ala hora de liberalizar,existe un "doble rasero" por el que los paises industrializados 
eluden las politicas de apertura que sin embargo predican con entusiasmo a los 
paises en desarrollo. El esfuerzo de liberalizacion unilateral que America Latina 
llevo a cabo desde mediados de los afiosochenta contribuyo a mejorar la eficiencia 
y la competitividad de la region, pero tuvo costes muy elevados en cuanto a 
destruccion de empleo y capacidad productiva. El libre comercio justificaria a 
posteriori el esfuerzo realizado, al pennitir que esas ganancias de competitividad 
se tradujeran en mayores cuotas de mercado y en un incremento de los ingresos 
por exportaciones, 10 que reduciria la necesidad de financiacion externa y, a la 
postre, la vulnerabilidad de la region. Si esas expectativas no se realizan, parece 
razonable preguntarse si el esfuerzo merecio la pena. 

Este "encontronazo" con la realidad es uno de los componentes de esa "crisis 
de esperanza" a la que se referia Ricardo Haussman. Pero quizas esas 
esperanzas no tenian fundamento solido, y no eran sino parte del espejismo 
neoliberal. Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economia 200 I y ex economista 
jefe del Banco Mundial, ha denunciado la "hipocresia" de los paises 
industrializados y de su discurso liberalizador, que constituye la legitimacion 
ideologica de unas reglas de comercio "desequilibradas" e "injustas", ya que 
dan cobertura legal a ese "doble rasero" y aseguran a los paises industrializados 
una parte desproporcionada de los beneficios de la liberalizacion, a expensas 
de los paises en desarrollo". A la luz de 10 sefialado anterionnente, esas 
acusaciones no son infundadas. Esa hipocresia ha reforzado la hostilidad hacia 
la liberalizacion y ha minado, aim mas, la credibilidad del Consenso de 

Joseph E. Stiglitz, El malestar en la globalizacion, Madrid, Taurus, 2002, pp. 31 y 305. 

74 



Cronica de esperanzas y decepciones: America ... Jose Antonio Sanahuja 

Washington y de unas politicas neoliberales que ya habian puesto en entredicho 
hechos como las crisis financieras de los ultimos afios noventa, 0 quiebras y 
escandalos empresariales como Enron 0 WorldCom, que han puesto en solfa 
muchos de los argumentos neoliberales sobre las virtudes de un mercado que, 
se supone, es competitivo y transparente. Si el fin de ese espejismo contribuye 
a que se vuelva a dar importancia a las politicas de desarrollo, que se suponia 
podian ser sustituidas por la mera liberalizacion comercial; a la integracion 
regional y a los mercados domesticos, y a estrategias de negociacion mas 
solidas frente a los paises industrializados, algo se habra ganado. America 
Latina podria, esta vez sobre bases mas firmes, mirar el futuro con esperanza. 
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EN VEZ DEL CONSENSO DE WASHINGTON: LAS 
REFORMAS ECONOMICAS PARA CRECER CON 
EQUIDADI 

Ricardo Ffrench-Davls ' 

AmericaLatinaha vividoun periodode profundas refonnas economicas durante 
losnoventa, enmarcadas en 10 que seconociocomo"el ConsensodeWashington". 
En todas estas experiencias de refonnas se produjeron cambios dramaticos en 
el peso relativodel Estado -Iimitacion en su campo de accion, desregulaciones, 
privatizaciones masivas,disminuciondel gastoe inversion publicamuynotables
que les otorgaron mucho mas espacio a los agentes privados. 

Un decenio de refonnas, intensas y profundas, -como las calificaban el FMI y 
el BancoMundialhasta 1998-, ha dejadoresultados positivos en diversosaspectos 
de laseconomias de America Latina. Erradicacion de las hiperinflaciones (en el 
2001 una tasa de inflacionpromediade un digito; esto es, inferior al 10%1 anual), 
balancesfiscales masequilibrados,augedel volumende lasexportaciones, menor 
burocratismoen la gestionestatal.Pero, en 10 fundamental, que es eIcrecimiento 
economico y la equidad, el desempeno ha sido mediocre. Se alcanzo, apenas, 
un crecimiento del producto (PIB) de 2,4% por ano entre 1990 y 2002, y de 
1,2% en el ultimo quinquenio (esto es, media decada perdida, como senala la 
CEPAL). En cuanto a la pobreza, ahora hay 20 millones de pobres mas que en 
1990,y la distribucion del ingresosigue siendo muy regresiva. 

Indudablemente, la America Latina de 1990 necesitaba reformas. Teniamos 
economias sobreintervenidas, con un sector privado restringido y reglas poco 
transparentes. La economia de mercado, para expandirse y distribuir bienestar 
necesita un sector privado (entendido no solo como las empresas grandes, 
sino tambien mayoritariamente las pequenas y medianas, los trabajadores, las 
organizacionessociales,etc.)vigorosojunto conun sector publico modemizado, 
profesionalizado, que trabajen armonicamente, en un enfoque integrado. 

Articulo publicado en revista TODAVIA, Fundacion OSDE. Buenos Aires, 2003. 
Asesor Regional Principal de la CEPAL 
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En un enfoque integrado, la equidad no resulta un subproducto que viene ex 
post sino que se va incorporando en el sistema productivo. En efecto, en la 
medida que la gente, y las empresas saben hacer cada dia mejor las cosas, se 
consigue desarrollo economico y social 0 crecimiento con equidad. Muchos 
de los que aplicaron el Consenso de Washington no 10 comprendieron, y fallaron 
profundamente en esto. 

,Por que fallaron las reformas en 10 esenclal? 

Primero, las refonnas se han aplicado, en general, de manera muy ideologica, 
bajo el prisma de la 'receta unica '. Sus gestores asumen que hay una manera 
(mica de hacer economia; en todo el mundo y en todo momento. 

Segundo, suponen que mas de las mismas reformas es siempre bueno. 

Tercero, se ha tendido a otorgarle a cada refonna un cardcter de objetivo y 
no de un medio. 

Cuarto, priorizaron el financierismo por sobre el productivismo y la equidad. 

Quinto, tampoco entendieron como conciliar 'Ia libertad' de unos pocos con la 
'libertad' de las mayorias. La pobreza, el desempleo, la inseguridad, constituyen 
terribles ausencias de 'libertad' para los que sufren esos dramas. 

Ahora entremos a algunos rasgos mas tecnicos para el debate. Dentro del espiritu 
con que se aplico el Consenso Washingtonse buscaba que las refonnas tendieran 
a conducir a precios correctos y que fueran amigables con el mercado, dos 
principios que comparto plenamente. Sin embargo, los resultados obtenidos en 
America Latina han estado en el extremo opuesto; han marchado en la direccion 
contraria. Por ejemplo, los precios macroeconomicos claves -el tipo de cambio 
y la tasa de interes- han tendido a tomar valores muy incorrectos (el un peso un 
dolar en Argentina es uno de muchos casos de induccion a error a empresarios, 
ahorristas, consumidores). La realidad observada a traves de la region es que 
tipos de cambio y tasas de interes han alcanzado niveles muy fluctuantes y 
extremos. Esta gran inestabilidad real, resultado de la manera de efectuar las 
refonnas en los 90 no es sorprendente.De hecho, reproduce la enonne inestabilidad 
que caracterizo a la economia chilena durante la puesta en marcha de las 
refonnas neoliberales de los 70, en la dictadura de Pinochet. Lo concreto es que 
esa fluctuabilidad, luego de algun tiempo de estabilidad aparente, con pies de 
barro, resulta muy poco amigable con el mercado, pues somete a una enorme 
tension al sector productivo, trabajadores y empresarios. 
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El crecimiento tan mediocre ha estado asociado, entre otros falencias, a: 

a)	 Exportaciones con bajo valor agregado, con mercados poco dinamicos 
y fluctuantes. Es el resultado de creer, erroneamente, que bastaba con 
liberar importaciones y privatizar, y despreocuparse en realidad del nivel 
real del tipo de cambio y del desarrollo productivo. La region sigue 
concentrada en rubros muy primarios. Esta bien aprovechar nuestras 
ventajas comparativas naturales, pero es un costoso error limitarse a elIas. 
Para crecer con equidad es fundamental agregarles valor, conocimiento e 
innovacion, El reposicionamiento de la integracion latinoamericana es un 
componente esencial para que nuestra region pueda 'hacer' globalizacion, 
en su favor y beneficio, y no siga siendo un objeto pasivo de ella. 

b)	 Un balance fiscal que no prioriza la modernizacion productiva y social. 
Si bien se han logrado presupuestos rebalanceados en muchos paises -el 
deficit promedio de la region, en los 90, fue del orden de 1,5% del PIB hasta 
la llegada del contagia de la crisis asiatica: esa cifra se compara 
favorablemente con la de muchas economias desarrolladas, en especial de la 
de los Estados Unidos actual mente. El mayor deficit reciente en America 
Latina es mas bien un resultado de la crisis y no una causa de la crisis. Por 
otra parte, la reordenacion fiscal, frecuentemente se ha logrado con insuficiente 
inversion en capital humano, en tecnologia, en apoyo a las PYMEs y en 
infraestructura. Todos esos son ingredientes aun faltantes para avanzar en la 
modemizacion de nuestras economias. En cuanto a los ingresos tributarios, 
existen grandes vacios en los sistemas tributarios y demasiada evasion. 

c)	 lnsujiciente inversion productiva. Sin duda, uno de los aspectos donde 
las reformas exhiben un desempefio notablemente mediocre es el de la 
reducida inversion productiva y, consecuentemente, el pobre crecimiento 
economico, No se puede crecer vigorosamente sin una inversion productiva 
(equipos, maquinarias, infraestructura, construccion residencial y comercial) 
tambien vigorosa. La America Latina de los 90 invirtio 5 puntos del PIB 
menos en promedio que en los 70, y solo un punta mas que en los 80. Para 
agravar el panorama, la tasa de inversion ha seguido bajando en estos afios 
mas recientes. Actualmente, es inferior a la registrada en los ochenta, 
durante la decada perdida. 

d)	 Desequilibrio de la macroeconomia real. Los empresarios y trabajadores 
de America Latina han estado sometidos a una enorme inestabilidad de la 
demanda intema, de tipos de cambio y de tasas de interes, Ha sido como 
una montana rusa, dafiina para el crecimiento, la inversion productiva, el 
empleo y la equidad. La demanda efectiva ha seguido los vaivenes de los 
flujos de capitales especulativos. Ha estado sometida a los sucesivos 
contagios de optimismo y de pesimismo que caracteriza a los actuales 
mercados financieros intemacionales. 
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Una de las grandes refonnas de la reformas hechas por Chile, al retomar a la 
democracia, en 1990, para transitar del neoliberalismo al crecimiento con 
equidad, consisti6 en regular los ingresos especulativos de capitales extemos, 
con notable eficacia y exito, 

LA NECESIDAD DE REFORMAR LAS REFORMAS 

Las refonnas econ6micas tienen rasgos positivos y negativos, es vital aplicar 
cambios que tiendan a conservar las caracteristicas saludables y a corregir los 
errores mas graves. En el fondo, se trata de introducir reformas a las reformas. 
Construir sobre 10existente, mejorandolo, Una de las propuestas neo-liberales 
mas frecuentes ha sido que las refonnas ya mencionadas fueron bien hechas 
y 10 que falta para que funcionen mejor es la realizaci6n de una segunda 
generaci6n de refonnas: judiciales, profesionalizaci6n del estado, educacional, 
y otras de naturaleza similar. 

La verdad es que esta segunda generaci6n es, sin duda, necesaria. Y, por que 
no decirlo, que no se debi6 postergar para una segunda etapa. En cuanto a la 
primera generaci6n, como 10 hemos constatado a traves de este texto, han 
adolecido de graves fallas, resultado de una visi6n extremadamente ideol6gica 
de nuestras economias. Por ello, sus resultados son tan mediocres y regresivos, 
como 10hemos documentado aqui. De alIi que sea imprescindible efectuar la 
reforma de las reformas (de primera generaci6n). 

(Cu~les son algunas de las areas prlorltarlas? 

Refonna tributaria para financiar un mayor gasto social y modemizar el Estado. 
Refonnas macroecon6micas para tener una economia mas sostenible, que 
significa ir contra la moda de abrir indiscriminadamente la cuenta de capitales. 
Tal como 10 reiteramos recien, Chile, en 1990, al retomar a la democracia, en 
vez de seguir esa moda, introdujo una regulaci6n prudencial macroecon6mica 
sistematica de los flujos de capitales (el encaje sobre los flujos de corto plazo), 
para desalentar el endeudamiento excesivo, en particular de pasivos extemos de 
corto plazo 0 liquidos, mantener control sobre el deficit extemo, y evitar el atraso 
cambiario; perfeccion6 la supervisi6n prudencial del sistema financiero, ya 
bastante estricta; hizo algunos (modestos) esfuerzos para desarrollar el segmento 
de largo plazo del mercado de capitales; aplic6 politicas cambiarias y monetaria 
activas por parte del Banco Central, en estrecha coordinacion con el Ministerio 
de Hacienda, y una politica fiscal muy responsable: cada nuevo gasto extra, en 
especial en gasto social, que elevara la capacidad de la gente de educarse 
mejor y emplearse mejor, tuvo su financiamiento efectivo tributario. 
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Un rasgo distintivo, del camino de Chile en los noventa, fue salirse de "la 
receta unica", y conseguir crear un entorno macroeconomico estimulante para 
la inversion productiva y para el empleo; adicionalmente, hizo una reforma 
tributaria para financiar una mejora de los sueldos de los profesores y elevar 
la inversion en escuelas y hospitales. Asi logro crecer sostenidamente al 7% 
por 8 0 9 afios, con una "macroeconomia real" funcional para el desarrollo y 
para la expansion del empleo productivo. Es muy destacable que el sector 
privado invirtio 10 puntos del PIE mas que durante la dictadura, a pesar del 
aumento de impuestos y del restablecimiento de derechos laborales. No 
pretendemos idealizat -Chile mantiene graves problemas de inequidad y perdio 
el ritmo de desarrollo desde 1999-, no obstante, logro elevar en 70% su PIE 
real por habitante, duplicar el salario minimo real, reducir el desempleo y mejorar 
en algo la distribucion del ingreso en los afios noventa. En efecto, logro generar 
un entomo de mercado 'amigable' con la inversion privada y el empleo, 
amigable con empresarios y trabajadores. 

Sabemos que no hay una secuencia, intensidad y dosificacion unica para todos 
los paises, Bienvenidas las propuestas para una rectificacion pragrnatica, al 
servicio de nuestros objetivos de crecer con equidad, con identidad nacional, 
para 10 cual necesitamos espacio para la reflexion, para el debate y para la 
accion. Es urgente desarrollar, articular, difundir, visiones altemativas, muy 
aterrizadas y sustentadas en nuestras realidades, para reemplazar el ideologismo 
tan predominante y sectario de los que impusieron el Hamado consenso de 
Washington. 
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,EL FIN DE LAS DICTADURAS MILITARES? 

Andres Villar Gertner 

INTRODUCCION 

America Latina ha sido una region de constantes crisis politicas, inestabilidades 
economicas y convulsiones sociales. La redemocratizacion de la region y un 
contexto intemacional mas favorable, tras el fin de la Guerra Fda, dio indicios 
que la situacion se podria revertir. Sin embargo, la existencia de democracias 
formales y la aplicacion de un modelo economico mundialmente aceptado no 
han sido garantias de una mejora sustancial en la calidad de vida politica, 
economica y social de los ciudadanos. 

Durante la decada de los noventa, la irresponsable conduccion economica 
intema de algunos gobiemos sumado a las fluctuaciones intemacionales 
sumieron a los paises en profundas crisis economicas. A nivel politico, la 
deslegitimacion de los partidos y lideres politicos ya sea por el incumplimiento 
de las promesas y la corrupcion generalizada derivo en una serie de crisis 
politico institucionales. 

Sin duda, la explosion de convulsiones sociales no se hicieron esperar. La 
renuncia 0 destitucion de presidentes y la intervencion de las fuerza armadas 
en el ambito politico tampoco. Frente a este escenario, el establecimiento de 
dictaduras militares pareciera ser propicio. No obstante ello, esto no sucede, 
wor que?' 

A continuacion, a partir de un estudio realizado por FLACSO-Chile3, se 
presentan en mayor profundidad las variables que demuestran e1 nivel de 
vulnerabilidad en el que se encuentra la region. Y asimismo, se plantean dos 

Cientista politico, investigador Flacso-Chile.
 
Mainwaring, Scott (2000) "Supervivencia dernocratica en America Latina", Revista
 
Ciencia Politica, vol. XX, N° 2, 2000, Universidad Cat6lica, pp. 18-67.
 
Amenazas a la Gobernabilidad en America Latina (2003) FLACSO-Chile, Informe
 
preparado para el Foro de la Sociedad Civil con ocasion de la XXXIIJ Asamblea General
 
de fa OEA, Santiago de Chile, 7 de junio, 2003.
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ideas que podrian explicar por que no han existido dictaduras militares en 
estos ultimos afios y, otra que mas que una afirmacion plantea una duda acerca 
de la imposibilidad de una permanencia asegurada de regimenes democraticos. 

I. AMERICA LATINA: UNA REGION VULNERABLE 

a) Vulnerabllldades polftlco-Instltuclonales: democraclas 
deblles 

Sin duda, la existencia de sistemas democraticos en casi la totalidad de los 
paises latinoamericanos -a excepci6n de Cuba- ha sido un avance, sin embargo, 
la calidad y eficiencia de esta es muy cuestionable. Es decir, no basta con la 
existencia de una democracia formal, con elecciones regulares y con la 
participacion de partidos politicos, sino que un sistema eficiente capaz de 
respetar los derechos esenciales y que conjugue las demandas sociales. 

En definitiva, la carencia de una tradicion democratica fuerte y la debilidad de 
las instituciones, sumado a la inestabilidad economica y social, generan un 
escenario proclive para la recurrencia de crisis politico-institucionales. Ello se 
traduce en constantes conflictos, la indebida intervencion de las fuerzas armadas 
en asuntos de politica domestica en algunos paises, la falta de respeto por las 
garantias basicas y derechos politicos y civiles, altos indices de corrupcion, y 
violencia institucionalizada. Como resultado de 10 anterior, no es extrafio 
observar un alto nivel de desconfianza hacia los partidos politicos y una de 
crisis de representatividad de los mismos", 

Asi, a pesar de los avances democraticos de los ultimos afios, muchos paises 
se han visto afectados por serias crisis politicas que tienden a resolverse fuera 
de esquemas democraticos 0 que terminan con presidentes que renuncian 0 

son destituidos. 

Ibid., p. 17. 
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Tabla N°l 
CRISIS pOLiTICO-INSTITUCIONALES EN AMERICA LATINA 

1990-2003 

Pais/ajio 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 
Argentina _ .-
Belice 
Bolivia -Brasil .. ~Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 

G ~ EI Salvador 
Guatemala tlttt 
Haiti • - -Honduras 
Mexico 

WNicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru m:t:t 
Surinam EHH 
Uruguay 
Venezuela - mt+ 
Fuente: Elaborado por FLACSO-Chile sobre la base de informes de prensa. 

~ Golpes de Estado _ Levantamiento 0 tension militar 

_ Destituci6n/renuncia del presidente 

b) Vulnerabllldades econ6mlca-soclales 

Junto a las crisis politico-institucionales que han vivido los paises 
latinoamericanos, se afiade la inestabilidad economica en la cual ha estado 
sumergida la region. Los gobiernos, ya sea por factores internos y extern os, 
no son capaces de cumplir sus promesas ni sus obligaciones. El desarrollo 
economico-social que "se relaciona con la capacidad de los estados nacionales 
de garantizar la satisfaccion de las necesidades basicas del conjunto de la 
poblacion'", sin duda, no se cumple en la mayoria de los paises. 

Bajo nivel de crecimiento, aumento de la deuda extern a por mal manejo de los 
recursos fiscales, altas tazas de desempleo causadas por la recesion internacional 

Ibid., p. 15. 
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y politicas populistas generan un cuadro de inestabilidad y vulnerabilidad dificiles 
de solucionar en el corto plazo, aumentando la tension y marginalidad social, 
incrementando la pobreza y manteniendo la brecha entre ricos y pobres. 

Tabla N°2 
DISTRIBUCION DEL INGRESO, PARTICIPACION DEL INGRESO TOTAL DEL 10% MAs RICO 

Pais/aiio 1990 1997 1999 
Argentina 34.8 35.8 37.0 

Bolivia 38.2 40.7 37.2 

Brasil 43.9 47.1 

Chile 40.7 40.2 40.3 

Colombia 40.1 40.1 

Honduras 43.1 37.7 36.5 

Fuente: CEPAL, varios afios. 

c) Vulnerabllidad relaclonada con la Integracl6n social 

Los altos niveles de desigualdad economica y el aumento de la pobreza sumado 
ala inestabilidad de las instituciones democraticas hacen mas dificilla integracion 
social de los sectores que tradicionalmente son los mas discriminados y 
excluidos. Que en el caso latinoamericano, son los grupos etnicos, mujer.jovenes 
e inmigrantes. 

En este sentido, el rol del Estado y la estabilidad de sus instituciones son 
fundamentales para mejorar la integracion social en cada pais, entendida esta 
como el "fortalecimiento del Estado de derecho y la promocion yestablecimiento 
de las condiciones necesarias para el respeto del derecho de las minorias, la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la superacion de todas 
las formas de discriminacion y/o exclusion en una sociedad'". 

Sin duda, la deficiencia en estos tres niveles de analisis hace mas vulnerable a 
la region y pone en riesgo aim mas la gobernabilidad democratica de los paises 
latinoamericanos. Tentando a civiles y militares a resolver, a traves de vias no 
democraticas, los problemas intern os. 

Ibid., p. 15. 
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II.	 ,HACIA UN SISTEMA DE DEMOCRACIAS 
DELIBERANTES CONSOLIDADAS PERO DE 
CARAcTER CIVIL? 

Durante los ultimos trece afios han ocurrido golpes, sublevaciones y tensiones 
militares. Sin embargo, estas no han terminado en gobiernos militares. Se ha 
suspendido a los militares sublevados 0 han renunciado los presidentes, que 
han sido reemplazados por otros civiles, nunca por militares, (,por que? A 
continuacion, se esbozan algunas ideas que podrian explicar este fenomeno, 

a)	 Aisiamiento Internaclonal 

Talvez,uno de losfactoresmas determinantes, paraque losmilitareslatinoarnericanos 
no tomen el poder sea el aislarniento internacional del cual serian objeto. 

Desde una perspectiva de costolbeneficio, las dictaduras en la actualidad, no 
son rentables y no son politicamente correctas ante la opinion publica, los 
medios de comunicacion y la mayoria de los estados. Sin duda, no son un buen 
negocio. Sin en el pas ado tuvieron el apoyo de ciertos paises como Estados 
Unidos, hoy en dia, es muy dificil encontrar paises que justifiquen una dictadura 
militar, incluso de este ultimo y sobre todo en esta region. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que los militares y la elite polftica sean ahora 
mas democraticos que antes, esto no se sabe, 10 que si esta claro es el rechazo 
generalizado que hoy existe frente a las dictaduras. En este sentido, un calculo 
realista, para cualquier dirigente polftico y militar que vislumbra esa posibilidad, 
indica mas costos que beneficios en el restablecimiento de regimenes militares. 

Por otro lado, esta la reaccion que tendrian los estados y organismos 
internacionales frente a esa posibilidad. En el caso de los estados, esta la 
indiscutible influencia que ejerce Estados Unidos en la region. Si a fines de los 
ochenta, el discurso estaba orientado a apoyar la transicion a la democracia, 
en los noventa, la politica exterior estadounidense hacia America Latina se 
concentro en el fortalecimiento de la democracia'. 

Lo mismo ocurrio con la Union Europea, y en especial con la participacion de los 
partidos politicos, quienes a traves de la presion intemacional, la ayuda financiera 
y las asesorias logisticas trabajaron en el retorno y posteriormente en el 
establecimientode las democracias. Un papelclave10 protagonizaron,principalmente 

Carothers, Thomas (1994) "La resurgencia de la ayuda de EE.UU. para el desarrollo 
politico en America Latina", Sintesis, W21 julio-diciembre, pp. 169-190. 
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en Chile yArgentina, y menor medida en Uruguay y Paraguay, el Parido Socialista 
Obrero Espaiiol (PSOE), los partidos comunista y democratacristiano de ltalia y la 
Social Democracia y la Democracia Cristiana de Alemania". 

En el caso de los organismos internacionales, cualquier intento autoritario pondria 
en serio riesgo la cooperacion econ6mica y la participaci6n politica, y en ultimo 
caso, la permanencia de los estados en las instancias multilaterales. 

Un ejemplo de ello, y que ilustra la reaccion de los estados y el funcionamiento 
de los organismos regionales, fue el "impacto de la situacion internacional sobre 
la estrategia de los actores nacionales [que] qued6 en evidencia cuando los 
promotores golpistas en Paraguay (1996), Venezuela (1992) y Guatemala (1993) 
dieron marcha atras al enfrentarse con reacciones internacionales hostiles y con 
la posibilidad de recibir sanciones'". Evidentemente, tanto en los gobiernos y 
como en los organismos internacionales no hay espacio para regimenes militares. 

En definitiva,el establecimientode regimenesmilitaresse traduce en costas politicos 
y economicos que aumentarian el subdesarrollo de los paises y en un aislamiento 
internacional y mas importante aun tal vez, en el no reconocimiento de un Estado 
hacia otro, en tanto principio fundamental de las relaciones internacionales. 

b) Valorlzacl6n de la democracla 

La legitimaci6n de la democracia entre los actores de la sociedad como el 
sistema de gobierno mas adecuado, es dificil de revertir. El proceso de toma 
de decisiones politicas esta determinado y aceptado por las elites gobernantes. 

En este sentido, parece que la elite civil ya no necesita recurrir a las fuerzas 
armadas para resolver sus disputas. Prescindiria del uso de la fuerza, 0 mas 
bien, de un gobiemo militar para cumplir sus objetivos. Se podria afirmar que 
no existen grandes disyuntivas acerca de las directrices sobre la forma de 
gobemar. Dicho de otra manera, hay un marco cormin de referencia en e1 tipo 
de sistema politico, la democracia y del sistema econ6mico, elUbre mercado, 
en los cuales existe una concordancia generalizada. 

Con todo, existen legitimas discrepancias acerca de la calidad de democracia 
y sistema econ6mico que tenemos. A pesar de ello, no se observa de parte de 
los gobemantes en America Latina, a excepcion de Chavez, una actitud para 

Grugel, Jean (1994) "Los partidos politicos europeos y el apoyo a fa democracia en el
 
cono sur", Sintesis, n? 21 julio-diciembre, pp. 105-132.
 
Mainwaring, (2000) Op. Cit., p. 51.
 

88 



iElfin de las dictaduras militares? Andres Villar Gertner 

hacer cambios radicales, sino que mas bien de forma y no de fondo. Ello no 
implica sin embargo, como en el caso de Bolivia, que existan grupos opositores 
que cuestionen fuertemente el modelo politico y economico existente. 

Del mismo modo, como existen criterios comunes entre los actores internos, 
los hay tambien a nivel internacional entre los estados y los consensos 
alcanzados en los organismos regionales. Estos se han traducido posteriormente 
en la creacion de acuerdos y mecanismos institucionales de caracter 
internacional que promueven y protegen la democracia. 

Por ejemplo, la creacion de la Unidad para la Promocion de la Democracia 
(UDP) de la OEA y la clausula democratica del MERCOSUR, que bajo ese 
principio y "la presion de las naciones vecinas del MERCOSUR ayudaron a 
evitar un golpe en Paraguay, en abril de 1996"10. 

En sintesis, tanto a nivel interno como externo, se observan mecanismos y/o 
acuerdos tacitos que protegen la democracia ya sea por conveniencia politica 
y/o por conviccion. Lo importante es el apoyo que hay, entre la mayoria de los 
ciudadanos de la region (56%), a la democracia como el sistema de gobierno. 
No obstante, que solo un 32% de los encuestados dice estar satisfecho con la 
democracia II. Lo cual, sin lugar a dudas, no deja de ser preocupante. 

c) ,De vuelta a los cuarteles? 

El fin de la Guerra Fria y la ola de dernocratizacion en la region a fines de 
los ochenta, dio paso a una nueva relacion entre civiles y militares. Ya sea 
por el fin de la doctrina de seguridad imperante en la epoca, 0 por la 
intencion de subordinar el poder militar al civil, se crearon legitimas 
expectativas, tal vez muy altas, acerca del nuevo rol que deberian tener 
las fuerzas armadas dentro de la sociedad, de su intervencion en politica y 
de su relacion con los civiles. 

En este ultimo punto, a diferencia de los anteriores, hay mas incertidumbre 
que certeza, sin duda escepticismo, ante la posibilidad de afirmar que nunc a 
mas habra regimenes militares. 

Con todo, existe una predisposicion en las fuerzas armadas a centrar su discurso 
en el ambito de la modernizacion del ejercito y mejorar las condiciones de su 
contingente. Es decir, en la profesionalizacion de su labor y la renovacion de 

10 Ibid., p. 57.
 
11 Encuesta Latinobar6metro 2002. Informe de Prensa, p. 3.
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equipos, en la busqueda de mejores sueldos y pensiones y un sistema de salud 
garantizado. No se puede hablar de un cambio mentalidad 0 un cambio en la 
cultura militar, sino que se trata mas bien de fuerzas armadas que actuan 
dentro de la esfera de sus legitimos intereses. 

Sin embargo, es un hecho que los militares continuan siendo un actor politico 
con cuotas de poder re1evantes en los procesos de tom a de decisiones en 
varios paises de la region. Las transiciones se tradujeron en la existencia de 
democracias formales; con partidos politicos, con prensa y elecciones libres, 
no obstante ello, los militares son todavia un "factor de poder" con 
prerrogativas institucionales y garantias militares que dificultan la 
consolidacion democratica". No existe, por 10 tanto, una subordinacion de 
las fuerzas armadas al poder civil. 

Es mas, el margen de maniobra de los militares va mas allade las atribuciones que 
deberian tener, especificamente "hay mecanismos institucionales que Ie otorgan a 
las fuerzas armadas atribuciones casi exclusivas sobre materias de defensa y, 
ademas,posibilidadde interveniren elcamponomilitar?", Ladisyuntivaesentonees, 
que se podra dudar de su legitimidad, pero de no de su legalidad. 

En la actualidad, las fuerzas armadas actuan bajo parametres legales 
heredados, transados 0 pactos con los lideres politicos. Son los costos que 
debieron asumieron los civiles para garantizar el retorno de la democracia. 
Sin embargo, segun las distintas realidades y la capacidad de maniobras de 
cada uno, los militares se insertaron en la vida dernocratica con mayor 0 

menor autonomia. 

En el caso de Argentina, por ejemplo, su deslegitimacion tras el fin la guerra 
de las Malvinas, las dejo en una muy mala posicion a la hora de reinsertarse en 
la vida democratica, En Uruguay, el Pacto del club Naval amnistio a los militares 
involucrados en violaciones a los derechos humanos. Y en Chile, la fuerzas 
armadas dejaron el poder con un alto apoyo ciudadano y con una constitucion 
que les otorga grandes prerrogativas legales. 

Hunter, Wendy (1998) "Civil-Military Relation in Argentina, Brazil and Chile: Present 
Trends, Future Prospects" en Aguero, Felipe y Stark, Jeffrey (eds), Fault Lines of 
Democracy in Post-Transition Latin America, North-South Center Press, p. 317. 

I)	 Basombrio Iglesias, Carlos (1999) "Militares y democracia en America Latina de los '90 
(Una revision de los condicionantes legales e institucionaIes para la subordinacion), en 
Diamint, Rut (ed) Control Civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias 
latinoamericanas, Grupo Editor Latinoamericano, p. 146. 
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En conclusion, lapresenciade losmilitares enelambitode lapoliticava a continuar, 
conmayor0 menorfuerzaseguiran "poniendoenpracticasutradicional percepcion 
deser launica fuerza estabilizadora enunasociedadconflictiva, seguiranactuando 
en funcion de 10 que tradicionalmente han percibido como los intereses de la 
seguridad nacional?'". Si laocasionsepresenta, yaseaporun quiebre irreconciliable 
entre las elites, no se puede afirmarque ellas no intervendran para quedarse. 

Ibid., p. ISO. 
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II. A 30 ANOS DEL GOLPE
 



MEMORIA Y PROYECTO DE PArS 1 

Manuel Antonio Garret6n M.2 

LAS CONMEMORACIONES DE TREINTA ANOS 

Definitivamente el afio 2003, por razones de numeros emblematicos entre 
otras, ha sido el afio de conmemoraciones y septiembre y octubre fueron la 
condensacion de todas elIas. El eje central de tales conmemoraciones ha sido 
el golpe militar, pero en tomo a ello, todo 10 que le antecedio, desbordando los 
treinta afios estrictos, y 10 que le sucedio. 

Pasada la efervescencia podemos hacer una reflexion y evaluacion con una 
perspectiva menos coyuntural que los mismos actos de conmemoracion. 

Los dos elementos mas destacados de 10 ocurrido en relacion a los treinta afios 
han sido, por un lado, su masividad y omnipresencia: la sociedad impuso el 
recuerdo, la imagen, la discusion y a los medios de comunicacion, mas alia de 
sus intereses comerciales, no les quedo otra cosa que plegarse y sumarse a esta 
demanda de recuerdo, de discusion, de aclaracion, de revision de los otros y de 
sf mismo. Por otro lado, por primera vez 10 que esta en cuestion en estos treinta 
afios, es el conjunto completo de hechos y situaciones, partiendo por la Unidad 
Popular y 10 que fue el periodo, con el comportamiento de los diferentes actores, 
Allende y su muerte, el golpe y el modo como se organize, sus efectos en la 
sociedad, la represion brutal bajo la dictadura, la naturaleza y significado de esta 
ultima, la lucha contra ella, la transicion a la democracia y sus resultados. 

Este trabajo fue presentado al Seminario Internacional Chile en Democracia:30 anos 
despues, Instituto de Ciencia Politica Universidad Cat6lica, Santiago, 25-26 Septiembre 
2003 y publicado en la Revista del mismo Instituto en Diciembre de 2003 con todos los 
trabajos del Seminario: Se publica en este volumen gracias a la amable autorizacion de la 
Revista. Hemos afiadido aqui s610 una introduccion sobre las conmemoraciones de los 
treinta afios. EI trabajo se basa en versiones preliminares y parciales publicadas a 10 
largo de este afio en las Revistas Mensaje, Siete mas Siete, Foro Chile 21 y diario Clarin 
de Buenos Aires. Agradezco la orientacion bibliografica de Nora Rabotnikof. 
Sociologo, profesor Departamento de Sociologia de la Universidad de Chile. 
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Es decir, Chile revivi6 de distinta manera todos los hitos fundantes de su 
nacionalidad contemporanea y los que definiran 10que somos como chilenos 
en las pr6ximas generaciones hasta que aparezcan nuevos hitos fundantes 10 
que ocurre s610muy de tiempo en tiempo. 

PArS Y MEMORIA HISTCRICA 

Un pais es el modo de enfrentar y proyectar su pasado. Dicho de otra manera, 
es en tomo a c6mo resolvamos los problemas del pasado que va a definirse 
nuestro futuro como comunidad hist6rico moral. Por 10 que volver una y otra 
vez sobre 10 que nos pas6 como pais no es un ejercicio puramente intelectual 
y de encerramiento en el pasado, es reflexionar sobre 10 imico cornun que 
tenemos como pais, mas alia de una suma de individuos, familias 0 grupos 
particulares que habitan un territorio, sobre 10 unico que nos da identidad: 
nuestro futuro como comunidad nacional es el modo como enfrentemos y 
resolvamos hacia adelante nuestro pasado. No cabe, entonces, hablar de dar 
vuelta la pagina 0 cerrar el pasado, porque no tenemos otra cosa en comun 
que nuestro pasado como colectividad. De ahi la importancia de fijar ciertos 
principios basic os en tomo a el, la necesidad de una memoria colectiva 
compartida sobre 10 fundamental aunque se discrepe muy profundamente sobre 
causas y consecuencias. Y 10 cierto es que nuestro pasado, es decir, nuestro 
presente, es decir, nuestra proyecci6n como sociedad 0 comunidad hacia 
adelante, nuestro nucleo fundante y 10 unico comun que tenemos, son ciertas 
cristalizaciones hist6ricas, ciertos hitos constituyentes. 

Vivimos una epoca en que la idea de pais, de comunidad hist6rica nacional 
estatal, se debilita, en que parecieran existir sociedades sin pasado ni futuro 
que navegan en el mar de la globalizaci6n, los flujos y las redes 0 que se 
reducen a las rocas de multiples particularismos que no trascienden en una 
colectividad. La pregunta que hay que formularse es si existen los paises, las 
comunidades nacional-estatales como sujetos historicos'. Si existen, ~en que 
consiste la memoria de un pais? Sin duda es la memoria colectiva de un nosotros 

Sobre el concepto de nacion en la epoca actual, veanse, vease Schnaper (1994) y Habennas 
(1990): En el primer caso se define la nacion como "comunidad de ciudadanos" yen el 
segundo se usa el concepto de "patriotismo constitucional". En ambos, se intenta una 
definicion de pais 0 nacion que sobrepase tanto los aspectos puramente geograficos 
como la de un alma 0 espiritu trascendente que esta en la raiz de todos los nacionalismos 
y chauvinismos fanaticos y que no cuenta de la dimension de construccion historica de 
todo pais 0 Estado nacion. En todo caso, al hablar de Estado-nacion estamos incluyendo 
la posibilidad de multinacionalidad. 
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y como toda memoria es una elaboraci6n del pasado. Pero en epocas y 
sociedades en que el presente es segmentado e individual, no un nosotros, y en 
que la ausencia de ideologias, utopias 0 proyectos impide el futuro, ese pasado 
es 10unico que constituye 0 permite fundar un nosotros. 

Asi, cuando decimos "chilenos", decimos "somos los que hemos vivido ciertas 
cosas" que son los que nos constituyen como pais. Pero "se trata de cualquier 
cosa? No, sino de hitos fundantes, del modo de elaboraci6n de esos hitos, de 
un memoria que llamaremos emblematica y que no se confunde con las 
tradiciones 0 las memorias idiosincraticas. Y nuestra memoria colectiva, nuestra 
memoria como pais es la de ciertos hitos como la crisis de proyecto nacional, 
la ruptura con un modo de convivencia con las muertes que ella acarre6 y los 
posteriores intentos de los sobrevivientes de reconstruir un nuevo modo de 
convivencia, es decir, memoria de la crisis, la ruptura y el golpe militar, la 
experiencia de la dictadura y de c6mo se sale de ella. Pero no hay una memoria 
colectiva de todo ello, sino que somos una coexistencia de memorias individuales 
o de grupo, parciales, escindidas 0 antag6nicas. 

No hay proyecto de pais que no implique elaboraci6n de la memoria, aunque 
esta no agote el contenido de un proyecto". Y la falta actual de un proyecto de 
pais 0 estatal nacional en parte se explica por la amnesia parcial en estos 
afios. Es s610 en este, 2003, que parece desgarrarse el tupido velo que habiamos 
tejido sobre nuestra historia contemporanea y que comienza a hablarse de 10 
que se ha callado hasta ahora. 

En este trabajo exploramos la relaci6n entre la memoria colectiva de Chile y 
un proyecto de pais, para 10cual, primero, definimos algunos conceptos sobre 
memoria, luego nos referimos al contenido de esa memoria, 10que llamamos 
el nucleo basico 0 los hitos fundantes, para extraer finalmente las consecuencias 
que ello tiene para la construcci6n de un proyecto de pais. 

(De que memoria? La perspectlva de anallsls 

En los ultimos afios, las ciencias sociales universales y en America Latina y 
Chile han dado creciente importancia al estudio de la memoria hasta ahora 
confinado a la literatura, psicologia 0 disciplinas mas especulativas. Si bien el 
tema se origina fundamentalmente en la memoria del Holocausto y del genocidio 
perpetrado por los nazis, el caso sudafricano, los regimenes comunistas, la 

Ver sobre la discusi6n de proyectos nacionales los trabajos compilados en Moulian 
(2002). 
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guerra de Viet-Nam, las guerras civiles y dictaduras militares en America 
Latina, por citar s610algunos ejemplos historicos, han ido generando un amplio 
conjunto de estudios empiricos y reflexiones teoricas sobre el tema de la 
memoria'. A veces se corre el riesgo, como con otros temas en otros momentos, 
de abusar de tal modo del concepto que se le usa para describir y explicar 
cualquier fenorneno, con 10 que la memoria no pasa de ser sino un discurso 
con que se identifica a la historia. 

Sin embargo, hay que reconocer que los estudios sobre la memoria se 
encuentran hoy en el corazon de la discusion sobre las tematicas de identidad, 
modemidad y construccion de sujetos colectivos, aunque no se identifique 
total mente con ninguno de esos conceptos y procesos. La memoria forma 
parte insoslayable de esos fen6menos pero no se confunde con ellos. 

En otros trabajos he definido la memoria colectiva como una de las vertientes de 
constitucion de sujetos, tanto en 10 que se refiere a la tradicion como a la memoria 
historica 0 de hitos fundantes, vertiente que junto a otras como la racionalidad y 
la subjetividad, constituyen 10que podemos llamar modelos de modemidad. A su 
vez, no hay constitucion de sujetos, es decir de actores que buscan definir y 
dominar su entomo, historia y destino, sin la dimension proyecto. Memoria y 
proyecto son dos dimensiones ineludibles de 10que llamamos un sujeto social. Es 
a partir de esta perspectiva teorica sobre la memoria que abordaremos la memoria 
de los treintas afios en Chile y su relacion con un proyecto de pais", 

Hablamos aqui no de memoria individual, como fenomeno psicologico, sino de 
memoria social 0 colectiva, es decir, la elaboracion que un grupo 0 sociedad 
hace de su pasado. EI sujeto del que hablamos es un pais 0 comunidad nacional, 
es decir, una polis, por 10 que puede usarse indistintamenteel concepto de memoria 
colectiva, memoria politica, memoria nacional. La memoria de una sociedad 

Sobre la perspectiva literaria de la memoria en torno al Holocausto, vease Sernprun 
(1996). Un tratamiento filos6fico del tema en Ricoeur (2002). Desde la perspectiva 
psicologica veanse Ruiz-Vargas (1997), Vezetti (2002) y, sobre todo Hacking (1995). 
Desde la perspectiva historica, Hobsbawn (1989), Hobsbawn y Ranger (1992), Gedy 
y Yigal (1996), Le Goff (199\), Nora (1984; 1989). Analisis desde la perspectiva 
politica, Hartog y Revel (2001). El texto clasico en sociologia es Halbwachs (1997). 
Una revison general en Robin (2003). En el ultimo tiempo se desarrollan diversos 
proyectos sobre la ternatica de 1amemoria largo alcance como los dirigidos por Elizabeth 
Jelin para America Latina, con el apoyo del Social Science Research Council, por Saul 
Sosnowski en la Universidad de Maryland y por Ursula van Beeck del Proyecto TRI en 
Sudafrica, Para America Latina ver Vezetti (2002), Jelin (2000, 2001), Acuna (1995), 
Stern (2000). Para Chile, entre otros, Cruz, (2002) Lira y Loveman (1999, 2000) 
Garreton (2000,2002), Wilde (1999), Garces (2000). 
Garreton (2000). 
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puede no estar referida a los mismos objetos de memoria, en cuyo caso hablamos 
de memorias segmentadas 0 parciales. Cuando tiene los mismos objetos de 
referencia, ella es compartida 0 comun, pero puede ser consensual si se les 
asignan los mismos significados 0 diversa si son diferentes 0 contradictorios. 
Cuando existe memoria colectiva y no solo memorias parciales, pero ella no es 
compartida hablamos de conciencia escindida, la que puede ser antagonistica si 
se rechaza 0 busca eliminar la memoria del otro. Si predomina la memoria 
compartida en cualquiera de sus formas, decimos que se trata de una sociedad 
con memoria unificada. Si predominan las formas parciales, escindidas 0 

antagonisticas, estamos frente a sociedades con memoria fragmentada. Desde 
otro punto de vista, puede hablarse de memoria reactiva cuando ella lleva a 
respuestas puntuales frente a los objetos de memoria, constructiva cuando se 
integran los fenornenos en un marco mas amplio de orientaciones; regresiva 
cuando se permanece atado al acontecimiento en forma traumatica, progresiva 
cuando se hace alguna proyeccion positiva de 10 recordado; institucionalizada, 
cuando se cristaliza en normas 0 instituciones, monumentos; y, por ultimo, 
ernblernaticas 0 idiosincraticas, a 10 que ya nos hemos referido". 

A 10 largo de este trabajo hablaremos de memoria respecto no solo de los 
eventos de 1973, sino de memoria sobre los treinta afios ocurridos desde 
entonces. Cuando se habla de la memoria de eventos que abarcan un periodo 
de treinta afios, ella es diferente a la que pudo existir sobre los mismos eventos 
en otros momentos durante este tiempo. Es decir, 10 que recordamos 0 no 
recordamos y como 10 recordamos hoy difiere de 10 que recordamos en otros 
momentos, pero esto ultimo tambien afecta 10 que recordamos ahora. Es la 
memoria de la memoria, 10 que implica seleccion y aprendizaje Dicho de otra 
manera, la memoria es un proceso dinamico y diferente para cada grupo 0 

individuo. Esto es 10 que llamamos el trabajo consciente e inconsciente sobre 
la memoria y de la memoria sobre si misma". Pensemos, por ejemplo solamente 
en el modo como ha ido cambiando la memoria de los crimenes y violaciones 
de derechos humanos cometidos por la dictadura con la complicidad de sus 
aliados civiles, por parte de estos mismos actores. El mejor ejemplo de esto es 
el "Nunca mas" del General Cheyre que alude directamente al golpe y al 
derrocamiento de la Unidad Popular, impensable hace algunos pocos afios. 

Algunos de estos conceptos han sido tornado de diversos autores y textos, re

interpretandolos librernente. Principalrnente, Stern (2000), Jelin (200 I), Rusen (2002),
 
VanBeeck (2002).
 
VerJelin (200 I).
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,MemorIa de qu~? Los hltos fundantes 

Para todas las generaciones de divers as edades que hoy confonnan nuestra 
poblaci6n y, me atreveria a decir, en las pr6ximas decadas, 10 que nos constituye 
como pais, esta definido en tomo al l l de de Septiembre de 1973, entendido 
como la negaci6n y termino de un periodo de un proyecto hist6rico y como el 
inicio de otro que a su vez da origen a nuestro contexto de vida actual. Del 
mismo modo que el pais en el siglo XIX es una proyecci6n en gran parte del 
fen6meno de la independencia y de su constituci6n como estado nacional, y que 
gran parte de quienes llegaron como adultos a la Unidad Popular son hijos y 
nietos del pais de la Constituci6n del2S y de la industrializaci6n y modemizaci6n 
de los treinta para adelante, nosotros, nuestros hijos y nietos y quizas bisnietos 
somos hijos del 11de Septiembre, de la Unidad Popular, de la dictadura militar y 
de los procesos de democratizaci6n. De modo que todo nuestro futuro depende 
del modo como elaboramos estos hitos, sus antecedentes y proyecciones. 

Se dira que estas son cuestiones que interesan solo a una generaci6n y parte de 
ella y no a los j6venes y que la mayor parte de la gente quiere dar"por superado el 
pasado", sin que se sepa mucho que significa esto. Hay que aceptar que la politica 
y los fen6menos que ella procesan son menos relevantes en la vida de las gentes 
que en el pasado. Pero un pais no es un mont6n de individuos 0 de mercados y 
transacciones. En 10 que somos como pais, en esa franja especifica de nuestras 
vidas, sin la cual tampoco existimos como seres humanos, la politica y los hechos 
vividos en tomo a ella son trascendentales y son el nucleo constitutivo de una 
sociedad 0 naci6n Y el futuro es el modo con que proyectamos en el tiempo y en 
nuevas circunstancias 0 frente a nuevos temas y problemas, 10 que hemos vivido 
en esas cristalizaciones hist6ricas que definen la identidad de una nacion. 

Sin duda que de todos los hitos mencionados, concatenados entre si, el golpe 
militar de 1973 y el plebiscito de 1988 de cual celebramos los quince afios, 
constituyen las cristalizaciones detenninantes. 

Todo 10 que somos como pais esta enraizado en estos dos hitos, pero 
especialmente nuestra vida politica. Baste pensar que los principales actores 
politicos de hoy estan constituidos en referencia tanto al regimen militar como 
al momenta de transicion a la democracia: la derecha, en todos a estos afios 
pese a esfuerzos parciales como los de Lavin, ha sido incapaz de redefinirse 
coherentemente fuera de la proyeccion de 10 que llaman la "obra del regimen 
militar", y la Concertacion tiene como sella de identidad irremplazable su lucha 
contra la dictadura y la direccion del proceso de democratizacion y todo su 
problema es como proyecta esta identidad hacia delante. 
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Y quien dude de esto, reflexione sobre 10 que nos ocurre dia a dia, en que se 
nos dice que hay que olvidar el pasado y mirar al futuro y el futuro es una 
modernizacion de las Fuerzas Armadas y vamos a comprar un armamento 
modemo y nuevos aviones... pero resulta que el encargado de negociar el 
proyecto era un torturador altamente ubicado en el mando de la Fuerza Aerea, 
o mejor, miremos a lajuventud y que mejor que un reality show, pero resulta 
que aparece en pantalla un procesado por el asesinato bajo la dictadura nada 
menos que de un periodista emblematico, Y para que decir si queremos enfrentar 
el problema de las irregularidades, sobresueldos, coimas 0 como se les quiera 
llamar: la institucionalidad estatal heredada irnpedia hacer obras publicas de 
proyeccion futura. No hay ningun tema 0 problema actual y futuro de Chile, 
cuya resolucion no este marcada por el 11 de Septiembre de 1973 como 
cristalizacion de un pasado y proyeccion de un futuro. Se argumentara que la 
insercion de Chile en la globalizacion, los tratados comerciales, muestran que 
esos son los problemas reales y que ellos no tienen nada que ver con los temas 
del pasado. Lo cierto es que estes, son, sin duda, problemas reales, y tambien 
que hay muchas cuestiones nuevas, pero quien los aborda es un pais y un pais 
no es un puro mercado ni un monton de productos que se transan ni una sum a 
de consumidores: Yahemos dicho que un pais para existir como tal y proyectarse 
tiene que tener una cierta vision compartida de 10 que es, y 10 que es esta 
determinado por hitos fundantes de su historia e identidad como comunidad 
etica y politica, por 10 que no hay ningun problema del futuro que no requiera 
previamente enfrentar una cuestion del pasado. 

La Unidad Popular y la crisis de un proyecto nacional 

£1 primer hito en tomo al cual se constituye nuestra memoria nacional 
contemporanea es el periodo de la Unidad Popular, expresion del fracaso y 
derrota de 10 que en otras partes hemos llamado el proyecto nacional-estatal
popular que arranca desde los afios treinta. Mas alla de los analisis del periodo 
que no corresponde aqui", cabe sefialar algunas cuestiones relevantes para 
nuestro tema de la memoria y que tienen como veremos consecuencias 
ineludibles para un proyecto de pais. 

Recordemos que en el 70-73, este proyecto torno la forma ideologica de la 
"via chilena al socialismo", intento de sustituir el capitalismo en el marco de la 
democracia representativa institucional, dirigido por los partidos de izquierda 
en la coalicion HamadaUnidad Popular bajo el mandato presidencial de Salvador 

Sin citar la enonne bibliografia al respecto, baste mencionar la reciente compilaci6n de 
Bafio (2003). 

101 



Manuel Antonio Garreton M Memoria y proyecto de pais 

Allende. El proyecto de la Unidad Popular guardaba una relacion de continuidad 
con los procesos de cambio que Chile vivio desde la irrupcion de las clases 
medias y sectores populares, con el Frente Popular, y con la "revolucion en 
libertad" de los sesenta. Su idea basica era profundizar estos procesos y sustituir 
el marco capitalista de desarrollo. Independientemente de los rasgos ideologico
programaticos de la Unidad Popular, presos quizas de un socialismo clasico y 
de la ausencia de una estrategia coherente de construccion de mayorias 
politicas asi como de los errores de conduccion estatal, nadie puede negar el 
caracter democratico y de transformacion social de tal proyecto, orientado 
hacia 10 que en esos momentos eran los grandes sectores populares. 

Quizas uno de los mayores aportes de las conmemoraciones de los treinta 
afios sea la reinvidicacion de la figura de Salvador Allende en la historia del 
pais, mas alla del juicio que se tenga de su gobiemo y de la responsabilidad 
politica que le pueda caber en los errores que en este se hayan cometido que 
corresponde a la discusion propiamente politica. En efecto, Allende es el que 
mejor expresa este doble proyecto de transformacion social en terminos de 
justicia social y expansion de las libertades en el marco de la tradicion 
democratica", su vida esta marcada por la lealtad a estos dos principios (justicia 
social 0 socialismo y libertad 0 democracia) y a las fuerzas que en una epoca 
de la historia chilena 10 expresaban, la izquierda chilena, su muerte es la mas 
grande expresion de lealtad a esos principios, al pueblo y sus partidos, al 
proyecto historico y a las instituciones democraticas, 

En cambio, uno de los mitos historicos que ha tratado de imponersele a una 
memoria de sentido cormm, por parte de los vencedores del II de Septiembre 
y de quienes 10 apoyaron es que el derrumbe de la democracia chilena solo 
tendria por causa 0 por principal responsable al gobiemo de la Unidad Popular. 
Lo cierto es que el inicio de la crisis fue provocada por la decision de Nixon y 
Kissinger asi como del nucleo de la derecha chilena de terminar con Allende 
incluso antes que asumiera". Y tambien hubo la enorme equivocacion politica 
de la Democracia Cristiana al dejarse enredar en una oposicion cuyo liderazgo 
de derecha solo perseguia el derrocamiento del Presidente democratico, Por 
ultimo, la crisis politica, transformada en crisis economica que la agudizaba, no 
se habria traducido en golpe militar sin el proceso de traicion y conspiracion en 
el sene de las Fuerzas Armadas. La gran cuestion pendiente es que los actores 
de derecha no han asumido aun su responsabilidad por esta crisis y derrumbe 
y los militares han comenzado un incipiente proceso de reconocimiento parcial 

10 Vease especialmente su Primer Mensaje at Congreso, el 21 de Mayo de 1971. 
II Existe tambien una amplia documentaci6n sobre e1 tema. Una de las mas recientes, 

Verdugo (2003). 
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muy tardiamente en el ultimo afio, con el meritorio "Nunca Mas" del 
Comandante en Jefe del Ejercito, General Cheyre. 

Sin duda que la gran leccion del periodo para los actores de izquierda, 
especialmente, pero tambien de la Democracia Cristiana, en 10que fracaso la 
coalicion gobemante, es que no hay transformacion de una sociedad en el 
marco democratico si no se cuenta con la mayoria politica, si no se hacen los 
gestos discursivos y las acciones de gobiemo para ello, y que, ademas, tal 
mayoria s610 se logra en Chile con una alianza de partidos de centro e izquierda. 
Y la memoria de importantes sectores en esta materia cristalizo quince afios 
despues en la gestacion del principal motor y producto de la democratizacion 
politica con la Concertacion de Partidos por la Democracia, que ha elegido 
tres gobiemos desde el termino de la dictadura. Pero tambien es cierto que en 
el camino, y quizas por temor a perder la unidad, nunca se discutieron las 
responsabilidades mutuas del periodo 70-73 y se establecio un velo de silencio 
sobre el periodo. Los sectores de izquierda de la Concertacion habian hecho 
su autocritica durante la dictadura y renovado su pensamiento politico, de 
modo que su memoria avanzo en forma de memoria constructiva, en tanto la 
Democracia Cristiana no realizo nunca una autocritica generalizada, por 10 
que su memoria quedo congelada. 

El golpe militar y la dictadura 

EI segundo hito es ell I de Septiembre de 1973.EIgolpemilitary las violaciones a 
los derechos humanos que Ie siguieron son algo definitiva e irremisiblemente 
condenables y nadajustifica ni 10 uno ni 10otro. Y el trabajo de la memoria en este 
caso consiste en la verdad, lajusticia y la reparacion, no por partes, 0 a algunos de 
sus elementos, sino a la totalidad de ellos, es decir, la derrota en todos los pianos de 
la impunidad. Es cierto que ha habido actos importantes de memoria reactiva y 
constructiva, entre otros, la Comision Rettig durante el gobiemo de Aylwin, la 
Mesa de Dialogo" bajo el de Frei y las recientes propuestas de Derechos Humanos 
del Presidente Lagos. Pero, se ha tratado de un proceso parcial y lento. Para citar 
s610 algunos ejemplos, s610 recien han aflorado a la memoria colectiva las 
perversiones y traiciones del golpe militar mismo 0 el papel de la conspiracion 
insurreccional nacional y extranjera contra el gobiemo de Allende que cre6 un 
clima desestabilizador sin duda superior a los errores de aquel. S610 recientemente 
afloran a la memoria colectiva los actos masivos y sistematicos de tortura. S610 
recientemente, a traves del General Cheyre, sectores militares han dado pasos 
importantes en asumir responsabilidades, aun cuando falte un reconocimiento 

Ver los informes respectivos en Gobierno de Chile (1991, 2000, 2003). 
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propiamente institucional que signifique una total desolidarizacion con todo militar 
que haya participado directa 0 indirectamente en las violaciones, Tal reconocimiento 
ha estado ausente en el caso de la derecha como conjunto, en la que hay una muy 
incipiente incorporacion de un tema que desconocieron 0 negaron sistematicamente 
estos afios y en la que predomina un enorme vacio de memoria de que ellos fueron 
participes fundamentales en el regimen que implant6 el terror y colaboraron con el, 
sin aun reconocer su responsabilidad directa e indirecta. En la misma Concertaci6n 
y sus gobiemos ha habido nucleos que se plantean en terminos pragmaticos, mas 
que eticos, y quisieran una "soluci6n" que si bien no deje contentos a todos, al 
menos los tranquilice, sin darse cuenta que no enfrentar el problema de fondo y no 
contar con la aprobaci6n completa de todas las victimas de la dictadura, prolonga 
indefinidamente la escisi6n. 

Pero el golpe militar no fue s6lo una coyuntura. Signific6 tam bien la ruptura 
violenta de un modo de vida que nos caracteriz6 por casi un siglo y el intento 
de crear otro modo de vida donde la represi6n, el autoritarismo y tambien los 
mecanismos de mercado reemplazaran a los mecanismos democraticos, el 
debate politico, la organizaci6n de actores sociales y el papel protector del 
Estado. Si el regimen que ahi se constituy6 no logr6 hacerio, al menos desarticu16 
muy radicalmente a sangre y fuego la sociedad previa", 

Respecto del proyecto de la dictadura, mas alla del golpe y la ruptura mismos, 
se ha ido generando un mito expandido mas alla de los nucleos defensores del 
regimen militar". Se trataria de reconocer a la vez la violaci6n sistematica de 
las Derechos Humanos y el establecimiento de un modelo econ6mico exitoso, 
de la modemizaci6n y transformacion del pais y de la entrega democratica del 
poder por parte de Pinochet. Y aunque se diga que 10unico no justifica 10otro, 
en el trasfondo de esta doble afirmacion hay una clara auto-tranquilizaci6n de 
conciencias. S6lo que la segunda parte de la afirmaci6n es falsa. 

Lo cierto es que la dictadura de Pinochet cometio deliberadamente los crimenes 
mas atroces y destruy6las vidas muchas generaciones y que, al mismo tiempo, 
su politica y modelo econ6mico fueron un absoluto fracaso. Menor crecimiento 
promedio que durante todo el periodo democratico pre-golpe y mucho menor 
que bajo los nuevos gobiemos democraticos en los noventa y comienzos de 
siglo, tasas de desempleo superiores al 30%, pobreza superior a140% y un pais 
que, teniendo en 1970 la segunda mejor distribucion de ingresos de America 
Latina, tenia la segunda peor al final del gobierno militar". A ella hay que agregar, 

1J Sobre el regimen militar existe una extensa bibliografia. Baste citar el completo estudio 
de Huneeus (2000). 

14 Recientemente Vial (2002). 
15 Una vision objetiva de la economia bajo la dictadura en Ffrench-Davis (1999). 
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entre otras cosas, la mas grave crisis economica de la historia contemporanea 
entre los afios 1982-1985 con una relativa recuperacion los afios siguientes, la 
compra estatal de la deuda bancaria privada endeudando a todos los chilenos, y 
un proceso de privatizaciones sin ningun control, que significo el saqueo del 
Estado y que concentro drarnaticamente el poder economico". 

Por otro lado, en 10que se refiere a que, finalmente, Pinochet habria entregado 
el poder democraticamente, existe toda la docurnentacion que muestra que 
intento mantenerlo sin respetar los resultados del Plebiscito y que fue obligado 
a aceptar los resultados del plebiscito por las fuerzas democraticas y la opinion 
publica nacional e intemacional. De modo que no hay absolutamente ningun 
legado positivo de la dictadura. 

El Plebiscito y la redemocratizacion politica 

EI tercer hito es la dernocratizacion, 0 10que otros lIaman transicion politica17 

EI plebiscito de 1988, mejor dicho, el triunfo del NO en esa ocasion, significo 
ponerle fin a traves de la accion dernocratica al proyecto del regimen militar e 
intentar reconstruir un pais de convivencia civilizada, en que los rasgos basicos 
de nuestra convivencia en el siglo pasado volvieran a predominar sobre la 
violencia, la arbitrariedad, la humillacion de la gente, devolviendo a los actores 
politicos y sociales la posibilidad de decidir sobre sus destinos. 

Ya hemos indicado el enorme valor que tiene la Concertacion de Partidos por 
la Democracia, para asegurar gobiemos democraticos, representativos y 
progresistas. A ello hay que agregar que son los gobiemos dernocraticos los 
responsables del crecimiento econornico y de los logros sociales e 
internacionales del pais. Sin embargo constituyen un deficit de esta 
democratizacion, por un lade, la ausencia de una derecha autenticamente 
dernocratica que asuma su responsabilidad en los crimenes de la dictadura y 
que se proyecte mas alia de 10 que llama "la obra del regimen militar", tarea 
que en parte ha emprendido su lider Joaquin Lavin. Por otro lade, la insuficiencia 
de los procesos de justicia y verdad que impide la reconciliacion efectiva y no 
s610 discursiva del pais. Un tercer factor de deficit es la presencia de los 
enclaves institucionales, desde la propia Constitucion, que entraban la expresion 
de la voluntad popular. Finalmente, pese a las medidas economicas correctivas, 
al crecimiento en los noventa y a los avances en la superacion de la pobreza, 
no se han profundizado el debate y las politicas de reformulacion del modelo 

16 Monckeberg (200 1). 
17 De la vasta bibliografia sobre 1ademocratizaci6n politica chilena, mencionemos solarnente 

Menendez y Joignant, eds. (1999). 
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socio-economico, sobre todo en 10 referido al papel dirigente del Estado, a la 
atenuacion de las desigualdades y a la insercion en un bloque latinoamericano. 

Por 10 que la memoria de los procesos de democratizacion se ha constituido 
como una memoria colectiva, en gran parte compartida, aunque no 
necesariamente consensual. Pero en la medida que se trata de una memoria, 
no solo de los hechos y su significado, sino tambien de las expectativas, se 
trata de una memoria desencantada. A 10 que hay que agregar la imposibilidad 
de una memoria constructiva completa, en la medida que falta la cristalizacion 
institucional de esa memoria que seria un orden politico consensuado expresado 
en la Constitucion del pais. 

La ausencia de una memoria colectiva 

En parte, y mas alla de cuestiones que hoy se le presentan a todas las sociedades, 
especialmente a las no desarrolladas, el futuro del pais depende de como 
enfrente y elabore ellegado de los hitos mencionados, la derrota de los proyectos 
de cambio, el golpe militar, la dictadura de Pinochet y el proceso de 
democratizacion, en el contexto nuevo de un mundo globalizado. 

Y, como hemos visto, la memoria nacional de estos hitos es aun una memoria 
fragmentada, en muchos casos escindida, en otros antagonistica, en otros solo 
existen memorias parciales 0 sectoriales. No hay entonces propiamente una 
memoria colectiva consensual en tomo a los que somos como pais y, por 10 
tanto, no podemos vemos como parte de una misma comunidad etico-historica, 
de algo a 10 que pertenecemos que no sea la pura habitacion geografica. Es 
evidente que siempre las memorias colectivas tienen mucho de acumulacion, 
de combinacion de memorias parciales de quienes componen la sociedad. 
Pero una memoria colectiva nacional no es nunca la pura suma de ellas, supone 
un cierto nucleo duro basi co compartido, aunque cada uno se "descuelgue" y 
se incorpore de modo diferente, por su historia propia, por sus imaginarios, por 
sus intereses, a ese nucleo duro. La memoria colectiva, la memoria de un pais, 
su identidad historica, es, entonces, un proceso complejo de construccion de 
ese nucleo duro de elaboracion de su pasado. 

Y mas alla de la interpretacion que se tenga de cada uno de los hechos 0 de los 
hitos mencionados, de la posicion que se haya ocupado ente ellos, todo 10 cual 
lleva al aspecto inevitable de parcialidad, particularidad y diversidad de la 
memoria, podemos afinnar que en Chile aun no se comparte el micleo duro de 
la memoria necesario para que se asuma una pertenencia a un mismo pais. 
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EI trabalo de la memoria y la construccl6n de proyecto 
naclonal» 

Los paises necesitan de proyectos hist6ricos, herencia positiva de los sesenta y 
del periodo 70-73, pero tan importante como la existencia de estes es el modo 
c6mo se implementan y como debaten y resuelven los conflictos y opciones en 
torno a ellos. Y para el caso chileno, mas alla del contenido de un proyecto 
hist6rico sin el cuallos paises se desgarran en conflictos particulares 0 en luchas 
por recursos y poder carentes de perspectiva comun 0 se disuelven en la banalidad 
y mediocridad, la lecci6n es que cualquier proyecto debe ser implementado a 
traves de los mecanismos democraticos, Nunca a traves de mecanismos que 
por legales que sean lleven el pais ala polarizaci6n que pueda provocar salidas 
violentas, como ocurri6 por ejemplo con los llamados "resquicios legales" para 
constituir el Area de Propiedad Social en el periodo de la Unidad Popular. Pero 
mucho menos con la violencia y la represi6n violentas como ocurri6 bajo el 
regimen militar. Y el que los proyectos hist6ricos se definan y realicen en 
democracia, significa que no pueden, porvaliosos ojustos que ellos puedan, ser 
impuestos por un sector minoritario, sino que deben ser la expresi6n de amplias 
mayorias sociales y politicas, 10 que en nuestro pais s610podia y puede hacerse 
hoy par hoy a traves de alianzas 0 coaliciones partidarias. 

El proyecto del regimen militar consisti6 basicamente en una reversi6n de los 
dos grandes aspectos que todo proyecto hist6rico tuvo en Chile en el siglo XX: 
democracia y justicia social, a traves del autoritarismo, la represi6n sistematica 
y masiva y la imposici6n de un modelo desigualitario y des-estructurador de los 
actores sociales. La derecha no ha hecho el aprendizaje completo en el senti do 
de no s610superar el caracter autoritario, sino tambien el contenido exacerbador 
de individualismo, la desigualdad y la desestructuraci6n social del modelo 
extremista de mercado. Por su parte, durante la dictadura los sectores de centro 
e izquierda que constituirian mas adelante la Concertaci6n asumieron la intima 
relaci6n que habia entre el regimen autoritario y el modelo econ6mico neo
liberal, 10que se llam6 el capitalismo autoritario. Se trataba entonces de reemplazar 
en el futuro a ambos: al regimen politico y a su modelo econ6mico. 
Desgraciadamente, algunas opciones y calculos politicos equivocados, llevaron 
a postergar indefinidamente el cambio tanto del modelo neo-liberal como del 
modelo institucional, y a ofrecer s610 algunas correcciones que, es cierto, tuvieron 
gran importancia en la superaci6n parcial y en la mantenci6n del crecimiento 
econ6mico, pero que se revelaron incapaces de superar las desigualdades, 

Retomamos aqui ideas desarrolladas en "Los desafios de un proyecto de pais". Publicado 
en FLACSO, Chile, "Chile 2001-2002. Impactos y desafios de las crisis internacionales", 
Santiago 2002. 
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devolverle plenamente al Estado su capacidad dirigente y protector, controlar 
los poderes facticos y asegurar un modelo sustentable de desarrollo no reductible 
al puro crecimiento circunstancial. Asi, un tal proyecto es aun una tarea pendiente. 

Ahora bien, un proyecto de pais es, en gran parte, la elaboracion hacia el 
futuro de su memoria historica de un pais. Ya hemos indicado que la memoria 
no es 10 que hemos vivido sino el modo como 10 recordamos y nos 10 contamos, 
es decir, la re-elaboracion de nuestros hitos fundantes para enfrentar las nuevas 
circunstancias. Ello define tambien la identidad de un pais. 

Y no podra haber proyecto de pais, mas alla de los problemas ya sefialados de la 
epoca actual que tiende a impedir proyectos de paises que no sean 0 la pura 
adaptacion a los modelos ofrecidos por la globalizacion hegemonizada por los 
Estados Unidos 0 la pura involucion identitaria 0 nacionalista 0 de particularismos 
grupales, si no hay una memoria colectiva que supere las escisiones y 
fragmentaciones actuales en el ambito etico, socio-economico y politico. 

Y este nucleo duro de la memoria historica, base de nuestra identidad y de 
nuestro posible proyecto como pais, tiene tres componentes fundamentales a 
nuestro juicio: etico, socio-economico y politico. 

La dimension etico-historica 

Esta dimension apunta a la reconciliacion de una comunidad nacional y tiene 
dos componentes fundamentales". 

Por un lado, la memoria y el reconocimiento colectivo de la naturaleza de la 
crisis que desernboco en el golpe militar. Yaqui, de una vez por todas, hay que 
explicitar las responsabilidades. De la clase politic a y los partidos. Una derecha 
que, desde el primer momenta busco, con el apoyo de los Estados Unidos el 
derrocamiento del Presidente Allende, incluso antes que asurniera, y cuyo 
simbolo es el asesinato del General Schneider. No hay duda que este proyecto 
conspirativo marco definitivamente el caracter del periodo y el comportamiento 
de los otros actores y constituye a este sector en el principal responsable de la 

Hay otra dimension de nuestra memoria hist6rica colectiva relevada tambien, aunque 
indirectamente, por las divisiones eticas y polfticas de los ultimos afios que se refiere a 
toda nuestra historia como Estado-nacion: el avasallamiento del pueblo mapuche y la 
reparaci6n necesarias. En este sentido, el trabajo encargado a la Comision Verdad y 
Nuevo Trato de los Pueblos Indigenas presidida por Patricio Aylwin, es un trabajo 
propio de la memoria colectiva. Sin embargo, esta cuesti6n excede los limites de esta 
reflexi6n. 
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crisis. Una Unidad Popular incapaz de entender que una transfonnaci6n 
profunda de la sociedad en democracia, como la construcci6n de una economia 
no capitalista por ejemplo, no puede hacerse sin contar con la mayoria de la 
poblaci6n expresada en sus partidos e instituciones y usando gestos y discursos 
que ahuyenten a esa eventual mayoria. Una Democracia Cristiana demasiado 
preocupada de sus propios intereses politicos y ciega frente al caracter golpista 
que tuvo siempre la oposici6n de derecha y que, al final, cedi6 ante ella con 
una incitaci6n a la intervenci6n militar como el acuerdo de la Camara de 
Diputados. Pero no s610la c1asey los partidos politicos: todas las instituciones 
y actores perdieron su autonomia y se inc1inaron hacia uno de los bandos en 
disputa: militares que conspiraron y traicionaron la confianza depositada en 
ellos, universidades y gremios ideologizados, empresarios y medios de 
comunicaci6n politizados que recibian dinero extranjero para derrocar al 
gobierno y que boycoteaban la producci6n y el comercio, etc. 

En este ambito, no todos los actores han asumido su responsabilidad y muchos 
se presentan como simples victimas del periodo, sin darse cuenta que su 
comportamiento fue gravitante en el origen y desarrollo de esta. Aqui el trabajo 
de la memoria, consiste no en una historia unica, pero si en un debate pennanente, 
recien iniciado, que pennita relatos en que haya los reconocimientos necesarios 
de responsabilidades, no para "convertirse" ideol6gicamente, sino para fundar 
seriamente un Nunca mas en el plano de la destrucci6n de la democracia. 

Por otro lado, violaci6n de los Derechos Humanos bajo la dictadura. Un pais 
no existe como tal si esta marcado dia a dia por la proyecci6n de un sistema 
criminal que asesin6, tortur6, hizo desaparecer, detuvo arbitrariamente, exili6, 
persigui6, expuls6 de sus trabajos y destruy6las vidas de una parte significativa 
de su poblaci6n. Mas alia de las opciones politicas, desde un punto de vista 
etico insoslayable, la dictadura militar y sus diversos tipos de crimenes son el 
mal absoluto. Y si no hay un reconocimiento de ello por parte del conjunto de 
la poblaci6n y de sus instituciones", si en esto no hay memoria colectiva 
consensual, si la memoria de un amplio sector ve a otro minoritario como 
asesinos 0 como c6mplices de los peores crimenes de la historia de Chile y 
que se acercan, en grados y cantidades menores, a la esencia de los horrores 
perpetrados por los nazis, y la memoria de los otros les recuerda "un contexto" 
o una crisis de la que "los militares nos salvaron", no hay pais real ni viable. 
Mientras Pinochet y quienes obedecieron sus 6rdenes sigan siendo como Hitler 
para el resto de la poblaci6n (y a nadie se Ie ocurriria evaluar a Hitler por su 

Sefialemos, de paso, que. entre otras, una de las instituciones que aun no ha hecho un 
reconocimiento institucional de su involucramiento en las violaciones de Derechos 
Humanos bajo la dictadura, es la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. 
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politica econornica) y una minoria los considere sus salvadores, no hay futuro 
para encarar porque no hay perspectiva etica basica cornun. Las secuelas de 
crimenes y violaciones marcan definitivamente una sociedad y sobre eso no 
hay que "hacerse elleso": ninguna propuesta de Derechos Humanos que no 
sea la radical verdad, la absoluta justicia y la mas amplia reparacion, podra 
"cerrar" el pasado 0 curar heridas. Esta no es una escision politica. Es etica y 
fundante de un modo de vida de un pais. Ninguna ley de amnistia, ningun 
principio pro-reo, de irretroactividad 0 de cosa juzgada, pueden ser esgrimidos 
para asegurar impunidad en esta materia. Y esta ha sido una deuda que por 
haber sido saldada a gotas y no enfrentada en su raiz, nos persigue 
perrnanentemente y 10 seguira haciendo, mientras no la enfrentemos de raiz. 

Para que unos puedan aceptar convivir con otros, para que haya pais y no 
ficcion 0 mentira, aqui el trabajo de la memoria consiste en el reconocimiento 
colectivo e institucional del mal y la verdad, justicia y reparacion radicales 
como horizonte etico aunque no puedan realizarse practicamente en su 
integridad. No habra un "Nunca Mas" mientras no impere este memoria
horizonte etico en todos. 

La dimension socio-economica 

Cualquier proyecto historico, y ello se relaciona con la historia de Chile desde la 
primera mitad del siglo XX, tiene que ser capaz de combinar democracia con 
justicia social, es decir, libertades publicas y expresion institucional de la soberania 
popular, con mayor igualdad, cohesion 0 integracion de la sociedad y que toda 
reversion de ello no puede hacerse sino a traves de la violencia y la represion. 

,Que tlene esto que ver con la memoria colectlva? 

Chile fue un pais cuyos principales conflictos y luchas fueron en tomo a proyectos 
que intentaban conciliar libertades e igualdades. Toda nuestra historia, y no s610 
la segunda mitad del siglo XX, esta marcada por la busqueda de ser un pais mas 
igualitario y cohesionado y para ello se le daba un rol preponderante al Estado. 
No nos olvidemos que la crisis de los sesenta y del periodo de la Unidad Popular 
tuvieron como origen el debate y conflicto en tomo a modelos y proyectos socio
economicos y que un modelo socio-economico contrario fue el contenido principal 
de una dictadura que 10 impuso a sangre y fuego. Precisamente fue este aspecto 
el que hizo a las clases y grupos privilegiados luchar contra la reforrna agraria y 
contra el gobiemo de la Unidad Popular, cuyo sello definido por Allende fue esta 
conciliacion entre libertades e igualdades a la que nos hemos referido mas arriba, 
independientemente de la capacidad 0 incapacidadpara implementarlo.EIproyecto 
socio-economico del regimen militar fue precisamente una ruptura de este 
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componente basico de nuestra historia. Pero la memoria colectiva nacional en 
esta materia no ha podido aflorar por el mito, tambien mencionado, que le otorga 
a Pinochet y su gobierno el merito de haber modernizado el pais y haber creado 
las bases de un modelo de crecimiento exitoso. 

De modo que el trabajo de la memoria en este plano consiste en recuperar para 
sus actores sociales y politicos, para las aspiraciones y valores de la gente, la 
demanda por proyectos colectivos de igualdad e integracion sociales, por la 
superacion de un pais convertido en muchos paises que se superponen socio
economicamente, por asegurar el papel dirigente y protector del Estado. Y es 
evidente que en un modelo que permite el despliegue de los poderes facticos y 
que enfatiza el consumo individual y la pura competencia con el predominio de 
los principios de mercado, esta memoria del sentido igualitario del Estado y de la 
actividad economica, tienen un gran deficit. Recordemos, simplemente, que el 
tema prioritario de la igualdad en la campafia de Lagos en la primera vuelta de la 
eleccion presidencial, tuvo que ser abandonado en la segunda", 

Incluso, si contrariando 10 que ha sido el sentido de la historia de esta pais, se 
piensa que este modelo socio-economico es el unico posible, al menos debiera 
darse la oportunidad al pais y a sus diversos actores sociales de discutirlo, de 
ofrecer alternativas aunque sea parciales. Para Chile, esta materia ha sido 
siempre esencial y hoy 10 hemos dado por resuelto 0 postergado para "no abrir 
cajas de Pandora", como dijera una alta autoridad de gobierno. 

Un orden politico consensuado 

En el plano politico, el avance que significo el termino de la dictadura y los 
logros de los gobiernos dernocraticos, han oscurecido la memoria colectiva. 
Recien estamos empezando a asumir que Pinochet intento desconocer el 
plebiscito de 1988 y que hasta su detencion en Londres hizo 10 imposible por 
erosionar la naciente democracia. Nos hemos enorgullecido de una transicion 
que es la unica en el mundo donde el dictador se mantuvo como jefe militar 
por siete afios y donde la Constituci6n que nos rige fue la impuesta por el, 

Lo cierto es que Chile no tiene un orden politico-constitucional consensuado 
libremente por los chilenos. Somos el unico pais del mundo, que con mas de 

2 I	 Una investigaci6n realizada sobre la base de una encuesta de opini6n sobre el tema de las 
orientaciones culturales sobre la igualdad y desigualdad sociales, revelaba que el principal 
valor de Chile era su solidaridad, su principal defecto el clasismo y que considerandose 
la igualdad un valor principal, como se deduce de los dos resultados anteriores, se tiene 
sin embargo un gran escepticismo sobre que alguien vaya a hacer algo por superar las 
desigualdades. Ver Garret6n y Cumsille (2002). 
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diez afios de democracia sigue teniendo una Constitucion impuesta por la 
dictadura que la invento y que en casi todos los campos, como el educacional, 
el economico, etc se desenvuelve en el marco de la institucionalidad heredada 
del regimen militar. A 10 mas hemos debido adaptamos a ella, como precio del 
termino de la dictadura. 

Las instituciones son cristalizaciones de la memoria de una sociedad y de sus 
luchas. Y en el caso de la mayor parte de nuestra institucionalidad politica y 
constitucion actuales, 10 que se ha cristalizado no es la memoria de un pais ni 
de sus mayorias, sino la de los vencedores del golpe de 1973 y de quienes 
impusieron su proyecto. El tipo de orden politico heredado de la dictadura y la 
transicion se basa precisamente en el olvido de los aspectos positivos y negativos 
de 10 que era nuestro modo de convivencia y en el intento de hacer tabla rasa 
de un pasado, inventando un sistema electoral, por ejemplo, que niegue 10 que 
fue nuestra historia de diversidad. 

Pero vivimos y viviremos una sociedad que no es la del regimen militar y ello 
debe expresarse en una nueva institucionalidad. Es hora de reabrir el debate 
sobre nuestro orden politico, sobre nuestras instituciones y sobre que tipo de 
sistema democratico queremos tener, evitando que las normas constitucionales 
que definen como se generan los puestos de representacion sean definidas por 
los mismos que van a ocupar esos puestos. En todo caso, no se trata de imponer 
una idea sobre otra, sino abrir el debate y formular mecanismos que aseguren 
que los chilenos generen libremente su Constitucion y toda su institucionalidad. 

La memoria historica de Chile y, por 10 tanto, su identidad, estan fragmentadas 
en la medida que se vive bajo gobiemos democraticos y en un regimen de 
libertades pero bajo un orden institucional impuesto que niega su memoria politica 
La dimension politica de nuestra memoria es que Chile siempre tuvo un acuerdo 
en los fundamentos de su convivencia politica y social, en su institucionalidad 
basica, partiendo por la Constitucion y que de ello no hemos dispuesto en estos 
afios, El trabajo de la memoria aqui consiste en la recuperacion de este acuerdo 
basico y la construccion de un orden politico consensuado. 

CONCLUSIONES 

No hay futuro para Chile si no hay una reelaboracion colectiva de su pasado, 
porque los paises son su historia y el modo como la asurnen frente a las nuevas 
circunstancias que esa misma historia y otras historias van creando. Por eso 
nunca seran "demasiados" los debates, las memorias, las investigaciones, los 
recuerdos, la presencia de estos treinta afios y, especialmente, de su origen. 
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Como pais, nuestras vidas y la de nuestros hijos y nietos, no existen sin referencia 
al hito fundante de nuestra epoca: el golpe y la dictadura militares y sus legados. 

Proyectamos hacia el futuro como pais, damos un sentido de pertenencia al 
mismo pais, supone una memoria compartida en las dimensiones etica, socio
economica y politica. Reconstruimos como comunidad etico-historica, 10 que 
implica la verdad, lajusticia, la reparacion y el reconocimiento en materia de 
derechos humanos, como comunidad socio-economica, 10 que implica retomar 
proyectos de igualdad e integracion sociales, y como comunidad politica, 10 
que implica damos la Constitucion y la institucionalidad que decidamos 
libremente, son las tareas pendientes de la memoria y la identidad de Chile. 

Porque las cuestiones basicas que afectan tanto nuestra memoria como un proyecto 
de pais, no son solo cuestion del debate legitimo de politicas opuestas y altemativas. 
Se refieren a la ausencia de consensos fundamentales para vivir juntos, a acuerdos 
basicos que involucren a una poblacion que asume su pasado para enfrentar el 
futuro. Por ello, no hay que ver el afio 2003 como una catarsis de cierre. Por el 
contrario, recien comienza el debate de la sociedad chilena sobre si misma. 
Bienvenida sea la omnipresencia de los treinta afios en los medios, en las calles, en 
los seminarios y que no cese hasta que hayamos construido una memoria colectiva 
consensual que sea base de un proyecto de pais. 
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DERECHOS HUMANOS EN CHILE A TREINTA ANOS 
DEL GOLPE MILITAR 

Elizabeth LIra1 

BrIan Lovernan-

INTRODUCCION 

Desde los primeros momentos de la presidencia de Patricio Aylwin (1990
1994), los temas de derechos humanos se fueron constituyendo en uno de los 
asuntos mas complejos de la transicion politica. Las violaciones ocurridas 
durante el gobiemo, militar documentadas en los organismos de derechos 
humanos no permitian hacer un "borr6n y cuenta nueva", como esperaban y 
exigian sectores de la derecha y de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, 
habia una cierta discrepancia dentro de la coalicion de gobiemo sobre el alcance 
de las politicas en esta materia. Habia sectores que proponian aplicar el derecho 
intemacional de Derechos Humanos para enfrentar las situaciones pendientes, 
especialmente los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados politicos. 
Por su parte, el gobiemo decidio no implementar la derogacion del decreto ley 
de amnistia de 1978, como se habia propuesto en el programa de 1989, 
considerando que tal medida no era politicamente posible ni deseable. Sectores 
importantes de la Concertacion preferian una politica mas pragmatica, 
sustentada en la aplicacion de las leyes existentes y en las tradiciones nacionales, 
es decir, garantizar una impunidad relativa. En la practica, durante los ultimos 
13 afios, debido a las circunstancias intemacionales y a las condiciones politicas 
intemas y, a pesar de las restricciones relativas de las propuestas iniciales, la 
Concertacion debio implementar la busqueda de la verdad, formular politicas 
de reparacion y obtener justicia "en la medida de 10 posible". 

Una mirada retrospectiva desde el 2003, permite observar que, a pesar de las 
medidas implementadas desde 1990 en adelante, un gran numero de victimas 
habia quedado excluida de las politicas de reparacion, el establecimiento de la 
verdad se habia limitado a las situaciones de desaparecidos y ejecutados politicos 
incluidos en el informe Rettig. Pero lajusticia se habia ampliado progresivamente 
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superando la expectativa de los sectores que habian seflalado que bastaria hacer 
justicia en los casos Ilamados "emblematicos". Por otra parte, despues de la 
detencion de Augusto Pinochet en Londres, se produjeron cambios impensables 
en relacion con el modo de asumiry abordar las violaciones de derechos humanos 
en la sociedad. El reconocimiento de las Fuerzas Armadas sobre su 
responsabilidad en la desaparicion de personas, en el acuerdo de la Mesa de 
Dialogo y en el informe entregado en enero de 2001, en virtud de dicho acuerdo, 
condujo al nombramiento de jueces especiales para los casos que se incluyeron 
en ese informe. Al mismo tiempo varios grupos de victimas se habian organizado 
y habian concretado distintas iniciativas legales y politicas con el finde demandar 
justicia y reparacion, especialmente mediante las querellas contra Augusto 
Pinochet y las demandas civiles para buscar resarcimiento del Estado por las 
consecuencias de las violaciones de derechos humanos. 

En otros tiempos de conflicto en la historia del pais se habia hecho un poco de 
verdad y un poco de reparacion, pero la justicia no habia sido precisamente la via 
principal para resolver las consecuencias de esos conflictos.Negociaciones diversas 
posibilitaron leyes de amnistia y acuerdos para "correr el vela del olvido" sobre las 
situaciones mas conflictivas. La impunidad se habia hecho sinonimo de paz social 
durante casi dos siglos, pero a inicios del siglo XXI ya no era garantia de paz social 
y las amnistias no parecian contribuir tampoco a la pacificacion de los espiritus. 

Durante los ultimos trece afios, al menos, las controversias sobre la paz social 
habian dado lugar a argumentaciones contradictorias. Para algunos dependia de 
lajusticia y para otros de asegurar la impunidad total y absoluta. Al cumplirse 30 
afiosdel derrocamiento del gobierno de Salvador.Allende se realizaron analisis 
retrospectivos expresados en nuevos libros, en conferencias y seminarios, en 
momentos de encuentro social, academico y politico, en series de television y 
numerosas entrevistas que aportaban reflexiones y reconocimientos diversos 
sobre el senti do y las memorias de 10sucedido. Tambien se harian autocriticas y 
reivindicaciones de 10pensado, 10vivido y 10sufrido, pero no era posible todavia 
discutir sin pasion las diferencias y responsabilidades politicas del pasado. La 
memoria de Salvador Allende y el desenlace politico de su gobiemo estuvo 
presente, como nunca antes. La reapertura de la puerta de la Moneda de 
Morande 80, como parte de la conmemoracion, reivindicaba simbolicamente a 
Salvador Allende como un presidente que murio defendiendo su gobiemo y sus 
convicciones. Era dificil para los socios de la coalicion soslayar que se habian 
ubicado en bandos opuestos en la decada de los setenta y que las diferencias no 
s610eran de matices. Por otra parte, una cosa era haber sido opositor al gobiemo 
de Salvador Allende y otra distinta era ser tachado de "golpista", reactivando 
sensibilidades cruzadas por percepciones reciprocas de deudas politicas, que 
algunos estimaban todavia pendientes. 
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Pasado el once de septiembre, la coalicion se dispuso a celebrar los 15 afios del 
triunfo del No en el plebiscito de 1988, que habia dado origen a la Concertaci6n. 
Otros sectores politicos reivindicaron que el 5 de octubre no era el aniversario 
de la Concertacion sino de todos los democratas. Sin embargo, como en otras 
circunstancias, de modo pragmatico, se prescindio de profundizar las diferencias 
y se apunto a las tareas y responsabilidades comunes. Como coalicion gobemante 
habia debido coexistir con los representantes y herederos del gobiemo militar, 
los que reivindicaban su gestion con un senti do epico y de gesta asociado a la 
"salvacion de la patria". Y habia debido gobemar para todos los chilenos. En ese 
contexto, la referencia a la reconciliacion politica habia sido ineludible, aunque 
las condiciones de dicha reconciliacion fueran contradictorias y hasta antagonicas 
para unos y otros. A quince afios del plebiscito de 1988 era evidente que, aunque 
la coalicion se habia fraguado en la intensa experiencia de convocar al pais a 
restablecer el regimen democratico, rechazando la dicta dura y las violaciones 
de derechos humanos, una vez en el poder, los intentos de cerrar el tema de 
derechos humanos y distanciarse de las implicaciones de esa lucha habian 
generado tensiones importantes. No obstante, parecia que en 2003, el fantasma 
de un punta final se habia esfumado. El Presidente Lagos se habia hecho cargo 
de la imposibilidad de implementar soluciones definitivas respecto allegado de 
las violaciones de derechos humanos, y de la imposibilidad de "cerrar" el tema 
mediante negociaciones politicas de cupulas, asumiendo como tarea inmediata 
una revision global de las politicas implementadas hasta entonces. 

A pesar de ello, la disputa por conocer la verdad versus el silenciamiento de los 
crimenes del pasado, y por hacer justicia, en lugar de establecer la impunidad, no 
estaba zanjada de manera definitiva. Esta trama habia persistido durante 13 anosy 
mostraba una y otra vez las dificultades de la transicion, Las resistencias de distintos 
grupos sociales -de victimas, de victimarios y de simples ciudadanos-seguian, pero 
el escenario de la disputa, despues del afio2001, era principalmente el poder judicial. 
Las querellas contra Pinochet y otros, asi como las informaciones de las Fuerzas 
Armadas sobre el paradero de algunos detenidos desaparecidos habian hecho 
necesarioelnombramiento dejueces especiales,con dedicacionexclusiva 0 preferente 
para estos casos. Por otra parte, las demandas civiles para obtener resarcimiento 
por losdafiosy perdidas sufridaseran una sefialevidenteque lasmedidas de reparacion 
implementadas hasta entonces eran percibidas como insuficientes y que numerosas 
victimas reclamaban reparacion, especialmente los ex presos politicos. 

El general Manuel Contreras en septiembre de 2003 afirmo: "En Chile no hay 
desaparecidos. [Estan todos muertosl'", Sin embargo, el problema no se resolvia 

Ver "La conexi6n francesa: La confesi6n de Manuel Contreras: 'jestan todos 
muertos!"'Revista 7+ 7, N° 78.- 5 al l l de septiembre 2003: 8. 
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con el reconocimiento generico que agentes del Estado habian efectuado esos 
homicidios ni con la afirmacion que estaban muertos, pues no permitia establecer 
en cada caso las circunstancias de su muerte y su paradero, es decir, demostrar 
que no se trataba de "secuestros calificados" sino de homicidios. El 
desconocimiento del destino final de los detenidos desaparecidos, especialmente 
los casos de detenidos por la DINA, se habia ido haciendo un tema insoluble, a 
pesar de la confirmacion de la muerte efectuada por del general Contreras. Las 
cifras oficiales sefialaban que 1.147 personas habian sido detenidas y habian 
desaparecido durante el regimen militar. Distintos esfuerzos para lograr 
informacion sobre su paradero habian fracasado. Las modalidades propuestas 
para obtener la verdad reflejaban las tensiones entre las distintas posiciones 
eticas y politicas existentes. Para algunos, la verdad fluiria si se dieran facilidades 
e incluso se garantizara inmunidad a los informantes que habian estado en 
posiciones subordinadas, a fin de que revelaran la informacion que tuvieran. 
Para otros, esas iniciativas eran inutiles, solamente garantizaban la impunidad de 
los hechores sentando un precedente social y politico negativo, y afirmaban que 
unicamente la sancion drastica a quienes ocultaran informacion podria forzar 
nuevas revelaciones. Estas discusiones se intensificaban cada vez que se 
proponian medidas de inmunidad para aumentar la cuota de verdad sobre los 
detenidos desaparecidos y volvio a ser el punto critico entre el gobiemo y los 
abogados de derechos humanos, en relacion con los proyectos de ley que 
implementarian la propuesta presentada por el gobiemo en agosto de 2003. 

Progresivamente se fue cuestionando la creencia de que la paz social dependia 
de la impunidad y que la reconciliacion politica dependia de un "borron y cuenta 
nueva", como habia ocurrido en el pasado. Sin, embargo, muchos insistian en 
repetir ese modelo. La via chilena de reconciliacion politica desde 1814 se habia 
sustentado en amnistias consensuadas para asegurar la paz social'. Pero los 
conflictos del siglo XIX no eran comparables con 10 que habia ocurrido en Chile 
a partir del 11 de septiembre de 1973. Nunca hubo una represion tan violenta y 
prologada por razones politicas e ideologicas; tampoco era comparable el contexto 
nacional e intemacional posterior al golpe miIitar con ningun otro. Pero el punta 
de mayor diferencia radicaba en la batalla judicial emprendida por los abogados 
de derechos humanos en los tribunales de justicia desde 1973, que no tenia 
precedentes en el pais. Nunca antes se habian defendido los derechos de las 
victimas como habia ocurrido durante la dictadura. Los mas de ocho mil recursos 
de amparo rechazados no hicieron sino revalorizar la necesidad de Ia justicia 

Ver Brian Loveman y Elizabeth Lira Las suaves cenizas del olvido. La via chilena de 
reconciliacion palitica 1814-1932 (2a. edicion 2000 Santiago, Ediciones LOM DIBAM); 
Brian Loveman y Elizabeth Lira Las ardientes cenizas del olvido. La via chilena de 
reconciliacion palitica 1932-1994 Santiago Editorial LOM DIBAM, 2000. 
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ante violaciones de tal gravedad, que habian sido realizadas con el poder y los 
recursos del Estado sobre miles sino millones de personas. Con todo, la aplicaci6n 
del decreto ley de amnistia de 1978 habia puesto un gran freno a las demandas 
de justicia y, aunque se habia impugnado su legitimidad y se cuestionaba su 
aplicaci6n, continuaba siendo un tema critico no resuelto. 

LA DISPUTA POtrTICA Y LEGAL SOBRE EL DECRETO LEY 
DE AMNISTfA 

Hector Salazar, de la Fundaci6n de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 
(FASIC), y Hugo Gutierrez, en nombre de las victimas de la "Operaci6n C6ndor" 
y de la "Caravana de la Muerte", abogados defensores de derechos humanos, 
presentaron al Ministro de fuero, Juez Juan Guzman, quien llevaba los procesos 
originados en las querellas contra Pinochet, un informe en derecho preparado 
por Amnistia Intemacional y la Comisi6n Intemacional de Juristas sobre la 
incompatibilidad del decreto ley N° 2191 de 1978 de Chile con el derecho 
intemacional. Dicho informe sefialaba: 

"Gracias a la Ley de Amnistia de 1978, los crimenes 
cometidos en Chile durante el periodo de gobierno militar 
(1973 - 1990) siguen impunes. Conforme al derecho 
internacional, los actos sistemdticos y generalizados de 
ejecucion extrajudicial, "desaparicion " y tortura que 
tuvieron lugar en Chile durante el gobierno militar constituyen 
crimenes contra la humanidad. Independientemente de si se 
encuentran 0 no los cadaveres de las victim as, las 
autoridades chilenas tienen la obligacion de investigar la 
suerte corrida por las personas "desaparecidas", enjuiciar 
y castigar a los autores de estos crimenes -que, como 
crimenes de lesa humanidad, no estan sujetos a ningun tipo 
de prescripci6n- y abstenerse de aplicar a ellos la Ley de 
Amnistia, que es incompatible con las obligaciones 
internacionales del Estado chileno "5. 

A fines de enero de 2003, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema anu161a 
amnistia, que la justicia militar habia aplicado en el proceso por la desaparici6n 
de Roberto Aranda Romero, en 1974, Yorden6 a la Corte Marcial reabrir la 
investigaci6n que habia sido sobreseida definitivamente. Aranda Romero fue 

http://www.edaLorgicentro/amr/chile/22200201.htm CHILE. Informe en Derecho sobre 
la incompatibilidad del decreto leyN° 2191 de 1978 de Chile con el derecho intemacional. 
Enero de 2001. 
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detenido en Santiago el 23 de agosto de 1974 en un operativo combinado de 
efectivos de la FACH Yel Ejercito, y recluido en los centros de detencion de 
Villa Grimaldi y Cuatro Alamos, desde donde desaparecio. El abogado de la 
familia, Sergio Concha, habia inform ado que el caso habia sido amnistiado sin 
realizar ninguna investigacion para determinar los hechos, ni identificar el tipo 
de delito ni a sus autores". 

En otro caso el ministro en visitaAlejandro Solis condeno en primera instancia, 
en abril de 2003, a la plana mayor de la DINA por el secuestro calificado de 
Miguel Angel Sandoval Rodriguez, ocurrida en enero de 1975 y rechazo aplicar 
el decreto ley de amnistia, sentenciando a penas de carcel al general (R) 
Manuel Contreras, al brigadier (R) Miguel Krassnoff, al coronel (R) Marcelo 
Moren Brito y los suboficiales (R) Gerardo Godoy y Fernando Laureani. La 
sentencia fue apelada. Se trataba de la primera sentencia que contradecia de 
manera practica las expectativas de que los juicios sobre violaciones de 
derechos humanos terminarian indefectiblemente en la aplicacion forzosa del 
decreto ley de amnistia'. 

El ministro Solis sefial6 en su fallo que en el delito de secuestro la excepcion 
de prescripcion "es permanente, esto es, se trata de un estado delictuoso que 
se prolonga en el ambito temporal mientras subsista la lesion del bienjuridico 
afectado. Su caracteristica esencial es la persistencia de la accion y del 
resultado" y que en cuanto a la aplicacion de la ley de amnistia, procedia: 

"Consignar que, atendido el ambito temporal fijado por el 
Decreto Ley N°2.191, de 1978, relativo a hechos delictuosos 
cometidos por personas determinadas, entre el 11 de septiembre 
de 1973 y el 10 de marzo de 1978, considerando el andlisis 
precedente, en cuanto al caracter permanente del delito de 
secuestro, debe, necesariamente, concluirse que la amnistia 
referida rige para los delitos consumados entre tales datas, 
de modo que la normativa invocada por la defensa de los 
acusados no es aplicable al caso de autos, ya que la ejecucion 
del delito de que se trata excede los llmites temporales fijados, 
en forma precisa, por el Decreto Ley N°2.191, de 1978"8. 

La defensa de los procesados habia alegado "la imposibilidad material de la 
teoria del secuestro permanente y de no encontrarse probada la detencion, 

www./anacion.c/ Jorge Escalante:"Suprema revoc6 otra amnistia", 10 febrero2003. 
www./atercera.c/ ..Corteexaminahist6rico fallocontracupulade 1aDina"23, septiembre, 
2003. 
www.e/periodista.c//newtenberg/1363/artic/es_31233Jecurso_2.doc. 
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secuestro y desaparici6n de Sandoval Rodriguez". EI ministr6 sefialo que habia 
sido probada, ponderando "el merito de la multiplicidad de testigos presenciales 
y de oidas que deponen sobre tales circunstancias". La defensa de los 
inculpados alego tambien que este caso se encontraba en la lista de 119 
"extremistas" que habrian muerto en enfrentamientos en otros paises, de 
acuerdo a publicaciones en Brasil y Argentina. El ministro estableci6 que se 
habia demostrado la falsedad de 10 aseverado en esas publicaciones y que se 
trataba de una operaci6n de inteligencia conocida como "Operacion Colombo". 

EI ministro dejo constancia que los acusados no reconocian participaci6n "de 
ninguna indole en el delito que se les atribuia "por 10 que no cabia alegar orden 
superior", 10que complicaba aun mas su situaci6n: 

"Dado que tampoco intentan esbozar siquiera el nombre del 
superior que habria ordenado cometer las acciones de que 
se les inculpa, haciendo, en cambio, una generica alusion a 
una 'politica de Estado '. Por otra parte, ninguno de los 
acusados ha podido probar que dicha orden, de privar 
ilegitimamente de libertad a una persona para apremiarla, 
con las torturas relatadas en autos por otros detenidos y 
reconocidas por los propios agentes de la misma, a fin de 
que revelare el nombre de otros militantes del MIR con el 
proposito de ser aprehendidos a su vez, fuera una 'orden 
relativa al servicio', entendiendo por tal, al tenor del articulo 
421 del estatuto militar citado, aquella que tenga 'relacion 
con las funciones que a cada militar corresponden por el 
hecho de pertenecer a las Instituciones Armadas, 0 sea, se 
entenderd por tales las que se relacionaren con una funcion 
del cuerpo armado 0 que tiendan a servir a dicho cuerpo "9. 

EI ministro enfatizo que los autores del secuestro eran funcionarios publicos y 
afiadio que: 

"En el delito de secuestro se sanciona a quien sin derecho 
encerrase a otro privandole de su libertad; ahora bien, 'sin 
derecho' involucra una infraccion substancial al regimen de 
detencion, importa una absoluta falta de legalidad en la 
detencion 0 encierro, una ausencia de motivacion suficiente, 
en cambio la institucion de la detencion 0 arresto, aludidos en 
el articulo 148 del Codigo punitivo, es de naturaleza juridica, 
con fines y contenidos precisos y predeterminados, 

Ibid. 
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reglamentados en los articulos 251 a 272, 278 y 280 a 305 del 
Codigo de Procedimiento Penal, por ende, la detencion 
inmotivada, 'sin derecho', transforma el delito en un secuestro 
y aunque la detencion 0 encierro la realice un sujeto investido 
de autoridad, pero carente de legitimidad para llevarlo a cabo, 
se ejecuta un delito de secuestro. Por otra parte, en la especie, 
se retiene indebidamente a una persona con fines ajenos a las 
labores propias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 
dirigidos a obtener informacion e inteligencia sobre el enemigo, 
identificacion y ubicacion para su eliminacion fisica 0 traslado 
y cuyos miembros, vistiendo de civil, si bien eran seleccionados 
dentro de las fuerzas militares, actuaban fuera de la estructura 
institucional de mando de las mismas "12. 

EI fallo de 45 paginas, condensaba los puntos criticos respecto ala aplicabilidad 
del DL 2.191 de amnistia, y examinaba los argumentos acerca del secuestro 
calificado, el eximente fundado en la obediencia debida y otros aspectos 
planteados por la defensa de los inculpados. La responsabilidad de los 
funcionarios publicos en los crimenes cometidos daba paso a argumentar la 
obligatoriedad de indemnizar a los familiares como una medida de reparacion, 
EI ministro dejo establecido que: 

"EI dolor, la afliccion, la impotencia ante la prepotencia y la 
arrogancia, ante la irracionalidad brutal, ante la impunidad, 
son algunos de los sentimientos que expresan el inmenso dana 
que se ha causado a aquella; en ese contexto, imaginar una 
cifra que pueda reparar todo ese dana es imposible, no 
obstante la justicia exige pretensiones y medidas de 
reparacion concretas. Por ella se solicita que se condene al 
Fisco de Chile al pago de una suma de setecientos mil/ones 
de pesos, a titulo de indemnizacion por el dana moral que se 
ha causado a la querellante por la detencion y desaparicion 
de su conyuge, a manos de agentes del Estado, 0 10 que se 
determine en justicia, con costas. Se concluye que la suma 
pedida no es producto de mera arbitrariedad si no que dice 
relacion con 10 que el propio Estado chileno, motu proprio, 
ha pagado a familiares de victimas de violaciones de 
derechos humanos como Carmelo Soria y Orlando Letelier; 
sumas que sobrepasan el mil/on de dolores?", 

12 Ibid. 
I) Ibid. 
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El ministro Solis no se refiri6 a la aplicabilidad de la amnistia de 1978 en caso de 
que los acusados comprobaran, con evidencias concretas, las circunstancias 
particulares de la muerte de las victirnas y la fecha de termino del "secuestro 
calificado", En ese caso, el delito seria tipificado como homicidio y los inculpados 
podrian ser procesados por los crimenes de tortura y homicidio, ambos prescritos 
o cubiertos por la amnistia de 1978, a menos que se consideraran crimenes de 
lesa humanidad, de acuerdo con las normas y convenios intemacionales y 
regionales. De ser asi, la amnistia seria invalida 0 nula como habian argumentado 
varios abogados de derechos humanos desde 1973. Sin embargo, ni el ministro 
ni elliderazgo politico parecian dispuestos, todavia, a asumir las consecuencias 
politicas y juridico-intemacionales de una interpretaci6n de esta indole, no 
solamente por las implicaciones inmediatas sino tambien por aquellas que pudiera 
tener respecto a la soberania del pais, para "solucionar" conflictos intemos 
mediante las amnistias e indultos, practica cornun, no s6lo en Chile, sino en gran 
parte del mundo, despues de conflictos intestinos. 

La aplicaci6n del decreto ley de amnistia habia sido impugnada tambien en diversas 
presentaciones por casos de Chile que habian sido realizadas ante la Cornision 
Interamericana de Derechos Humanos. El gobiemo de Chile habia respondido, 
entre otras cosas, que serian los jueces los que determinarian su aplicacion, dada 
la independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, la aplicacion del decreto 
ley de amnistia es un problema politico, cuyo desenlace esta aun pendiente. 

LA REMOCION DE LOS CUERPOS Y EL DESTINO FINAL 
DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS 

Durante la primera semana de noviembre de 2000, el ministro Juan Guzman, 
en su calidad de ministro de fuero por las querellas presentadas contra Augusto 
Pinochet habia iniciado diligencias en el Cementerio General, en la busqueda 
de varios de los dirigentes y militantes del Partido Comunista detenidos durante 
1976, que habian sido enterrados en el Patio 2812

• Al constituirse en ellugar, el 
Juez Guzman fue informado de la remocion y posterior incineracion de los 
restos que habian sido sepultados alli en 1976 13• 

http://www.elsiglo.c/ Julio Oliva Garcia "Detenidos desaparecidos fueron exhumados e 
incinerados" Noviembre 2000. Ver tambien "Los infonnes de autopsia de los cremados. 
16 detenidos del afio 1976", en www.rebelion.org/ddhh/autopsiaJremados211100.htm 

I) Ver de los autores el capitulo "Derechos humanos y 'paz social' en Chile" en Impactos 
y desafios de las crisis internacionales. Chile 2001_2002, Varios Autores. Santiago: 
FLACSO, 2002: 149-172. 
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A fmes de marzo de 2002, la ministra en visitaAmanda Valdovinos, a cargo de 
verificar la informacionentregadasegun el acuerdode la Mesa de Dialogo, en el 
RegimientoArteaga de Colina, descubrio un pozo de 15 metros de profundidad 
-cuyo tamafio es equivalentea un edificiode seis pisos- en el que habian restos 
oseos que podrian correspondera los cuerpos de detenidos desaparecidos de La 
Moneda.Lajueza constato queenellugar solamente quedaban algunos fragmentos 
de craneos y otros huesos, debido a la remocion de las osamentas. El capitan 
PedroRodriguezBustoshabiasidotestigopresencial de la remocionde los restos. 
Dijoquetuvo"lamisiondesacarloscuerpos".lndic6 que"helic6pteros delComando 
deAviacion del Ejercitolos botaronal mar envueltos?". Durante2003, un nuevo 
testimonioconfinnaria10 ocurrido. JuanCarlosMolina,unsuboficialdelEjercito, 
ex mecanico de helicopteros,declaroque"Los cuerposque me toco vera mi iban 
envueltosy se les amarraban unos rieles de tren para que se hundieranen el mar. 
Un cuerpo por riel, y los tapaban con un saco.(...) muchos de los cuerpos de 
detenidos desaparecidos asesinados los lanzaron al mar?". En su declaracion 
sefialo que la mayoria eran cadaveres desenterrados, pero otros pertenecian a 
personas asesinadas recien. Dijo haber participado en dos misiones, ambas en 
1979,actuandobajo las ordenesde la CentralNacionalde Infonnaciones."Yono 
podia decir la verdad. Despues de la muerte de mi hijo me hice un examen de 
concienciay me dijetengoque seguirviviendoporqueno soyresponsablede esto. 
Me costo mucho decfrseloa mi madre y afios a mi esposa. Duele.Y espero que 
cosas como estas no se den mas en Chile"!", Eliseo Cornejo Escobedo, tambien 
suboficialdel Ejercito,dijohaberparticipado en el fusilamiento de losprisioneros 
sobrevivientes al bombardeode LaMoneday,dijoqueella sehabiarealizadobajo 
las ordenes del general JoaquinRamirezPineda.Tambien dijo que en 1978habia 
indicadoellugar dondesehabianenterrado loscuerpos, losque fueron exhumados 
y trasladadosen helicopteroa otro sitio'", 

En relacion a este caso, el juez con dedicacionexclusiva del Quinto Juzgado del 
Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, sometio a proceso como autores del 
delito de exhurnacion ilegal a tres suboficiales (r) del Ejercito por el desentierro 
de los cuerpos de doce asesores y guardias personales de Salvador Allende, 
desaparecidos desde el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 197318

• 

14 wwwprimeralinea.cl"UbicanrestosenFuerteArteagaCorrespondena detenidosdesaparecidos 
de La Moneda" 4, abriI2002. Vertambien: www.primeralinea.cl, 5, abril, 2000. 

15 Ver tambien www.clarin.com.ar "Un militar chileno confeso que lanz6 cuerpos al mar", 
9, julio, 2003 Afio VII N? 2655. 

16 Ibid. 
17 www.emol.com El Mercurio, Rocio Montes "Ejecuciones y remociones. Impactante 

confesion de testigo militar clave". Reportajes. 29,junio, 2003. 
18 www.emol.com El Mercurio "Procesados tres suboficiales (r) del Ejercito por 

exhumaciones ilegales ..http./rwwwemol.cam, 26, Septiembre, 2003. Tarnbien fueron 
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Los procesados eran Fernando Remigio Burgos Diaz, tambien procesado en el 
caso denominado "Operacion Albania"; Sergio Antonio Medina Salazar e Isidro 
Custodio Duran Munoz. "El magistrado determine que ellos participaron en la 
remocion de restos con el helicoptero Puma del Ejercito en 1978 en el Recinto 
Militar de Peldehue y que constituye una de las ultimas fases destinadas a lograr 
el ocultamiento de los fusilamientos de esas doce personas't'". 

Se habia especulado que si se disponia de confesiones que reconocian que se 
habia dado muerte a personas que se encontraban desaparecidas, que habian sido 
enterradas clandestinamente y que se habia procedido a su exhumacion, cabia la 
posibilidad de que el juez decretara la muerte presunta de esas personas. Pero el 
juez, en este caso, dijo que solo se encontraba acreditado el delito de secuestro, 
"que por eso a los procesados los acusa de exhumacion ilegal (donde arriesgan 
una pena de 61 a 541 dias); que si se Ilega a constatar que los fragmentos oseos 
pertenecen a los detenidos desaparecidos, entonces, los procesados arriesgaran 
penas mayores, pues podran ser acusados de encubrimiento. Se subentiende, por 
tanto, que en ningun caso se termino con el secuestro permanente, como se penso 
que podria ocurrir'?". Hector Salazar declar6 a EI Mercurio sobre este asunto 
que "La pelota siempre ha estado dellado de los militares. Ellos tienen la verdad. 
Si quienes participaron en los crimenes entregan los datos y prueban que esos 
delitos los cometieron antes de abril de 1978,tal vez se les aplique la ley de amnistia. 
Ahi veremos nosotros que haremos para luchar contra esa ley. Pero como no 
dicen nada, quedan cazados en su trampa del silencio'?'. 

Sin embargo, la decision del juez Urrutia de procesar a una persona por tener 
secuestrada a otra y por haber desenterrado su cadaver seria "una absoluta 
incoherencia" segun el abogado Axel Buchheister, director del Programa 
Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo. "Si se encausa por exhumacion, 
quiere decir que al tribunal Ie consta que la persona esta muerta. Si es asi, deja 
de estar secuestrada y corresponde aplicar la prescripcion y la amnistia. No 
se puede determinar que alguien esta vivo para atribuir un delito y luego que 
esta muerto para imputar otro. Aqui se han ido adecuando las cosas segun la 
conveniencia y el objetivo que se persigue?", Raul Tavolari, profesor de derecho 

procesados enjunio, el ex comandante Heman Canales Varasdel regimiento; el exjefe de 
Inteligencia de la Unidad, Luis Fuenzalida Rojas, y los suboficiales Jose Canarios y 
Dario Gutierrez. 

19 Ibid. 
20 www.emol.com EI Mercurio Pamela Aravena Bolivar "Propuestas. El impacto de las 

exhumaciones iIegales: La ultima quimera de los DD.HH". 29,junio, 2003. 
2 I Ibid. 
22 www.emol.comEI Mercurio Natalia Aguero "Exhumaciones ilegales cuestionan tesis del 

secuestro". 8, julio, 2003. 
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procesal de la Universidad de Valparaiso y de la de Chile sefial6 que la unica 
explicacion para los encausamientos simultaneos radica en que el juez no 
conoce la identidad de la persona cuyos restos se exhumaron'?". 

La remocion de cuerpos tuvo gran publicidad debido a que varios ex uniformados 
entregaron informacion y contribuyeron a un conocimiento mas preciso de 10 
ocurrido.Dado que los jueces operaban con la figura del secuestro calificado 
para los casos de detenidos desaparecidos, parecia que el reconocimiento de la 
remocion de los restos facilitaria que losjueces declararan que los desaparecidos 
estaban muertos y, con ello, algunos abogados consideraban plausible que los 
jueces aplicaran el decreto ley de amnistia. Sin embargo, ya desde 2001, los 
jueces especiales se habian encontrado con estas situaciones, en los lugares 
indicados por el informe de las Fuerzas Armadas. Se habia logrado establecer 
que en esos lugares habian sido enterrados los cuerpos de personas; que 
presumiblemente fueron ejecutadas y que se encontraban en la condicion de 
desaparecidos; que esos restos habian sido removidos desde 1978 en adelante y 
que, tal vez habian sido lanzados al mar, como se habia afirmado en el informe, 
pero que era imposible individualizar a quienes habian sido enterrados en esos 
lugares, asi como tampoco Ie habia sido posible al Servicio Medico Legal 
identificar la pertenencia de los fragmentos oseos encontrados. Estos elementos 
permitian establecer el estado del problema, avanzando en el proceso de conocer 
el destino final de algunos grupos de desaparecidos. Por otra parte, mostraba, a 
su vez, que el problema era mas complejo de 10 que parecia. 

Los delitos de inhumacion ilegal y de exhumacion ilegal estaban prescritos, 
pero los abogados no estaban invocando la prescripcion sino que impugnaban 
la mantencion de la figura del secuestro calificado, dando importancia y 
publicidad a la exhumacion ilegal para demostrar que los desaparecidos estaban 
muertos. Sin embargo, los jueces parecian tener como objetivo conocer el 
paradero de los detenidos desaparecidos y las circunstancias de su muerte y, 
al menos en esta etapa, la investigacion continuaba, sin que hubiesen 
pronunciamientos sobre la prescripci6n que pudiera beneficiar a los procesados. 

Hasta mediados de junio de 2003, se habia comprobado que se habian realizado 
remociones de cuerpos en Calama, Chihuio, Cerro Chena, Fuerte Arteaga, 
Cuesta Barriga y en el Cementerio General. Las investigaciones habian logrado 
establecer que la desaparicion habia sido una forma de encubrir el asesinato 
de algunos detenidos que murieron debido a las torturas y tambien de ejecutados 
en otras circunstancias. Tambien mostraba que habia sido una politica 

23 Ibid. 
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sistematica dirigida contra miembros de algunos grupos politicos, los que fueron 
detenidos principalmente en la calle y sin testigos. Sus autores parecian haber 
creido que al desaparecer los rastros del detenido y luego desaparecer su 
cuerpo, el crimen seria imposible de pesquisar y se constituiria en un "crimen 
perfecto". Pero el "crimen perfecto" termin6 siendo, paradojalmente, la prueba 
mas contundente de la politica criminal implementada y de la involucraci6n de 
las Fuerzas Armadas y del gobiemo militar en el crimen. 

Por otra parte, los familiares y el gobiemo seguirian insistiendo en la busqueda 
de la verdad particular. Es decir cual habia sido el destino final de cada uno de 
los detenidos desaparecidos y cuales habian sido las circunstancias de su muerte. 
Ni para los familiares, ni para los jueces el reconocimiento de las Fuerzas 
Armadas de haber lanzado al mar los cuerpos an6nimos de detenidos 
desaparecidos constituia una verdad suficiente y por tanto la figura legal de 
"secuestro calificado" continuaria siendo la pesadilla de los victimarios. Nadie 
pretendia afirmar que estaban vivos, pero parecia que nadie podia demostrar 
ante un juez que estaban muertos. 

LOS JUECES ESPECIALES 

E1 nombramiento de los jueces especiales y 1adisposici6n de la Corte Suprema 
de no aplicar la amnistia y 1a prescripci6n en los casos de detenidos 
desaparecidos tipificados bajo la figura del secuestro permanente, abririan un 
amplio camino a la verdad. A diferencia de otras naciones que ofrecieron 
amnistia a cambio de la "verdad" (Sudafrica) 0 que clausuraron el terna 
(Espafia), en Chile se fue profundizando el camino judicial iniciado en el Comite 
de la Paz en 1973 y 1uego en la Vicaria de la Solidaridad. EI peso de la 
documentaci6njudicial disponib1e y de las pruebas existentes se fue imponiendo 
con el curso de los afios, no solamente en los tribunales sino en la opini6n 
publica. Despues de la Mesa de Dialogo (1999-2000) los jueces especiales 
pudieron investigar en regimientos y recintos militares, reconstruyendo la historia 
de 10 sucedido. La verdad que se fue conociendo fue cerrando el espacio a la 
impunidad social y progresivamente -aunque de manera incompleta- a la 
impunidadjudicial. 

Por el caso "Caravana de 1a Muerte" fue desaforado el general Pinochet en 
2000 24 

• Pero habian otros casos que 10 involucraban directamente y cuya 
investigaci6n se habia acelerado con el nombramiento de jueces especia1es. 

Ver Patricia Verdugo Los Zarpazos del Puma Santiago: CESOC, 1989. Ella empieza el 
libro con las palabras de SoIyenitizin: "Hubiese podido descansar, relajarme, respirar, 
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En el proceso por el asesinato de Tucapel Jimenez, lider sindical que apareci6 
degollado en su propio auto, en febrero de 1982, se observaron resultados al 
cambiar al juez que llev6 el caso por 17 afios, Fueron condenados diez militares, 
entre ellos cuatro generales (r). EI mayor (r) Carlos Herrera Jimenez, quien 
habia confesado detalladamente como habia ocurrido el crimen fue condenado 
a cadena perpetua. Habia declarado al juez: "Me senti honrado de haber sido 
designado para cumplir con semejante misi6n, atendiendo al hecho de que se 
trataba de un traidor y de una persona que estaba vendida a intereses foraneos, 
Pertenecia al marxismo intemacional"", Con el paso del tiempo su visi6n 
sobre el crimen cambi6 y pidi6 perd6n a la familia a traves del programa 
"Medianoche" de televisi6n nacional en abril de 200 I: "Es bueno que sepa 
sefior Jimenez [se referia al hijo del dirigente asesinado], que por largo tiempo 
me senti orgulloso de haber prestado semejante servicio a la patria. Con el 
paso del tiempo y los trece afios de prisi6n que tengo en el cuerpo, comprendi 
que aquello fue un desgraciado, torpe e irracional homicidio que no tiene ninguna 
justificaci6n. A partir de ese momento, comence a cargar una pesada cruz'?". 

Por ese crimen fue condenado el general en retiro Ramses Alvarez Scoglia, 
quien era al momento del asesinato, eljefe de la Direcci6n de Inteligencia del 
Ejercito, DINE, que dependia directamente del comandante enjefe del Ejercito. 
La DINE fue el organismo que planific6, orden6, y encubri6 el crimen. Esta 
condena demostr6 una vez mas que la represi6n ejercida en ese y otros casos 
habia formado parte de una politica del regimen, desmintiendo la explicaci6n 
recurrente de los "excesos individuales", que solian argumentar las autoridades 
civiles y militares del gobiemo de Pinochet. Si se hubiera tratado de excesos 
individuales, la acci6n de Herrera Jimenez habria conducido a algun sumario. 
Por el contrario, de acuerdo a su declaraci6n fue felicitado por su crimen y 
otros, por acciones semejantes, fueron ascendidos. 

Otros procesos como el caso del asesinato del quimico de la DINA, Eugenio 
Berrios, cuyos restos fueron encontrados en 1995 en Uruguay, condujeron 
tambien a la DINE. La Operaci6n Albania involucr6 a un grupo de agentes de 
la Central Nacional de Informaciones (CNI). EI asesinato del periodista Jose 
Carrasco, de Abraham Muskablit, Eugenio Rivera y Gast6n Vidaurrazaga el 8 
de septiembre de 1986, involucraba a agentes de la CNI, entre ellos al mayor 
(r) de Ejercito Alvaro Corbalan; al mayor Krantz Bauer Donoso; a Ivan Quiroz, 

pero el deber para con los muertos no me da tregua: ellos murieron, til vives. CumpJe con 
tu deber a fin de que el mundo sepa todo aquello" y agrega "Las palabras de Alexander 
Solyenitzin marcan la razon primera por la que se incio esta investigacion periodistica". 

25 http://www.rnw.nl/injormarnlhtml/act020806_tucapeljimenez. html 
26 http://www.quepasa. ells itioslenjocol20011041271 
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comandante (r) de Carabineros; al empleado civil del DINE, Jorge Vargas 
Bories, y al detective Gonzalo Maas del Valle. El mayor (r) Carlos Herrera 
Jimenez fue condenado tambien por la muerte en torturas del transportista 
Mario Fernandez en 1984. La lista de los procesados, quienes en su mayoria 
pertenecieron a DINA, CNI y DINE, muestra que a 10 largo del tiempo, se 
repiten los mismos individuos, en las distintas operaciones criminales. Ello 
confirma que estas acciones eran realizadas por personal especializado, que 
no cornetia "excesos", como ha ido quedando claro en los procesosjudiciales, 
sino que actuaba bajo las ordenes de sus superiores". 

Los procesos judiciales a oficiales en retiro abririan distintas dimensiones 
sobre la represion politica ejercida desde 1973. El general en retiro del Ejercito 
Luis Ramirez Pineda, extraditado desde Argentina en 2003, "no invocara la 
Ley de Arnnistia de 1978" segun palabras de su abogado, Vivian Bullemore, 
quien dijo que intentaria "demostrar la inocencia de su cliente'?". Tambien 
sefialo que no solicitaria ninguna prerrogativa especial respeto a la edad 0 el 
estado de salud del general de 78 afios: "Respecto a la defensa no hay 
ningun factor humanitario, sino que se va a defender porque hay que llegar 
a establecer que el (Ramirez Pineda) no tuvo ninguna participacion en los 
hechos'?". El general (r) era comandante del regimiento Tacna en 1973 y 
estuvo detenido en Buenos Aires desde 2002, a causa de una solicitud hecha 
por el Gobierno frances. 

OTRA VISION SOBRE LA BATALLA JUDICIAL 

La otra cara de la medalla seria mostrada por el abogado defensor de militares 
procesados por casos de derechos humanos, Miguel Retamal Fabry. Analizo 
la sentencia de 15 afios de presidio mayor para el general Manuel Contreras, 
y de 10 afios para los Brigadieres senores Marcelo Moren Brito y Miguel 
Krassnoff Marchenko por el delito de secuestro de Miguel Angel Sandoval 
Rodriguez, detenido desaparecido, y considero que la calidad de secuestrado 
atribuida "a una persona respecto de la cual ninguna persona razonable puede 
estimar que se encuentre viva, transcurridos casi 30 afios desde sus ultimas 
noticias, [era] una ficcion legal, que atenta contra las mas elementales normas 
que establecen la responsabilidad penal en nuestro ordenamiento juridico, y 

Para detalles sabre los involucrados en los casas judiciales ver http://wwwjasic.org/juri/
 
nomina.htm
 
www.emol.cl El Mercurio" Defensa de General (r) Ramirez Pineda no invocara ley de
 
arnnistia". 15, septiembre, 2003.
 
Ibid.
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mas grave aun, se ha fallado en contra de texto expreso de la ley de amnistia 
vigente para la epoca en que transcurrieron los hechos'?", 

Sefialo el abogado Retamal que los Ministros en Visita y los Jueces de 
Dedicaci6n Exclusiva no habian permitido establecer el cuerpo del delito, 10 
que impedia el cierre de los sumarios y que existian al menos 78 miembros del 
Ejercito de Chile sometidos a proceso. Calific6la relaci6n de los procesados 
con su instituci6n de origen como engorrosa y contradictoria y denunciaba que 
el "mundo politico" tenia una posici6n ambivalente: 

"Los que apoyan al Gobierno, aplauden los procesamientos 
y las condenas, ojala todas ellas equivalentes al maximo que 
contemple el respectivo tipo penal. La oposicion, una actitud 
de silencio, a 10 mas frases tales como 'esperaremos las 
sentencias judiciales ' 0 'hay que dejar que los tribunales 
desarrollen su labor '. Sin embargo ante acusaciones como 
las formuladas a la Ministro de Defensa Michelle Bachelet, 
no dudan en sehalar 'que ella corresponde a hechos del 
pasado '. 0 frases como 'hay que dar vueIta la pdgina' "31. 

Terminaba constatando que la opini6n publica parecia estar mayoritariamente 
a favor de investigar, procesar, y en 10 posible condenar, aunque dijo "No hay 
un estudio serio respecto de 10 que el cormin de la gente piensa respecto de 
esta situaci6n". Se hacia numerosas preguntas respecto a la evoluci6n de los 
procesos, a los efectos sobre los militares, tomando en cuenta que algunos 
fueron procesados y no condenados, y otros actuaron obedeciendo 6rdenes. 
Finalmente sefialaba que: 

"Y 10 mas importante: establecer derechamente para todas 
aquellas personas que participaron en hechos presuntamente 
delictuales ocurridos con anterioridadal mes de Marzo de 1990, 
-sin importar de donde hayan provenido tales hechos-, un 
sistema general de benejicios legales de caracter procesal, que 
permita colaborar con las respectivas investigaciones judiciales, 
y que esa colaboracion se traduzca en rebajas de condenas, 
cumplimientos alternativos de ejecucion a las mismas, en 
extrahamiento, y ;,por que no?, en una nueva y definitiva ley 
de amnistia que permita a todos los chi/enos, sin distincion de 
ninguna especie, benejiciarse de ella''", 

3 0 http://www.opinionjap.c//invitado_mayo.htm (Mayo 2003).
 
3 I Ibid.
 
32 Ibid.
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Debido al procesamiento de militares y su posterior detencion, el Comando de 
Telecomunicaciones de Pefialolen se habia transformado en ellugar de detencion 
para los ex uniformados procesados por violaciones a los derechos humanos". 
El numero de detenidos superaba los 30, en julio de 2003. Entre ellos se 
encontraba el brigadier (r) Miguel Krassnoff procesado por 14 secuestros 
calificados; Brigadier (r) Pedro Espinoza, procesado por 16 secuestros 
calificados; Coronel (r) German Barriga (l0 secuestros calificados); Coronel 
(r) Carlos Lopez, (l0 secuestros calificados); Coronel (r) Hugo Cardemil, 
procesado (8 secuestros calificados) y, ademas, el de un menor; el mayor (r) 
Alvaro Corbalan procesado por 13 homicidios calificados, siete privaciones de 
libertad, cuatro secuestros con homicidio y seis secuestros calificados; el 
teniente Coronel (rjAndres Magana, procesado por 19 homicidios y 17 
secuestros calificados; el general (r) Eugenio Covarrubias, procesado por 
obstruccion a la justicia; el general (r) Raul Iturriaga (caso Prats); Brigadier 
(r) Enrique Leddy, encausado por un homicidio calificado; el mayor (r) Jorge 
Herrera, procesado por 12 homicidios calificados. 

La batallajudicial habia reabierto el pasado, contrariando a aquellos que con 
tanta prontitud recomendaban "correr el vela del olvido" y pensaban que era 
posible "terminar con los asuntos de derechos humanos" para alcanzar la 
reconciliaci6n politica. Esta reapertura era el resultado de varios factores, 
entre otros, la colaboracion de uniformados en retiro, 10 que daba cuenta de 
una actitud distinta en esta materia de la que se habia sostenido hasta el afio 
2000. Es asi como en marzo de 2003, el Primer Juzgado del Crimen de Arica 
inicio las excavaciones para dar con el cuerpo del mecanico electricista Grober 
Hugo Venegas Islas, detenido desaparecido que fue enterrado en 1975 en 
pampa Alto Ramirez, tras ser ejecutado por orden superior, por una patrulla 
militar de la que formo parte el mayor (r) Patricio Padilla Villen, teniente en 
ese entonces. La informaci6n entregada a la familia en esa epoca fue que el 
prisionero se habia escapado de la patrulla militar para huir a Bolivia. Padilla 
se resolvi6 a confesar, segun declar6, porque "todos los esfuerzos (por dar 
con los detenidos desaparecidos) no se han hecho". Dijo que decidio colaborar 
entregando los antecedentes que le habia requerido el Primer Juzgado de 
Arica por la decepci6n que le provocaron los resultados de la Mesa de Dialogo. 
"Llego un momenta que pensaba que los autores de 10 que fui testigo hubieran 
aparecido. Por eso me decidi a colaborar'?'. 

) )	 www.emol.clEI Mercurio Francisco Bafiados y Gaspar Ramirez "Ejercito toma medidas. 
Problemas por la reclusion en recintos castrenses: Ex militares procesados complican 
doctrina Cheyre". 30 de Julio de 2003. 

) 4	 www.emol.com, EI Mercurio, Mauricio Silva "Ejecucion en 1975: Militar se presenta 
para ubicar a desaparecido", 5, marzo, 2003. 
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Era un escenariopoliticomuy distinto a 1990e inclusoal afio 2001,posiblemente 
facilitado por lasdefinicionessobrelosasuntosde derechoshumanos,realizadas 
por el general Juan Emilio Cheyre, comandanteenjefe del Ejercito.En diversas 
declaracionesse refirioa que el Ejercitotenia"un verdaderointeresde enfrentar 
el tema y hacer nuestro aporte a algo que no podemos eludir (...) No deseamos 
un fin detras de las bambalinas, oscuro, ni que todo se revierta, ni un fin que 
sirva a interesespropios.Sinoque el procesohistoricoque llevea una verdadera 
paz social, una verdadera amistad civica, a una verdadera posicion que nos 
permita proyectamos al futuro't". 

Al mismo tiempo se presentaban nuevos casos a los tribunales y se reabrieron 
casos antiguos buscando esclarecer los hechos y demandar justicia. Entre 
ellos, el caso por el asesinato del edecan naval del PresidenteSalvadorAllende, 
ocurrido el26 de julio de 1973, regresaba a los tribunales de Justicia. Mas de 
treinta afios despues, la Corte de Apelaciones de Santiago "ordeno hoy al 17° 
Juzgado del Crimen resolver la admisibilidad de la querella interpuesta por los 
hijos del comandante Arturo Araya'I"I 0, octubre, 2003. "El tribunal debera 
determinar si hay merito para acoger 0 rechazar la presentacion mediante la 
cual se demanda reabrir el caso por el homicidio del militar?". Los autores de 
ese crimenhabian sidojuzgados por lajusticia militar, recibieronbajas condenas 
y luego el general (r)Augusto Pinochet los indulto, Los cuatro hijos de Arturo 
Araya presentaron la querella "contra quienes resulten responsables del 
homicidio, por considerar que se trata de un delito de lesa humanidad y, por 10 
tanto, imprescriptible'?", Fue un asesinato politico, correspondiendo al juez 
calificar la naturaleza del crimen, el que, a pesar de su gravedad, no se ajustaba 
a la definicion de crimen de lesa humanidad de la ley intemacionaI. 

En los mismosdiasEI mostrador informaba que habiaaparecido el nombrede un 
posibleasesinodelex Presidente Eduardo Frei". Volvia a discutirse eldesafuero de 
Pinocheten relacion al caso de calleConferencia, ya que la SalaPenalde la Corte 
Supremahabia resuelto que el miercoles 15 de octubrese revisara la peticionde 
desafuero queestabapendiente, alestimarprocedente laapelaci6n delosquerellantes 
en dicha causa, aunque el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago habia 
rechazado par 15votoscontra8darcursoat desafuero delgeneral (R) solicitado par 

35 www.emol.com EI Mercurio Patricio Gonzalez Cabrera: "Comandante en Jefe Cheyre: 
'Ejercito ha hecho actos mas que gestos', 12, Julio 2003. 

36 www.emol.com "Corte ordena resolver sobre querella por crimen de edecan de Allende. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 www.elmostrador.cl "Exclusivo: aparece primer nombre de posible asesino de Eduardo 

Frei", 9, octubre, 2003. 
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el Partido Comunista, que buscaba esclarecer la responsabilidad que le cabia en la 
desaparicion de la cupula de esa colectividad en 1976, y habia rechazado tambien la 
peticion de que se Ie practicaran nuevos examenes medicos". La Corte Suprema, a 
fines de octubre, confirmo la resolucion del Pleno de la Corte de Apelaciones, que 
habia rechazado la peticion, fundando la confirmacion en los antecedentes del 
sobreseimiento definitivo otorgado en 2002, debido al diagnostico de demencia de 
Pinochet, que 10hicieron no imputable en el caso Caravana de la Muerte. 

Varios juicios ocurrian mas alla de las fronteras del pais. Entre ellos la querella 
interpuesta por los familiares de Winston Cabello, asesinado el17 de octubre de 
1973 en Copiapo por miembros de la Caravana de la Muerte habia dado origen 
al juicio civil contra Armando Fernandez Larios en una de las cortes federales 
de Miami. Fernandez Larios enfrentaba las leyes civiles de EE.UU y fue 
dec1arado responsable, condenandolo a una accion reparatoria de caracter 
economico equivalente a 4 millones de dolares, debido a que el Acta de Rec1arnos 
de Agravios de Extranjeros de 1789 y el Acta de Proteccion de Victirnas de 
Tortura de 1991 permitian que las victimas de violaciones a los derechos humanos 
o familiares sobrevivientes pudieran presentar demandas civiles contra 
perpetradores que se encontraran en territorio norteamericano. Fernandez Larios 
deserto del Ejercito chileno en 1987, testificando en el crimen de Orlando Letelier 
y se encontraba protegido en Estados Unidos por su condicion de testigo en 
dicho proceso. Los familiares sefialaron que la familia buscaba una verdad historica 
que en Chile no se estaba dando. "Esa verdad no es s610 simbolo de Winston, 
sino que de todas la victimas de la Caravana. Estamos aportando con nuestro 
granito de arena" y agregaron que para la familia el dinero era irrelevante, 
interesandoles el castigo simbolico. "Ese dinero nunca 10tendremos en nuestras 
manos porque es dinero de sangre?", Fernandez Larios apel6 la sentencia. 

A treinta afios del golpe militar los hechos se habian ido estableciendo a traves 
de cientos de procesos judiciales, que habian individualizado a los responsables 
y habian conocido las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Las 
justificaciones epicas y "salvacionistas" de las violaciones de derechos humanos 
tenian cada vez menos partidarios. Habian sido calificadas judicialmente como 
crimenes. Las presiones, especialmente de sectores de las Fuerzas Armadas 
para limitar las investigaciones judiciales sobre violaciones de derechos humanos 
se fueron diluyendo ante la fuerza de los hechos. Los casos serian cerrados 
cuando los jueces 10 determinaran de acuerdo al merito de cada proceso. 

www.lanacion.cl ..Suprema revisa desafuero de Pinochet", 9 octubre 2003. 
4 I www.emol.clEI Mercurio Barbara Olave y Alejandra Siebert "Caso Fernandez Larios: 8 

testigos declaran enjuicio en Miami, 29, septiembre, 2003. 
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DEMANDAS DE REPARACION DE LAS V(CTIMAS DE 
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

Los gobiernos de la Concertaci6n habian impulsado una politica de reparaci6n 
para distintas situaciones: el exilio, los familiares de detenidos desaparecidos y 
ejecutadospoliticos,losexoneradosy para loscampesinosexcluidosde laasignaci6n 
de tierras de la reforma agraria,por razones politicas.Sinembargo, un gran numero 
de afectados no se sentian reparados. Especialmente era e1 caso de los presos 
politicos y torturados. Pero tambien muchos hacian presente que las reparaciones 
implementadas eran muy insuficientes. No solamente en terminos econ6micos. 
Se trataba de una demanda de las victimas por su reconocimiento y por el 
reconocimiento de sus derechos. Pero tambien se trataba de un sentimiento 
irrevocable que se manifestaba en todas las demandas: ninguna politica por buena 
que fuera podria reparar las perdidas y los dafios padecidos. Ni la verdad ni la 
justicia podrian reparar la muerte de los seres amados y perdidos. 

Estas contradicciones se expresaban en las diversas propuestas que se 
concretaron en 2003, demandando al gobierno una revisi6n de la politica de 
reparaci6n que se habia implementado hasta entonces y que daria origen a la 
propuesta del gobiemo del 12 de agosto de 2003. La situaci6n mas critica era 
la de los ex presos politicos. La mayoria de ellos habian sufrido vejaciones, 
torturas, detenci6n prolongada, perdida del empleo y muchos debieron abandonar 
el pais para proteger sus vidas. Pero ajuicio, no solamente de los afectados, el 
pais habia sido mezquino para reconocer esos dafios en los trece afios que 
duraba la transici6n. 

EX PRESOS POLITICOS: REPARACIONES PENDIENTES 

Al termino del gobierno de Patricio Aylwin se dio por cerrado el capitulo de los 
presos politicos de la dictadura". El problema tennin6 siendo abordado por los 
afectados como si se tratara finalmente de un asunto privado, con el apoyo de 
algunos abogados de Derechos Humanos y de algunas ONGs, especialmente 
CODEPU. A fines de los afios noventa se organizaron algunos grupos de ex 
presos politicos para obtener una reparaci6n moral, social y pecuniaria", Estos 

42	 Los gobiernos de la Concertacion no reconocieron como presos politicos a militantes de 
grupos de izquierda detenidos por actos caliticados como "terroristas" 0 por violar la 
seguridad interior del Estado, con posterioridad a 1990, aunque dichos presos 
argumentaron motivaciones politicas para su accionar. 

43	 www.puntojinal.cl/001118/esp2txt.htm Pedro Fernandez, "EI olvido no existe", http:// 
www.puntojinal.clI8 de noviembre 2000. 
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grupos se organizaron para reactivar denuncias y buscar justicia, presentando 
querellas criminales contra los responsables y presentar demandas civiles 
buscando reparacion pecuniaria por haber sido sometido a torturas. Buscaban 
tambien establecer espacios para lograr una reivindicacion moral y social y 
reconstituir espacios de memoria en los recintos en los que estuvieron detenidos. 

Como parte de este esfuerzo por la reivindicacion de 10 vivido y 10 sufrido se 
habian presentado querellas contra Augusto Pinochet y otros por las 
consecuencias de la detenci6n prolongada y la tortura. Estas iniciativas 
buscaban que los tribunales de justicia investigaran 10 ocurrido, quedara 
constancia de 10 que les habia sucedido en los recintos secretos, se reconociera 
que habian padecido torturas y otros atropellos y se identificaran las 
responsabilidades criminales de los torturadores, de los autores intelectuales y 
especialmente la responsabilidad politica y penal de Pinochet. Las querellas 
criminales demandaban justicia, pero las victimas esperaban tambien un 
reconocimiento del Estado y un resarcimiento por los dafios, sufrimientos y 
perjuicios morales, psicologicos, fisicos y sociales a causa de la detencion y de 
las torturas y vejamenes padecidos. Para lograrlo se presentaron demandas 
civiles procurando obtener indemnizaciones por los dafiosy perjuicios sufridos. 

En 2003, distintos grupos de ex presos politicos habian ido influyendo en la 
visibilidad del problema denunciando la postergacion sufrida en relacion con 
otras situaciones de violaciones de derechos humanos. El padecimiento de 
torturas se habia ido denunciando de diversas formas, haciendo cada vez 
mas dificil eludir una definicion sobre la reparaci6n para estas situaciones. 
En este contexto jugaron un papel significativo los planteamientos de la 
Comision Etica contra la Tortura. La Comisi6n se propuso lograr la 
dictacion de una Ley de Reparacion Integral para quienes habian vivido la 
tortura y solicito al gobiemo la creacion de una Comisi6n Investigadora de 
Verdad, Justicia y Reparacion para los sobrevivientes de tortura en Chile. 
En 2003 el Presidente de la Republica se comprometi6 a ello, y la creo a 
fines de octubre de ese mismo afio. 

Por su parte, los ex prisioneros politicos organizados en la Coordinadora de 
Organizaciones de Ex Presos Politicos de Chile habia hecho llegar al 
Presidente de la Republica una propuesta de reparacion integral, en el contexto 
creado por el anuncio de que el gobiemo presentaria una propuesta de 
reparacion para las victimas que no la hubieran recibido. El texto de la 
Coordinadora afirmaba que sin verdad,justicia y reparacion integral, no habia 
solucion al problema de derechos humanos. Tambien otros grupos de ex presos 
politicos hicieron llegar sus propuestas al gobiemo. Entre ellos los ex prisioneros 
de Dawson y Magallanes, organizados en la Agrupacion Cultural y de 
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Derechos Humanos Orlando Letelier en Punta Arenas y en el Proyecto de 
Informacion de Derechos Humanos Dawson200rr4

• 

En el mismo tiempo los senadores socialistas Carlos Ominami y Jaime Naranjo 
y el diputado Fulvio Rossi, propusieron que se dictara una ley para la reparacion 
de quienes fueron presos politicos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de 
marzo de 1990. Propusieron tambien la celebracion de una ceremonia publica 
de reparacion moral en la que se les reconoceria su caracter de ex-presos 
politicos y se legitimaria su accionar, desligandolo de terrorismo, extremismo 0 

delincuencia y se declararian monumentos y patrimonios nacionales todos los 
ex centros de detencion y tortura de Chile. 

El 4 de junio de 2003 los senadores Carmen Frei y senores Nelson Avila 
(IND), Jaime Gazmuri,(PS) Jorge Lavandero (PDq, Roberto Munoz Barra 
(PPD), Jaime Naranjo (PS), Ricardo Nunez,(PS) Carlos Ominami (PS), Sergio 
Paez (PDq, Augusto Parra (insititucional), Mariano Ruiz-Esquide (PDq, 
Enrique Silva (institucional) y Jose Antonio Viera-Gallo (PS) propusieron un 
proyecto de acuerdo para solicitar al Presidente de la Republica que analizara 
la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley destinado a la 
reparacion a los ex presos politicos del Regimen militar, como una manera de 
avanzar en el ambito de la reconciliaci6n y la reparaci6n integral de todas las 
victim as de violaciones a los derechos humanos. El proyecto fue aprobado el 
lOde junio con 18 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. 

EI 17 de junio de 2003 se present6 un proyecto de Acuerdo en Camara de 
Diputados de Sergio Ojeda, Gabriel Ascencio, Edgardo Riveros (PDq, Jose 
Perez, Camilo Escalona, Fulvio Rossi, Juan Bustos, SergioAguil6 (PS), Jorge 
Tarud, Carolina ToM (PPD). El proyecto de acuerdo sefialaba que la tortura 
era una de las formas mas graves de violaci6n de los derechos humanos y 
"una expresi6n de maximo retroceso en la forma de establecer relaciones 
entre los seres humanos"; que la carcel y la tortura de miles de chilenos 
"fueron producto de una politica de Estado impulsada por el gobiemo de facto 
encabezado por el General Augusto Pinochet Ugarte", sefialando que esas 
personas requerian "acciones de salud con el objetivo de alcanzar la 
rehabilitacion"; que la reparaci6n de los torturados era "una deuda pendiente 
de la sociedad chilena para con estos compatriotas", 

Ambos textos se encuentran en www./anacion.c/Archivo: El intrincado camino de los 
derechos humanos. 
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GESTOS DE REPARACION 

Uno de los temas mas dificiles para las Fuerzas Armadas habia sido la 
reintegraci6n de los oficiales y suboficiales que se habian opuesto al golpe de 
1973. Los opositores al golpe fueron torturados, encarcelados y exiliados. En 
junio de 2003 el general Osvaldo Sarabia, comandante en jefe de la FACH, 
reintegr6 a los oficiales y suboficiales exonerados por motivos politicos durante 
el gobiemo militar, recuperando de esta manera su condici6n de miembros de la 
instituci6n, incluyendo a los oficiales en el extranjero, como el general (R) Sergio 
Poblete, radicado en Belgica". Se trataba de 17 oficiales y cerca de 40 
suboficia1esque fueron procesados y condenados en 1973 por traici6n a la Patria 
al oponerse al golpe militar. Esto imp1ic6 que los exonerados recuperaran sus 
identificaciones institucionales, sus derechos previsionales y de sa1ud. Sarabia 
record6 que este proceso comenz6 a gestarse apenas asumi6 la Comandancia 
en Jefe de 1a instituci6n, a traves de conversaciones con los ex oficiales que 
viven en el pais y en el extranjero.A1gunas iniciativas de acercamiento habian 
empezado con el general Fernando Matthei y despues con el general Ram6n 
Vega como recordaria el ex capitan de 1a Fuerza Aerea Raul Vergara". 

"NO HAY MA~ANA SIN AYER": PROPUESTA DE 
REPARACION DEL PRESIDENTE RICARDO LAGOS 

La revision de las politicas de reparacion y las propuestas de incluir a los que 
no habian sido considerados anteriormente fue posible gracias ala organizaci6n 
de las victim as para conseguir reparacion, y a la ampliaci6n del consenso 
sobre estos asuntos, comprometiendo activamente a sectores de la 
Concertaci6n e incluyendo a 1a DDI. Como resultado de esta preocupaci6n 
renovada para mejorar las politicas existentes y reeva1uar todas las situaciones 
pendientes, e1 12 de agosto de 2003 el Presidente Ricardo Lagos present6 al 
pais una propuesta de Reparaci6n para las victimas de distintas situaciones de 
violaciones de derechos humanos. La novedad de su p1anteamiento radicaba 
en el reconocimiento de que las consecuencias de dichas vio1aciones no 
permitian una soluci6n 0 un cierre definitivo del problema, como se habia 

45 www.latercera.cl "General Sarabia hace gesto de unidad. Fach reintegra a oficiales 
exonerados en gobierno militar, 7 junio, 2003. 

46 Capitan Fach (R) e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Condenado a muerte 
en el juicio "1_73 FACH contra Bachelet y otros", su pena fue conmutada y luego de 
cinco alios de detenci6n fue extraditado a Inglaterra, donde hizo una Maestria en Economia 
en \a Universidad de Sussex. Actualmente, dirige un programa de Derechos Humanos y 
Fuerzas Armadas en Centroamerica en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
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intentado anterionnente, descartando todas aquellas iniciativas que abierta 0 

encubiertamente propendieran a un "punto final". 
"Sin embargo. es deber de todos los chi/enos, y en especial mi 
deber como Jefe de Estado, impulsar con conviccion medidas 
que contribuyan a legar a las nuevas generaciones una nacion 
cuya alma este unida y en paz, y cuya conciencia moral haya 
dado los pasos necesarios en verdad, justicia y reparacion. 
Chile solo podra aspirar a un futuro digno, solido, 
democratico, si acaso es capaz de hacerlo sobre la base de la 
paz social, la solidaridad y la unidad de todos los chilenos "47. 

Los objetivos de la propuesta eran los siguientes: 
"Alcanzar el conocimiento mas pleno posible de aquella parte de la 
verdad que aun falta por saber y cuyo logro constituye un imperativo 
etico: la ubicacion de las personas detenidas desaparecidas y de 
las personas ejecutadas, asi como el esclarecimiento de las 
circunstancias de dicha desaparicion 0 muerte. 
Persistir en nuestra conducta de asegurar la independencia, 
agilidad y eficacia en la accion de los tribunales competentes en 
la busqueda de la justicia, en la aplicacion de la ley y en la 
interpretacion de esta. Ello supone impulsar iniciativas legislativas 
cuyo fin sea facilitar y agilizar las investigaciones judiciales. 
Profundizar y mejorar las medidas de reparacion que hasta ahora 
se han aplicado, y complementarlas en caso de vacios 0 situaciones 
que ameriten ser incorporadas. 
Mejorar, a traves de iniciativas legislativas, de diseiio y acciones 
institucionales, la proteccion, promocion y garantia del pleno 
respeto de los derechos humanos fundamentales "48. 

Ademas el gobiemo se proponia: 
1.	 Mejorar por ley las pensiones establecidas por la ley N° 19.123; otorgar 

una indemnizaci6n por una vez a los hijos de detenidos desaparecidos y 
ejecutados politicos bajo la forma de un bono unico de hasta diez millones 
de pesos y un perfeccionamiento de los beneficios educacionales definidos 
en la ley de reparaciones; se comprometia implementar iniciativas legales 
para solucionar problemas patrimoniales de familiares de detenidos 
desaparecidos, mediante un proyecto de ley destinado a resolver el estado 

47	 Propuesta del Presidente Ricardo Lagos en materia de Derechos Humanos No hay 
manana sin ayer. Gobiemo de Chile, agosto 2003: 8. 

48	 Ibid: 13 y 14. 
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de indefinicion juridica en que se encontraban las personas detenidas 
desaparecidas, al no existir constancia de su suerte 0 destino. 

2.	 Perfeccionar la nonnativa para la atencion y asistencia medica de las victimas 
y familiares de victimas de la represion y de la violencia politica, 10 que se 
regularia por ley, para continuar prestando la atencion medica contemplada 
en el Programa de Reparacion y Atencion Integral de Salud, PRAIS. 

3.	 Crear una comision que estableciera de manera rigurosa una lista de 
personas que hayan sufrido privacion de libertad y tortura por razones 
politicas: "Para detenninar quienes son los chilenos y chilenas que pasaron 
por esta experiencia, se creara por decreta supremo una comision 
responsable de extender un certificado que acredite esta calidad. Tal 
certificado permitira a las personas que 10 poseen y que no han recibido 
otra forma de reparacion, una indemnizacion austera y simbolica que 
determinara el ejecutivo". A ella se agregaba la implementacion de medidas 
para reparar juridica y moralmente el nombre y el honor de quienes fueron 
arbitrariamente encarcelados y procesados por motivos politicos. Para 
ello se enviarian proyectos de ley destinados a lograr la rehabilitacion 
juridica e implementar reparaciones simbolicas. 

4.	 Ratificar los tratados internacionales pendientes. EI gobierno se 
comprometia a: 
a.	 buscar la aprobacion de una reforma constitucional que autorizara al 

Estado de Chile a ratificar el Estatuto de la Corte Penal Intemacional 
y, posteriormente, aprobar y ratificar el estatuto que crea este tribunal 
con competencia para conocer crimenes intemacionales, tales como 
genocidio, crimenes de guerra y de lesa humanidad, en forma 
complementaria a la accion de los tribunales intemos. Los crimenes 
de lesa humanidad contemplan entre ellos la desaparicion forzada de 
personas; 

b. ratificar la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada 
de Personas, adoptada por la OEA, que previene y sanciona tales 
desapariciones cometidas por agentes del Estado 0 personas 0 grupos 
que actuen con su autorizacion, apoyo 0 aquiescencia, y que tipifica el 
delito de desaparicion forzada de personas como un delito intemacional; 

c.	 Aprobar y ratificar la Convencion sobre Imprescriptibilidad de los 
Crimenes de Guerra y de los Crimenes de Lesa Humanidad adoptada 
por las Naciones Unidas; 

d.	 Aprobar el proyecto de reforma constitucional que hoy se discute en 
el Senado, que modifica profundamente el sistema de los estados de 
excepci6n aun vigente de la Constitucion de 1980; 

e.	 Aprobar, en el mismo proyecto de refonna constitucional, la modificacion 
de las nonnas sobre la Superintendencia de la Corte Suprema, de modo 
que incluya los Tribunales Militares en tiempo de Guerra; 
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f.	 Reformar el Codigo de Justicia Militar para lograr una reduccion 
sustantiva de la competencia de los Tribunales Militares. 

5.	 Fortalecer la educacion en derechos humanos. 
6.	 Crear una institucionalidad en derechos humanos, estableciendo un Instituto 

Nacional de Derechos Humanos y de Libertades Publicas. Este instituto 
seria continuador legal de la Corporacion Nacional de Reparacion y 
Reconciliacion y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior. Su cometido "sera velar por el fomento, proteccion y fiscalizacion 
del respeto de los derechos humanos en el pais, y por la efectiva y pronta 
materializacion de los acuerdos nacionales en materia de verdad,justicia 
y reparacion?". 

Las reacciones a esta propuesta fueron diversas y contradictorias y final mente 
quedaron postergadas por las conmemoraciones de los treinta afios, mientras 
el gobiemo preparaba los proyectos de ley a los que se habia comprometido. 

A TREINTA AJi:JOS DEL GOLPE MILITAR 

Desde los inicios de la historia republicana los conflictospoliticos habian generado 
polarizaciones ideologicas, rupturas que resultaban de la existencia de grupos 
nacionales dispuestos a definir a los otros como enemigos. La reconciliacion 
aparecia entonces como una invitacion a deponer las diferencias y rencillas 
pasadas en funcion del bien comun y la paz social y para lograr el reencuentro, 
argumentando la pertenencia comun ala patria y a "la familia chilena". Los 
conflictos politicos posteriores a 1814, derivaron casi siempre de la existencia de 
visiones opuestas y antagonicas del bien comun, del regimen politico legitimo y 
de la utopia social y parecian disolverse cuando las leyes de amnistia otorgaban 
impunidades equitativas. Nada de eso ha sido posible de recrear en estos afios. 

EI camino de la justicia emprendido en 1973 resultaba amenazante e inedito. 
Desde antes de 1990 se habian alzado voces sefialando la imprudencia de 
procesar a uniformados en retiro 0 en servicio activo, como si la accion de la 
justicia amenazara la paz social y como si la impunidad pudiera garantizarla. Se 
argumentaba que era necesario "cerrar" el tema y "dar vuelta la pagina", 
sugiriendo que el superior interes de la patria deberia identificarse con el beneficio 
circunstancial de los victimarios. Contrariando a los agoreros de todo tiempo, las 
investigaciones de los jueces no alteraron la paz social. Por el contrario. Los 
resentimientos, las odiosidades y venganzas parecen exacerbarse con la injusticia 
y la mentira, pero pueden ser aminorados si se habla con verdad, se hace justicia 

'9 Ibid: 33 y 34. 
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y la vara de la ley se aplica a todos por igual. La mayoria de los chilenos espera 
que los jueces alcancen la verdad sobre el destino final y el paradero de los 
detenidos desaparecidos, haganjusticia y que los muertos reciban sepultura. 

Durante el mes de septiembre de 2003 los distintos sectores de la sociedad 
recordaron y conmemoraron los treinta afios del golpe militar. El gobiemo 
reivindico la figura de Salvador Allende y muchos volvieron al pasado y 
justificaron sus distintas opciones en el conflicto, argumentando la inevitabilidad 
de ese desenlace. La responsabilidad personal y politica en 10 ocurrido parecia 
estar todavia ausente para muchos. Los discursos politicos oscilaban entre 
reconocerse como victimas de las fuerzas oscuras que dieron impulso a la 
conspiracion que termino con la vida y el gobiemo de Salvador Allende, 0 

como heroes de una batalla prolongada. Unos se identificaban con la "gesta 
salvadora de la patria", otros con la resistencia a la dictadura y al avasallamiento 
de la represion politi ca. Las memorias revividas al cumplirse los treinta afios 
mostraron que no habia una historia comun y que tal vez no la habria nunca ni 
siquiera en terrninos descriptivos. Las interpretaciones discrepantes y 
contradictorias trasuntaban las lealtades profundas que habian dado sentido a 
la vida de esos treinta afios de unos y otros, conviviendo en un espacio com un, 
pero muy lejos todavia de poder separar el legado de muerte y dolor de ese 
pasado, de su indudable invitacion a la esperanza y a la vida. 

Al iniciarse la legislatura extraordinaria el gobiemo enviaria los proyectos de ley 
sefialados en la propuesta, escuchando las opiniones de algunos abogados de 
derechos humanos y de las organizaciones de las victimas acerca de los puntos 
en discrepancia. El gobiemo procedio tambien a nombrar una comision, presidida 
por Monsefior Sergio Valech, para asumir la situacion de los presos politicos y 
torturados, con el fin de identificarlos, acreditar las situaciones que los afectaron 
y proponer medidas de reparacion. La tarea de la comision se anticipaba muy 
dificil. Las cifras de presos politicos existentes en los organismos de derechos 
humanos podrian alcanzar a mas de 50 mil personas. Las cifras de la Comision 
Etica contra la tortura habia estimado que los torturados podrian llegar a 500 mil. 
La certificacion de la tortura parecia casi imposible, La cornision tendria un 
plazo de 6 meses para cumplir su cometido y enfrentaba las expectativas y las 
frustraciones historicas de miles de victimas que estimaban tener derecho al 
reconocimiento de su situacion y al resarcimiento correspondiente. 

El 2003 habia sido prodigo en noticias sobre la evolucion de los casos de 
derechos humanos. Tal vez el2004 podria ofrecer algunos desenlaces. Lo que 
parecia obvio, despues de 13 afios, era que 'el tema' de la violaciones de 
derechos humanos, como dilema etico, politico y humano, no estaba cerrado ni 
podria cerrarse en el futuro cercano. 
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David Alvarez Veloso: 

El II de septiembre de 2003 se cumplieron tres decadas del golpe militar que 
derroco a Salvador Allende e instaur6 un regimen autoritario por casi diecisiete 
afios en el pais. En los meses previos a la conmemoracion de nuestro II de 
septiembre, medios de cornunicacion, centros de estudios y diversas 
organizaciones concentraron sus agendas en analizar, discutir 0 conmemorar 
desde distintos puntos de vista el significado que tiene hoy el quiebre de la 
democracia en Chile. 

Treinta afios despues del golpe de estado, el pais vive una situacion 
diametralmente distinta a la de comienzos de la decada del setenta. Asentada 
la democracia y abiertos al mundo, la estabilidad es reconocida como uno de 
nuestros principales activos y en el contexto regional, Chile destaca en aspectos 
econornicos, politicos y sociales. 

Avanzado en la transicion, 10 cierto es que, en un ambiente de normalizacion 
en la organizaci6n del Estado, aun se evidencian temas pendientes derivados 
del autoritarismo. En el ambito de la defensa, la discusion de las reformas 
constitucionales, la existencia de enclaves autoritarios, la solucion definitiva 
de los casos de violacion de derechos humanos, la modernizacion del sector 
defensa, entre otros temas, ha enftentado a gobiemo y fuerzas armadas en un 
dialogo muchas veces poco amistoso, produciendose, cada cierto tiempo, 
friccion en las relaciones civico-militares. 

En el transcurso de tres periodos de gobiemos de la Concertacion se ha 
producido un recambio generacional en los altos mandos de cada uno de las 
ramas de la defensa y a la fecha aun no existe una plena normalidad en las 
relaciones civico-militares. En el siguiente articulo analizaremos cuales han 
sido los temas de esta agenda durante el 2003. 

Cientista Politico. Investigador de FLACSO-Chile. 
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EL RECAMBIO DE ACTORES Y EL ESCENARIO GLOBAL 

EIIO de marzo del afio 2002, el general Juan Emilio Cheyre recibio de Ricardo 
Izurieta la espada de O'Higgins, simbolo del mando superior al interior del 
Ejercito. En su primer discurso al mando de las tropas, el nuevo comandante 
sefialo que en la institucion "No hay rencores ni menos odios, no hay afanes 
de protagonismo 0 de actividades de otro tipo que no sean militates?". Su 
intervencion, sin embargo, no fue solo un discurso inaugural, en sus palabras, 
Cheyre, de 53 afios, queria dar a conocer a la opinion publica que una nueva 
etapa en el Ejercito comenzaba con su designacion con miras a la superar los 
temas que en el pasado han entorpecido el desarrollo de la institucion, 

A pesar de 10 anterior, el actual comandante en jefe, quien pertenece a una 
generacion que se distancia en mas de treinta afios de la del general Augusto 
Pinochet, no debio esperar demasiado tiempo para darse cuenta que en el 
ambito de las relaciones civico-militares aun persisten temas pendientes de la 
transicion, Solo cinco meses despues de asumir el mando de la nacion, el 
gobierno de Lagos anuncio la reapertura de mas de 600 casos de derechos 
humanos y la designacion de jueces especiales a cargo de su esclarecimiento. 

Cuando en 1998 el General Pinochet abandono su cargo militar para ocupar 
una vacante institucional en el Senado, Izurieta asumio el liderazgo con el 
firme proposito de profesionalizar y despolitizar al Ejercito. Eljuicio a Pinochet, 
tanto en Londres como en Santiago desvio al comandante enjefe de su objetivo 
principal. Durante su mandato, las relaciones con el poder ejecutivo vivieron 
momentos de real tension, no s610 por la dilacion del regreso del general Pinochet 
desde Europa, sino que ya de vuelta, el juez Guzman declare reo al ex dictador, 
10que termino con una reunion del cuestionado Consejo de Seguridad Nacional 
(COSENA) y que solo en terminos practices fue convocada por el presidente. 

En este marco, Cheyre contaba con razones de sobra para desear un cambio 
de pagina al comienzo de su mandato. En su persona; el gobierno y el Ejercito 
esperaban zanjar definitivamente la transicion del alto mando de la rama mas 
antigua de la defensa. Al asumir, la figura de Pinochet aun daba vueltas en el 
ambiente y la mesa de dialogo, si bien fue un paso importante en el camino de 
solucion los temas pendientes de derechos humanos no los soluciono de manera 
definitiva. La normalizacion de las relaciones civico-militares, sin embargo, no 
se suscribe exclusivamente a este tema ni tampoco se limita a la figura del 
maximo general de Ejercito. Las reformas constitucionales, la existencia de 

El Mercurio, 03-10-2003. Base de datos FLACSO. 
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los senadores designados, la composicion del COSENA, la subordinacion militar 
al poder civil', la inamovilidad de los comandantes en efe, entre otros, 
constituyen temas pendientes de la transicion, y como veremos mas adelante, 
forman parte de la agenda civil-militar actual. 

La transicion en la armada se produjo en medio del escandalo politico que 
genero la renuncia del almirante Jorge Arancibia Reyes para presentarse como 
candidato a Senador por el distrito correspondiente a Valparaiso. La decision 
de Arancibia desato una fuerte discusi6n acerca del papel que los militares 
juegan en politica que a poco andar se diluyo bajo la coyuntura electoral. En su 
reemplazo enjunio de 2001 asumio Miguel Angel Vergara. De 53 afios,durante 
su carrera se desempefio como segundo de Cheyre en el Estado Mayor de la 
Defensa, y establecio vinculos con diferentes actores politicos al ser parte de 
la redaccion del Libro Nacional de la Defensa. 

Durante su mandato, el almirante ha mantenido un relativo bajo perfil. La 
rebaja presupuestaria y la postergacion de los proyectos de renovacion de la 
flota de la Armada han provocado algunas declaraciones y recientemente, el 
viaje de ex prisioneros politicos a la isla Dawson cierta polemica con el Ministerio 
de Defensa. En un contexto de conmemoracion del golpe militar, Vergara se 
ha mantenido distante de la politica contingente y mas bien se ha remitido a la 
discusion de los temas profesionales que afectan a la Armada y las Fuerzas 
Armadas en su conjunto. 

Osvaldo Sarabia Vilches asumio como comandante enjefe de la Fuerza Aerea 
el 9 de Octubre de 2002. Al momento de su designacion, Sarabia era la quinta 
antiguedad de su institucion, Con su nombramiento, el presidente Lagos quiso 
renovar el alto mando de la FACH y superar el escandalo generado a raiz de 
la declaracion de testigos que sefialaron a la senora del general Gabrielli 
-representante de la aviacion en la mesa de dialogo- como involucrada en el 
caso del Comando Conjunto. Las semanas que antecedieron al cambio de 
mando fueron de gran tension y dej6 en evidencia la falta de poder presidencial 
para remover a los comandantes enjefe de las instituciones armadas. 

Con todo, bajo la presidencia de Lagos las relaciones civico-militares han sido 
mas bien cordiales, y la figura de la Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, 
ha sido factor clave en la interaccion entre ambos sectores. El tercer periodo 
de la Concertacion ha sido de relativa normalidad, sobre todo si se compara 

Ver Aguero, Felipe. (2002). "Militares, Estado y sociedad en Chile: Mirando el futuro 
desde la cornparacion historica", Revista de Ciencia Po!ftica, Vol. xxn (1), pp 39-65. 
www.puc.cl/icp/revista 
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con los movimientos militares que tensionaron fuertemente la escena politica 
bajo la presidencia de Patricio Aylwin y los escandalos generados tras la 
detencion del general Contreras en Chile y Pinochet en Londres, ocurridos en 
el periodo de Eduardo Frei. 

Lagos, desde hace un afio, cuenta con un completamente renovado alto mando, 
distanciado en varias generaciones de aquellos oficiales que llevaron adelante 
el golpe militar. En teoria, estos nuevos actores constituyen una oportunidad 
unica para superar la agenda que durante toda la decada los ha enfrentado. 

Segun Aguero", desde el retorno a la democracia en Chile, es posible distinguir 
tres etapas en las relaciones civico-militares. La confrontacion, caracteristica 
del periodo de Patricio Aylwin dio paso al apaciguamiento 0 acomodo bajo 
la presidencia de Eduardo Freis. Concentrandose en temas mas bien 
profesionales, la politica perseguida alcanzo a durar hasta la detencion de 
Pinochet en Londres, tras 10 cualla separacion entre detractores y adherentes 
a su gobierno recobro una inesperada vigencia. La tercera etapa, de catarsis, 
se inicia con este episodio y de paso, demostro que a pesar de los avances la 
sociedad chilena no se ha reconciliado del todo". Con Pinochet de regreso en 
Chile, l,se puede afirmar la normalizacion de las relaciones civiles-militares? 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA AGENDA NACIONAL 

La busqueda de la verdad y reconciliacion ha sido un tema presente en la 
agenda nacional en los ultimos trece afios. A la imperiosa necesidad de las 
victimas de conocer el destino de sus familiares se opuso el miedo a la eventual 
inestabilidad que generaria ir en contra de la Ley de Amnistia decretada por 
los militares. A pesar de diferentes iniciativas que se dieron a 10 largo de la 
decada, la transicion pactada y las distintas visiones respecto a la configuracion 
de la verdad han imposibilitado que el tema se zanje en forma definitiva', 

Aguero, Felipe. (2003). "30 afios despues: La ciencia Politica y las relaciones Fuerzas
 
Armadas, Estadoy Sociedad",Revista deCiencia Politica, Vol. XXIII (2), Santiagode Chile.
 
Un completo analisis de las relaciones civil-militar en el periodo de Frei se encuentra en
 
Atria, Rodrigo. (2002). "La relacion civil-militar entre 1994 y 2000: bases para el
 
cambio". En Stefoni, Carolina y Oscar Munoz. EI periodo del presidente Frei Ruiz

Tagle. FLACSO-Chile/Editorial Universitaria, Santiago. Pp.221- 242.
 
Valenzuela, Arturo. "Los chilenos se piensan como enemigos", EIMercurio, Entrevista,
 
7 de septiembre 2003. D6.
 
Lira, Elizabeth y Brian Loveman, (2002). "Derechos humanos y paz social". En Chile
 
2001-2002. lmpactosy desafiosde las crisis internacionales. FLACSO-Chile, Santiago
 
de Chile. Pag. 150.
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Al cumplirse los treinta afios del golpe militar, las condiciones para que e12003 
se convirtiera en un afio de iniciativas que permitiesen avanzar en el camino 
de la reconciliacion estaban dadas. Por un lado, la Mesa de Dialogo logr6 que 
los militares reconocieran su cuota de responsabilidad en el golpe militar, pero 
mucho mas importante, la existencia real de las violaciones a los derechos 
humanos. En segundo lugar, los tribunales de justicia demostraron un inusitado 
interes por avanzar en las investigaciones de los crimenes cometidos durante 
la dictadura a partir de una reinterpretacion de la ley de amnistia y la utilizacion 
de una figura no considerada por los ideologos del regimen como el secuestro 
permanente. Por ultimo, tras abandonar el Senado, la figura del general Pinochet 
perdio el protagonismo de las decadas anteriores, 10que sin duda configuraba 
un panorama completamente distinto para los involucrados. 

En este ambiente favorable, la figura del general Cheyre aparecio como un 
actor destacado apenas iniciado el afio 2003. A traves de una carta publica, el 
general sefial6 que "los atropellos a los derechos humanos no tienen 
justificacion'". Con sus palabras, Cheyre no s610 quiso demostrar su intencion 
de alejar al Ejercito de la figura de Pinochet, sino que dio a conocer un esbozo de 
10que se constituiria su posicion en la materia durante todo el periodo siguiente. 

Desechada la posibilidad de una "ley de punto final" por parte del ejecutivo, 
Cheyre asumi6 que para avanzar en los problemas de interes para la institucion 
era necesario desarrollar una politica que balanceara la busqueda de la verdad 
con el tratamiento adecuado para los uniformados involucrados. 

La Tercera. "Ejercito: La queja oculta contra Pinochet", La Tercera, Reportajes, 13 de 
Julio de 2003, Santiago, Pag. 4. 
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UNIFORMADOS PROCESADOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS9 

Numero de ex unifonnados procesados por casos de Derechos Humanos 

Generales Oficiales no Sub-oficiales Otros 
generales Total 

Ejercito 34 22 9 75 
Annada 

10 
6 1 0 103 

26 
Carabineros 
Fuerza Annada 4 8 68 

58 
Investigaciones 

2 20 36 0 
91 30 5 

Numero de ex unifonnados condenados por casos de Derechos Humanos 

Generales Oficiales DO Sub-oficiales Otros 
generales Total 

Ejercito 5 8 3 1 17 
Annada 0 0 0 0 0 
Fuerza Aerea 0 0 0 0 0 
Carabineros 0 1 0 0 1 
Investigaciones 0 0 0 0 0 

* En algunos casos, los involucrados han sido condenados por mas de un proceso 

A s610meses de la conmemoracion del 11 de septiembre, la Union Democrata 
Independiente (UDI) -partido de derecha que mas estrechamente estuvo ligado 
a la figura del general Pinochet- presento una sorpresiva propuesta que canalize 
las demandas de un grupo importante de familiares de victimas. La falta de 
una politica clara del gobiemo en materia de derechos humanos dej6 el camino 
llano para que la UDI presentara su propia e inesperada formula en materia 
de reconciliacion. 

La propuesta de la UDI no es un hecho menor en el recuento del afio 2003. 
Ante la emergencia, el ejecutivo encontro que la figura del general Cheyre se 
convertia en un interlocutor mucho mas valido que el partido opositor y a la 
postre, oblige al gobiemo a realizar una serie de negociaciones con todos los 
sectores politicos para afinar su propia propuesta de derechos humanos. 

El12 de Junio del 2003 Cheyre sello una serie de gestos 10 al hacer una inesperada 
declaracion publica: "Nunca mas una clase politica que fue incapaz de controlar 

Fuente: EI Mercurio, "Nomina de ex unifonnados juzgados por casos de Derechos 
Humanos". EI Mercurio, 14 dejunio de 2003, C7. 
La presencia de familiares de los asesinados Rene Schneider y Carlos Prat ala suncion del 
mando del Cheyre es el primero de los gestos del General que incluyen entre otros la 
celebracion de una misa en honor a Prat y el documento publico mencionado mas arriba. 
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la crisis que culmin6 en septiembre de 1973. Nunca mas los sectores que nos 
incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. 
Nunca mas excesos, crimenes, violencia y terrorismo. Nunca mas un sector 
ausente y espectador pasivo. En fin, nunca mas una sociedad chilena dividida"", 

Las declaraciones fueron bien acogidas en todos los sectores de la sociedad y 
cont6 incluso con el respaldo de un grupo de ex altos funcionarios de confianza 
de Pinochet". La sefial, abri6 un espacio de cooperaci6n que antes estaba 
sellado en el ambito de las relaciones civico-militares. Reconociendo la 
imposibilidad de cerrar los casos por la via extra-judicial, el Ejercito se convenci6 
de que agilizar las causas era mejor que etemizar el desfile de uniformado por 
los tribunales. 

Lagos, quien a mediados de agosto present6 su propuesta de Derechos 
Humanos respondi6 a los gestos del general, al recoger en ella las inquietudes 
del mundo castrense. Para agilizar las penas, el ejecutivo propuso aumentar el 
numero de jueces especiales. Con esto, el 2006 Cheyre deberia terminar su 
mandato sin militares procesados. En cuanto a la rebaja de penas a militares 
que en cumplimiento de ordenes hayan cometido crimenes, se incluy6 la 
posibilidad de conmutarlas por informaci6n relevante que permitiese encontrar 
a los detenidos desaparecidos. 

Tras el 11 de septiembre, el general Cheyre se alej6 de la politica contingente 
tras un periodo de criticas y debate respecto al protagonismo alcanzado por el 
general 13. Su intencion, concentrarse en los temas profesionales y superar 
definitivamente el peso que significa hasta hoy tener pendiente una solucion 
definitiva de los casos de derechos humanos. 

En forma paralela, las otras dos ramas de las fuerzas armadas hicieron sus 
propios gestos. Con una cobertura mediatica de evidente menor perfil, a treinta 
anos del golpe nadie queria perder la oportunidad de trascender en la materia. 

El6 de Junio el comandante enjefe de la FACH, Osvaldo Sarabia confirmo a la 
prensa que la institucion a su mando reintegraria a mas de medio centenar de ex 

II "Cheyre: nunca mas excesos, crimenes, violencia y terrorismo", La Tercera, 13 de Junio 
de 2003. 

12 El3 de Julio de 2003, un grupo de ocho ex altos oficiales de Pinochet dieron a conocer 
una declaraci6n en donde condenaban fa existencia de problemas en materia de derechos 
humanos, y reconocieron publicamente las exhumaciones de cuerpos asesinados por fa 
dictadura y que fueron lanzados al mar. "Generales de confianza de Pinochet condenan 
violacion a los DD.HH.". La Tercera, 4 de Julio de 2003. 

I J "Cheyre aleja la politica de su agenda", La Tercera, 21 de septiembre de 2003. 
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oficiales y sub oficiales exonerados por motivos politicos durante la dictadura. El 
gesto, se convirtio en el primer acto concreto que realizara una rama de las 
Fuerzas Armadas en la via de solucionar un ambito de los derechos humanos. 
En la practica, los miembros de la Fuerza Aerea fueron reintegrados a la 
institucion en calidad de retiro, con el mismo rango que mantenian al momento 
de ser expulsados. Mas alla de la formalidad, los efectivos reincorporan los 
derechos de un miembro del cuadro permanente con todas las prerrogativas del 
resto de los integrantes que se encuentran en el sector pasivo. 

Anteriormente, en marzo, la FuerzaAerea rindio un homenaje publico al general 
Alberto Bachelet -padre de la actual Ministra de Defensa- quien falleciera en 
1974 mientras permanecia detenido en la carcel publica por el gobiemo militar", 
Para la FACH, el tema de los derechos humanos no Ie es ajeno. A pesar de no 
contar con ex funcionarios condenados, 25 de sus ex integrantes se encuentran 
procesados por distintas causas" 10 que tambien ha afectado su programa de 
desarrollo institucional. En entrevista con El Mercurio" Sarabia reconocio su 
preocupacion por la eternizacion de los procesos y manifesto la necesidad de 
dar pasos en concreto para cerrar el tema en forma definitiva. 

Al asumir la comandancia de la Armada, Miguel Angel Vergara sostuvo que 
"La armada jamas ha sido politizada. Al contrario, mi intencion es que en 
absoluto se politice?". A pesar de sus intenciones, Vergara no pudo abstraerse 
de la especial coyuntura que el2003 plante6 para los diversos actores nacionales 
y al igual que las otras ramas abordo el tema de la reconciliacion, 

Mas cauto que sus homologos del Ejercito y la FACH, el almirante Vergara no 
manifesto nunca una intencion de separarse de la figura de Pinochet ni del 
legado del golpe militar. Si bien sefialo como altamente positivo los esfuerzos 
del gobiemo y Ejercito por acercar posiciones establecio que era imposible 
cooperar mas porque la informacion ya se habia entregado. "No se nos pida 
mas, porque no tenemos maSIS". 

A un mes del I I de septiembre de 2003, la Armada acept6 la petici6n de ex 
presos politicos de visitar Isla Dawson. El 24 de junio, Vergara habia rechazado 
la posibilidad argumentando que Dawson es un campo de entrenamiento en 

14 E/ Mercurio, 14 de marzo de 2003. Base de datos FLACSO.
 
15 E/ Mercurio, "Nomina de ex uniformados juzgados por casos de Derechos Humanos",
 

Op. Cit. 
16 E/ Mercurio, 22 de Junio de 2003. Base de datos FLACSO. 
17 E/ Mercurio, 16 de Junio de 2001, base de datos FLACSO. 
18 E/ Mercurio, 20 de Junio de 2003. Base de datos FLACSO 
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donde podria haber explosivos no detonados. El cambio de actitud no se explica 
sin los buenos oficios de la Ministra Bachelet, quien personalmente se reunio 
con Vergara para buscar formulas que permitieran concretar un viaje a la 
isla". El 22 de noviembre, 122 ex presos politicos volvieron allugar donde 
estuvieron retenidos luego del golpe militar. 

LA AGENDA liB" 

Al observar los principales hitos de la agenda civil-militar del 2003, 10 cierto es 
que los derechos humanos concentraron la mayor parte de la misma. A pesar 
de los comandantes en jefe, y del propio gobiemo, los denominados "temas 
profesionales" fueron postergados par la urgencia de los treinta afios del golpe. 
Con todo, la agenda de modernizacion y las reformas no se ha detenido. Al 
contrario de 10 ocurrido en afios anteriores, el 2003 no se caracterizo por una 
discusion profunda sobre las reformas constitucionales, situacion que ha 
permitido que la otra agenda de la autoridad civil con las Fuerzas Armadas 
se concentre en los planes de modernizacion de cada una de las fuerzas. 

Desde 1992, el Ejercito cuenta con un plan de modernizacion denominado 
Plan Alcazar. El objetivo es contar el afio 2010 con una institucion "tecnificada, 
eficiente y flexible'?". En el transcurso del afio 2003, el plan experimento un 
importante avance hacia su objetivo con el cierre de 17 regimientos y la fusion 
de otros 2021

• Al contrario de 10 que ocurre en materia de derechos humanos, 
el plan de racionalizacion a abierto un espacio de dialogo exento de polemica 
entre el Ministerio de Defensa con esta y las otras ramas de la defensa. 

La proyecci6n intemacional del pais y la mayor integraci6n con los vecinos 
-principalmente con Argentina- ha permitido contar con un area de permanente 
comunicacion civico-militar. Para ambos sectores, la reforma del ejercito no 
constituye trauma alguno y reconocen la importancia de adaptar la institucion 
a nuevos roles y desafios. La activa participacion de tropas en operaciones de 
paz y el mejoramiento sostenido de las relaciones con los paises vecinos ha 
sido fiuto de un proceso de superaci6n de desconfianzas entre civiles y militares, 
situacion que en el 2003 no se via afectada por la agenda de corto plazo. Para 

19 "Almirante Vergara cede y autoriza a ex presos politicos viajar a Isla Dawson", La 
tercera, 5 de Agosto de 2003. 

20 Izurieta, Ricardo (2001). "Exposicion con motivos de la difusi6n y puesta en marcha de 
Ia reorganizaci6n del Ejercito y del nuevo disefio de las Fuerzas", Revista Memorial del 
Ejercito, N° 467. 

21 Cheyre, Emilio, "Los generales de la reforma". Revista Que Pasa, Afio XXXII, N° 1704. 
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el Almirante Vergara "Los nuevos escenarios de globalizacion y amenazas 
asimetricas de terrorismo hacen necesario la generaci6n de un esfuerzo 
colectivo de defensa para complementar capacidades entre todos los paises ... 
No se puede hablar de una subordinacion, sino de una seguridad intemacional 
rentable que permita incluso racionalizar el gasto en defensa'?". 

EI 2003 fue el tumo de las reforma al sistema de pensiones que a poco de ser 
presentadas como un plan clave de modemizacion al sector encontro una 
ferrea oposici6n en amplios sectores de las distintas instituciones castrenses. 
La medida, con la cual se intenta disminuir drasticamente los montos fiscales 
destinados al pago provisional de las fuerzas armadas -y que hoy alcanzan el 
1% del PIB- afecta principalmente la carrera funcionaria de carabineros, que 
se plantea aumentar en forma voluntaria de 30 a 35 afios de servicio e 
incrementar la dotacion de la instituci6n en un 10% en los proximos 3 afios. 

Antes de ser enviado el proyecto de ley, el propio Lagos debio aclarar una 
serie de dudas respecto a los rumores de una merma provisional y un cambio 
drastico en las reglas de juego. EI presidente debio puntualizar que con los 
cambios se pretende terminar con una serie de distorsiones del sistema de 
pensiones que encarecen irracionalmente el aporte fiscal en las jubilaciones 
de los profesionales de las armas. 

La idea original, era realizar cambios de gran envergadura que permitiesen al 
estado ahorrar unos US$300 millones de los US$910 que se gastan anualmente 
para financiar la prevision de los uniformados. Con este marco, el gobiemo 
debi6 moderar una de las reformas mas importantes del sector defensa y 
limitarla exclusivamente a las distorsiones que presenta el sistema sobre las 
cuales existe cierto consenso". Movimientos como el retiro de un Coronel de 
Carabineros en forma anticipada demostrando un descontento por los eventuales 
cambios al sistema provisional provocaron una reevaluaci6n de la medida y 
demostr6 que existe al menos inquietud en puntos clave de la modemizaci6n. 

A pesar de 10 anterior, el 2003 se caracterizo por las buenas relaciones que 
han mantenido las autoridades de la defensa con las fuerzas armadas y se 
debi6 principalmente ala coyuntura que signific6 el trigesimo aniversario del 
golpe militar y a que los temas que enfrenta a ambos actores no tuvieron gran 
relevancia durante el afio,10que por cierto, no significa que estos esten ausentes. 
A pesar de ser un antiguo anhelo de la democracia hacer reformas de fondo 

El Mercurio, 15 de agosto de 2003. Base de datos FLACSO.
 
La segunda, "Inquietud unifonnada oblige al gobiemo a moderar los cambios a prevision
 
de las FF.AA.", La Segunda, Miercoles 1 de octubre de 2003.
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en el sector defensa, 10 cierto es que en temas como la modemizaci6n del 
Ministerio, la creaci6n de una comunidad de civiles, la ley reservada del cobre 
o los planes de abastecimiento las iniciativas de reforma no han prosperado, y 
por el contrario, han constituido un espacio de confrontaci6n que impide incluso 
discutir altemativas. 

BALANCE Y PERSPECTIVAS 

Las relaciones cfvico-militares durante el 2003 estuvieron marcadas por la 
coyuntura que signific6 conmemorar 30 afios del golpe militar. Luego de trece 
anos de gobiemos democraticos y en un marco de estabilidad institucional y 
dernocratica 10 cierto es que durante todo el afio se evidenci6 cuan importante 
es hasta hoy el quiebre de la democracia en Chile y en el ambito de las relaciones 
civico-militares qued6 claro el peso que significa no haber solucionado el tema 
de los derechos humanos. 

El 2003 se caracteriz6 por ser un afio de gestos. Tempranamente Cheyre, 
quien en el balance se convertiria en el personaje clave de esta politica, supo 
evaluar la importancia que tiene para la instituci6n quitarse un peso que impide 
avanzar en los temas de real interes institucional. En el balance, su "nunca 
mas" se convirti6 en mucho mas que una simple declaraci6n y oblig6 al gobiemo 
a negociar con todos los sectores una propuesta de derechos humanos que 
finalmente recogi6los deseos de agilizar las investigaciones y rebajar las penas 
en los procesos que involucran a militares. En un afio que se esperaba 
particularmente conflictivo en las relaciones civico-militares la propuesta no 
dejo contento a todo el mundo -particularmente a los familiares de las victimas 
de la represi6n- pero permiti6 contar con un estado de relativa normalidad en 
las relaciones civico-militares. 

A pesar del buen momento, 10 cierto es que la relaci6n esta lejos de caracterizarse 
por la completa normalidad. Alejados de la figura de Pinochet y abocados a la 
modemizaci6n, aun persisten una cantidad de temas que enfrenta los deseos de 
mayor injerencia en los asuntos de defensa por parte del ejecutivo con el 
mantenimiento de las prerrogativas y autonomia que ostentan las fuerzas armadas 
en Chile. Las dilatadas reformas constitucionales, la eliminaci6n 0 modificaci6n 
del COSENA, la remoci6n de los comandantes enjefe, entre otros, continuaran 
siendo un espacio de confrontaci6n entre los llamados mundo civil y militar. 

La modemizaci6n constituye un espacio de relativo mayor acercamiento pero 
que ya enfrent6 sus prim eros obstaculos al plantearse la necesidad de corregir 
el sistema de pensiones militares. La modemizaci6n del servicio militar 
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obligatorio, la refonnas al ministerio de defensa, la discusi6n de los presupuestos 
institucionales de acuerdo a misiones especificas constituyen otros focos de 
potencial conflicto. 

Con todo, las perspectivas son alentadoras. En este afio se evidenci6 en al 
menos una de las ramas un cambio de discurso inedito para los trece afios de 
democracia. Por cierto, los gestos tienen que transfonnarse en actos concretos. 
La sola sospecha de la existencia de mayor infonnaci6n que pudiese lIevar al 
paradero de los detenidos desaparecidos constituye una piedra de tope para 
alcanzar una reconciliaci6n completa. Superado el terna de los derechos 
humanos, las fuerzas armadas dejara atras un pesado legado a su haber, pero 
deberan sortear un complicado camino de refonnas, que en un verdadero 
sistema democratico pueden significar dolorosas bajas en sus prerrogativas. 
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LA GOBERNABILIDAD EN LOS TIEMPOS DEL CAOS 

Luciano Tomasslnl' 

El problema de la gobemabilidad de la democracia se plante6 por primera vez en 
America Latina durante el transite de la decada de los 80 al decenio de los 90. 
Despues de la crisis de la deuda, su renegociaci6n y las politicas de ajuste, la 
regi6n venia saliendo de 10 que la CEPAL denomin6 una decada perdida, y 
mientras Chile se liberaba de un sangriento regimen autoritario, los gobiemos 
constitucionales de numerosos paises, por muy variadas razones, no pudieron 
terminar su mandato. Al mismo tiempo, en el este de Europa la revuelta de la 
sociedad civil contra los gobiemos socialistas sovieticos en nombre de la libertad, 
el bienestar y el mercado colocaba por primera vez en ese ambito del mundo el 
problema de la gobemabilidad de unas nuevas democracias. Es cierto que quince 
afios antes la Comisi6n Trilateral, creada en 1973 por lideres de los Estados 
Unidos, Europa Occidental y Jap6n, a fin de promover la cooperacion para 
resolver sus problemas comunes en el marco de la democracia, encomend6 a 
tres distinguidos academicos un informe sobre la gobemabilidad de dichos sistemas 
politicos', En dicho informe, sin embargo, el concepto de gobemabilidad qued6 
mas confinado a su titulo que al analisis de la realidad politico-social de los paises 
a que se referia con dicho concepto y este no cre6 escuela en el analisis politico. 

Con todo, independientemente de su origen en el tiempo y de la forma y gravitaci6n 
que adopto en otras latitudes, este ensayo se concentra en la preocupaci6n por 
la gobemabilidad en America Latina, y en los problemas y las agencias que 
tuvieron mayor presencia en el surgimiento de esta preocupaci6n en aquella 
epoca, sin dejar de establecer una fuerte vinculaci6n entre esta area de reflexi6n 
y las tendencias globales. Es mas, fundamentalmente procura ir mas alla de los 
factores circunstanciales que inciden en este fen6meno en la coyuntura, para 
esbozar las tendencias de mas largo plazo que 10 han hecho impredecible en la 
actual etapa de nuestras sociedades, y las del mundo occidental en su conjunto. 

Cientista politico, profesor e investigador de FLACSO-Chile. 
M. Crozier, S. T. Huntington y J. Watanuki, The Crisis ofDemocracy. Report on the 
Gobernability ofDemocracies to the Trilateral Commission, New York University 
Press, 1975. 
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Son precisamente estas las que inspiran la ultima palabra del titulo. Segun el 
diccionario de la Real Academia la palabra caos -del griego chaos- consiste en 
un estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la construcci6n del 
cosmos y es sin6nimo, por consiguiente, de confusi6n y desorden. De acuerdo 
con The Harper Collins Dictionary ofPhilosophy, es aquel estado desorganizado, 
informe y confuso de la materia prima antes de la aparici6n del orden 0 bien la 
condici6n del universo -<leuna sociedad 0 una situaci6n-cuando el azar constituye 
su principal regulacion. The Norton Dictionary ofModem Thought, de A. Bullock 
et. aI., ed. 1999, asimila este concepto a una situacion extremadamente fluida en 
donde el comportamiento de sus partes componentes se encuentra criticamente 
afectada por la impredictibilidad debida a cambios en los valores 0 significados 
de los elementos fundamentales de esa ecuacion 0 situaci6n. 

La tesis central de este ensayo es que las consecuencias inmediatas del cambio 
de epoca que estamos viviendo en la modemidad avanzada, cuyas tendencias y 
elementos se resumiran aqui, equivalen, en comparacion con los paradigmas de 
la modemidad madura, al concepto corriente de caos y que ella afecta 
profundamente la gobemabilidad de nuestras sociedades. Aqui se desea distinguir 
el concepto de caos del de crisis. Este termino de origen griego significa un 
punta de quiebre en una situaci6n 0 tendencia del cual puede resultar su definitiva 
conclusi6n 0 ruina 0 su recomposicion 0 renovaci6n. La idea de caos implica la 
ausencia de expectativas de recomponer la situacion anterior bajo nuevas 
condiciones y la necesidad de crear un escenario 0 una situaci6n del todo nueva 
con todo el riesgo, el desafio y tambien el optimismo que esta acepci6n implica'. 

1.	 LA PREOCUPACION POR LA GOBERNABILIDAD 
EN AM£RICA LATINA 

"El quiebre de la modemidad resto validez y eficacia a los grandes modelos a 
partir de los cuales durante los ultimos quinientos afios -y particularmente en 
el siglo XX- se pretendi6 organizar la historia y las sociedades. En su reemplazo 

Estas reflexiones se basan en experiencias y anal isis realizados a 10 largo de los ultirnos 
quince afios, las que se utilizaran en este ensayo. Sin embargo, para ir mas alia de Ja 
actual izacion de esos analisis a la luz de las nuevas circunstancias y, sobre todo, para ir al 
fondo del malestar social contemporaneo que afecta la gobernabilidad de muchos paises, 
se centran en sus causas culturales, el surgimiento de una nueva vision del mundo en que 
su estructura deja de tener un significado unfvoco y puede adquirir multiples y cambiantes 
sentidos, como 10 tiene la realidad dentro de un mismo contexto de lugar y tiempo bajo la 
mirada de cada uno de los miembros de un grupo de personajes relacionados entre sf en El 
Cuartelo de Alejandria y en El Quinteto de Avignon de Lawrence Durrell. Aquf se usan 
analogias literarias porque en el mediano plazo la reflexion, como la vida, imita al arte. 
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surge una pluralidad de visiones del mundo y de las cosas que reivindica la 
importancia de las perspectivas particulares y locales. La gobernabilidad de la 
democracia en ausencia de modelos 0 de mapas, depende de la capacidad de 
los gobernantes, los ciudadanos y sus intennediarios -tanto antiguos como 
nuevos- para lograr los consensos que hagan posible fonnular politicas que 
pennitan responder equilibradamente a 10 que la sociedad espera del gobierno. 
Yano hay paradigmas, proyectos 0 actores sociales consagrados que garanticen 
la aceptaci6n social de un regimen que no 10 logre en periodos 0 en grados 
razonables. EI problema de la gobernabilidad de la democracia hoy dia, en un 
mundo globalizado e informatizado, es un problema de insuficiencia 
inmunologica'". Para erosionar un sistema ya no es necesario militar entre los 
perdedores de una guerra mundial, como en el caso del Imperio Ruso en la 
primera 0 de Alemania y Jap6n en la segunda; haber perdido un conflicto de 
alcance medio, como las Malvinas, 0 haber descarriado una revoluci6n social, 
como en el Chile de Allende. Es suficiente que el gobierno escoja mal las 
politicas que la ciudadania esperaba, un proceso que ha pasado a ser, no 
ideol6gico como en el pasado, sino eminentemente experimental. 

Tres factores diferencian el concepto de gobernabilidad del de la mera 
estabilidad del gobierno 0 la preservaci6n de la democracia, con los cuales 10 

asimilarian los buscadores de continuidad en el desarrollo del pensamiento y 
los que creen que, en efecto, no hay nada nuevo bajo el sol. Primero, que a 
diferencia de las epocas doctrinarias en que se atribuian rasgos can6nicos ala 
democracia y se hablaba de su ruptura, sus parentesis autoritarios, su 
recuperaci6n y consolidaci6n, hoy dia ese concepto aparece tan inseparable 
del de gobernabilidad como la sensatez de la locura de acuerdo con Michel 
Foucault, de manera que hoy es indispensable analizarlos en conjunto. Segundo, 
que el problema de la gobernabilidad no es exclusivamente politico, sino que 
depende de factores econ6micos, sociales, tecnol6gicos e internacionales 
estrechamente interrelacionados, dentro del marco de sociedades complejas 
crecientemente globalizadas. Tercero, que a causa de ese desdibujamiento 
entre la regia y la excepci6n, hoy es mas realista analizar los grados de 
gobernabilidad de un sistema democratico a la luz de los factores reales que 
adquieren gravitaci6n en un momenta detenninado que empleando modelos 0 

esquemas academicos preestablecidos. La perdida de confianza en los efectos 
del prestigio de la teoria democratica, y la busqueda de nuevas combinaciones 
entre ideas, valores, liderazgos y consensos para mantenerla a flote como el 

L. Tomassini, "Gobernabilidad y Politicas Publicas en America Latina", en F. Carrillo 
Flores (ed.), Demoeracia en Deficit: Gobernabilidady Desarrollo en America Latina y 

el Caribe, BID, 2001. Ver tambien L. Tomassini (ed.) ;,Que Quiere la Sociedad del 
Gobierno?, Universidad de Chile, 1994. 
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menos malo de los regimenes conocidos a pesar de sus turbulencias y sus 
cambios de ruta, es una expresion mas de la perdida de la fe en la "salvacion 
por la ideologia, por la sociedad 0 el estado", para parafrasear a Peter Drucker. 

En America Latina esta percepcion se basa en que, despues de la crisis de los 
proyectos ideologicos de los sesenta y los setenta, del agotamiento del modelo 
de industrializacion promovido por el estado y de la crisis de la deuda en los 
ochenta, se comenzo a comprender, en la dirigencia y en la ciudadania, la 
indisoluble vinculacion que existe entre el crecimiento economico, la equidad 
social y la democracia. Hasta entonces, esos tres objetivos se habian buscado 
en forma separada, dependiendo de los enfasis de las ideologias imperantes, 
de manera que el avance en una de esas direcciones se efectuaban en desmedro 
de los otros dos objetivos y comprometian, por 10 tanto, la gobemabilidad de 
las democracias'. Muchos anal isis recientes coinciden en que las condiciones 
economicas e institucionales de la gobemabilidad de la democracia radican en 
(1) el crecimiento y la prosperidad, 0 el buen desempefio economico, con una 
inflacion moderada; (2) una desigualdad en descenso 0, por 10 menos, la 
capacidad de los gobiemos para manejar los problemas de la distribucion y la 
pobreza; (3) el grado de legitimidad y de apoyo popular ganado por los regimenes 
democraticos y por sus instituciones; (4) la calidad de las.politicas publicas 
con que estos enfrentan las demandas mayoritarias de la ciudadania, y (5) un 
clima intemacional favorable. La gobemabilidad de la democracia, dentro de 
esta percepcion, no dependeria de la aplicacion de una ideologia 0 de un modelo 
sino de la habilidad con que los gobiemos, la sociedad y el sector privado 
manejan las principales variables anteriormente sefialadas 0, de acuerdo con 
una frase acufiada en Santiago por el brillante economista prematuramente 
desaparecido Carlos Diaz Alejandro, en el "arte del second best'". 

El transito entre aquella vision idealista 0 ideologica de la democracia que 
prevalecio con el triunfo de esta ultima, liderada por los Estados Unidos y por 
sus instituciones despues de la Segunda Guerra Mundial, y la preocupacion mas 
pragmatica por su gobemabilidad, que surgio con tonalidades propias enAmerica 
Latina alrededor de los afios 90, se complico desde sus origenes con su 

La magnitud del contraste entre la epoca de los grandes model os y el acceso a esta vision 
mas pragmatica, a costa de grandes fracasos, esta sinteticarnente expresada por un 
testigo, economistay dirigente de ese periodo, como E. D.lglesias en, Reflexiones sobre 
el desarrollo econ6mico: hacia un nuevo consenso latinoamericano, BID, 1992. 
Ver, dentro de ese debate, L. C. Bresser Pereira et. aI., Las reformas econ6micas en las 
nuevas democracias: un enfoque socialdem6crata, Alianza Editorial, 1993; A. 
Przeworski, Democracy and the Market, Cambridge University Press, 1991; N. Nairn, 
Latin America :s- Journey to the Market. ICEG, 1995 YJ. M. Maravall, Los resultados de 
la democracia, Alianza Editorial, 1995. 
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coexistencia con las refonnas de mercado que se introdujeron en la region durante 
ese mismo periodo. El desafio consistia en reemplazar un modelo por una praxis, 
una estructura institucional por la habilidad de crear los consensos necesarios 
para fonnular politicas publicas adecuadas para responder en cada momento a 
las demandas ciudadanas. Si bien este es el proceso que hemos estado viviendo 
durante los ultimos diez 0 veinte afios, su direccion fue oscurecida por el enfasis 
que nuestros paises, bajo una fuerte influencia de las agencias financieras 
intemacionales, colocaron en la recuperacion del mecanismo del mercado y en 
las politicas macroeconomicas. En efecto, aunque en el mediano y largo plazo 
este problema esta planteado en terminos de la crisis de los grandes modelos 
como fuente de estabilidad, a comienzos de los afios 90 el debate se planteaba 
entre los idealistas que confiaban en las instituciones democraticas y los tecnicos 
que apostaban a que la causa de la ingobemabilidad en los paises latinoamericanos 
era el agotamiento del modelo de crecimiento hacia adentro protegido por el 
estado, y apostaban a que esta se planteara dentro del circulo reducido -pero 
privilegiado por los gobiemos de Reagan y la Thatcher- de la centralidad del 
mercado y del adecuado manejo de las politicas macroeconomicas. 

Este debate se dio especialmente en los organismos financieros multilaterales. 
Desde hacia largo tiempo el Banco Mundial ofrecia a sus c1ientes un Public 
Management Program que en un comienzo no estuvo al servicio de las 
reformas de mercado, pues estas no habian comenzado, sino del buen manejo 
de sus creditos por los gobiemos prestatarios. A partir del Consenso de 
Washington de 1989, que ofrecio 0 impuso principalmente a los paises 
latinoamericanos un conjunto de refonnas orientadas a fortalecer el mercado 
y, por consiguiente, a reducir las intervenciones del estado, esa experiencia se 
globalize y se convirtio en una verdadera ideologia'. A comienzos de los 90 en 
America Latina las posiciones centradas en e1 area chica de las politicas 

EI Consenso de Washington, elaborado por el Departamento del Tesoro, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial mediante la instrumentaci6n del flamante 
Institute for International Economics y compendiado por John Williams, era una respuesta 
a la crisis del estado desarrollista en America Latina, la cual era a su vez un eco del estado 
benefactor en los paises industrializados. Entre sus recomendaciones se contaban el equilibrio 
fiscal, el control de la inflaci6n, el mejor manejo presupuestario, la modemizaci6n impositiva, 
la liberalizaci6n del comercio intemacional, la de los mercados financieros, la privatizaci6n 
de las empresas publicas, la desregulaci6n de los mercados y la reduccion de las esferas de 
intervenci6n del estado. A mi juicio una parte considerable de los paises de la regi6n 
iniciaron reformas de mercado antes 0 al margen de las recetas contenidas en el Consenso 
de Washington. EI caso mas conspicuo es Chile desde mediados de los setenta. Para una 
evaluaci6n mas equilibrada de estas politi8cas efectuadas mas tarde, ver S. Edwards, 
Crisis and Reform in Latin America y tambien Rosemary Torp. Progreso. Pobreza y 
Exclusion: una Historia Economica de America Latina, BID, 1998. Para el caso de Chile 
ver P.Meller, Un Siglo de Economia Politica Chilena (J890 -1990), Andres Bello, 1996. 
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macroeconornicas y aquellas que consideraban que la cuestion de la 
gobemabilidad dependia de variables mas amplias, que tenia que ver con la 
capacidad de conjunto del gobiemo y las politicas publicas para atender las 
demandas ciudadanas era bastante irreconciliable", Esa polemica fue superada 
por las tendencias historicas a partir de ese periodo. 

Considero que diez afios despues esa importante contienda, que parecia tener 
un ganador garantizado, esta completamente superada. EI caso mas emblematico 
es ami juicio el de Chile, que durante los ultimos treinta afios-como a 10 largo de 
toda su historia- fue un laboratorio en que se ensayaron toda clase de altemativas 
en sus versiones mas extremas. De esta contienda, sin embargo, se pueden 
extraer tres lecciones. Desde un punto de vista economico, que el papel del 
mercado en la economia, que se estreno en la epoca del renacimiento, de la 
revolucion comercial y de los descubrimientos geograficos, es un factor 
insustituible como motor del crecimiento economico, Desde un punta de vista 
politico, que la principal responsabilidad de esta actividad -como siempre 10 fue 
a 10 largo de los tiempos modemos- es la de lograr equilibrios adecuados entre 
el estado, la sociedad civil y el mercado en cada etapa, particularmente a partir 
del advenimiento de sociedades fluidas y complejas como las de la modemidad 
avanzada. Desde el punto de vista academico, la de que nunca mas la ciencia 
politica debe aislarse de los factores historicos, tecnologicos, economicos, sociales 
y culturales como intento hacerlo bajo elliderazgo de los Estados Unidos, para 
asegurar la intangibilidad de su modelo y de sus intereses globales. 

Aqui me permito hacer una breve disgresion academica. La ciencia politica 
contemporanea, como declaro Stanley Hoffinann al emigrar a ese pais durante 
la segunda guerra mundial, se convirtio en una ciencia americana. La reflexion 
economica, politica y social, desde Adam Smith, Durkheim y Max Weber, 
habia estado estrechamente integrada y habia asignado un papel fundamental 
a los valores culturales que inspiran una sociedad, sobre todo a partir del 
romanticismo europeo y del idealismo aleman, y desde Hegel hasta Simmel y 
Dilthey. Los Estados Unidos durante la posguerra aislaron el estudio de la 
politica de toda suerte de cuestiones valoricas, en primer lugar para preservar 

En aquella epoca el autor era consultor externo del Presidente del BID. Este organismo, 
en mi apreciacion, sin declararlo hasta ahora, fue el punta focal de la vision mas amplia 
resefiada en estas lineas, consistente en que la gobernabilidad dependia de que el estado 
y las politicas publicas lograran un equilibrio adecuado entre el crecimiento economico, 
la equidad social y la profundizacion de la democracia. Para desarrollar esta posicion, 
inicialmente el BID tuvo que recurrir a escenarios externos a los que se pudiese invitar 
a diversos dirigentes y academicos como, par ejemplo, el Wilson Center, 0 a documentos 
personales. Entre ellos se cuenta ellibro de este autor Estado, gobernabilidady desarrollo, 
Santiago, Foro 90, 1992, YWashington, BID, 1993. 
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su liderazgo en el mundo libre de la competencia sovietica; en segundo termino 
para garantizar el cultivo de las actitudes favorables al florecimiento del 
capitalismo industrial a imagen y semejanza de la experiencia norteamericana 
y, en tercer lugar, a fin de crear un mundo seguro para la expansion de la 
american way oflife. Esa asepsia valorica impuesta al mundo de las ciencias 
sociales, pero muy particularmente al interior de la reflexion politica, comenzo 
a contaminarse -como se vera en la segunda seccion- a partir de los afios 
sesenta. Este reduccionismo impidio que el anal isis politico tuviera todo el 
valor interpretativo -por no decir predictivo y de resolucion de problemas
que debia esperarse de el durante la segunda mitad del siglo XX. Ello determino, 
por consiguiente, que durante el ultimo tercio de ese siglo fueran factores 
tecnologicos, sociales y culturales muy superficialmente intemalizados por la 
disciplina de la ciencia politica, los que transformaron en forma tan profunda 
las sociedades industriales, desintegraron los socialismos reales y se convirtieron 
en las principales incognitas de los paises emergentes. Lo clasico en las ciencias 
sociales -como en el arte, parafraseando nuevamente a Durrell- "es 10 que 
linda con la cosmologia de la epoca", 

En la medida en que la gobemabilidad de la democracia no se defina solamente 
en funcion del prestigio de ese sistema y de la calidad de sus instituciones, sino 
de la capacidad de los gobiemos para lograr equilibrios entre crecimiento, 
equidad y democracia, esta fall a del analisis politico ha tenido consecuencias 
negativas para la comprension de unos problemas que se han ido manteniendo 
en el tiempo 0 resolviendo caso a caso, de acuerdo con la dinamica intema de 
las transformaciones sociales en la modemidad avanzada, insuficientemente 
comprendida por los analistas academicos, 

Conviene profundizar en las distintas corrientes del mas tradicional de estos 
puntos de vista: el de que la gobemabilidad depende de la calidad del modelo 
politico imperante en cada pais en un momenta determinado. Desde una 
perspectiva liberal, que predomino durante la segunda posguerra, la gobemabilidad 
de la democracia dependia fundamentalmente de la capacidad de negociaci6n y 
de formaci6n de consensos entre los diversos intereses de los principales actores 
politicos, y de su consiguiente capacidad para crear coaliciones estables que 
sustentaran un gobiemo, visi6n que posteriormente abri6 el camino para las 
diversas escuelas del public choice que han tenido vigencia hasta ahora, con una 
fuerte influencia de la ciencia economica". Desde el punto de vista de un 
pensamiento de izquierda, una de cuyas versiones fue ampliamente difundida en 

M. Olson, The Logic ofCollective Action, Harvard, 1965; A. Downs, An Economic 
Theory of Democracy, Harper Row, 1957; M. Taylor, "The Theory of Collective 
Choice", en F.1.Greenstein y N. W.Polsby (eds.), Handbook ofPolitical Science, 1975. 
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Chile a traves de la influencia que ejerci6 Alain Touraine, este fen6meno depende 
de la capacidad de acci6n concertada de los actores sociales predominantes 
definidos de conformidad con la estructura socio-econ6mica imperante en cada 
epoca, Esta visi6n, a nuestro juicio, ha perdido su capacidad interpretativa en 
unas sociedades mas fluidas y complejas, como las actuales, que carecen de 
una matriz tan estable como las del reciente pasado'", 

En los afios 90, algunos componentes de ambas aproximaciones fueron 
inteligentemente sincretizados en distintas corrientes que atribuyeron la clave de 
la gobernabilidad a la calidad de las instituciones de que dispone un pais, mas 
que al modelo politico 0 al estilo de democracia genericos imperantes en este en 
cada etapa. El enfoque basado en la calidad de las instituciones de una sociedad, 
como parte integrante de su sistema politico, es un elemento central de la visi6n 
entregada en este ensayo, en la medida en que constituye una condici6n necesaria 
para un manejo adecuado del gobierno y las politicas publicas para atender 
equilibradamente los distintos tipos de demandas de la sociedad y la ciudadania". 

En suma, en estas notas se propone una interpretaci6n del fen6meno de la 
gobernabilidad, de sus causas, sus amenazas y sus posibles soluciones, 
eminentemente pragrnatica, que no depende de la validez de ninguna 
construcci6n te6rica sobre la matriz socioecon6mica imperante, la capacidad 
de efectuar buenas elecciones racionales 0 la calidad de las instituciones de 
los sistemas politicos, sino de la capacidad de los gobiernos para identificar las 
principales aspiraciones de las sociedades conternporaneas y para responder 
a ellas mediante politicas publicas pertinentes, oportunas y eficaces. Esas 
aspiraciones, sin embargo, dependen de la vision del mundo y de los valores 
imperantes en cada sociedad y en cada epoca, 

10	 A. Touraine, El regreso del actor, Eudeba, 1984 y Crltica de la modernidad, Temas de 
Hoy, 1973; esta fue siempre la propuesta de la literatura europea de orientacion 
socialdernocrata, como en N. Poulantzas, Povoir, politique et classes sociales, Presses 
Univeristaire de France, 1968,0 R. MilJbank,El estado en la sociedadcapitalista, Siglo 
XXI,1969. 

II	 Ver, principalmente, J. G March y J. Olsen, Democratic Governance, The Free Press, 
1995, , Y tarnbien El Redescubrimiento de las Instituciones, FCE, 1997, asi como 
algunos escritos de la escuela de Joan Prats Catala, como por ejemplo en El nuevo fuego 
y sus reglas: construyendo la nueva institucionalidad en America Latina de los 90, 
Esade, 1996. 
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2. LA TRANSFORMACICN DE LOS VALORES: UN 
VERDADERO CAMBIO DE £POCA 

Se postula aqui que desde el ultimo tercio del siglo XX las sociedades estan 
experimentando una transforrnacion de sus valores tan profunda que equivale a 
un verdadero cambio de epoca, y que esta transformacion, al alterar las visiones, 
las lealtades, las preferencias y las demandas ciudadanas, estan modificando 
permanenternente el foco de la gobemabilidad entendida de la manera en que 
sintetizo al final de la seccion precedente. En otras palabras, la gobemabilidad 
pudo basarse en la racionalidad de los modelos politicos y sociales ejecutados 
por I~ autoridad en una epoca caracterizada por una influencia creciente de la 
razon sobre la organizacion de la sociedad y de la vida diaria, correspondiente a 
la modemidad madura, pero ha pasado a depender cada vez mas directarnente 
de las preferencias del publico y de la sociedad civil en un periodo en que esta 
Ultima, tal vez por haber pasado a ser mucho mas informada, diversa y protagonica 
que antes, se expresa con mas potencia a traves de multiples voces en las 
cambiantes condiciones de la actual etapa: la de la modemidad avanzada. 

Hace mas de un cuarto de siglo que oimos 0 sentimos --escuchar no es 10 mismo 
que entender- que estamos viviendo en sociedades posindustriales, 
posestructuralistas 0 pcsmodernas, en sociedades complejas, del conocimiento 
y del riesgo. Sin embargo, el mundo de las ciencias sociales -y en particular de 
la ciencia politica que se aisle haee tierripo de reflexiones mas globales- no ha 
extraido, a mijuicio, sino una minima parte de las consecuencias de esta nueva 
situacion para su interpretacion de las instituciones y las actividades politicas. 

EI aislamiento de las ciencias sociales a partir de la segunda posguerra de las 
grandes mutaciones valoricas, orquestado por los Estados Unidos a traves de 
sus ricas universidades, fue durante varios decenios el principal responsable 
de esta impermeabilidad de la vision academica con respecto a la realidad 
social. Pero la prolongacion de este aislamiento despues de las revoluciones 
culturales de fines de los afios sesenta, y sobre todo despues del fin de h 
guerra fria a fines de los 90, ha pasado a ser inaceptable, Ello es parte de la 
explicaci6n de por que los medics de comunicacion, las empresas de imagen y 
los malls han reemplazado a los intelectuales y ala clase politica en la formacion 
de la opinion y en el liderazgo de la gente". 

Il Esto l.a pasado todo el tiempo. K:uJ~ ensefio en Konisburg la filosofia escolristicade 1:>
epoca durante cuarenta aficsmientras redactaba la Critica de la Raz6n Puray laCritica de 
la Raz6n Practica que terminarian por dcstruir la escuela que el enseftaba.Giddens, Beck 
o Held no necesitan tomar en cuenta las ultirnas propuestas de Huntington para describir 
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Hace alrededor de quince afios escribi en la pagina de redaccion de un periodico 
que para comprender y manejarse en el mundo de hoy necesitamos disefiar 
nuevos mapas cognitivos". La necesidad de nuevos mapas se debe a que el 
cambio cultural del ultimo tercio del siglo XX ha transfonnado de tal manera 
nuestra percepcion de la realidad, y nuestro trato con ella, que como ya se ha 
afinnado, equivale a un cambio de epoca. Estos cambios han ocurrido, con 
mayor 0 menor profundidad, en varias de las etapas de la evolucion del mundo 
occidental. (,En que consiste este cambio de epoca? 

La cultura cristiano-occidental fue fundamentalmente esencialista en el sentido 
aristotelico-tomista, segun la cualla naturaleza y la funcion de las cosas, nuestras 
relaciones con ellas y nuestro lugar en el mundo estaban definidos univocamente 
por unas esencias universales, inmutables e imperativas, que definian nuestras 
identidades. Este pensamiento esencialista se origina en la metafora platonica 
de la cavema contra cuyo fonda estariamos encadenados, y en el cual veriamos 
las sombras proyectadas contra el por el desfile de unas esencias inmutables 
frente a la luz del conocimiento. Nuestra identidad estaba detenninada por la 
esencia a la cual respondiamos, y no podia cambiar 0 diferenciarse, de acuerdo 
con los principios tomistas de identidad y contradiccion, de confonnidad con 
los cuales una cosa solo puede ser 10 que es, y no podria tener varios 
significados. La autoridad, la sociedad, sus clases sociales, la familia, la 
educacion y los oficios debian tener una identidad preestablecida de acuerdo 
con unos arquetipos universales, cuyo caracter estaba inscrito en la naturaleza 
de las cosas. Como la etica -Ios valores- son dependientes de la ontologia, 
esto es, de nuestra vision del mundo, se derivaba de ello que la bondad 0 

maldad de una institucion, de una persona 0 de sus comportamientos derivaba 
de juicios universales e igualmente inmutables. La modemidad avanzada podria 
ser representada, pues, como la salida de la cavema. 

No estoy haciendo aqui una caricatura, sino describiendo como evoluciono el 
mundo occidental a 10 largo de sus distintas etapas. De esa vision del mundo 
surgio la autoridad de la iglesia, el error de la herejia, la legitimidad de las 
cruzadas y de los tribunales de la inquisicion, las guerras de religion, la condena 
de Galileo y la marginacion de Pascal por la espiritualidad de su Oratorio, la 
Asamblea y el Terror en que de hecho desemboco la ideologia de la Ilustracion, 

los profundoscambios que estanocurriendoen lasactualessociedadesdel mismomodo 
enqueaquelseguramente noconsideranecesario conocerlosaportesdeestos intelectuales 
para revisarsus enfoquesy su obra.Estaes unabrechainconmensurable, de catastroficas 
consecuenciasno tanto para laacademia, que no es el tema de este ensayo,sino que para 
la comprensiondel mundo realpor partede laciudadania. 

1 J Esta frase fue utilizada por Manuel Mont! Balmaceda para inaugurar el siguiente afio 
academico en la Universidad DiegoPortales. 
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la Santa Alianza que se conjure para derrotar esas ideas y restaurar la monarquia 
y los principios del antiguo regimen, la canonizacion publica de unos valores 
violados todos los dias en privado durante la epoca victoriana, y la condena de 
Oscar Wilde 0 el ajusticiamiento de Dreyfuss, hasta llegar a las politicas de 
Hitler 0 Macarthy 0 hasta las de Jomeini y Bush. 

Desde el punta de vista de la epistemologia --0 teoria del conocimiento- que 
presidio la cultura occidental, 10 que distinguia un sofa de una cama era que cada 
una de elIas respondia a un arquetipo y un objetivo previos, cuya expresion en la 
realidad podia presentar variaciones menores, de acuerdo con la definicion 
aristotelico-tomista de la sustancia y los accidentes, pero no podia ser una cosa 
y otra, 0 bien un termino medio. Un escurridor de botellas no podia confundirse 
con la imitacion en fierro de un arbol, porque era la expresion de su propia idea 
y no la copia de este ultimo, 10 que Duchamp confundio por completo al colocar 
un viejo escurridor en un museo, sosteniendo que no era ni una cosa ni otra, sino 
un "objeto de arte" por si mismo. La epistemologia anexa a esa metafisica 
consideraba que la raz6n es una "tabula rasa" en la cual el hombre tiene la 
capacidad de reflejar tal cual son los objetos que forman la realidad. Como este 
privilegio siempre carecio de explicacion, Kant agreg6 que ello se debia a que la 
razon posee internamente, como en la configuracion de un software, unas 
categorias que Ie permiten aprehender la realidad en la misma forma en que 
esta clasificada segun los rasgos de cada uno de los seres que la integran, 
correspondencia entre el conocimiento y la realidad cuya problematicidad el 
dej6 pendiente. Como la etica es asimismo una consecuencia de la ontologia, y 
nuestra valorizacion de las cosas depende de nuestra concepcion del mundo, la 
civilizacion cristiano-occidental ha adolecido tambien durante largos periodos, 
rotos por rebeliones humanistas tanto teoricas como practicas, de una moral de 
imperativos inmovil, inflexible y dicotomica, y como los conflictos morales son 
aquellos que mas afectan la psicologia de las personas, por 10 que generalmente 
tendemos a ocultarlos 0 sublimarlos, para estudiar las enfermedades de la mente 
Freud tuvo que penetrar en el inconsciente e incluso asignar a este un papel 
predominante a la represion de la sexualidad y de otros impulsos sociales. 

A fin de sintetizar el discurso, definiremos por modernidad aquella rebelion 
efectuada en nombre de la razon contra un mundo de autoridades admitidas, 
que se inicio con el renacimiento, la reforma y la emergencia del comercio, la 
banca, el arte, la burguesia y las ciudades-estado independientes al final de la 
edad media. A estos procesos se debe la invencion del estado, el mercado y la 
sociedad civil, cuerpos extrai'ios a la sociedad feudal, sefiorial.jerarquica, rural, 
teol6gica y guerrera. Con ese mismo proposito, podriamos sostener aqui que 
los impulsos libertarios, diversos y exploratorios de la naciente modernidad 
crearon conflictos que se concentraron, como era de esperar, en el area religiosa, 
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y que fueron sofocados, disciplinados y regimentados al final de las guerras de 
religi6n en 1648, abriendo paso a un progresivo avance de la raz6n -y de sus 
expresiones mas autoritarias como el absolutismo en 10 politico y el anti guo 
regimen en 10 social- sobre aquella explosi6n de particularismos que dio origen 
a los tiempos modemos. 

La segunda revuelta de la raz6n, esta vez en nombre de la libertad y la igualdad 
contra la racionalizaci6n autoritaria, que se expres6 en el pensamiento ilustrado 
y en las revoluciones americana y francesa, fue rapidamente sofocada por la 
Santa Alianza formada por las monarquias absolutas. Esta reacci6n abri6 un 
periodo de equilibrios precarios entre una racionalidad tradicional, autoritaria y 
conservadora y una racionalidad liberal, la cual a la larga se impuso como 
consecuencia de la revoluci6n industrial desarrollada desde Inglaterra a fines 
del siglo, con su secuela de innovaciones como el surgimiento de nuevas clases 
sociales, de nuevos balances politicos y nuevas formas de vida urbana. Esto 
ultimo abri6 paso en la segunda mitad del siglo XIX a las sociedades industriales 
de las que somos herederos directos, presididas por un estado promotor, industrial 
en 10 econ6mico, benefactor en los social, militar y burocratico, Las sociedades 
industriales difundieron los principios heredados de sus antecesoras tradicionales 
dentro de moldes mas modemos, pero no menos rigidos ni homogeneos, cuyo 
representante, el estado, acompafiaba al ciudadano "desde la cuna hasta la tumba" 
de conformidad con un paradigma previo legitimado por la ideologia en boga, de 
caracter homogeneo, Lo que aqui denominamos la modemidad avanzada esta 
rompiendo esas categorias. i,C6mo se manifest6 este fen6meno? 

Lord Keynes dijo que detras de todo gran hombre practico habia un pensador 
difunto. Los desastres se producen cuando aquellos hombres practicos olvidan 
a sus inspiradores. El cambio cultural de nuestro tiempo, de larga gestaci6n y 
que implic6 la ruptura no simultanea de numerosos diques ideol6gicos, tiene 
una raiz filos6fica -que siempre influye en las sociedades varias generaciones 
mas tarde- en la ultima parte del siglo XIX, en el coraz6n de la modemidad 
madura, y en pleno auge y consolidaci6n de las sociedades industriales. Tal 
vez la mas influyente de las corrientes intelectuales que cuestionaron esas 
premisas se originan en el historicismo filos6fico aleman de fines del siglo 
XIX, gestado precisamente para dar una explicaci6n de porque, el que era tal 
vez el principal centro de la cultura europea, habia sido incapaz de construir 
una fuerte expresi6n politica, diluido como estaba en el mosaico del Sacro 
Imperio. Tal vez fue Dilthey el que contribuy6 en forma mas poderosa a 
establecer la concepci6n de que hay un "espiritu de una epoca" del cual 
dependen todas las formaciones subjetivas, econ6micas, politicas y sociales 
de cada etapa en la evoluci6n de la cultura. De una u otra manera, de el 
fueron tributarios Simmel, Weber 0 Sombart, hasta llegar a la epoca 
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contemporanea con Ferdinand Braudel y la escuela de los anales de 
Estrasburgo 0 a Michel Foucault y su genealogia de la enfermedad y la locura, 
del crimen y del castigo, 0 la arqueologia del saber", 

Pero ami juicio fue Heidegger,tan herrneticocomo discutido,el que en la transicion 
de un siglo a otro sembro las semillas a partir de las cuales germino de muy 
diversas maneras el pensamiento, la sensibilidad y la practica de la modernidad 
avanzada. EI planteo la vision de que somos un "ser-ahi" (un Dasein), de que 
constituimos un ser-en-el-mundo en que ambos terminos se construyen 
mutuamente y de que, por 10 tanto, somos un proyecto abierto, una posibilidad 
que se va disefiando en el tiempo, en interaccion con los otros y con las cosas 
con que tratamos. El problema del ser, segun el, no podria ser resuelto fuera de 
su misma existencia. Nuestra identidad, y la de los objetos que forman parte de 
nuestro mundo, es fruto de una interaccion reciproca. Existe una interrelacion 
entre el sujeto y su mundo, en la medida en que aquel construye su identidad y a 
partir de ella atribuye significados a las cosas y crea un mundo de sentidos. 
Nuestra identidad, y la del mundo, es fruto de una interaccion reciproca. Ortega 
y Gasset, su indirecto difusor en el mundo de las letras hispanicas, 10 ratifico con 
su declaracion de que "yo soy yo y mis circunstancias". 

Esta vision desestabiliza las categorias parmenideas, platonicas 0 aristotelicas 
en que se baso nuestro conocimiento del mundo y de las cosas, de su valor y 
su significado, segun las cuales todos los seres tienen una naturaleza fija, 
conferida desde afuera, y existen en la medida en que constituyen el reflejo de 
una esencia permanente que es siempre identica a si misma y nunca puede 
encerrar ambiguedades ni contradicciones. Nuestra vida no consistiria pues, 
segun la bella frase de Pindaro, en llegar a ser 10que somos -un somos que 
tiene un sesgo de univocidad preestablecida- sino en ser posibilidad 0 proyecto 
que, en su relacion con los otros y con las situaciones con las que tratamos, se 
va construyendo a si mismo y, a la vez, construyendo su mundo". 

14 Ver W. Dilhey, Introduccion a las Ciencias del Espiritu y los volurnenes siguientes de 
esta obra en la traducci6n de FCE, 1944 Y siguientes. 

15 Ver principalmente M. Heidegger, Ser y tiempo, en la segunda y excelente traducci6n de 
J. E. Rivera, Editorial Universitaria, 1997. Para una sintesis referida a nuestro cambio de 
epoca, ver L. Tomassini, HE! giro cultural de nuestro tiempo", en B. Klicksberg y L. 
Tomassini, Capital socialy cultura: factores criticos del desarrollo, Fondo de Cultura 
Econ6mica, 2000. Una singular aplicaci6n de las consecuencias de aquella visi6n en la 
sociedad contemporanea se encuentra en los tres ultimos Informes sobre el desarrollo 
Humano en Chile, del PNUD, y en la obra de N. Lechner, desde Los Patios Internos de 
la democracia, FLACSO, 1987 hasta Las Sombras del Manana: La Dimension Subjetiva 
de la Politica, Lorn, 2002. 
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A 10 largo de la modemidad madura la sociedad era concebida como si estuviera 
organizada de acuerdo con un proyecto social 0 con un modelo previo ejecutado 
por el estado 0 por los grupos dominantes. El resultado era el predominio de 10 
general sobre 10 particular, de la estructura sobre la persona, de la sociedad 
sobre el individuo y de la idea sobre la vida. La sensibilidad cultural emergente 
prefiere la diversidad a la unifonnidad, el cambio a la estabilidad, la flexibilidad 
ala persistencia, 10 contingente a 10 necesario y 10 que esta abierto a 10 concluso. 
Hay una fuerte valoracion de nuestra capacidad de optar y tambien de la 
diferencia, que antes era considerada como "reirse en la fila". 

EI arte y la literatura captan los cambios culturales, 0 se anticipan a ellos, con 
mas sensibilidad que la razon. Ya todo estaba dicho cuando Hamlet dijo a su 
amigo: "Hay mas cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las que caben 
en nuestros razonamientos". Borges inicia el Otro Poema de los Dones diciendo: 
"gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y las causas por la 
diversidad de las criaturas que forman este singular universo", y contrasta esa 
diversidad con el oficio de la razon, "que no cesara de sonar con un plano del 
laberinto" El mundo esta constituido por el sentido que le atribuimos: nosotros 
10 construimos al poner nombre a las cosas. 

Pero fue Anthony Giddens, heredero a menudo indirecto de esta tradicion 
reflexiva, el que ha dado las claves fundamentales para entender la cultura de 
la modemidad avanzada. Por ello hoy dia los individuos, sus colectividades y 
sus situaciones se encuentran como desgajados -disembedded al decir de 
Giddens- de esos nichos tradicionales y, por 10 tanto, unos y otros se yen 
obligados a construir por si mismos sus identidades: la nacion, la clase, la 
familia, el colegio, la ideologia, el partido, la localidad 0 eIbarrio. Nos enfrenta, 
asi, con el desafio de construir esas identidades. Vivimos, por 10 tanto, en un 
mundo de identidades construidas: en un mundo en que el riesgo ya no es 
extemo 0 accidental en nuestra vida sino que es existencial 0 constitutivo de 
nuestro lIegar a ser nosotros mismos". 

La idea de la tercera via utilizada para renovar la politica progresista a ambos 
lados del Atlantico ha recogido en forma superficial e incompleta, en la medida 

DeA. Giddens,verprincipalmenteModernityandSelf-identity: SelfandSocietyin theLate 
Modern Age, Stanford University Press, 1991, en que expresa con maxima claridad su 
hondoaportea lascienciassociales, muchoantesde losescritosqueen 1999fueronutilizados 
para renovarla izquierdadernocratica en Europay losEstadosUnidos,La terceraviay Un 
mundo desbocado. VertarnbienU. Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, Sage, 
1992,asi como en compaiiiade A. Giddensy S. Lash, Modernizacion reflexiva: politica, 
tradiciony esteticaen el ordensocialmoderno, AlianzaUniversidad, 1994. 
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en que parecia ser funcional para esos fines partidarios, la situacion de un 
mundo en busqueda de identidades y sentidos descrita por Giddens. En otro 
lugar 10 he ilustrado con la imagen de una plaza, en una de cuyas esquinas se 
encuentra de pie una persona decidiendo si carninara hacia la derecha, en 
donde encontrara a un determinado grupo de amigos, 0 a la izquierda donde 
suelen reunirse unos contertulios de ideas diferentes. En esta vision simplista, 
la tercera via rechazaria esa opcion binaria, y propondria la posibilidad de 
caminar en diagonal por la plaza, mirando hacia ambos lados, como por la via 
que actualmente atraviesa diagonalmente la Plaza de la Constituci6n en 
Santiago. En la politica y el gobiemo esto significaria la posibilidad de integrar 
en un nuevo camino elementos de ambas partes, de la derecha y de la izquierda, 
a fin de tener una derecha con un poco de sensibilidad social-no muy distinta 
a la que hace mucho mas de cien afios trato de imprimirle la Rerum Novarum
y una izquierda con algo de mercado. Con razon esta caricatura no ha arraigado 
en las sociedades actuales. Lo que nos propone la tercera via, 0 mas bien 
dicho su autor, Giddens, es romper los planos de la plaza para que podamos 
caminar a todo 10 largo y ancho de ella, hacia atras y hacia delante, hasta 
encontrar nuestro nicho -0 nuestro grana de maiz- como 10 hacen las gallinas. 
Dejar los mapas y cambiar de ruta no era bien visto en la modemidad modema. 
Compay Segundo dice a un amigo que no logra caminar derecho: "oiga, fijese 
compadre, cambio la calle por la vereda". Y Mercedes Sosa cantaba: "asi 
como todo cambia, que yo cambie no es extrafio". 

3.	 LAS CONSECUENCIAS SOCIOPOUTICAS DE LA 
MODERNIDAD AVANZADA 

Los origenes de estos cambios pueden simbolizarse en las revoluciones 
culturales que en 1968 tuvieron lugar en Paris y en Praga, en el triunfo de los 
hippies en Londres 0 del rock en Woodstock, en Tlatelolco y en Santiago, 
eclosiones precedidas hacia tiempo por multiples expresiones contraculturales. 
Esas revueltas fueron sofocadas, pero sus semillas maduraron cuando esa 
generacion crecio. Aunque gran parte de ella ingreso al estrato de los ejecutivos, 
muchos optaron por usar camisas de colores 0 abandonar los suburbios que 
sus padres habian construido para reinstalarse en un centro urbano restaurado, 
modificando considerablemente su imagen corporativa. Ellos, con la ayuda de 
la revolucion digital que reemplazo al ciclo tecnologico basado en el petroleo, 
cambiaron profundamente las pautas de producci6n y de consumo, 
desestabilizando el ritmo y la orientacion del crecimiento economico. Por eso 
la OCDE, que es el club de los paises ricos, encargo en esos afios a R. Inglehart 
un estudio basado en extensas encuestas acerca de la transformacion de los 
valores en los paises industriales, que llego a la conclusion de que aquellos 
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estaban cambiando muy aceleradamente, desde un conjunto de opciones 
materialistas hacia otro de valores posmaterialistas, que apuntaban a un mundo 
en que "las ideas pesaran mas que el dinero?" EI informe de la OCDE se 
publico bajo el titulo de Interfutures en 1970. 

En America Latina, y particularmente en Chile, desaparecieron los nichos 
tradicionales que moldeaban nuestras identidades como la aldea 0 el barrio por 
obra de la urbanizacion; la familia extensa, con su influencia social y su base en 
la autoridad y en la distincion de generos, que precisamente alrededor de esa 
epoca trato de reproducir sus mismos rasgos en la nueva familia nuclear, 10 que 
equivalia a montarAida, con elefante y todo, en un teatro de bolsillo; la organizacion 
sindical, que hizo posible eljusticialismo en Argentina y el que a partir de Menem 
genero un gobiemo liberal debido a que habia bajado extraordinariamente la 
proporcion de obreros sindicalizados en la fuerza de trabajo argentina; la clase 
terrateniente, que desaparecio como resultado de la reforma agraria en Chile, la 
cual segun un politico fue 10 mas parecido que el pais tuvo a una guerra civil en 
todo el siglo XX, y que fue reemplazada por una oligarquia financiera, de contomos 
multiples; el estado industrial y benefactor, que baj6 de aproximadamente un 
80% a un 20% su control sobre en la inversion y el gasto publicos; las ideologias, 
que en algun lugar he definido como "un tour mundial con todo incluido"; los 
partidos politicos, que entraron en crisis debido a la perdida de sus principales 
referentes: el estado, la clase, la representaci6n 0 la ideologia; elliceo, formador 
de dirigentes; el servicio nacional de salud, el seguro obrero obligatorio y las 
cajas de prevision; las llamadas "autoridades morales", que perdieron influencia 
pese a sus anacronicos esfuerzos por disciplinar a la sociedad y a los 
parlamentarios. Lo unico que pareciera haber sobrevivido es una clase politica 
form ada para conquistar votos distritales, en medio de un creciente alejamiento 
ciudadano, en lugar de haberse renovado para manejar a traves de politicas 
publicas adecuadas los delicados equilibrios que la nueva cultura civica reclama 
con vision de pais y de mundo. 

La obsolescencia de los mapas ontologicos y valoricos mediante los cuales la 
modemidad madura procure comprender la realidad y manejarla enfrent6 a 
las actuales sociedades con la necesidad de navegar sin instrumentos en cielos 
turbulentos 0 de recorrer sin pIanos territorios ignotos. Personalmente estimo, 
por razones aqui apenas sugeridas, que la polftica y sus instituciones 
permanecieron entre los sectores mas rezagados frente al cambio, debido a su 
devoci6n al poder entendido en forma clasica muy diferente a las aspiraciones 

R. Inglehart, The Silent Revolution: Changing ValuesandPolitical Styles Among Western 
Publics, Princeton University Press, 1977; Culture Shift in Advances Industrial Society, 
1990 y Modernization and Postmodernization, 1997. 
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de los nuevos grupos ciudadanos. Fue a partir de esa etapa cuando la 
gobemabilidad de los paises comenzo a ser problematizada. Al igual que en los 
afios 90, el ingreso a los afios 2000 enfrento con una nueva crisis de 
gobemabilidad a la mayor parte de los paises latinoamericanos. En estas notas 
no se exhiben datos porque estos no existen en el caos: en el, a 10 mas, uno 
podria discemir tendencias. Algunos de los analistas mas imaginativos volvieron 
a recomendar, para superarlas, recetas del pasado: segun un brill ante sociologo 
chileno, si este pais no retomaba un ritmo de crecimiento de 7% anual que 
hasta 1998 habia mantenido por bastante mas de una docena de afios, se 
estancaria su sistema economico, se deslegitimaria su regimen politico y un 
malestar estructural se apoderaria de vastos sectores sociales. Varios afios 
despues sigue siendo evidente que aun faltan ideas y proposiciones que permitan 
enfrentar el problema trascendiendo los antiguos moldes de las dirigencias 
politicas y acercandose ala sensibilidad de las actuales sociedades. 

La idea de que estas estaban preordenadas por un paradigma 0 un modelo 
previa sancionados por una autoridad religiosa, ideologica 0 moral y por los 
poderes que los administraban, y de que tambien 10 estaban nuestras vidas en 
medio de esas sociedades, ha perdido todo credito. En dichas sociedades se 
podia predecir quienes estaban condenados al exito 0 al fracaso conociendo su 
situacion dentro de su estructura, pero la inevitabilidad de este destino dependia 
de la vision racionalista -0 ideologica- del mundo que prevalecio a 10 largo de 
ese periodo. La principal continuadora de los fados de Amalia Rodrigues 
-Mariza- hace decir al personaje de una de sus canciones: "eu tenia que pecar, 
de acordo con 0 meu fado, e por eso chege a pecar", siendo el fado el destino. 
Las sociedades en la modemidad avanzada rechazan la idea de que un modelo 
o una ideologia preestablecida, cuya legitimidad sea el reflejo de su correct a 
vision de la estructura socioeconomica dominante y de los intereses de los actores 
sociales que la represent an, tenga validez interpretativa y capacidad operacional. 
No creen que ni el exito ni el fracaso de las trayectorias sociales dependan de 
esos factores. Esta nueva percepcion modifica radicalmente la vision de las 
sociedades que se constituyeron en la modemidad madura, en el sentido de que 
de acuerdo con ella las fronteras entre sus principales esferas -el estado, la 
sociedad y el mercado- eran disefiadas de acuerdo con las ideologias imperantes. 
A 10 largo de la historiacontemporanea losgrupos dominantestuvieron la capacidad 
de ejercer esa labor de ingenieria politica y social. En las sociedades complejas, 
diversas, indeterminadas y fluidas que constituyen nuestro mundo, aquello se ha 
vuelto imposible, y tanto las antiguas fronteras del estado industrial y benefactor 
como las nuevas combinaciones entre 10 que queda de este y el mercado, no 
llegan a proporcionar una cabal comprension de la actual sensibilidad cultural de 
la comunidad y la ciudadania. 
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Esta situacion de confusion 0 caos afecta todas las esferas, no solo de la estructura 
social, sino la de la vida privada. Aquellas refonnas que pretendieron reinstaurar 
y fortalecer el mecanismo del mercado como motor del crecimiento economico 
transgredieron ese objetivo y crearon verdaderas sociedades de mercado, en 
donde este no solo regula la inversion, los precios, la produccion y el crecimiento 
economico, sino tambien la seguridad social, la salud, la educacion, la vida en las 
ciudades, el acceso a habitats privilegiados 0 degradados y,por 10 tanto, la calidad 
de la vida y la seguridad ciudadana. En elIas la estructura impositiva es convertida 
en intocable por los grandes intereses corporativos y se instala una distribucion 
regresiva del ingreso que desde los Estados Unidos hasta Chile se encuentra 
incorporada a sus sistemas economicos y sociales. El llamativo profesor del 
MIT Lester C. Thurow ha demostrado que la totalidad del crecimiento del ingreso 
en los Estados Unidos despues de los afios sesenta ha sido capturado por el diez 
por ciento mas afortunado de la poblacion de ese pais", Cuando en una sociedad 
profundamente desigual cada familia -cada ciudadano- debe pagar por su 
educacion, su salud, y su pension, y carece de una proteccion frente al deterioro 
urbano, la degradacion del medioambiente 0 el incremento de la inseguridad 
ciudadana, se generan malestares que, en ausencia de politicas publicas de origen 
democratico, producen manifestaciones de malestar de distintos grados de 
intensidad. Esos grados son los que detenninan la gobernabilidad de la 
democracia. La destruccion de los moldes historicos que definieron las identidades 
y disciplinaron a las personas y a las instituciones sociales durante la modemidad 
industrial produce una sensacion de caos cada vez mas generalizada en la medida 
en que no emergen canales y liderazgos politicos identificados con la sociedad 
civil y con los temas valoricos que esta constantemente vocea. Ello genera una 
sensacion de ingobemabilidad que, aunque potencial 0 difusa, plantea a la gente 
comun y corriente -los que deberian constituir la ciudadania- interrogantes sin 
respuestas claras sobre el futuro de la democracia. 

Estas reflexiones tenninan donde debieron empezar. En la enunciacion de los 
desafios a la gobemabilidad democratica en las sociedades contemporaneas. En 
definitiva, como 10 adverti en un comienzo, optaron por resumir los antecedentes 
ontologicos, eticos y sociologicos que, al generar una nueva sensibilidad cultural 
que -como 10 he reiterado- equivale a un cambio de epoca, crearon estas nuevas 
situaciones y fuentes de ingobemabilidad que han emergido en los tiempos del 
caos, tal como estos fueron definidos al comienzo de este texto. 

I g	 L.C. Thurow, The Future of Capitalism: How Today s Economic Forces Shape 
TomorrowsWorld, Morrow, 1996. Para colocar sus juicios en un contexto mas amplio, 
ver M. 1. Maznar, Presidente Emerito de Merrill Lynch, Global Trands 2000, y B. 
Emmott, Editor 1efe de The Economist, Lesson for the Twenty First Century, FSG, 
2003, y especialmente sus capitulos sobre la igualdad. 
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MODERNIZACION DEL ESTADO Y 
FINANCIAMIENTO DE LA POLfTICA: UNA CRISIS 
QUE SE TRANSFORMO EN OPORTUNIDAD 

Patricio Navla: 

La refonna para la modernizacion del Estado y la refonna para el financiamiento 
de la politica constituyen dos de los avances mas importantes en disefio 
institucionallogrados durante el sexenio del presidente Ricardo Lagos. Pese a 
haber representado aspiraciones y metas de los dos gobiemos anteriores de la 
Concertacion, su realizacion fue posible durante el afio 2002 gracias a la 
combinacion de dos variables. Por un lado, la existencia de una enonne cantidad 
de trabajos y estudios anteriores que pennitieron tener dichos proyectos listos 
para ser despachados cuando se presento la oportunidad propicia. Segundo, la 
existencia de una coyuntura politica favorable para lograr avances en la materia. 
Ambas condiciones fueron necesarias para el exito de las iniciativas, pero ninguna 
habria sido suficiente sin la existencia de la otra. Se puede extraer una gran 
leccion de esta crisis que se convirtio en una oportunidad bien aprovechada: las 
iniciativas legislativas del gobiemo tienen que estar listas para ser enviadas y 
discutidas en el parlamento aun si parecieran no existir las condiciones apropiadas 
para que estas logren aprobacion legislativa'. Las crisis ocurren esporadica y 
circunstancialmente, no pueden ser facilmente anticipadas. Por eso las iniciativas 
de ley para lograr reformas deben estar listas para poder aprovechar 
adecuadamente las oportunidades que presentan las crisis. 

En 10 que sigue discuto el contexto politico que se dio en Chile a partir de ultimo 
trimestre de 2002 que permitio que se generaraun espacio propicio para la discusion 
de las iniciativas legislativas que buscaban la modernizacion del Estado y el 
financiamiento de la politica. Las acusaciones sobre corrupcion contra legisladores 
de la Concertacion y contra funcionarios del Ministerio de Obras Publicas 
eventualmenteperrnitieronque se crearanlas condicionespara poder lograrvoluntad 
mayoritaria para legislar sobre estas materias. Luego planteo como la crisis se pudo 

Profesor de Ciencia Politica e investigador en el Center for Latin American and Caribbean 
Studies, New York University. 
Esta lecci6n la planteamos como sugerencia para los gobiernos interesados en avanzar 
reformas de Segunda Generaci6n destinadas a fortalecer las instituciones y consolidar la 
dernocracia (Navia y Velasco 2003). 

177 



Patricio Navia Modernizacion del Estado y Financiamiento de la ... 

convertir enunaoportunidad debidoala existencia denumerosos estudios, trabajos 
e inclusoproyectos deleysobrelaModemizacion delEstado y elFinanciamiento de 
la Politica que fueron producidos con anterioridad a la crisisy que pudieron ser 
utilizados paraaprovechar el impulso politico obtenido porelrechazo generalizado a 
los posiblescasosde corrupcion. Ante la ausencia de esosestudios y proyectos de 
ley, estacrisis nohabriaproducido resultados tanloables. Yaseaporquelapreparaci6n 
deproyectos de leyapropiados hubieratornado demasiado tiempocomoparapoder 
aprovechar adecuadamente lacrisispoliticageneradaporloscasosdecorrupcion, 0 

porque la legislacion adoptada con premura hubiera sido incapaz de lidiar 
apropiadamente conlosdesafios involucrados en lareforma, losavancesrealizados 
porelgobiemo,centrodeestudios e incluso laoposicion sobreestostemaspermiti6 
que la crisis que generaron los casos de corrupcion detonaran una reformaque a 
juiciodetodoslosinvolucrados fueun avancesignificativo en lamodemizacion del 
estado y la consolidacion de la democracia chilena. Finalmente termino con una 
reflexion sobre las condiciones que facilitan que una crisis politica, como la 
experimentada en Chileproducto de los casosCoimasy GATE, logregeneraruna 
reformaqueseapercibida ampliamente comopositiva para elmejorfuncionarniento 
de lasinstituciones y laconsolidacion democratica, 

SEPTIEMBRE DE 2002: EL PEOR MES DE LA 
CONCERTACION 

Cuando la revista Que Pasa titulo su edicion del 18 de octubre del 2002 como 
"El escandalo mejor guardado de la Concertacion", pocos anticiparon que ese 
escandalose convertiriaen la peorcrisisdelgobiemodeRicardoLagos.Despues 
que eljuez CarlosAranguiz,asignadocomoministroen visitapara investigar las 
acusaciones, solicitara el desafuero de 6 diputados, y obtuviera el de 5 de ellos, 
loshilosde la investigacion rapidamentellegarona involucrar a altosfuncionarios 
y ex funcionariosdelMinisteriode ObrasPublicas, Pronto,el escandalodesatado 
por el reportaje de Que Pasa se dividio en dos investigaciones independientes, 
aunquerelacionadasen su origen.La primera,denominada'Caso Coimas' siguio 
a cargo del juez CarlosAranguiz, quien en el transcursode la investigacion,que 
continuaba a mediados del 2003, lleg6 a procesar por diferentes delitos a un ex 
subsecretario y a 5 diputados. La segunda investigacion, denominada 'Caso 
GATE' quedo en manos de lajueza Gloria Chevesichy se centroen un complejo 
sistema creado al interior del Ministerio de Obras Publicas destinado a desviar 
fondospara suplementarlos sueldosy salariosdealgunosfuncionarios y asesores 
de confianza de ese ministerio. 

La respuesta inicial del gobiemo de La Moneda al escandalo desatado por la 
publicacion periodistica buscaba separar a la administracion Lagos de las 
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personas que pudieran resultar involucradas en delitos de cohecho y soborno. 
Consecuente con esa postura, el gobierno pidio que se realizaran todas las 
investigaciones pertinentes y se llegara a la verdad del asunto, caiga quien 
caiga. Pese a que la acusacion original involucraba un soborno s610 por una 
cantidad aproximadamente de 20 millones de pesos, la sensaci6n de 
desconfianza y desencanto con elliderazgo politico fue generalizada. El rechazo 
del que fueron victimas todas las personas acusadas y eventualmente 
procesadas en el escandalo Coimas -incluida la expulsion y/o suspension de la 
militancia politica de varios de ellos- reflejaba tanto la molestia de la sociedad 
con los escandalos de corrupcion como un excesivo celo por establecer 
culpabilidades inc1uso antes de que lajusticia determinara la responsabilidad 
de cada cual. Por esta razon, y ante el comprensible esfuerzo de la oposicion 
de los partidos de derecha por relacionar a toda la Concertacion con los casos 
de corrupcion, el gobierno busco limitar los efectos negativos que este 
escandalo pudiera tener tanto en la coalicion de gobierno como en la capacidad 
de liderazgo del propio presidente Lagos. 

Pronto, las dos investigaciones comenzaron a seguir sus dinamicas individuales. 
Por un lado, el juezAranguiz concentraba su atencion en la posible participacion 
en los delitos de cohecho y/o soborno de seis parlamentarios', del ex subsecretario 
de Transportes y Telecomunicaciones Patricio Tombolini, del exjefe de gabinete 
del ministro de Transportes Alejandro Chaparro y de otras cuatro personas, 
Aranguiz sometio a proceso a Tombolini y Chaparro el8 de noviembre, el mismo 
dia que solicito el desafuero de los seis parlamentarios. La Corte de Apelaciones 
de Rancagua desaforo a cinco de los seis diputados -solo se libro Anibal Perez
el 26 de noviembre del 2002. La decision de la Corte de Apelaciones fue 
confirmada par la Corte Suprema el 14 de enero del 2003. 

Una vez confirmados los desafueros, el Juez Aranguiz procedio a procesar a 
los diputados Pareto y Jimenez el 16 de enero del 2003. Ambos diputados 
habian sido expulsados del Partido Democrata Cristiano en noviembre del 
2002, cuando se hizo publico que ambos habian recibido coimas por un total de 
20 millones de pesos para interceder a favor de un empresario que buscaba 
denunciar aparentes irregularidades ocurridas en algunas plantas de revision 
tecnica de la Sexta Region. EI8 de febrero, Pareto y Jimenez fueron detenidos 
al ser procesados por los delitos de cohecho y soborno. Diez dias despues, 
fueron puestos en libertad bajo fianza, aunque se mantenian procesados a 
tines de septiembre del 2003. 

Victor Manuel Rebolledo Gonzalez (PPD), Juan Pablo Letelier Morel (PS), Anibal 
Patricio Perez Lobos (PPD), Cristian Pablo Pareto Vergara (DC), Jaime Jimenez 
Villavicencio (DC) y Carlos Eduardo Lagos Herrera (PRSD). 
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El diputado Rebolledo fue procesado por sobomo y malversacion de fondos 
en las mismas fechas que los diputados Jimenez y Pareto. Rebolledo tambien 
estuvo detenido entre los dias 8 y 18 de febrero. Pero enjunio, el Juez Aranguiz 
10 sobreseyo temporalmente por el delito de malversacion de fondos. El diputado 
Eduardo Lagos tambien fue procesado y su situacion legal se cornplico aim 
mas cuando surgieron cuestionamientos a los grados academicos que el diputado 
argumentaba poseer. El diputado Juan Pablo Letelier fue tambien procesado y 
permanecio una semana detenido durante el mes de mayo. Pero en junio, la 
Corte Suprema revoco el auto de procesamiento que pendia sobre Letelier y 
en agosto el Juez Aranguiz sobreseyo temporalmente la causa sobre el diputado 
por 10 que este se convirtio en el primer, y hasta fines de septiembre, unico 
diputado desaforado que habia podido volver a ocupar su escafio en la Camara. 

Por su parte, la jueza Chevesich centro su investigacion en ciertos 
procedimientos establecidos por el Ministerio de Obras Publicas para pagar 
sueldos y complementar salarios de sus funcionarios. Aunque el caso todavia 
esta siendo investigado y la jueza no ha dictado sentencias, el caso GATE 
parece involucrar a funcionarios del Ministerio de Obras Publicas que utilizaban 
empresas privadas -una de ellas era la empresa GATEc para pagar 
sobresueldos a funcionarios publicos y personeros de confianza que realizaban 
trabajos (asunto que en algunos casos esta en cuestionamiento) para el 
Ministerio. La utilizacion de ese mecanismo para suplementar sueldos ademas 
de la alegada existencia de un complicado mecanismo de pagos y retribuciones 
disefiadas para sortear y burlar las leyes y los reglamentos existentes se convirtio 
en el centro de la investigacion de la ministra Chevesich. El principal involucrado 
en esta investigacion es el ex ministro de Obras Publicas, Transportes y 
Telecomunicaciones Carlos Cruz. Colaborador del presidente Lagos desde 
los afios en que Lagos fue ministro de Obras Publicas (1984-1998) durante el 
sexenio de Frei. Cruz fue nombrado Ministro de Obras Publicas por el propio 
presidente Lagos en marzo del 2000. Como ministro, Cruz fue el responsable 
de firmar los contratos a traves de los cuales la empresa GATE recibia los 
fondos que luego utilizaba para realizar los pagos de sueldos complementarios 
o adicionales a personeros de confianza del ministerio. 

La jueza Chevesich proceso al ex ministro Cruz por fraude al fisco y por pagos 
irregulares a aproximadamente 75 funcionarios durante el periodo que ejercio 
como ministro entre marzo del 2000 Yenero del 2002. Cruz adquirio especial 
notoriedad debido al cargo que ejercia cuando se produjeron estas irregularidades, 

GATE es el acronimo de Gestion Ambiental y Territorial S.A., empresa de propiedad de 
Hector Pefia Veliz, un militante socialista que habia sido Secretario Regional Ministerial 
de Transportes entre 1990 y 1993. 
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pero tambien debido a las reve1aciones que realize en una entrevista concedida 
al diario EI Mercurio e116 de noviembre de12002 donde reconocio haber recibido 
sobresueldos durante su gestion como Ministro de Obras Publicas, La revelacion 
de Cruz fue particularmente controversial porque pese a reconocer publicamente 
un hecho ampliamente conocido (que los ministros recibian un suplemento 
adicional al sueldo oficial como miembros del gabinete), la forma en que el ex 
ministro reconocio recibir el dinero (en dinero en efectivo, dentro de un sobre) 
provoco que lideres de la oposicion y analistas hablaran de practicas gangsteriles 
y criticaran la falta de transparencia en las remuneraciones de los ministros. 
Aunque Cruz aparentemente habia hecho las dec1araciones para evitar que los 
depositos de esos dineros adicionales a su salario fueran considerados como 
evidencia de soborno por parte de privados, su involucramiento en el aspecto 
mediatico del proceso fue marcadamente poco feliz. 

Carlos Cruz fue procesado por el delito de fraude al fisco y estuvo detenido 
durante 65 dias. Aunque pudo salir en libertad el 12 de marzo, continuaba 
procesado en septiembre del 2003. Su alejamiento de la politica ha sido completo. 
Despues de renunciar al Partido Socialista, donde militaba desde la legalizacion 
de este en 1990, Cruz se concentro en demostrar que su participacion busco 
exc1usivamente mejorar la capacidad de gestion del ministerio y que los dineros 
por los cuales esta siendo procesado no fueron a parar a su bolsillo. Aunque es 
ampliamente reconocido que es improbable que Cruz se haya enriquecido 
ilicitamente con esta practica, su situacion legal a septiembre del 2003 no 
dejaba de ser complicada pues su participacion en la mayoria de los delitos 
que se investigan esta demostrada en tanto rubrico con su firma casi todos los 
contratos cuya legalidad esta actualmente siendo cuestionada. 

Si bien es cierto, ambos casos fueron objeto de la atencion publica cuando recien 
se destaparon y especialmente cuando los parlamentarios y ex funcionarios de 
gobierno fueron detenidos y permanecieron arrestados, la dinamica natural de 
los procesos judiciales, compleja y lenta, ha coadyuvado a que la opinion publica 
pierda el interes por los avances de los procesos judiciales. Pero fueron estos los 
que gatillaron el proceso politico que este capitulo busca describir y explicar. 

Como anticipo acertadamente The Economist en su primer articulo cubriendo 
el escandalo el14 de noviembre, "EI escandalo puede tener e1 efecto de dafiar 
la imagen publica de todos los politicos. Como respuesta, e1 gobierno ha 
prometido medidas para disminuir el mimero de nombramientos politicos en la 
administracion publica - una medida que el gobierno considera el primer paso 
hacia la creacion de un servicio civil profesional. Personeros de gobierno 
esperan que la preocupacion publica sobre la corrupcion permita generar 
suficiente apoyo para que la legislacion sobre e1 financiamiento de las campafias 
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sea aprobada por el parlamento. Eso pudiera ser demasiado optimista. 
Requeriria una demostracion de energia politica y unidad que la Concertacion, 
ahora mas que nunca parece no poseer". 

En un segundo articulo sobre los escandalos, el 6 de febrero del 2003, The 
Economist nuevamente enfatizo los resultados en materia de instituciones 
politicas y avances legislativos que estos habian logrado facilitar: "El caso 
GATE parece no haber afectado negativamente la popularidad presidencial. 
Pero ha golpeado al gobiemo. La sofiolienta prensa ha desarrollado un nuevo 
apetito por el periodismo investigativo. Los empresarios, preocupados de que 
el escandalo dane la recuperacion economica despues de dos afios de mediocre 
crecimiento, quieren una nueva ley para regular el financiamiento politico. La 
presion ejercida por ellos ha ayudado a que el gobiemo y el principal partido de 
oposicion lleguen a un acuerdo. Esto deberia ayudar que una ley de 
financiamiento de campafia (bloqueada por la oposicion desde el afio 2000) y 
una ley que reforme el servicio civillogren convertirse en realidad. Si esto se 
logra, se cerrara la puerta a futuros abusos". 

Aunque la nota de The Economist de noviembre expresaba dudas de la capacidad 
del gobiemo y de la Concertacion para convertir esta crisis en una oportunidad 
de avanzar en la regulacion del financiamiento de la politica yen la creacion de 
un servicio civil, como veremos en la siguiente seccion, el gobiemo si fue capaz 
de convertir este escandalo y crisis politica en un triunfo legislativo y en un 
celebrado, aunque claramente limitado, avance en la modemizacion del gobiemo 
y en la transparencia en el financiamiento de la politica. En ese sentido, el 
escandalo que indudablemente dafio al gobiemo del presidente Lagos y a la 
Concertacion a fines del 2002 y comienzos del 2003 terrnino por convertirse en 
un detonador de una reforma politica que ya se ha convertido en uno de los 
principales logros de la administracion del presidente Lagos. 

ENERO DEL 2003: UNA CRISIS SE CONVIERTE EN 
OPORTUNIDAD 

A medida que las investigaciones progresaban y el costo politico del gobiemo 
aumentaba, en la medida que personas cercanas al presidente estaban siendo 
procesados por en el Caso GATE, el presidente Lagos opto por buscar una 
solucion radical al escandalo que habia tenido al gobiemo en una posicion 
defensiva desde comienzos de octubre del 2002. Cuando algunos analistas 
incluso discutian la posibilidad de que el presidente fuera citado a declarar 
ante lajueza que instruia el caso GATE, y otros discutian la posibilidad de que 
el presidente Lagos no llegara a terminar su mandato, el primer mandatario 
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opto por buscar una solucion radical y definitiva al escandalo al promover un 
paquete legislativo que avanzara en la rnodemizacion del estado, evitando asi 
que se volvieran a producir situaciones como las que desencadenaron en los 
casos Coimas y GATE, y que transparentara y regularizara, al menos 
parcialmente, el oscuro mundo del financiamiento de la politica en Chile. 

El 16 de enero, ante la sorpresa de muchos, el presidente Lagos recibio al 
presidente de la UDI, diputado Pablo Longueira, en su despacho de La Moneda. 
Ambos concordaron en los lineamientos de una agenda legislativa, que debia 
completarse antes del informe anual del presidente ante la naci6n el 21 de 
mayo, que incorporara tanto la modemizacion del Estado como el financiamiento 
de las campafias politicas. De esta forma, el presidente Lagos retorno la 
iniciativa al buscar convertir una crisis en una oportunidad para avanzar en la 
concrecion de una agenda legislativa que formaba parte de la plataforma politica 
de la Concertacion pero que no habia avanzado por diferentes motivos. Mientras 
la legislacion pertinente al financiamiento de las campafias politicas y de la 
politica en general no habia avanzado debido a la oposicion de los partidos de 
derecha, la agenda de modemizacion del Estado no habia sido considerada 
como una de las prioridades mas urgentes durante el gobiemo del presidente 
Lagos. Un cambio de gabinete el3 de marzo del 2003 complemento la estrategia 
presidencial de responder a las crisis politicas desatadas por estos escandalos 
con acciones que mejoraran la calidad y transparencia de la politica y las 
instituciones de gobiemo en Chile. 

El acuerdo entre el presidente Lagos y el lider de la UDI Pablo Longueira 
permitio dar un impulso sustantivo a estos dos temas que, como veremos a 
continuacion, ya habian generado suficiente preocupaci6n en centros de 
pensamiento independientes, de la Concertaci6n y de la oposici6n de tal forma 
que ya existia bastante material en materia de estudios y propuestas que 
facilitaron el rapido avance legislativo de las iniciativas concordadas entre el 
presidente Lagos y Pablo Longueira. 

Mas que nadie, el propio gobiemo habia realizado avances significativos en 
ambas materias, produciendo conocimiento, estudios y propuestas que facilitaron 
el accionar de las autoridades cuando se puso, literalmente, el acelerador a 
comienzos de enero para lograr que el parlamento aprobara estas iniciativas 
legislativas antes del21 de mayo del 2003. Como hemos sefialado en otro lugar, 
la existencia de trabajo previo que permita tener iniciativas legales listas para 
poder ser presentadas en el parlamento ala hora que se produce una oportunidad 
para legislar -ocasionada, como en este caso, por una crisis que produce una 
reaccion y un reclamo ciudadano por avances concretos y rapidos- facilita 
tanto la adopci6n de estas reformas de segunda generacion como tambien ayuda 
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a mejorar la calidad de dichas reformas (Navia y Velasco 2003). Sin este trabajo 
previo realizado a traves de los afios por diversas instancias y organismos de 
gobiemo que permitieron la acumulaci6n de conocimiento y el disefio de 
propuestas acabadas y detalladas para enfrentar los problemas que el acuerdo 
del 16de enero buscaba abordar, el importante acuerdo logrado por el presidente 
Lagos con el principal Iider politico de la oposicion no hubiera sido sino una 
declaraci6n de intenci6n que s610 hubiera evidenciado improvisaci6n en el disefio 
de las politicas publicas y las instituciones de gobierno, 

TRABAJO PREVIO EN MODERNIZACION DEL ESTADO 

En 1994, el presidente Eduardo Frei cre6 el Comite Interministerial de 
Modernizacion de la Gestion Publica, cuya tarea era "coordinar los esfuerzos 
modernizadores de ministerios y servicios, y disefiar y proponer politicas sobre 
la materia" (Comite Interrninisterial 2000: 7). El objetivo de este Comite era 
de largo plazo. La intencion era poner en marcha un proceso de modernizacion 
del Estado que lograra convertir al aparato publico en un ente modemo capaz 
de enfrentar los desafios que se anticipaban para eI pais en el nuevo siglo. 
Bajo elliderazgo de Claudio Ortego', el Comite Interministerial disefio un plan 
que cubriera todo el periodo del presidente Frei,En palabras del propio informe 
del Comite el afio 2000: 

"Entre 1994 y 1996 se promovio un programa y una estrategia 
de modernizacion gradual. Se llevo a cabo una serie de 
iniciativas para sensibilizar a los altos directivos del sector 
publico y a sus juncionarios y se opto por un sistema de gestion 
estrategica basado en resultados. Se impulso un sistema de 
gestion para todo el gobierno. Previo a ello, se ejecuto un plan 
piloto con 11 servicios publicos que opera sobre la base de 
compromisos contraidos con la Direccion de Presupuestos. Se 
definieron seis modules metodologicos, cada uno de los cuales 
correspondio a objetivos especijicos a alcanzar en el proceso 
de modernizacion de la gestion. E/los son la planificacion 
estrategica, el escrutinio interno, el desarrollo de proyectos de 
modernizacion, el diseho de un sistema de control de gestion y 
el establecimiento de convenios de desempeho. La existencia 

Joven Iider democratacristiano nacido en 1967, abogado, posgraduado en la Universidad 
de Harvard y entusiasta promotor de la modernizacion del estado, Orrego desempeii6 
ese cargo hasta marzo del 2000, cuando fue nombrado Ministro de Vivienda, Urbanismo 
y Bienes Nacionales por el recien asumido presidente Ricardo Lagos. 
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de una creciente atencion en los resultados y en el desempeho 
puso en el tapete el tema de las remuneraciones. Al mismo tiempo 
que se mantuvo el crecimiento de las remuneraciones del sector 
publico -que en 1996 registraron un alza acumulada promedio 
de 50% en comparacion con 1990- estas se vincularon 
progresivamente con el desempeho funcionario (Comite 
Interministerial 2000: 17). 

Los objetivos del Comite de Modernizacion del Estado fueron ajustados a los 
desafios y crecientes necesidades de la gestion publica. Resumidos en el mismo 
informe citado anteriormente, dichos objetivos buscaban mezclar tanto la mejora 
en los servicios ofrecidos por el estado a los ciudadanos como avanzar hacia 
la transparencia y la mejor utilizacion de los recursos publicos. Uno de los 
objetivos mas ambiciosos del Comite era la creacion de una institucionalidad 
que permitiera el desarrollo de un servicio civil en el sector publico para cargos 
gerenciales y puestos que no requieren de exclusiva confianza politica de 
aquellos en el gobiemo. Los objetivos del Comite fueron reproducidos en el 
Informe sexenal del afio 2000: 
•	 Constituir una red estable de servidores publicos que lidere y se 

comprometa con un Estado al servicio de la gente. 
•	 Mejorar continuamente la accesibilidad y calidad de las atenciones 

que deben pres tar los servicios a la ciudadania. 
•	 Garantizar la transparencia y probidad en el desempeho de las 

funciones publicas. 
•	 Establecer una institucionalidad del Estado que permita mejorar 

la eficiencia, flexibilidad y coordinacion de las actividades del 
sector publico. 

•	 Priorizar el logro de los resultados, estimular el uso eficiente de 
los recursos humanos, jinancieros y tecnologicos incorporando 
una cultura de evaluacion. 

•	 Posicionar en la agenda publica y al interior de los servicios del 
Estado, el sentido y las proyecciones del proyecto de modernizacion 
y generar el compromiso y la participacion de todos los sectores 
involucrados (Comite Interministerial, 2000: 18). 

El Comite asumio la creacion de una institucionalidad de Gerencia Publica y 
Direccion Publica como una de sus prioridades". Incluso, hacia fines de 1999 

Muchos de estos documentos estan disponibles en la pagina web del Cornite de 
Modernizacion del Estado www.modernizacion.cl. Ver por ejemplo, "La Gerencia 
Publica, Elementos para un debate", http://www.modernizacion.clldoc_infol 
gpublica_elementos_debate.pdj;"Estatuto de Direccion Publica, Documento de Politica", 
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existia ya un Proyecto de Ley para un Sistema de Gerencia Publica producido 
por el Cornite. De esta forma, cuando el presidente Lagos se1I6 el acuerdo 
para legislar sobre estas reformas con el lider del opositor partido UDI, e1 
gobiemo simplemente lograba cerrar un acuerdo con la oposici6n para un 
proyecto que desde varios afios antes estaba siendo elaborado desde e1 propio 
ejecutivo. En ese sentido, podriamos caracterizar el acuerdo como una decision 
de legislar sobre una materia en la que el gobiemo ya habia hecho los estudios 
y la planificacion necesaria para legislar con conocimiento de causa y con 
ideas concretas sobre la mesa', 

Pero el gobiemo no habia sido el unico actor que habia contribuido a generar 
conocimiento y propuestas sobre la modernizacion del Estado y la creacion de 
un Servicio Civil. EI Centro de Estudios Publicos (CEP), un organismo de 
produccion intelectual y politicas publicas independiente financiado por 
empresarios y tradicionalmente asociado a la derecha moderada", tambien se 
aboco al tema de la modemizaci6n del Estado. Para dicho efecto, form6 una 
Comision de Reforma del Estado en 19979• Dicha comisi6n se concentr6 en 
dos grandes temas: el financiamiento de la politica y la modemizaci6n del 
aparato publico. Dos abultados volumenes recogen los estudios, las conc1usiones 
y recomendaciones del CEP (Valdes 2000, 2002). Aunque las recomendaciones 
del CEP y las propuestas iniciales del Comite de Modemizaci6n del Estado 
variaban en asuntos puntuales importantes, ambas entidades concordaban en 
la necesidad de proveer una solucion que lIevara a la creacion de un "nuevo 
regimen laboral para los altos directivos a cargo de los Servicios publicos" 
(Valdes 2000: 12). Las diferencias que existian entre las propuestas del CEP y 
las producidas por la propia Comisi6n de Modernizacion se centraban, 
especialmente, en el grado de autonomia que habrian de tener las autoridades 
del nuevo servicio civil, los procesos bajo los cuales se produciria la contrataci6n 
de los nuevos funcionarios de carrera de este servicio civil y la cantidad de 

http://www.modernizacion.cl/doc_injo/presentacionJOOi.pdf, "Estatuto de Direccion 
Publica, Gesti6n del Desempefio, Guia de Implementaci6n" http:// 
www.modernizacion.cl/doc_info/gestion_desempeno.pdf 
En ese sentido se podria incluso argumentar que estos escandalos convencieron al 
gobierno de legislar sobre una materia que ya habia sido estudiada, donde existian 
propuestas concretas producidas por el mismo gobierno y donde la oposicion de derecha 
habia expresado su intencion de apoyar las reformas. 
Para mayor informacion sobre el CEP, ver "Nosotros" en http://www.cepchile.cl/ 
Los miembros de dicha comision fueron FemandoAlliende, Jose Pablo Arellano, Enrique 
Barros, Harald Beyer, Vivianne Blanlot, Jorge Cauas, Francisco Jose Folch, Juan Andres 
Fontaine, Arturo Fontaine T., David Gallagher, Carlos Hurtado, Cristian Larroulet, 
Norbert Lechner, Nicolas Majluf, Eliodoro Matte, Maximo Pacheco M., Carlos Pefla, 
Jorge Rosenblut, Lucia Santa Cruz, Eugenio Tironi, Salvador Valdes Prieto, Eugenio 
Valenzuela, Rodrigo Vergara y Wolf VonAppen. 

186 

http:www.modernizacion.cl/doc_info/gestion_desempeno.pdf


Modernizacion del Estado y Financiamiento de la ... Patricio Navia 

puestos, actualmente de exclusiva confianza del presidente de la republica, 
que habrian de ser traspasados al nuevo servicio civil. 

TRABAJO PREVIO EN FINANCIAMIENTO DE LA POLrTICA 

Tanto el gobiemo como el Centro de Estudios Publicos tarnbien habian 
avanzando bastante en la discusi6n de propuestas y proyectos para regular y 
transparentar el financiamiento de la politic a y de las campafias electorales en 
Chile. Ademas, otros institutos y centros de pensamiento tambien habian 
elaborado propuestas sobre la materia. La Fundaci6n Chile 21, asociado al 
sector progresista de la Concertaci6n y el Instituto Libertad y Desarrollo, 
asociado con el partido UDI, habian entrado al debate con documentos, 
propuestas y opiniones editoriales. 

Aunque a diferencia de 10 que habia ocurrido con los proyectos de 
modemizaci6n del Estado, en materia de financiamiento electoral el gobiemo 
del presidente Lagos ya habia intentado infructuosamente legislar al respecto 
el afio 2000. En esa ocasi6n, la idea de legislar no recibi6 suficiente apoyo en 
la Camara de Diputados debido a la inesperada oposici6n de la bancada de 
Renovaci6n Nacional que inicialmente habia expresado su voluntad de legislar 
al respecto. El frustrado intento del gobiemo del presidente Lagos dej6 en 
claro, no obstante, que su administraci6n estaba mas interesada en legislar 
primero sobre el financiamiento de las campafias politicas que en introducir la 
legislacion que crearia un nuevo servicio civil en el pais. 

Los motivos para esta incapacidad de legislar respondian a visiones 
diametralmente opuestas sobre el tipo de legislaci6n que debiera existir para 
regular y transparentar el financiamiento de las campafias y de la politica en 
general. Mientras en la Concertaci6n el principal objetivo tenia que ver con 
limitar 10 que se consideraban como gastos excesivos en las campafias 
electorales y con fomentar la transparencia respecto al origen de los fondos 
de campafia, desde los partidos de derecha y los centros de estudios asociados 
a ese sector se insistia en la necesidad de evitar que los recursos del fisco 
fueran destinados a financiar campafias politicas de candidatos afines al 
gobiemo. Asi, las marcadas diferencias en los objetivos perseguidos por el 
gobiemo de la Concertaci6n y los partidos de derecha en materia de regulaci6n 
del financiamiento de la politica constituian barreras infranqueables para poder 
lograr avances legislativos en esta materia. 

Pero el acuerdo alcanzado por el presidente Lagos y el presidente de la UDI 
en enero del 2003 fue posible en buena medida porque incluia dos grandes 
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temas: la modernizacion del estado a traves de la creacion de un servicio civil, 
tema que interesaba en forma especial a los partidos de derecha, y la regulacion 
del financiamiento de la politica y de las campafias electorales, terna que habia 
sido una de las preocupaciones mas importantes de los partidos de la 
Concertacion durante la decada de los 90. 

MAYO DEL 2003: DOS ESPERADAS REFORMAS VEN LA LUZ 

El acuerdo logrado en enero del 2003 10 incluia una tabla de 49 iniciativas 
legislativas' '. Estas iniciativas se dividian en 5 grandes areas: gestion publica 
(7 iniciativas), gestion de recursos humanos (4), gestion financiera (7), 
descentralizacion (5), financiamiento de la politica (6), transparencia (13) y 
agenda de promoci6n del crecimiento (7). Las principales iniciativas guardaban 
relacion con la creacion de la Direccion Nacional del Servicio Civil, regulacion 
de las compras publicas, Transparencia en el financiamiento de campafias 
electorales y partidos politicos, y regulacion del lobby. Pero los acuerdos 
alcanzaban tambien temas de regionalizacion, descentralizacion y modemizaci6n 
de los aparatos publicos. 

Considerando que el objetivo era lograr que una buena parte de este acuerdo 
fuera aprobado antes de que el presidente entregara su informe anual al congreso 
nacional el 21 de mayo del 2003, las propuestas mas importantes y simb6licas 
fueron incluidas en 10 que se denomin6 una agenda corta, cuyo tramite recibiria 
urgencia parlamentaria para acelerar asi su aprobaci6n. Pero tambien habia 
otras reformas que fueron acordadas dentro de este grupo de 49 que no fueron 
incluidas en laagenda corta. Esas incluian, por ejemplo, la creacion del Defensor 
Ciudadano. Se inform6 que la agenda completa debia ser aprobada antes de 
terminar el afio2003. Aunque pocos creian que eso pudiera ocurrir, el compromiso 
del gobiemo era al menos introducir todas las iniciativas legislativas acordadas 
al parlamento antes de finalizado el afio. Como sefiale en la seccion anterior, 
debido a que el gobiemo ya habia avanzado considerablemente en muchas de 
estas materias, los proyectos de ley estaban ya listos 0 a punto de ser terminados 
para poder luego ser despachados allegislativo. 

Pese al breve plazo que mediaba entre la adopcion del acuerdo y la fecha 
limite autoimpuesta del 21 de mayo, gobiemo y oposicion lograron que el 
congreso aprobara los principales elementos de la Hamada agenda corta dentro 

10 El texto del acuerdo esta disponible en http://www.camara.c//aindex/acuerdlacuerdos.pdj 
II Los contenidos de dicho acuerdo estan disponibles en http://www.camara.c//aindex/ 

acuerdlacuerdo.pdj 

188 



Modernizacion del Estado y Financiamiento de la ... Patricio Navia 

del plazo estipulado. Las principales iniciativas aprobadas corresponden a las 
leyes 19.882 (sobre Nuevo Trato y Direcci6n Publica)", 19.884 (sobre 
Transparencia, Limite y Control del Gasto Electoral)" y 19.885 (sobre 
Donaciones, incluso a entidades de caracter politico)". 

La Ley sobre Nuevo Trato y Direcci6n PUblicacrea un Consejo aut6nomo de Alta 
Direcci6n PUblica (CADP) compuesto por 5 miembros. Uno sera de exclusiva 
confianza del presidente y los otros cuatro seran inamovibles durante sus periodos de 
6 afios. Cada tres afios, dos nuevos Consejeros serannombrados por el presidente 
con ratificaci6n del Senado. El miembro de exclusiva confianza presidencial sera a la 
vez eljefe de un nuevo serviciopublico denominado Direcci6nNacional del Servicio 
Civil (DNSC) y dependera del Ministerio de Hacienda. Esta nueva estructura estara 
encargada de la creaci6n y mantenimiento del servicio civil del aparato publico. 
Mientrasel CADP presentaratemas con nombresde personascalificadasalpresidente 
para llenar vacantes en la direcci6n de 98 serviciospublicos que deben estar cubiertos 
por esta nueva ley antes del 2009. Para el 2004, 48 de esos jefes de servicio seran 
nombrados de esta forma. Luego se iran incorporando 10nuevos servicios cada afio 
hasta llegar a los 98 servicios". Aunque el presidente mantendra el derecho de 
remover de su cargo a cualquiera de estos jefes de servicio y sus subaltemos de la 
plana ejecutiva, el reemplazo de dichas personas s610 podra serrealizado a traves del 
procedirniento de temas propuestas por el CADP. 

Las dos leyes sobre control de gasto electoral penniten a los privados, incluidas 
las empresas, a realizar donaciones a candidatos y partidos politicos en periodos 
de campafia electoral y durante periodos en que no existan campafias 
electorales. Existiran tres tipos de donaciones, aquellas que sean publicas, 
donde se conocera tanto al donante como la cantidad de dinero donada. Habra 
un segundo tipo de donaciones, de caracter reservado, en que la identidad del 
donante sera mantenida en reserva por el Servicio Electoral pero la cantidad 
total donada por todos los donantes para un candidato 0 partido sera de 
conocimiento publico. Un tercer tipo de donaciones seran aquellas entregadas 
directamente al candidato 0 al partido, pero estas no podran superar, en conjunto 
el 20% del limite total del gasto autorizado para cada campafia ni podran ser 
superiores a 20 Unidades de Fomento" por donante. 

12 Promulgada ell I dejunio del 2003. 
1 ) Promulgada el7 dejulio del 2003. 

Promulgada el 7 dejulio del 2003." 
15 Cabe destacar que 29 de estos servicios corresponden al sector salud; y que hay 28 servicios 

adicionales que fueron excluidos de esta modalidad, rnanteniendose para ellos la modalidad 
anterior. que consiste en que los puestos son de exclusiva confianza del presidente, quien 
puede nombrar a cualquier persona a dichos puestos (Valdes Prieto 2003). 

16 Aproximadamente $550 d61ares en septiembre del 2003. 
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La ley de gasto tambien establece mecanismos de donaci6n para periodos en 
que no hay campafias electorales y regula tambien en detalle las tres formas de 
donaci6n descritas brevemente en el parrafo anterior. Adicionalmente, la nueva 
ley establece topes maximos de gasto electoral por campafia, considerando tanto 
el tipo de elecci6n (presidencial, senatorial, camara de diputados y municipal) 
como el tamafio de cada distrito. Aunque hay visiones profundamente divergentes 
sobre los verdaderos efectos que tendra esta nueva ley en transparentar el 
financiamiento de la politica y en reducir los reconocidamente excesivos gastos 
en que incurren las campafias politicas en Chile", la mayoria de los analistas 
considera que es un paso importante para comenzar a regular y transparentar 
una actividad que hist6ricamente estuvo caracterizada por la falta de transparencia 
y el desconocimiento sobre las fuentes de financiamiento de los diferentes partidos 
y candidatos en las elecciones. 

Una de las principales complicaciones que se anticipa tendra la aplicaci6n de 
la nueva ley de financiamiento de la politica guarda relaci6n con la marcada 
debilidad de los mecanismos de control que han sido introducidos en dicha 
legislaci6n. Una situaci6n que debilit6 aun mas los fragiles mecanismos de 
control que inicialmente incluia la legislaci6n aprobada por el Congreso fue la 
decisi6n del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional los 
procedimientos para aplicar multas en raz6n de que la legislaci6n no otorgaba 
mecanismos a los afectados para defenderse adecuadamente en un tribunal. 
Asi dadas las cosas, "haciendo un simil con la ley de transite, la nueva ley 
impuso luces rojas para el financiamiento, pero si alguien sobrepasa una luz 
roja, no habra multas. Adicionalmente, existiran muy pocos mecanismos de 
control del gasto efectivo realizado en cada campafia" (Fuentes 2003a: 1). 

OCTUBRE DEL 2003: AUNQUE NO SE PUEDE CANTAR 
VICTORIA, ESTAMOS MEJOR QUE ANTES 

Un afio despues de desatado el escandalo Coimas, en octubre del 2003, el pais 
parece haber dejado arras los efectos de dicho escandalo, EI gobiemo ademas 
se precia de haber logrado la aprobaci6n de dos grandes reformas politico
administrativas que habian estado en la agenda de modemizaci6n del estado y 
consolidaci6n democratica de la Concertaci6n por un largo tiempo. No obstante, 
como han sefialado algunos, en particular en 10 que respecta al nuevo marco 

Para una defensa de las fortalezas de esta ley, ver Valdes 2003; para una critica de esta 
ley ver Fuentes, 2003a, 2003b. Fuentes (2003a) destaca, por ejemplo, que pese a existir 
I[mites a los gastos de campafia, no existen multas ni sanciones para aquellos candidatos 
que no respeten dichos Iimites. 
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legal para el financiamiento de la politica, la reforma dista mucho de otorgar 
suficientes garantias de transparencia y oportunidad de participacion para aquellos 
candidatos con menos recursos (Fuentes 2003 a

) . Pero asi y todo, el solo hecho 
que los partidos de derecha hayan aceptado legislar sobre el financiamiento de 
las campafias electorales y de la politica en periodos donde no hay campafias 
electorales representa un importante avance. Claramente, la nueva legislacion 
presenta una serie de problemas y carencias puntuales que son, por cierto, 
similares, 0 al menos comparables, a las que existen en la mayoria de los paises 
que han intentado legislar sobre el financiamiento de las campafias y de la politica. 
Pero es un gran avance haber logrado legislar sobre un asunto que hasta hace 
unos meses representaba el mas oscuro aspecto de la democracia chilena. 

En 10 que respecta a la nueva institucionalidad del servicio civil, las preocupaciones 
mas importantes guardan relacion con la capacidad que tendran los nuevos 
organismos para demostrar su autonomia de los gobiemos de turno y para 
efectivamente facilitar la creacion y consolidacion de un servicio civil en el pais. 
Diversos analistas han planteado dudas y no pocos han hecho sugerencias sobre 
que medidas adicionales se debieran adoptar para asegurar la saludable formacion 
de un servicio civil profesional y eficiente en el pais. La decision dellegislativo y 
del ejecutivo de "adapt[ar] instituciones que solo existen en sistemas 
parlamentarios a nuestro sistema presidencial" (Valdes 2003: 3) subraya una 
tradicion latinoamericana cuyos resultados han sido altamente cuestionables. La 
adopcion de instituciones y funciones propias de regimenes parlamentarios por 
regimenes presidenciales ha demostrado ser fuente de importantes tensiones y 
desestabilizacion en Latinoamerica. La obstinacion de muchos paises 
latinoamericanos en combinar, por ejemplo, regimenes presidenciales con sistemas 
electorales de representacion proporcional (que solo han tenido exito en 
regimenes parlamentarios), es el mas conocido, pero ciertamente no el unico 
ejemplo (Navia y Velasco 2003). La decision de combinar una institucionalidad 
propia de los regimenes parlamentarios como el Consejo de Alta Direccion Publica 
en un pais con un sistema presidencialista fuerte -sino exacerbado- debiera ser 
mas un motivo de preocupacion que uno de orgullo. 

Pero al final del dia, todos los actores involucrados y los analistas consideran 
que el pais ha avanzado significativamente en mejorar la calidad de su democracia 
y de sus instituciones. Aunque seguramente muchas de las caracteristicas del 
disefio original de los dos grandes paquetes legislativos terminaran siendo 
modificados a medida que pase el tiempo y la implernentacion de ambos modelos 
sea sometida a la verificacion empirica de su efectividad, el solo hecho de haber 
podido demostrar que fue capaz de transformar una crisis en una oportunidad 
para adoptar profundas reformas modemizadoras del estado y del financiamiento 
de la politica hablan muy bien de la clase politica gobemante en Chile. Resta por 
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ver si las refonnas adoptadas contribuyen en la practica a generar mas 
transparencia en el financiamiento de la politica y penniten la formacion y 
consolidacion de un verdadero servicio civil de servidores publicos profesionales 
y autonomos a los vaivenes de la politica electoral. Es mas, la conclusion final 
sobre el verdadero exito de la respuesta que entrego elliderazgo politico nacional 
a la crisis producida por el escandalo de octubre del 2002 solo podra ser conocida 
cuando estas refonnas hayan sido implementadas y podamos evaluar su efecto 
real. Pero al haber avanzado en dos materias que habian estado estancadas y 
obstruidas desde el retorno de la democracia en Chile son una sefial de 
satisfaccion para analistas y observadores. 
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COMO PERDER UNA OPORTUNIDAD EN POLfTICA: 
EL CASO DE LA LEY DE FINANCIAMI ENTO 
ELECTORAL EN CHILEl 

Claudio Fuentes! 

INTRODUCCION 

Una constante de la actividad politica es que aquellos que la ejercen tienden a 
concentrarse en objetivos de corta duraci6n mas que en las consecuencias de 
mediano y largo plazo. La aprobaci6n de la ley en el Congreso sobre 
"transparencia, limite, y control de gasto electoral" en mayo del 2003 y su posterior 
promulgaci6n en agosto es un clasico ejemplo de esta situaci6n. 

El contexto politico era evidente: primero, el gobierno requeria con urgencia 
aprobar leyes para demostrar su interes en promover una agenda de probidad 
y anti-corrupci6n. Segundo, la oposici6n estaba dispuesta a negociar una 
"agenda corta" de leyes, dentro de las que se incluy6 la ley de financiamiento 
electoral. Entre febrero y agosto se aprob6 una ley que venia siendo discutida 
como idea legislativa desde 1994. 

A simple vista se comprueba una primera constante 0 "ley" de la actividad politica: 
una situaci6n de crisisabreuna oportunidadpoliticamayor para aprobar legislaciones, 
modificar instituciones, y transformar el status quo. Sin embargo, la premura no 
garantiza que aquello se convierta en un efectivo cambio del status quo. 

De ahi que podriamos desarrollar una segunda "ley" de la actividad politica: s610 
en contadas ocasiones los actores politicos aprovechan las oportunidades que 
les brinda el contexto politico para realizar importantes transformaciones. Por 10 
general, los actores politicos y tomadores de decisi6n tienden a concentrarse en 
los objetivos de corto plazo, olvidando las consecuencias futuras de sus decisiones. 

Este trabajo forma parte de un programa de trabajo sobre transparencia y gobernabil idad 
que se esta desarrollando en FLACSO-Chile. Una version mas completa de este articulo 
se preparo para la Unidad de Prornocion de la Democracia de la OEA. EI autor agradece 
el aporte de Andres Villar en esta investigacion, 
Cientista politico, profesor e investigador de FLACSO-Chile. 
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En este articulo demostrare este punto utilizando el caso de la ley de 
financiamiento electoral. Si bien el contexto politico era altamente favorable 
para una reforma significativa, los objetivos de corto plazo de los tomadores 
de decision opacaron la gran oportunidad de hacer una reforma significativa 
en el sistema politico. EI resultado es una ley que no garantiza transparencia, 
que coloca limites a las campafias politicas similares a los del afio 2000 y, mas 
importante y paradojico, ni siquiera sanciona a los que violen dicha normativa. 

EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS EN CHILE 

Los partidos politicos en Chile y las campafias politicas son financiadas 
principalmente a partir de un financiamiento privado de caracter anonimo, 
Hasta agosto del 2003 no existian regulaciones para definir la procedencia de 
dichos fondos, como tampoco un sistema de control de tales donaciones. 

El financiamiento permanente de los partidos politicos esta regulado por la ley 
de caracter organico constitucional No 18.603 que establece en el titulo V que 
los ingresos de los partidos politicos estaran constituidos por las cotizaciones 
ordinarias 0 extraordinarias que efectuen sus afiliados, por las donaciones, por 
las asignaciones testamentarias que se hagan en su favor y por los frutos y 
productos de los bienes de su patrimonio. Las cotizaciones, donaciones y 
asignaciones testamentarias que se hagan a favor de los partidos politicos 
estan exentas de impuestos hasta por un monto de 30 Unidades Tributarias 
Mensuales (1.300 dolares). EI articulo 33 prohibe el financiamiento de partidos 
con fondos de origen foraneo, 

Tal como algunos estudios 10 han indicado (Huneeus 1998) dicha norma es 
formal y desde su origen no tiene una intencionalidad de control publico del 
financiamiento de los partidos. Por ejemplo, el Servicio Electoral puede 
investigar solo los errores administrativos en la confeccion de los libros y no 
tiene capacidad para indagar en la procedencia de los fondos y donaciones 
que los privados hacen a los partidos. Adicionalmente, el Servicio Electoral 
tampoco tiene la capacidad fisica para hacer indagaciones y establecer hasta 
que punto los ingresos y egresos de los partidos politicos en Chile se ajustan a 
la realidad. Finalmente, se advierte un retraso importante en la presentaci6n 
de informes al servicio electoral. De acuerdo a la ley, los partidos deben 
presentar su balance a mas tardar el dia 30 de abril de cada afio. Dicha 
informacion se hace publica a traves del diario oficial con un retraso de entre 
8 meses y un afio. 
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En la presentacion de aquellos infonnes anuales de ingresos y egresos, e1 grueso 
de su financiamiento (aproximadamente un 80%) corresponde a cuotas de afiliados. 
En 1995, los partidos politicos con representacion en el Congreso reconocieron 
haber tenido ingresos por USD$179.000 anuales como promedio, un monto 
relativamente bajo, si se consideran las necesidades reales de los partidos. La 
cifra tiende a disminuir en el afio 2000 y a recuperase en el afio 2001. Vale hacer 
notar fuertes variaciones entre partidos y a 10largo de los afios. Llama la atencion, 
por ejemplo, que Renovacion Nacional muestra una declinacion en sus ingresos. 
En el caso del PPD se advierte un significativo aumento en el afio 2000--10 que 
podria explicarse por el triunfo del presidente Ricardo Lagos en dicho afio. 
Finalmente, e1 Partido Democrata Cristiano es sin duda el partido con mayores 
niveles de ingreso, 10que se explica por ser el partido mas grande del pais. 

Tabla N°l
 
INGRESOS TOTALES PARTIDOS POLiTICOS, 1995,2000,2001
 

Balances entregados al Servicio Electoral
 
(En dolares de cada afio, Valores aproximados)
 

1995 2000 2001 
Partido Dem6crata Cristiano PDC 247.000 170.000 322.000 
Partido Radical Social Dem6crata PRSD 74.000 59.000 627.000 

Partido por la Democracia PPD 165.000 262.000 219.000 

Partido Socialista PS 257.000 255.000 321.000 

Uni6n Dem6crata Independiente UOl 162.000 182.000 161.000 

Renovaci6n Nacional RN 172.000 119.000 87.000 
Promedio 179.000 175.000 289.000 

Fuente: 1995. Diario oficial. Citado en Huneeus 1998.2000 Y2001, elaboraci6n, Diario Oficial. 
Conversi6n a d6lar utilizando el promedio anual del precio de cambio determinado por el Banco 
Central de Chile. D61ar 1995: USD$1 = $415. D6lar 2000: USD$ 1 = $539 

D6Jar 2001: USD$ 1 = $634 

En cuanto al financiamiento de campafias electorales, hasta la fecha de 
elaboracion de este infonne no existia en Chile ninguna regulacion vinculada 
al financiamiento publico 0 privado directo a campafias electorales. La unica 
fuente indirecta de financiamiento 10constituye la franja electoral gratuita en 
el caso de elecciones de candidatos al Congreso y Presidenciales. La ley 
18.700 (organica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios) de 
mayo de 1988 pero con modificaciones posteriores, regula la propaganda, 
publicidad y el acceso de los partidos politicos a la television en tiempo de 
campafia. La misma ley 18.700 establece una serie de disposiciones sobre el 
acceso de las candidaturas a la television-s-ciertamente el principal medio 
para obtener visibilidad publica en Chile. 
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No existen estudios sistematicos sobre el costo de las campafias electorales en 
Chile. Como regla general, los partidos politicos financian sus campafias en base 
al aporte voluntario de sus militantes y de donaciones de pequefios y grandes 
empresarios. Sin embargo, y de acuerdo al economista Salvador Valdes existiria 
una tercera forma de financiamiento, la extorsion: "Cuando el partido del candidato 
amenaza al potencial donante con provocarle un dafiosi no dona'", Sin embargo, 
Valdes reconoce que no existen cifras exactas 0 casos que se puedan mencionar. 

En el caso de los grandes empresarios, algunos de ellos realizan donaciones 
tanto a los partidos de la Concertacion y de la Alianza por Chile", Asi, los 
partidos disponen de un pozo general que dividen entre sus candidatos(as) y 
que se traduce generalmente en material grafico. En el caso del PDC, el 
apoyo en material grafico se hace de acuerdo a la proporcionalidad de los 
votos obtenidos por distrito'. Adicionalmente, los (as) propios candidatos (as) 
bus can apoyos economicos especificos dentro y fuera de su distrito. 

En el caso del PPD, en 1994 se disefio un sistema novedoso. Los 34 candidatos 
a diputados firmaron una cantidad de letras y los que salieron electos tuvieron 
la obligacion de pagar, mientras los que no resultasen electos se les condonaria 
la deuda. Dicho partido apoyo a sus candidatos(as) en un cuarto del costo 
total de las elecciones". Por 10 general, los gastos asociados a encuestas dentro 
del distrito, campafias telefonicas, arriendo de equipos, arriendo de locales, 
etc., son asumidos por los propios candidatos(as). 

Respecto de los costos de una campafia, las estimaciones son variadas. De acuerdo 
al vice-presidente del PDC, Patricio Rojas, en una campafiapolitica para diputados 
en distritos pequefios con 100 mil electores, los partidos gastan entre 80 y 90 
millones de pesos (2003 USD$ 115.000 y 128.000). Una campafia senatorial en la 
region metropolitana(con mas de 1millon de electores)lospartidospoliticoshabrian 
gastado aproximadamente 600 millones de pesos (unos 2003 USD$ 850.000r. 

"Financiamiento electoral" La Tercera, I dejulio, 2001.
 
Entrevista con diputado, mayo, 2003. La Concertaci6n de partidos por la democracia ha
 
gobemado sucesivamenteel paisdesdeel restablecimientode lademocracia bajo losgobiemos
 
de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), YRicardo Lagos (2000-2006).
 
La Concertaci6n esta integrada por el partido Dem6crata Cristiano (PDC), el partido radical
 
social-dem6crata (PRSD), el partido socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD).
 
Los partidos politicos de derecha estan organizados en tomo a la Alianza por Chile y
 
consideran a la Union Dem6crata Independiente (UOl) y Renovaci6n Nacional (RN).
 
"Candidatos rompen el Chanchito". La Nacion, I de noviembre 1997.
 
Ibid.
 
Intervenci6n del Vicepresidente de la Democracia Cristiana en el Foro Panel: "Ley de
 
financiamiento electoral" organizado por Transparencia Intemacional, Participa y
 
FLACSO-Chile, 13 de mayo, 2003. Equivalencia en d61ares del 2003.
 

198 



Como perder una oportunidad en politica: el caso de la ley... Claudio Fuentes 

A fines del 200 I, la organizacion no gubernamental SUR profesionales presento 
un estudio donde se estimo el costo de las campafias parlamentarias en 
circunscripciones senatoriales (con mas de 200 mil electores) y distritos de 
diputados con 120 mil electorales. En el primer caso, sostiene el estudio, estimaba 
que los gastos oscilaban entre los 160 y 240 millones de pesos (200 I USD$ 250 
a 350 mil). En el segundo caso, se estimaba que se estaba gastando unos 80 
millones de pesos (2001 USD$ 126 mil). En dicho estudio se indica ademas que 
la diferencia en el gasto entre oposicion y gobierno es de 3 a I como prornedio". 

Otro estudio, realizado por laCorporacion Tiempo 2000 en el distritode Providencia
Nunoa de la region metropolitana, sefiala que mientras la oposicion de derecha 
habia gastado una cifra estimada de 220 millones de pesos (200 I USD$ 340.000), 
la Concertacion habia gastado 88 millones (200 I USD$ 138.000)9. 

Ajuicio del ex senador Sergio Bitar, y reafirmando la anterior tendencia, en 
una campafia a diputados se gasta como minimo unos 100 mil dolares mientras 
que en una a senadores el minimo llega a 500 mil dolares. Indico ademas que 
en algunas regiones los gastos para campafias a senadores llego a ser de entre 
I a 2 millones de dolares'". 

En cuanto a los costos de una carnpafia presidencial, las que tuvieron lugar en 
diciembre de 1999 incentivaron un importante debate sobre las cifras y costos de 
la misma producto del despliegue de ambas candidaturas. A mediados de 1999, la 
prensa informaba que calculos conservadores estimaban el gasto total de las 
campanas en II mil millones de pesos (1999 USD$ 22 millones). Adicionalmente, 
fuentes de prensa estimaron que en dichas presidenciales la diferencia entre el 
gasto de campafia de la oposicion frente a la Concertaci6n fue de lOa I, esto es, 
por cada peso gastado por la Concertacion la oposicion gasto diez". 

EI siguiente cuadra muestra un resumen de las estimaciones hechas a partir 
de diversas fuentes ya resefiadas sobre el gasto en campafias electorales. 
Para una campafia senatorial en una circunscripcion grande (en la region 
metropolitana de Santiago por ejemplo), las estimaciones van des de los 850 
mil a los 5 millones de dolares, aunque esta ultima cifra fue citada s610 una 
vez. Para una circunscripcion senatorial promedio, las cifras van des de 250 
mil a 3 millones de dolares, aunque de nuevo, parece ser que la cifra mas 
reiterada se acerca a los 400 mil dolares. 

"Senadores gas tan entre 160 y 240 millones en carnpafia". Primera Linea, 27 de 
noviembre, 2001 . 
"Estudio revela 'indecencia' del gasto en campafias". Primera Linea, 23 de octubre, 200 I. 

10 "(,EI necesario costo de las democracias?" Primera Linea, 9 de mayo, 2002. 
II "La Obscenidad del gasto electoral", La Nacion, 19 de diciembre, 2001. 
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En el caso de una campafia a diputados en un distrito promedio, las cifras oscilan 
entre 100 mil y los 340 mil dolares, Debe tenerse en cuenta que las fuentes 
consultadas vinculadas a la Concertaci6n hablan de una diferencia en el gasto 
por concepto de campafias de 3 a 1 entre la derecha y la Concertacion", 

Tabla N°2 
ESTIMACIONES DE RANGOS DE GASTOS POR CAMPANA 

Diversas fuentes (En Dolares de cada afio) 

Estimaciones conservadoras Estimaciones 
~enosconservadoras 

Campana Senatorial 
Distrito + 500 mil electores 

1.100.000 (1997) 
850.000 (2001) 
950.000 (200 I) 

5.000.000 (1997) 

Campana Senatorial 
Distrito - 300 mil electores 

450.000 (1997) 
250-350.000 (200 I) 
250-315.000 (2001) 

500.000 (2001) 

3.000.000 (2001) 
1-2.000.000 (2001) 

Campana Diputado 
Distrito 100-150 mil electores 

111.000 (1997) 
115-125.000 (2001) 

100.000 (200 I) 

300.000 (1997) 
340.000 (2001) 

Campana Parlamentaria 
Gasto total estimado 40 a 70 millones 
Campana Presidencial 
Gasto total estimado 20 a 22 millones 

Fuente: Cuadro elaborado por el autor. Basado en informaciones de prensa. 

Entre 1990 y el 2003 se presentaron siete iniciativas legales en el Congreso 
intentando regular el financiamiento en campafias politicas. Las dos primeras 
fueron presentadas por el gobierno de centro-izquierda de la Concertaci6n de 
partidos por la dernocracia y fueron rechazadas en el Congreso por la oposici6n. 
Dado que la oposici6n rnantiene una rnayoria en el Senado, las iniciativas 
legales requieren el apoyo de la oposici6n para ser discutidas en el Congreso. 
En 1994 y 1998 diputados de la Concertaci6n presentaron rnociones en el 
Congreso que tambien fueron rechazadas. 

EI gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) present6 dos nuevas iniciativas 
que fueron discutidas en el Congreso. El terna cobr6 relevancia para las 
elecciones parlamentarias del 200 I, donde hubo nuevas denuncias contra el 
excesivo gasto en campafias electorales. 

EI autor no encontro referencias publicas de los partidos de derecha cuestionando las 
afirmaciones de los sectores de la Concertacion, No obstante, la mayor critica de dichos 
sectores se ha referido a la utilizacion de fondos publicos con fines electorales. 
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La coyuntura de denuncias por escandalos de corrupcion en las que se habrian 
involucrado algunos diputados hicieron que durante el afio 2002 y 2003 se 
repusiese la idea de legislar sobre la materia, lograndose un consenso minimo 
que permitio la aprobacion de una ley a fines de mayo del 2003 y su final 
promulgacion en agosto del mismo afio. 

Pese a la recurrencia del tema en la agenda legislativa, aquello no significa 
que el tema estuviese en el centro de la atencion publica. Como es de esperarse, 
el tema ha cobrado importancia politica antes y durante una elecci6n. Ello por 
ejemplo ocurri6 en 1992 justo antes de las primeras elecciones municipales, 
donde el Ejecutivo propuso una reforma para que el estado otorgase un subsidio 
para los candidatos a alcalde. En aquella coyuntura, algunos partidos de la 
Concertaci6n propusieron -sin tener un resultado positivo- crear un fondo 
publico privado y publico para financiar las campafias y reducir el costa de las 
mismas". Lo mismo se verific6 durante la eleccion parlamentaria de 19971a 
elecci6n presidencial de 1999-2000 y la parlamentaria del 200 1. 

Tabla N°3
 
INICIATIVAS LEGALES EN EL CONGRESO, 1990-2003
 

Fecba Iniciativa Promotor Resultado 
1991 Proyecto que regula tinanciamiento de 

campafias y otorga tinanciamiento publico a 
partidos politicos 

Ejecutivo Rechazado 

1992 Proyecto para tinanciar carnpafias rnunicipales Ejecutivo Rechazado 
1994 Moci6n regula financiamiento de campafias Moci6n 

Diputados POC 
Rechazado 

1998 Moci6n que regula financiamiento de Campafias Moci6n 
Dioutados POC 

Rechazado 

2000 Proyecto que regula financiamiento de carnpafias Ejecutivo Rechazado 
2001 Proyecto que regula financiamiento de campafias Ejecutivo Pendiente 
2002/3 Proyecto que regula financiamiento de campafias 

y otorga financiamiento publico para carnpafias 
Ejecutivo Aprobado 

POC: Partido democrata cnstiano. 

Sin embargo, la coyuntura que marco el debate fue cuando se desaforo a 6 
legisladores de la Concertacion en el afio 2002 por estar supuestamente 
involucrados en actividades ilicitas con una empresa que financio una campafia 
politica de algunos diputados. 

"Proponen 'Fondo Publico' para financiar campafias" El Mercurio, 23 de febrero, 1992. 
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El caso, conocido como "coimas", abrio la discusion sobre la relaci6n entre 
dinero y politica. A comienzos del 2003, el gobiemo y la oposicion acordaron 
establecer una agenda de modernizacion del Estado, 10 que incluyo aprobar 
una ley de financiamiento de campafias electorales, que sera objeto de analisis 
en la siguiente seccion. 

Tabla N°4 
ARGUMENTACION EN TORNO AL ESTABLECIMIENTO DE
 

UNA LEY SOBRE FINANCIAMIENTO ELECTORAL
 

AFavor En Contra 
"Se requiereindependencia de lospartidos "EIactualsistemagarantizala autonomiay 
respectode los empresarios" expresionindividual de preferencias" Diputado 
Diputado Rojo, PDC 1991 Bombal, VOl, 1994 
"Es nefastotener mecenasfinanciando a -La UDI precisetres prioridades: rechazoa 
los partidos" Vice Pte, PPD, 1992 Iimitar el gasto,establecertope paragastos 
"Se requiereprevenirlacorrupcion"Senador gubemamentales en periodosde campaiiay 
Orninami, PS 1994 no limitar lasdonaciones anonimas.2001 
"Se dana transparenciade los partidos"Del 
Valle, PPD, 1992 

I 

"EI estado no cuentacon recursos para 
financiara los partidos"DiputadoUlloa, 
VOI,I991 
"Hay otras prioridades socialesque deben ser 
atendidas primero"Presidente RN, 1991 
"Hay prioridades socialesque requierenmas 
recursosque los partidos"J. Lavin,VOl, 1992 
"EI financiamiento publicoa los partidosdana 
a los pobres"DiputadoChadwick, VOl 1992 
"Mientras la gente nos pide preocuparnos de 
lostemasde ellos,el gobiemoinsistecon la ley 
de gastoelectoral. Me pareceincreible" 
DiputadoLongueira, 2001 
"Se requierelimitar primeroel intervencionismo 
de gobiemoenlascampafias" SenadorColoma 
2002 

"Se requierede cumplircon un principiode 
equidad"SenadorGazmuri,PS, 1992 
"No solo se requieretransparencia sino que 
controlargasto efectivo"Diputado 
Luksic 1998 
"AIianzaparChile legislariasi se normanlas 
actuacionesdelejecutivoencarnparias" 
PresidenteRN, 2001 

Fuente: Archivo de Prensa, FLACSO-Chile. 

El caso coimas marco un quiebre en las argumentaciones tradicionales de los 
partidos para enfrentar el tema. La coalicion de la Concertacion observa una 
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marcada consistencia en sus argumentos a favor de la regulaci6n de los gastos 
electorales. Sus argumentos han girado, desde 1990, en tomo a: (a) establecer 
independencia entre los empresarios (donantes) y los partidos politicos mediante 
la generacion de un financiamiento publico para las campafias, (b) la necesidad 
de tener igualdad de oportunidades entre los partidos y visiones, (c) la necesidad 
de establecer transparencia sobre el origen de las donaciones, (d) la necesidad 
de reducir el costa de las campafias mediante la limitacion del gasto total de 
las campafias, y (e) la necesidad de establecer sanciones para quienes se 
involucran en actividades irregulares tanto de empresarios hacia politicos como 
viceversa. 

En el caso de la oposicion de derecha, los argumento en contra (hasta el afio 
2002) giraron en tomo a: (a) el estado tiene que atender urgencias sociales 
mas prioritarias que financiar los partidos, (b) restringir 0 limitar los aportes de 
privados afecta la libertad individual, y (c) mas que regular las donaciones de 
privados, 10 que el estado debe hacer es regular el intervencionismo de gobiemo 
en las campafias politicas. 

LOS ASPECTOS CENTRALES DE LA REFORMA 

El 20 de Mayo del 2003 y como parte de la agenda de modernizacion del 
Estado, se aprobo en el Congreso El proyecto de ley sabre transparencia, 
limite y control de gasto electoral. El proyecto debia ser aprobado por el 
Tribunal Constitucional, quien en primera instancia objeto la constitucionalidad 
del mismo por cuestiones administrativas ya que la legislaci6n aprobada no 
establecia mecanismos para garantizar la defensa de los ciudadanos cuando 
son sancionados por parte de la autoridad publica. 

EI Ejecutivo decidio, entonces, eliminar la seccion de sanciones que se establecia 
en el proyecto. De esta forma, la nueva ley promulgada por el Ejecutivo no 
establece sanciones para quienes rebasen los limites establecidos por ley. Es 
decir, aquellos candidatos que superen el margen establecido por ley no seran 
objeto de ninguna sancion pecuniaria como 10 establecia el proyecto aprobado 
por el Congreso. La justificacion del Ejecutivo es que se requeria una ley 
aprobada 10 antes posible y que enviar un nuevo proyecto, complicaria su 
aprobacion en el Congreso. 

De acuerdo al planteamiento del ejecutivo, la nueva normativa intenta reducir 
la influencia del dinero en la actividad politica, garantizar una minima igualdad 
de oportunidades para competir en elecciones, y reducir el excesivo nivel de 
gastos en campafias, Para alcanzar aquellos objetivos, la nueva iniciativa 
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establece (a) topes maximos para las donaciones que pueden hacer los privados, 
(b) limites en el gasto electoral para las campafiaselectorales a nivel presidencial, 
senatorial, de diputados, alcaldes y concejales, (c) un cierto grado de 
transparencia sobre las donaciones de privados, al establecer publicidad en 
donaciones superiores a un determinado monto, (d) se establece un subsidio 
estatal para un porcentaje de las campafias de los candidatos a concejales, 
alcaldes, diputados y senadores, (e) se establece un sistema de rendicion de 
cuentas, control de ingresos y gastos electorales supervisado por el Servicio 
Electoral, y (f) se entrega al Servicio Electoral nuevas responsabilidades en el 
control y fiscalizacion de los gastos de las campafias. 

En ese contexto se aprobo un proyecto que tiene las siguientes caracteristicas: 

Donaciones y limites al gasto electoral 

La ley establece que las personas y empresas con fines de lucro pueden 
realizar donaciones a las campafias. Un porcentaje de aquellas donaciones 
son anonimas, otro porcentaje reservadas, y un ultimo publicas. Asimismo, se 
establece que las donaciones que se efectuen estaran liberadas del tramite de 
insinuacion y exentas del pago de impuestos a las herencias y donaciones 
establecidos por la ley 16.271. 

La nueva ley de gasto electoral plantea 10 siguiente: los candidatos a diputados 
no podran exceder las 1.500 UF, mas el 0,03 UF por la cantidad de electores en 
cada distrito. En el caso de los senadores ellimite sera 3.000 UF, mas 0,04 UF 
por los primeros 200 mil electores un 0,03 UF por los siguientes 200 mil y 0,02 
UF por los restantes. Los postulantes ala Presidencia tendran un limite de 0,03 
UF por el total de inscritos en los padrones electorales. En la tabla N°5"'se 
realiza un ejercicio para estimar ellimite de gasto electoral para cada candidato, 
de acuerdo a la nueva normativa en vias de ser promulgada. 
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Tabla N°5 
LiMITES AL GASTO ELECTORAL POR TIPO DE ELECC10N 

Ejemplo 

Cargo N° de votantesllugar Limite permitido 
Aproximado 

Diputado Menos de 200.000 electores $ 90.000.000 
Ejemplo: IndependencialRecoleta (USD$ 128.000) 
aprox. 125.000 electores 
Mas de 200.000 electores $ 150.000.000 
Ejemplo: Maipu/Cerrillos (USD$ 214.000) 
aprox. 240.000 electores 

Senador Menos de 200.000 electores $ 170.000.000 
Primera region (USD$243.000) 
aprox. 175.000 electores 
+200.000 electores $ 217.600.000 
Novena region (USD$311.000) 
aprox. 260.000 electores 
+400.000 electores $ 629.000.000 
Santiago oriente (USD$898.000) 
aprox. 10400.000 electores 

Presidente N° de inscritos en el pais $ 4.080.000.000 
Estimacion a 8.000.000 (USD$5.828.571) 

Unidad de Fomento (UF): $ 17.000; dolar: USD$1 = Ch$700 

Transparencia 

Como ya se ha indicado, la ley establece donaciones anonimas, reservadas, y 
publicas: Seran "anonimas" las donaciones de hasta 20 UF ($340.000). 
Asimismo, durante el periodo de elecciones ningun candidato 0 partido podra 
recibir, por concepto de aportes anonimos, mas del 20 % del limite de gastos 
electorales. Las donaciones que son reservadas deberan depositarse en una 
cuenta corriente por candidato que el Servicio Electoral habilitara para tales 
efectos. Tanto los aportes an6nimos como el aporte publico deberan quedar 
reflejado en la cuenta de ingresos que deben presentar los Administradores 
Electorales y Administradores Generales Electorales. 

Todo aporte que supere el monto indicado anteriormente y que represente 
menos dell 0% del total de gastos que la ley autoriza a un candidato 0 partido 
politico tendra caracter de "reservado". Siempre y cuando no exceda las 600 
UF por candidato 0 3.000 UF para distintos candidatos 0 partidos politicos. La 
informacion se rnantendra en conocimiento del aportante y del Servicio 
Electoral. 
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Los aportes publicos constaran por escrito, consignandose la identidad del 
aportante. 

Tabla N°6 
TIPO DE DONACION, MONTOS Y CONDICiONES DE ACUERDO A NUEVA LEY 

Tipo de donacidn En 
UF 

Pesos 
Dolares 

Condiciones 

An6nima Hasta 20 Hasta 340.000 
(USD$486) 

-Dep6sito en cuenta corriente 
-Hasta un 20% del total de gastos 

Reservada I candidato 21 a 600 341.000 a 10.2 mill. 
(USD$487 a 14.500) 

-Dep6sito en cuenta corriente 
acreditando identificaci6n. 

Reservada varios 
candidatos 

21 a 3000 357.000 a 51 mill. 
(USD$487 a 72.000) 

-Servicio electoral mantiene 
informaci6n en reserva 
-Hasta un 10% del total de gastos 

Publica Depende AI menos las 
superiores a 10.2 
mill.a I candidato 
deben ser publicas 

Depende de monto de donaci6n y 
si ya se cumpJi6 el tope a 
donaciones reservadas y an6nimas 

Sanciones 

El proyecto aprobado por el Congreso estableci6 sanciones de beneficio fiscal 
de acuerdo a la siguiente escala: el doble del exceso en la parte que no supere 
el 30%, el triple del exceso en la parte que supere en 30% y sea inferior al 
50%, y el quintuple del exceso en que hubiese incurrido, en la parte que supere 
el 50%. El tribunal Constitucional cuestion6 en junio del 2003 la 
constitucionalidad del proyecto basado en la inexistencia de un mecanismo 
para que los sancionados pudiesen apelar a las resoluciones del Servicio 
Electoral. Como se advirti6, el Ejecutivo decidi6 suprimir del articulado de la 
ley las sanciones por una transgresi6n a la norma. 

Control 

La nueva ley establece Administradores Electorales que deberan ser 
nombrados por los candidatos a Presidente de la Republica, senador, diputado, 
alcaldes y concejales para controlar los ingresos y gastos electorales. Le 
corresponderan funciones de contabilidad, conservaci6n de documentaci6n, y 
vinculo con el Administrador general Electoral. Esta sometido a multas en 
caso de no cumplir con sus funciones. 
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Asi mismo, los tesoreros de los partidos politicos de los candidatos a Presidente, 
senadores, diputados, alcaldes ejerceran el cargo de Administrador General 
Electoral, que seran los encargados de llevar la contabilidad, conservar la 
documentacion y vincularse con el Servicio Electoral en 10 concerniente a los 
partidos politicos. 

AI Servicio Electoral le corresponderan una serie de nuevas funciones tales 
como velar por el cumplimiento de las funciones de los Administradores 
electorales y Administradores generales Electorales, controlar que la 
informacion contable se ajuste a 10 estipulado por la ley, y establecer un sistema 
para conservar la informacion recibida y darla a conocer al publico. 

La ley establece que los administradores generales electorales (tesoreros de 
partidos) y administradores electorales (candidaturas independientes) tienen 
un plazo de 30 dias siguientes a la eleccion para presentar al director del 
Servicio Electoral la cuenta de ingresos y gastos. El Director, tiene un plazo de 
30 dias para pronunciarse sobre las cuentas y al termino tiene la posibilidad de 
(a) prorrogar dicho plazo por una sola vez hasta un maximo de 15 dias, (b) 
aprobar la cuenta, (c) rechazar la cuenta, (d) observar la cuenta, (e) no 
pronunciarse, 10 que implica que la cuenta se entendera por aprobada. 

LAS DEBILIDADES DE LA REFORMA 

Supongamos que Carabineros de Chile decide aumentar la velocidad maxima 
permitida en las carre teras de 100 kms/hr, a 160 kms/hr, indicando que de esa 
forma se reduciria la cantidad de infracciones por exceso de velocidad. 
Adicionalmente, supongamos que la autoridad decide suspender las sanciones 
que los conductores deben enfrentar si sobrepasan los limites de velocidad. 
l.Que le pareceria a usted? Las consecuencias de aquella medida parecen 
obvias: como los conductores podrian correr mas y como nadie seria sancionado, 
efectivamente podria reducirse el numero de infracciones, pero muy 
probablemente se incrementaria el mimero de accidentes. 

Aquello es 10 que sucedio con la ley de financiamiento electoral. Primero, se 
coloco un limite al financiamiento de campafias extremadamente alto - similar 
al gasto que se incurrio en el afio 2000. En segundo lugar, se establecio que no 
todas las donaciones serian publicas, sino que existiria un margen para 
donaciones anonimas y reservadas. En tercer lugar, se establecio que las 
empresas podrian actuar como donantes. En cuarto lugar, se establecio que 
no se sancionaria a los que vulneran la ley. Revisemos brevemente los efectos 
de esta nueva ley. 
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Transparencia 

La nueva ley contradice el espiritu original del proyecto ya que limita la 
transparencia en la relacion entre dinero y politica. La experiencia comparada 
muestra un avance desde regimenes de financiamiento privado anonimo hacia 
regimenes donde la ciudadania conoce la procedencia de los fondos para un 
determinado candidato. En Chile, la nueva legislacion limita la transparencia. 
Al menos en un 30% de las donaciones no se sabra la procedencia de dichas 
donaciones. 

El sistema propuesto genera un problema adicional, l,quien determinara el 
porcentaje de las donaciones que seran anonimas y/o reservadas? l,Se 
privilegiaran los primeros montos que sean depositados en las cuentas corrientes 
de los candidatos? La ley no especifica el mecanismo que definira dicho 
porcentaje. 

La transparencia aparece como un requisito esencial de control publico sobre 
las autoridades politicaspor dos razones: Primero, si las donaciones son anonimas 
y/o reservadas, se podrian generar relaciones no deseadas entre donatarios y 
personas que resultasen electas. Segundo, la existencia de informacion sobre 
la procedencia del apoyo podria alertar a la ciudadania si las promesas del 
candidato son consistentes con los intereses economicos que 10 apoyan. 

Limites 

La fijacion de los limites a las campafias consideraron el promedio de gasto de 
las ultimas elecciones. l,Que llevo a los parlamentarios a fijar aquel criterio y 
no otro? Si tanto sectores de oposicion como de la Concertacion consideraron 
excesivos los montos de las campafias del 2001, l,Por que entonces se definio 
ellimite en relacion a 10 gastado en la ultima eleccion? 

La nueva ley tampoco establece estimulos 0 incentivos para los (as) candidatos 
(as) para reducir sus gastos. Lo anterior hace que sea muy esperable que el 
comportamiento de los partidos en las proximas elecciones se acerque allimite 
establecido, no cumpliendose con el objetivo de reducir los costos de las 
campafias de manera significativa. 

Sanciones 

Pese a que el Congreso aprob6 sanciones para los infractores, el Ejecutivo 
decidi6 eliminar las sanciones establecidas al ver que no existia un mecanismo 
para resolver conflictos entre las partes. Es decir, el proyecto promulgado en 

208 



Como perder una oportunidad en politica: el caso de la ley .. Claudio Fuentes 

el diario oficial el 5 de agosto pasado no establece sanciones para los que 
exceden en sus gastos electorales, con 10 que simplemente se eliminan 
mecanismos para garantizar que los candidatos no infrinjan la ley. El parrafo 
5, articulo 28 de la nueva ley solo establece mecanismos para sancionar aquellos 
funcionarios publicos que infrinjan la ley. 

Sistema de Control 

Tal como 10 sefiala la ley, 10 que se ha establecido es un sistema de control 
administrativo y de contabilidad, mas que uno de fiscalizacion. En primer lugar, 
es dificil imaginar que el Servicio Electoral con su actual composicion pueda 
realizar un analisis exhaustivo de las cuentas de todos los candidatos en solo 
90 dias, En ese plazo, el Servicio Electoral a 10 mas podra revisar si los balances 
presentados por los Administradores Electorales cuadran en relacion a los 
recibos presentados. 

En segundo lugar, la ley no especifica mecanismos de fiscalizacion concretos 
para el Servicio Electoral para efectivizar el control de las cuentas. Por ejemplo, 
bajo el marco normativo aprobado, el Servicio Electoral no tendra la capacidad 
institucional para fiscalizar si los partidos estan 0 no recibiendo donaciones 
desde el extranjero. Asimismo, el Servicio Electoral debiera tambien velar por 
los gastos de los partidos antes de una eleccion. Lo anterior requeriria modificar 
la actual estructura del Servicio Electoral, profesionalizando las tareas de 
fiscalizacion, tal como ha ocurrido en paises como Mexico y Argentina. 

Si bien en el proyecto de ley se deja constancia de las necesidades 
presupuestarias en que podria incurrirse, la ley estipula el hacer modificaciones 
al Servicio Electoral para adecuar su funcionamiento a las nuevas necesidades 
contempladas en la ley. 

Aporte de empresas 

El espiritu de la ley acepta las donaciones de privados bajo el entendido que 
las personas tienen el derecho de utilizar sus recursos como 10 estimen 
conveniente. En el proyecto efectivamente se intenta establecer un equilibrio 
entre los principios de libertad, transparencia e igualdad. Primero, se establece 
que las personas y empresas con fines de lucro pueden realizar donaciones a 
las campafias. Un porcentaje de aquellas donaciones son anonimas y/o 
reservadas para garantizar la libertad. Segundo, se establece que a partir de 
un monto determinado, las donaciones seran de publico conocimiento, para 
garantizar el principio de transparencia. Tercero, se indica que el Estado otorgara 
subsidios con el proposito de garantizar al menos parcialmente el principio de 
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igualdad de oportunidades. Cuarto, se establece que las donaciones que se 
efectuen estaran liberadas del trarnite de insinuaci6n y exentas del pago de 
impuestos a las herencias y donaciones establecidos por la ley 16.271. 

Sin embargo, existen ciertos elementos discutibles en la ley aprobada. En 
primer lugar, si se acepta como principio general que las donaciones de privados 
son aceptables porque los individuos tienen el derecho a expresar sus 
preferencias, solo las personas naturales -y no las personas juridicas 0 
empresas- pueden manifestar preferencias. Si el objetivo principal de las 
empresas es ellucro, entonces aceptar que dichas entidades hagan donaciones 
estaria estrechamente vinculado a los intereses corporativos que ellas pretenden 
alcanzar, 10que ciertamente afecta el espiritu de la ley. 

Dado que la mayor parte del financiamiento de las campafias proviene de 
aportes de grandes empresas, el establecimiento de franquicias tributarias 
para aquellos que realizan donaciones es otra forma de estimular una relaci6n 
no deseada entre dinero y politica. Adicionalmente, gozar de franquicias 
tributarias es traspasar al fisco el costo de las campafias ya que el Estado 
dejaria de percibir recursos que un privado traspasa a los candidatos. 

CONCLUSION: DESAPROVECHANDO UNA 
OPORTUNIDAD POLfTICA 

En una sociedad son escasas las oportunidades de transformaci6n de las 
instituciones y del balance de poder. Las instituciones tienden a resistir el 
cambio y cuando se presentan ventanas de oportunidades para el cambio, 
ellos son momentos pasajeros. En el 2003 se present6 una oportunidad (mica 
para iniciar una transformacion importante a1 sistema de partidos politicos via 
el financiamiento electoral. Sin embargo, el resultado fue mas bien protector 
del status quo: se estableci6 una ley de financiamiento electoral con limites 
altisimos, sin sanciones, con bajo poder de control y con poca transparencia. 
Incluso, se podria argumentar que esta nueva ley beneficiara y contribuira 
mas aun a mantener el status quo, 10ultimo definido como una relaci6n poco 
transparente entre dinero y politica. 

La oportunidad fue desaprovechada porque el Congreso habia aprobado una 
ley donde se aceptaba el establecimiento de sanciones. Bajo esas circunstancias 
y dado que el Tribunal Constitucional vet61a ley, el ejecutivo tenia la opci6n de 
enviar un nuevo proyecto al Congreso estableciendo un mecanismo para la 
resoluci6n de conflictos -un tribunal electoral- 0 bien, promulgar la ley 
eliminando las sanciones del proyecto. Aparentemente, la principal raz6n 

210 



Como perder una oportunidad en politica: el caso de la ley... Claudio Fuentes 

entregada por el Ejecutivo para optar por e1 segundo camino fue que era 
mejor tener una ley aprobada que volver a discutir el tema en el Congreso. La 
cuestion central aqui es que la ley promulgada no responde al objetivo original 
del Ejecutivo, salvo en la entrega de subsidios estatales a los partidos. 

Otro de los elementos interesantes de este debate es que practicamente paso 
desapercibido por la sociedad. Hasta el momento, ningun partido politico u 
organizacion de la sociedad civil ha alzado su voz para proponer una reforma. 
Podriamos entonces pensar en tres "constantes" de la actividad politica: primero, 
que las crisis abren una oportunidad para iniciar reformas al status quo; segundo, 
que no siempre los actores politicos aprovechan aquella oportunidad politica; 
y, tercero, que no siempre la sociedad organizada reacciona frente a una 
oportunidad para la accion politi ca. 
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EL ESLABON PERDIDO DE LA ECONOMIA CHILENA 

AlexIs GuardIa 8. 1 

l,Que pasa con la inversion privada que aun no puede despegar? A pesar de los 
esfuerzos sistematicos realizado por las autoridades economicas para construir un 
escenario favorable a la inversionprivada, esta sigueesquiva y emitica particularmente 
en los ultimos 5 trimestres (Gnifico N° I). EI atraso de la inversion privada ha sido 
explicado por el sector empresarial, a nuestro entender de una manera bastante 
ingenua aduciendo elexceso de impuestos y la inflexibilidad del mercado del trabajo. 
A comienzo de la decada del 90 los impuestos aumentaron a las empresas y se hizo 
mas caro el despido de la mana de obra respecto a 10 existente durante la dictadura, 
sin embargo el crecimiento de la inversion privada fue espectacular. 

Grafico N°I
 
EVOLUcrON DE LA FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO A PRECIOS DE 1996
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Fuente: Banco Central. 

Los factores que generalmente inciden en las decisiones de inversion son: la 
demanda anticipada por las empresas a 1a que ajustan sus capacidades de 
produceion, la rentabilidad anticipada de la inversion, el grado de endeudamiento 
de las empresas y el costa relativo del capital y el trabajo. A estos factores 

Director de Estudios de la Direccion de Relaciones Econ6micas Intemacionales de la 
Cancilleria (Direcon), 
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habria que agregar hoy el marco regulatorio de tarifas en sectores que producen 
serviciospublicosy son monopolios naturalesprivatizados (telecomunicaciones, 
energia, agua potable etc.). En la practica es dificil ponderar correctamente la 
incidencia de los diferentes factores sefialados y por ello para los 
macroeconomistas, la inversion es una de las variables mas dificil de prever. 

En Chile la inversionprivadarepresenta alrededor del 85% de la inversion total y 
antesdelacrisisasiatica (1997)estainversion llego a significarun23,1% delPIB;en 
el afio 2002estacifrase redujoa un 17%. De persistir estaultimacifradificilrnente 
el crecimiento futuro de laeconomia podriasersuperior a14%anual. Labrechaque 
tienepor delanteel sectorprivado es de envergadura pues,por razonesaritmeticas, 
paraaumentarsu tasade inversion estaultimatienequecrecersostenidamente mas 
rapidoqueelcrecimiento delPIB.Porotraparte, lainversion delsectorpublico seha 
mantenido alnivelqueteniaen 1996, esdeciralrededorde3,2%delPIB.Enelcorto 
y medianoplazo la inversion juega un rol importante en el crecimiento futuro de la 
economia, porelcontrario enellargoplazaelpapel relevante 10 asumelaproductividad 
total de factores, es decirel aumento de la eficiencia economica general. 

El ambiente favorable a la inversion privada es un hecho, incluso los prejuicios 
ideologicos de lasgrandesempresasrespectoal tercergobiemode laConcertacion 
han quedado superadas,en particularArnoldHarberger, padrino de los Chicago
boys decia"si bienRicardoLagoses socialista, supoliticaeconomicaes unade las 
mas liberalesde toda AmericaLatina en las dos ultimas decadas", Los acuerdos 
en tomo a laAgenda pro-crecimiento I y II entrelas autoridades economicasy las 
grandes empresas es otro componentedel ambientefavorable a los negocios. El 
disefio actual de la politica economica apuntaen la misma direccion. Tal disefio 
comprendeuna disciplinafiscalapoyadaen una de lasreglasmas prudentes(pues 
existenotrasreglasque tambiensignifican disciplinafiscal) que permitentenerun 
bajo "riesgo-pais" abaratandocon ella el endeudamiento de lasgrandesempresas 
y dejando un espacio para una politicamonetariaexpansiva; a ella se agrega un 
tipo de cambioflexible que permiteabsorberlos shocksexternos sincomprometer 
la autonomiade lapoliticamonetaria, ni tampocola irrestricta aperturade lacuenta 
de capitales existente. Este paquete de politica economica asi como su logica 
implicita, cuenta con la adhesion empresarial. Mas aun, los resultados 
macroeconornicosque exhibe la economia chilena, no obstante un crecimiento 
debil, y la estabilidadpolitica del pais confierena este una situacion excepcional 
dentro de la region que ameritariaya un importante y regular crecimientode la 
inversion privada, laquenosehamanifestado todavia. PorUltimo, losTLC suscritos 
por Chilecon EEUUy la UnionEuropeasonoportunidades de inversionabiertas, 
particularmente paralasgrandes empresas, y seguridadjuridicaparalasInversiones 
directas extranjerasque vengan a Chile. Es decir el pais no habia reunidojamas 
condicionestan excepcionalespara desplegarun robustocicio de inversion. 
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Grafico N°2 
EVOLUCION DE LA DEMANDA INTERNA y EXTERNA A PRECIOS DE 1996 

Como es sabido la inversi6n privada es fuertemente sensible al cicIo de actividad 
de nuestros principales socios comerciales, y reacciona con cierto rezago frente 
a este. Asi desde el 2° trimestre del 2001 hasta el 3° trimestre del 2002 se 
registra una clara tendencia a una desaceleraci6n del crecimiento de nuestras 
exportaciones de bienes y servicios y por tanto un explicable desaliento a la 
inversi6n privada. Pero desde el 4° trimestre del 2002 hay un giro del cicIo 
exportador y un mejoramiento del entomo intemacional el cual tiende afirmarse 
y persistir probablemente hasta la elecci6n del presidente en los EEUU a fines 
del pr6ximo afio, y por tanto esto deberia constituir un aliento para la inversi6n 
privada. La inestabi1idad y desaceleraci6n de la demanda extema (deterioro 
de los terminos de intercambio) arrastra menor demanda intema, aim cuando, 
como veremos mas adelante, esta ultima tambien puede tener sus propias 
razones para comprimirse. El hecho es que desde el afio 2000 hasta el 1° 
trimestre del 2002 la demanda domestica (consumo mas inversi6n) a 
trastabillones se ha venido contrayendo mostrando posteriormente una 
recuperaci6n para desacelerarse nuevamente en el 2003 (Grafico N°2). 

Periodos 
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Pero la inversion del sector privado tambien es sensible a la evolucion de 10 
que se denomina "resto de la demanda intema", es decir consumo y variacion 
de stock, la que desde el 30 trimestre del 2002 ha estado desacelerandose 
persistentemente y probablemente ello explique el importante rezago con que 
se mueve actualmente la inversion privada (Grafico N°3). 

Este "resto de la demanda intema" en alguna medida esta condicionada por el 
disefio de politica economica recien expuesto. En efecto, los componentes de 
este "resto de la demanda intema" 10 constituyen: el consumo de los hogares, 
el gasto del gobiemo y la variac ion de stock. 

Grafico N°3
 
EVOLUCION DELREsTO DE LA DEMANDA INTERNAA PRECIOS DE 1996
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La evolucion del consumo de hogares esta fuertemente influenciado por 10 
que ocurre con el nivel del empleo y la evolucion de los salarios reales, ambos 
en la practica han venido jugando un caracter contractivo durante el periodo 
que analizamos salvo el repunte del empleo de fines del 2003. EI ritrno de 
crecimiento del gasto del gobiemo (al igual que la inversion del gobiemo general) 
esta sujeta a la regia del superavit estructural de 1% del PIB. Finalmente la 
variacion de stocks depende de las expectativas que el sector privado se hace 
sobre la evolucion de la demanda futura, obviamente nadie acumula stocks si 
presume que no los va a poder vender. 
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En 10 que se refiere a la regla fiscal, esta surgi6 como una necesidad de enviar 
una sefial potente hacia el mundo financiero nacional y extranjero en el sentido 
de que el tercer gobierno de la Concertaci6n no obstante sus connotaciones 
"socializantes" no caeria en la tentaci6n populista. Cabe recordar sin embargo 
que, durante los gobiernos de la concertaci6n de la decada del 90 sin regla 
fiscal se mantuvo la disciplina fiscal, pues siempre genero superavit y ahorro 
fiscal. Esta ultima se vio parcialmente menoscabada debido a los efectos de la 
crisis asiatica, y aun se discute sobre la poca colaboraci6n en el afio 1999 del 
fisco con la politica contractiva del Banco Central. En buena hora que ello 
haya ocurrido asi, pues de 10 contrario la caida del producto y el empleo hubieran 
sido mucho mas elevadas ese afio. 

Ahora bien, no es malo tener reglas fiscales estables que mantengan la disciplina 
fiscal. Sin embargo, existen varias reglas posibles que 10 permiten. Los ingleses 
sacan de la meta de superavit la inversi6n del gobierno con 10 cual castigan 
menos el crecimiento futuro de la economia, otros paises adoptan una norma 
respecto a la proporci6n de endeudamiento publico sobre PIB y hay otros 
paises que fijan una meta de deficit fiscal efectivo sobre PIB (3%) y que no 
cumplen como es el caso actual de Francia y Alemania y por ultimo esta 1a 
economia norteamericana que no tiene norma alguna y exhibe actualmente un 
deficit fiscal del orden del 5% del PIB y por el momenta le va muy bien. 

Chile adopt6 en el afio 2000 la norma de "superavit estructural de 1% del 
PIB" y ella no va a cambiar en un mediano plazo. Lo que queda por ver es 
como se aplica y que consecuencia tiene sobre la demanda domestica. Uno 
de los "encantos'' que tiene esta regla es su declarado caracter anticiclico en 
el corto plazo (en el largo plazo es neutro). Es decir, cuando el entorno 
internacional es des favorable para el pais (deterioro de los terminos de 
intercambio) 10 cual se da con relativa frecuencia dada la canasta exportadora 
concentrada en productos primarios que Chile posee, el gasto del gobierno 
crece para compensar el movimiento ciclico contractivo en el nivel de actividad. 
Sin embargo, en la practica el gobierno fija anticipadamente para el afio, un 
crecimiento del gasto del gobierno de acuerdo a la regla, pero a mitad del afio 
10 corrige a la baja a fin de no sobrepasar 10 que parece ser la verdadera meta 
que es el nivel de deficit fiscal efectivo para el afio, correcci6n que se deberia 
adem as a caidas de ingresos presupuestarios que no sedan ciclicos. Es 10 que 
ocurri6 en el 2003 cuando se proyect6 un crecimiento del gasto del gobierno 
de 4% y se termin6 con menos de 2%, sin dejar por consiguiente que operen 
a plenitud los estabilizadores automaticos, 

Es cierto que la politica fiscal podria beneficiar del bajo riesgo-pais y un relativo 
bajo nivel de endeudamiento del sector gobiemo general, para incentivar nuevos 
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proyectos de inversion en infraestructura 0 en investigacion y desarrollo, y 
sostener con ella otra dinamica de crecimiento de la demanda intema. Pero 
esta no es la opcion de politica adoptada. Se ha apostado mas bien a que el 
sector privado nacional y extranjero son los unicos depositarios de la "capacidad 
de emprendimiento de la economia". Para los mas integristas cualquiera salida 
de esta opcion es "populismo". 

En la practica la regla fiscal es 10 suficientemente conservadora como para 
dejar toda la responsabilidad expansiva a la politica monetaria la cual opera 
con mucho rezago y practicamente no llega a la "pequefias y medianas 
empresas". Este ultimo grupo de empresas, altamente intensivo en mana de 
obra, esta volcado fundamentalmente al mercado domestico (solo un 5% de 
las empresas exportadoras son "pequefias y medianas") y por tanto se ve 
fuertemente afectado por los ritmos y cambios de ritmo de la demanda intema. 

Las relaciones dinamicas entre la demanda extema y la demanda intema son 
complejas y no es del caso analizarlas aqui. Sin embargo, a largo plazo una 
economia como la chilena necesita ser movida por dos motores, y no-solo uno: 
el de las exportaciones y el de la demanda domestica. Desde ya cabe recordar 
que el sector exportador ocupa directamente entre 20% a 25% del empleo 
total y el empleo indirecto es bajo dado el debil encadenamiento que este 
sector muestra todavia con el resto de la economia. 

Los factores hasta aqui analizados nos parecen mas relevantes para explicar 
la evolucion de la inversion privada. Solamente habria que tener en cuenta 
tres elementos adicionales. Primero, la libre flotacion del peso frente al dolar 
introduce un factor de volatilidad que puede llegar a inhibir las decisiones de 
inversion en el sector transable de la economia (exportador y sustituidor de 
importaciones). Segundo, las autoridades economicas hanjugado a fondo la 
carta de la globalizacion (apertura comercial y financiera) y el disefio de politicas 
mas acorde con ella; puesto en estas circunstancias la economia enfrenta 
condiciones de competencia mas fuertes haciendo que la rentabilidad anticipada 
de los nuevos proyectos de inversion probablemente sea mas baja que antes, 
particularmente en el sector que no captura renta de la explotacion de recursos 
naturales. Tercero, la demora en la entrega de normas para que funcionen los 
marcos regulatorios de sectores estrategicos de la economia puede inutilrnente 
retardar la reactivacion de una parte importante de la inversion. 
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LA INVERSION DIRECTA EXTRAN]ERA 
Y LA AUSENCIA DE PRAGMATlSMO 

Un componente de la inversion del sector privado que merece especial atencion 
es la inversion directa extranjera la cual alcanzo en Chile un peak en el afio 1999 
de 12,4% del PIB. En particular, las 64.000 empresas multinacionales existentes 
toman sus decisiones de inversion y localizacion de las mismas sobre la base de 
estrategias globales que trascienden la evolucion de la economia chilena. Los 
flujos de esta inversion se han contraido a nivel mundial durante los afios 2001
2002 Yse espera una estabilizacion de ellos para el 2003. Las razones son bien 
conocidas: bajo crecimiento economico en la mayor parte del mundo y debiles 
perspectivas de reactivacion en los afios indicados, asi como caida de las 
principales bolsas, disminucion del numero de fusiones y adquisiciones, y menor 
importancia de las privatizaciones. America Latina tambien fue afectada por 
este repliegue aun cuando factores especificos de la region refuerzan la tendencia 
sefialada, particularmente la aguda crisis Argentina y la incertidumbre creciente 
que cayo sobre la economia Brasilefia. Chile no fue inmune a esta disminucion 
de los flujos de inversion directa extranjera al nivel mundial y regional, y a pesar 
de ser el "primer alumno" en la region ello no Ie permitio capturar 0 desviar 
mayores flujos de inversion durante el periodo 2001-2003 (Grafico N°4). Para 
algunos esto se debe ria a que Chile esta en un "mal barrio" y en estricta logica, 
puesto que no es posible cambiar de barrio, 10 relevante es mejorarlo. Sin embargo 
esta retorica, como veremos no nos lleva al fondo del asunto. 

Grafico N°4
 
FwJOS DE lED EN CHILE
 

,g 10000 

'" '" 9000
." /''.'"c 8000 

/ '\.~ 7000 g /' '. ,. 6000 
:0 '. 
~ 5000 
." '. ~ 
~ 4000 

"-./" --.........
,g" 3000 --... 
~ 2000 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003' 
Alios 

Fuente: Cornite de Inversiones 
* estimado 

221 



Alexis Guardia B. El eslabon perdido de la economia chilena 

La economia chilena tiene desde hace afios una politica frente a la inversion 
directa extranjera bastante abierta. En efecto esta politica incorpora el principio 
de "trato nacional" que permite a las subsidiarias extranjeras en un pais quedar 
sujetas a leyes y politicas no menos favorables de las que se les aplica a las 
empresas de propiedad local que operan en los mismos sectores. Ademas 
esta politica abandona los requisitos de contenido nacional (por ejemplo 
exigencia a las empresas extranjera de compra de insumos nacionales) las 
obligaciones de constituir empresas mixtas 0 conceder licencias tecnologicas. 
Con estos principios orientadores, que por 10 demas nos parecen bastante 
adecuados al mundo que vivimos, la politica administrada por el Comite de 
Inversiones Extranjeros se ha caracterizado por su pasividad traducida 
basicamente solo en la promocion y marketing de la imagen pais. Cierto en un 
mundo de informacion imperfecta y racionalidad limitada esto es 10 minirno. 
En esta 6ptica solo basta la presencia de solidos equilibrios macro economicos 
y una adecuada institucionalidad para que las empresas extranjeras identifiquen 
las ventajas comparativas del pais y decidan su localizaci6n en Chile. A 10 mas 
10 que se necesita es una politica de informaci6n eficiente a las empresas. 

Pero la realidad indica otra cosa, pues en 10 que se refiere a la inversi6n en la 
industria manufacturera y servicios, la politica de incentivos y estimulos para 
atraer la inversion extranjera (0 retener la inversion en el pais de origen) es 
feroz, tanto entre paises desarrollados como entre estos y los paises emergentes. 
En los primeros se emplean estfmulos al establecimiento, es decir distintos tipos 
de subsidios para disminuir el exodo de plantas manufactureras y atraer nuevas 
inversiones. Ademas de estos incentivos, los paises desarrollados han empleado 
el escalonamiento arancelario para proteger su industria nacional, las operaciones 
antidumping y las reglas de origen que limitan la competencia de fuentes extemas 
al area de comercio con preferencias arancelarias. Para los paises emergentes 
los estimulos al establecirniento 0 la inversi6n son mas dificiles pues tienen menos 
recursos para ella respecto de los paises desarrollados. Sin embargo ellos tambien 
disponen de una bateria de incentivos que pasa por la exencion tributaria durante 
un periodo, subsidios a la capacitaci6n de la mana de obra 0 a los costos de 
estudio de factibilidad, el Estado proporciona oficinas y edificios en parques 
industriales exentos de cualquier pago, etc. En este sentido Irlanda considerada 
a comienzos de la decada del noventa, dentro de la Union Europea como una 
region atrasada constituye un caso emblematico en este aspecto. 

Tratandose de inversiones en recursos naturales e infraestructura el tema de 
politica de atraccion de empresas extranjera es diferente pues en este caso el 
problema central es la estabilidad de los contratos y minimizar el riesgo politico 
y no el de una guerra de incentivos. En cualquier caso, mientras no exista un 
acuerdo multilateral sobre el terna de los incentivos los costos de oportunidad 

222 



El eslab6n perdido de la economia chilena Alexis Guardia B. 

que se pagan por permanecer pasivos en espera de que lleguen las inversiones 
por su cuenta son muy altos. EI caso chileno es ilustrativo en este sentido. 

Sin embargo, es justo recordar aqui que desde mediados del afio 2003 y para 
efectos de aprovechar las oportunidades de inversion que abre el Tratado de 
Libre Comercio con EEUU, CORFO lanzo el programa: "Chile pais plataforma" 
que tiene por objetivo conseguir que las grandes empresas multinacionales 
norteamericanas instalen sus centros de operaciones de servicios para America 
Latina en Chi Ie (existen ya 40 multinacionales que 10 han hecho). Rompiendo 
toda la ortodoxia precedente, el gobierno se ha comprometido con recursos 
destinados a instrumentos de fomento que abaraten el costo de aterrizaje en el 
pais de las empresas norteamericanas, recursos que perrnitiran que las 
empresas financien estudios de prefactibilidad y puedan cubrir parte de los 
costos de construccion, 0 el arriendo por un largo plazo de sus instalaciones en 
Chile. Los recursos comprometidos son de 3 millones de dolares, cifra todavia 
simbolica dada la envergadura del desafio, pero sin duda un paso hacia una 
vision mas pragmatica sobre el tema. 

Finalmente podemos concluir que es muy bueno tener un clima favorable y 
amigable con las decisiones de inversion del sector privado. Para ella no existe 
una trayectoria (mica, hay varias alternativas. Hasta aqui solo hemos discutido 
10 existente. Es posible que el afio 2004 la inversion recupere parte de su 
dinamismo, particularmente la inversion directa extranjera. En buena hora que 
ella funcionara a plenitud por un largo periodo pues asi podriamos entrar a 
discutir, con una en crecimiento, el tema mas relevantes de la economia chilena, 
a saber: su mala distribucion del ingreso. 
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INVESTIGACIONES EN FLACSO
 



MASCULINIDADES, PODERES Y 
VULNERABILIDADESI 

Jose Olavarrta-

PRESENTACION 

Existe un amplio acuerdo de que las masculinidades no se pueden definir fuera 
del contexto socioecon6mico, cultural e hist6rico en que estan insertos los varones 
y que esta es una construcci6n cultural que se reproduce socialmente. 

A partir de los relatos de varones urbanos entrevistados en distintos estudios y 
en divers os paises de la regi6n se puede configurar una versi6n del deber ser de 
los hombres, referente presente en sus identidades masculinas, que se impone 
sobre otras, cuyos atributos son similares a los encontrados en diferentes regiones 
y que ha entrado en crisis. Los estudios coinciden en que es posible identificar 
cierta versi6n de masculinidad que se erigi6 en "norma" y devino en 
"hegemonica" -Incorporandose en la subjetividad tanto de hombres como de 
mujeres-, que form6 y forma parte de la identidad de los varones y ha regulado 
las relaciones genericas (Fuller 1997,2001; Viveros 2002; Olavarria 2001a,b). 

Esta forma de ser hombre se instituy6 en norma, toda vez que sefialo y sefiala 
10 que estaria permitido y prohibido. Delimito y delimita, en gran medida, los 
espacios dentro de los que se puede mover un var6n, marcando los margenes, 
para asegurarle su pertenencia al mundo de los hombres. Salirse de el, seria 
exponerse al rechazo de los otros varones y de las mujeres. 

Este"modelo referente" defini6atributospropios de loshombres e impuso e impone 
mandatos que sefialan -tanto a hombres como a mujeres- 10 que se espera de 
ellos y ellas; siendo el patr6n con el que se han comparado y comparan los varones. 
Ha permitido a los hombres actuales ser herederos del patriarcado y gozar de sus 

Este documento fue presentado a fa Reuni6n Regional "Sexualidades, Saludy Derechos 
Humanos en America Latina", organizada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
en Lima. Peru, en mayo del 2003. 
Soci6logo, doctorando en Ciencias Sociales UBA. Jntegrante del Area de Estudios de 
Genera de FLACSO-Chile. 
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intereses; a algunos, losmenos,leshaproducido grandessatisfacciones; encambio 
a otrosleshaprovocado crecientemente incomodidad, molestias y fuertes tensiones, 
que los conflictua por las exigencias que impone. Si bien hay varones que han 
tratado y tratan de diferenciarse de este referente, ello no sucedefacilmente dado 
que, asi como representauna carga,tambien lesha permitidoy permitehacer uso 
del poder que confierey gozarde mejoresposicionesenre1aci6n a lasmujeresy a 
otroshombres inferiorizados en lajerarquiade posiciones. 

Los atributosquehan entradoen crisis,y por decadasdistinguieron a los varones, 
se han sostenidosy reforzadospor mandatossocialesintemalizados que pasaron 
a formar parte de su identidad. Esos mandatos han expresado la masculinidad 
dominante queha sidosureferente, aunquenonecesariamente hayansidoejercidos 
en los diferentesambitos de sus vidas, porque ello estaba/estacondicionadopor 
los recursos que poseian 0 heredabande sus ancestros, del contexto social en e1 
quevivian,de su sensibilidad y depasarexitosamente laspruebasde iniciaci6n que 
les permitian y permitenreconocersey ser reconocidocomo hombre. 

Estedocumento' tratasobredospuntos principales enrelaci6n conlasmasculinidades, 
poderesy vulnerabilidades: primero, aquello que se cuestiona en el espaciode las 
subjetividades y lasrelaciones interpersonales delamasculinidadenlosafios recientes; 
segundo,algunaship6tesis de por que surgeestacriticadesdelospropioshombres 
en la ultimadecada, Finalmente se haceuna pequefia reflexi6n. 

I.	 CUESTIONAMIENTOS DESDE LAS SUB]ETIVIDADES 
Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

En los afios recientes han entrado a ser cuestionados, desde la propia 
subjetividad y en las relaciones interpersonales, diversos espacios donde los 
hombres han accedido tradicionalmente a recursos cualitativamente superiores 
a las mujeres en la construcci6n de sus identidades y relaciones de genero, 
Gracias a la masculinidad dominante durante gran parte del siglo XX la 
distribuci6n ha sido inequitativa en recursos para la autonomia personal, la 
construcci6n del cuerpo y la sexualidad y la posici6n asignada en la familia. 

Para la confeccion de este documento se ha utilizado material de articulos en edicion: 
"Hombres e identidad de genera: algunos elementos sobre los recursos de poder y 
violencia rnasculina", presentado en la Reunion Intemacional "Masculinidad y ejercicio 
del poder", organizado por el PUEGIUNAM en febrero del 2002, y "Los estudios 
sobre masculinidades en America Latina. Un punto de vista" en el Anuario Social y 
Politico de America Latina y el Caribe 2003 6 de FLACSO y Nueva Sociedad. 
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a} Recursos para la autonomfa personal 

Para los padres (al igual que las agencias socializadoras) cada vez es mas complejo 
y dificultoso que sus hijos varones reproduzcan el referente de masculinidad que 
ha sido dominante y en el que ellos fueron a su vez socializados. Pese a que en 
general a los varones se les induce a apropiarse de recursos de poder que 
apuntan a la autonomia personal de manera significativamente mayor al que 
tienen las mujeres -como el acceso a los espacios publicos, el uso del tiempo y 
manejo del dinero- cada vez es mayor la proporcion de mujeres que acceden a 
ellos a edades semejantes. Las restricciones impuestas tradicionalmente a las 
nifias para acceder a los espacios publicos se van debilitando crecientemente y 
son cada vez menores los limites en relacion a los lugares y tiempo de permanencia 
en ellos, aunque produzca molestias en los propios padres. En general, estas 
desde la adolescencia se van apropiando de espacios que eran exclusivos de los 
hombres y obtienen recursos que facilitaran su autonomia y empoderamiento 
cuando adultas. No por ella los varones han dejado de tener significativamente 
mayor autonomia desde nifios. 

Los padres y los/as otros/as adultos que tradicionalmente observaban y guiaban 
a los nifios/adolescentes varones a incursionar en nuevos espacios, incentivando 
su autonomia, 10 comenzaron a hacer tambien con las mujeres en los ultimos 
afios, Las mujeres desde la adolescencia comienzan a incursionar en los 
espacios publicos, pese a que para ellas parte del uso de tiempo ya esta definido: 
participando en actividades domesticas, ayudando a la madre e iniciandose en 
los atributos y mandatos de genero, permaneciendo parte importante de su 
tiempo en el hogar, porque los espacios publicos sedan potencialmente peligrosos 
para ellas; alli estan los hombres y las podrian dafiar, Las mujeres comienzan 
tambien a apropiarse de la calle a pesar de que los varones son en este espacio 
los (potenciales) agresores de aquellas que se animan a incursionar. 

La calle y los lugares fisicos publicos en la adolescencia, que han sido 
tradicionalmente dominios de los varones, pasan a ser crecientemente compartidos 
por mujeres; lugares de encuentros masculinos -homosociables- y de 
competencias para demostrar sus atributos comienzan a ser "invadidos por 
mujeres", las adolescentes tambien estan y compiten, aunque produzca rechazos 
y molestias por parte de algunos/muchos varones adultos y adolescentes. 

El acceso y uso del dinero ha sido otro ambito que ha diferenciado a hombres de 
mujeres desde la infancia. Los varones usualmente han tenido acceso al uso de 
dinero desde nifios, y les ha sido mas facil obtener pequefios trabajos remunerados 
que a las nifias, Pese al riesgo que significa para las mujeres iniciarse en 
actividades remuneradas durante la adolescencia, una proporcion de ellas 10 
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hace en lugaresque son mas protegidos, especialmenteen actividades de servicios 
de comercio y limpieza, diferentes al servicio domestico "puertas adentro". El 
apropiarse de espacios publicos, disponer en mayor proporci6n del tiempo y 
tener acceso a dinero ha puesto a una proporci6n de mujeres en una posici6n de 
mayor autonomia y empoderamiento de la que antes gozaban en relaci6n a los 
hombres en esta etapa de transici6n de la infancialadolescencia a la adultez. 

b)	 Recursos a partir de la construccl6n de los cuerpos y 
la sexualldad 

Se cuestiona crecientemente la construcci6n de los cuerpos y la interpretaci6n 
de las "pulsiones" de hombresy mujeresqueha hecho lamasculinidaddominante, 
asociandolos a su masculinidad 0 feminidad y que ha permitido la distribuci6n 
inequitativa de recursos de poder. Se critica desde las mujeres y tambien desde 
sectores de hombres que los cuerpos de los varones en relaci6n a las mujeres 
son/debenser:activos;fuertes, duros,aptosparael trabajoy paratrabajospesados, 
para la guerra;para el mando; cuerposque podrianserconstantementesometidos 
a prueba; cuerpos de la calle; racionales, que controlarian sus emociones y sus 
actos, excepto cuando los "ciega la rabia", "el mal genio" y el deseo ("instinto") 
sexual; cuerpos para penetrar al cuerpo de las mujeres. Se rechaza, asimismo, 
cada vez con mayor fuerza que los cuerpos de las mujeres son/deben ser pasivos, 
delicados, debiles, aptos para trabajos livianos, cuerpos emocionales, para ser 
penetrados por los varones para la reproducci6n y para la matemidad, cuerpos 
del hogar que hay que proteger, complementarios a los de los varones. 

Se ha comenzado a hacer visible la construcci6n que el modelo de masculinidad 
dominante ha hecho de los cuerpos,que ha llevadoa los varonesa "apropiarse de 
su superioridad" corporal, en relaci6na las mujeres, desde que tienen conciencia. 
Pierde fuerza esta construcci6n y, en alguna medida, su reproducci6n social se 
debilita, puessecuestionan aspectos fundamentales deella, en laquesonsocializados 
nifios/nifias. Por ejemplo, se pone en duda, en muchos casos, que los cuerpos de 
los varones sean para proteger a las mujeres y a los nifiosde terceros cuando se 
constataqueuna granproporci6n de loscasasdeviolencia domestica sonocasionado 
por esos que debian proteger. Se ha restringido el recurso de la fuerza fisica que 
tenian los hombres en relaci6n a mujeres e hijos/asdesde siemprecon las leyesde 
violencia domestica, a partir de la Convenci6n de Belem do Para, para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Se ha criticado la interpretaci6n que hace de los cuerpos de los varones y de 
los efectos que tiene en la construcci6n de sus identidades y relaciones de 
genero, asi como tambien 10 que ella implica en la subjetividad individual, en la 
intimidad, en las relaciones que establecen los hombres con sus pareja, su 
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nucleo familiar y con otros/as terceros/as. Se cuestionan las jerarquias que se 
establecen a partir de las diferencias de los cuerpos por esta interpretacion 
dominante. Se hace cada vez mas visible como se expresan estas jerarquias 
sexistas y heterosexistas en las instituciones religiosas, productivas, 
educacionales, militares/policiales, par sefialar algunas, y en las politicas 
publicas, al imponer como un dato de la naturaleza estas construcciones 
culturales de los cuerpos, que discriminan la diferencia, la reproducen e 
incentivan. Par ejemplo resulta cada vez mas inaceptable, para muchas y 
muchos, desconocer que una proporcion importante de las madres adolescentes 
tienen hijos de varones tambien adolescentes y que mientras a las primeras se 
les segrega en la escolaridad, se les induce a ocultar su maternidad/embarazo, 
a los segundos se les invisibiliza, "no existen", y por tanto no tienen obligaciones 
que asumir y si quieren hacerlo, en muchos casos se les considera por padres 
y adultos como inmaduros para asumir tal responsabilidad. 

Heterosexismo y masculinidad 

Cada vez es mas evidente que en su constitucion esta forma de masculinidad 
es sexista -los hombres son superiores a las mujeres- y heterosexista -los 
heterosexuales son los normales, superiores a los homosexuales, que son 
inferiores-. Se ha criticado el heterosexismo de la masculinidad dominante y 
con ello se ha puesto en duda los recursos de poder que estan inmersos en esa 
interpretacion de los cuerpos. Una caracteristica central de los hombres, segun 
esta masculinidad es la heterosexualidad, la sexualidad realizada con el sexo 
opuesto. Solo el hombre y la mujer heterosexuales serian plenamente hombres 
y mujeres. Como 10 analizan numerosos autores y autoras, en este modelo la 
heterosexualidad deviene un hecho natural. 

Su interpretacion de los cuerpos ha justificado y justifica la homofobia, 
estigmatiza a/la homosexual como enfermo/a, patologico/a, que debe ser 
corregido/a y castigado/a. 

Pulsiones, instinto y violencia sexual 

Se ha cuestionado la interpretacion que hace la masculinidad dominante del 
deseo sexual de los hombres, atribuyendolo a un instinto animal que puede ser 
mas fuerte que la voluntad del varon, y en el que la razon no lograria controlar 
el cuerpo y el deseo. Cada vez es mas evidente que esta construccion libra a 
los varones de sus responsabilidades y subjetivamente no les obliga a asumir 
las consecuencias de su sexualidad, les permite justificar el uso de fuerza 
(violencia) para someter contra su voluntad a mujeres y a veces varones 
indefensas/os y someter bajo amenazas a nifios/as. Es asi que crecientemente 
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se pone en duda que para muchos varones el deseo (interpretado como 
"instinto") llegue a un punto tal que en algunos momentos no puedan dominarlo, 
y se asocia cada vez mas a la violencia ejercida por la indefension de la 
persona que es violentada sexualmente. Explicar el deseo como instinto 
incontrolable es un recurso de poder que ha sido visibilizado y con ella se ha 
comenzado a desarticular el entramado construido a partir de ese supuesto. 

Sexo y amor 

Se ha criticado, asimismo, la interpretacion de los cuerpos de hombres y mujeres, 
muy intemalizada entre los varones, que ha permito a los varones distinguir entre 
sexo y amor. Se hace el amor con la mujer amada y se tiene sexo con las otras. El 
amor se reservaria a la mujer amada, aquella con la que se puede casar, tener hijos 
y proveer. Esta forma de interpretar la sexualidad, que adquiere tanta fuerza en la 
adolescencia y primeros afios de lajuventud, comenzaria a ser cuestionada par los 
propios varones cuando establecen relacion de pareja y comienzan a convivir, 
porque sexo y amor serian componentes esenciales para la estabilidad de la pareja. 
Cuando se debilita uno de estos dos componentes, la pareja entraria en conflicto; 
cuando se debilitan ambos, haria crisis la convivencia (Olavarria 2001b). 

Se cuestiona, asimismo, el senti do de posesion que la masculinidad dominante 
concede a los varones sobre la mujer amada, que justifica el ejercicio de poder 
sobre ellas y su cuerpo, celarlas cuando estas se muestran empaticas con otro 
varon, y a interpretar como la maxima muestra de desamor y traicion de su 
mujer/amada el que ella pueda tener sexo con otro varon. Eso, en cambio no 
deberia suceder cuando es el varon el que tiene sexualidad con otra mujer. 

Sexualidad y salud reproductiva 

Cada vez se hacen mas visibles y cuestionables las consecuencias que tiene esta 
construecion de los cuerpos del hombre y la mujer en la salud reproductiva. Segun 
ella, lasmujeres tendrian lamayorresponsabilidad en la reproduccionparque "sabrian" 
que los varones cuando se excitan no tienen un gran control de sus cuerpos; ellas, en 
cambio, si conocerian su cuerpo, sus periodos fertiles; su cuerpo ademas anida el 
embarazo.Asi,lasmujeres serian/sonlasquepuedenregularlafecundidad, controlando 
la frecuencia de las relaciones sexuales con el varon y/o usando anticonceptivos que 
impidan un embarazo. En cambio para los varones, con cuerpos que pueden tomarse 
incontrolables, su preocupacion es hacia sus mujeres y no frente a ellos mismos. Los 
hombres que se preocupan les hacen presente a sus mujeres que se "cuiden", que 
usen adecuadamente los anticonceptivos para no quedar embarazadas. En el caso 
de que ellas por graves problemas de salud no puedan hacer uso de anticonceptivos, 
losvarones estariandispuestosa condonesduranteelperiodoque dure el impedimento. 
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Esta interpretacion de la reproduccion y como se le enfrenta es, en gran medida, 
estimulada por los/as profesionales de la salud, al no sugerir caminos que involucren 
directamente al varon. Lleva, asimismo, a que los hombres se sientan como 
espectadores de la procreacion y del embarazo de sus propios hijos y que las mujeres 
deban asumir una responsabilidad que deberia ser compartida con su pareja. 

c) Recursos de la poslcl6n del hombre en el nucleo familiar 

Ha entrado en crisis la posicion que se asigna al varon en su nucleo familiar y que 
le confiere recursos de poder que se potencian con los antes mencionados. Se 
cuestiona la naturalizacion de la familia nuclear patriarcal (Olavarria 2001a), y su 
caracter de institucion estructurada en tomo a cierto tipo de relaciones que establece 
roles para cada uno de sus miembros -el padre, la madre, los hijos varones y las 
hijas mujeres-, Se critica crecientemente la complementariedad de la mujer hacia 
el hombre y no de este hacia ella, se pone en duda la complementariedad como tal 
y se comienza a hablar sobre acuerdos en la distribucion de los trabajos productivos, 
remunerados, las actividades del hogar y la crianza de los hijos. Cada vez queda 
mas evidente la inequidad de este modelo de familia, basado en la masculinidad 
dominante, tanto vista desde las identidades que construye y reproduce como de 
las relaciones de genero a los que induce y regula. 

Esta en crisis este tipo de familia y el orden familiar que se articula a partir de las 
relaciones que tienen con el padre/varon los otros miembros del nucleo. Los 
"roles" del varon/padre son cuestionados por los propios miembros de su nucleo 
y muchas veces por el propio varon: ser la autoridad, jefe del hogar, proveedor, 
protector, regulador de los premios y castigos, entre otros atributos. Cada vez es 
menos claro que "los roles" del resto de los miembros de la familia y sus 
interacciones se estructuran en relacion al padre. Esta construccion historica de 
la familia nuclear patriarcal se ha comenzado a visibilizar y 10 que era expresion 
de la naturaleza -y para algunos/as de los designios de Dios- ha pasado a ser 
parte de la cultura, de 10 que puede ser alterado, sea por las condiciones 
macrosociales en las que estan insertos estos nucleos, como por la voluntad de 
alguno de sus miembros, especialmente de los conyuges --eon yugo-. 

Cada vez es menos cierto de que el trabaja y ella esta en la casa; el provee y ella 
mantiene y cria a los hijos; el es la autoridad y ella y los hijos le deben obediencia. 
Que la separacion de 10 publico y 10 privado y la division sexual del trabajo, que 
conlleva esta paternidad, sean 10 "normal". Cada vez produce mas ruido y 
conflictos este referente de la masculinidad que se sigue reproduciendo por 
muchos/as pese a que se tiene una creciente conciencia de que no sera posible 
de reproducir por muchos/as en el presente y menos aun en el futuro. Ha entrado 
en crisis el orden social del que forma parte la familia nuclear patriarcal. 
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I I. EL ORIGEN DE LA CRISIS DE LA MASCULINIDAD 

El conjunto de interpelaciones, cuestionamientos y criticas que se le han hecho y 
hacen al modelo de masculinidad dominante por las mujeres, especialmente a 
partir de los estudios de genero, y que en los ultimos afios surgen desde los 
propios hombres -en alguna medida sistematizadas e interpretadas en 
investigaciones hechas en la region a partir de los testimonios obtenidos de 
varones- han dado origen a 10 que se ha denominado "la crisis de la masculinidad". 

No es posible explicarse los cuestionamientos antes mencionados solo por las 
experiencias de la vida cotidiana y las relaciones con otros y otras. Las vivencias 
subjetivas y las relaciones interpersonales cara a cara estan insertas en mundos 
sociales que las incluyen y las condicionan. Es necesario profundizar en ellos 
para entender la intensidad y alcance de tales cuestionamientos y los posibles 
procesos que pueden estar generandose en tomo al poder y la vulnerabilidad 
de hombres y mujeres. 

La pregunta que se plantea en el debate que se ha generado en relacion a la 
"crisis de la masculinidad" es si esta afecta fundamentalmente a los hombres 
y la masculinidad 0 es parte de un proceso mayor. La hipotesis que ha sido 
aceptada crecientemente es que ha entrado en crisis no solo la masculinidad 
sino que las formas en que se estructuro la vida entre hombres y mujeres 
durante gran parte del siglo XX. Se afirma que es una crisis de las relaciones 
de genero, que en el caso de los varones se estaria manifestando como crisis 
de la masculinidad, como 10 sefiala Connell. 

Es a partir de los setenta - y especialmente de "la decada perdida" de los ochenta
cuando se comenzo a hacer visible la crisis del sistema de sexo genero" 
predominante en la region debido a un conjunto de procesos que se potenciaron 
entre si y a actores que tenian y tienen intereses que pugnan por imponerse. 

Entre los procesos se destacan los generados: por las politicas de ajuste economico, 
la reformulacion del papel del Estado, la creciente globalizacion de la economia 
y de los intercambios culturales, la ampliacion de los derechos humanos a derechos 
especificos de las mujeres y nifios y el reconocimiento de la diversidad social, los 
cambios demograficos y la presencia de la pandemia del VIH/SIDA. 

Se entiende por sistema de sexo/genero a aquel conjunto de practicas, simbolos, 
representaciones, nonnas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la 
diferencia sexual anatomo/fisiologica y que dan sentido a la satisfaccion de los impulsos 
sexuales, a la reproduccion de la especie humana y, en general, a las relaciones que las 
personas establecen entre si; son la trama social que condiciona las relaciones de los 
seres humanos en tanto personas sexuadas (Rubin 1996; De Barbieri 1992). 
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Por su parte, los actores sociales que se enfrentan' establecen alianzas entre 
algunos de ellos, segun sea el area de conflicto, y tratan de imponer sus criterios 
en los procesos mencionados a traves de sus partidos politicos, organizaciones 
empresariales, religiosas, gremiales, ONG's, medios masivos de comunicacion, 
paginas web, que controlan de manera desigual. 

Estos procesos sociales y las actorias que tratan de condicionarlos a sus 
intereses han tenido un fuerte impacto, no siempre buscado, en la forma en 
que se relacionan hombres y mujeres; en las relaciones e identidades de genero. 
Sus consecuencias se observan especialmente en la vida familiar y el trabajo, 
en la politica sobre los cuerpos y las tendencias demograficas, en la intimidad 
y las vivencias subjetivas de las personas, y en la institucionalidad. 

Vida familiar y trabajo 

El sistema de sexo/genero que ha entrado en crisis es el que se estructuro a 
partir de la revolucion industrial, con la separacion de lugar del trabajo y de la 
vida familiar (Jelin 1994). Sistema que se comenzo a consolidar en el sector 
urbano de la region desde fines del siglo XIX y especialmente en las siete primeras 
decadas del siglo pasado. El orden social que entonces se pregono trato de 
instaurar un tipo de familia distinta a la prevaleciente en la sociedad agraria y 
tradicional: la familiar nuclear patriarcal" donde el varon, como autoridad paterna 
y guia, proveia y dominaba sin contrapeso la vida cotidiana, distinguia entre 10 
publico y 10 privado: el trabajo, la politica y la calle para los hombres y la crianza, 
acompafiamiento de los hijos y cuidado del hogar para las mujeres; establecia la 
division sexual del trabajo: los hombres en la produccion y las mujeres en la 
reproduccion, Eran parte, asimismo, de este orden familiar el amor romantico, la 
libertad para elegir alia conyuge y el matrimonio para toda la vida. 

Ello fue acompafiado de una legislacion, especialmente tom ada del derecho 
civil napoleonico que le daba la autoridad al varon dentro de la familia y exigia 
obediencia de la mujer, y de una organizacion del trabajo que permitiria a los 
hombres ser proveedores principales 0 unicos del hogar mientras las mujeres 
criaban y cuidaban de sus hijos y del hogar, esto ultimo fue en muchos casos 
mas un discurso ideologico que un logro efectivo. 

Es el caso por ejemplo de los grupos econornicos transnacionales y sus asociados 
locales; sectores conservadores; lajerarquia de la Iglesia Catolica y algunas agrupaciones 
laico religiosas en su interior; las iglesias protestantes; las organizaciones de trabajadores, 
de pobladores, de campesinos, las agrupaciones etnicas; el movimiento de mujeres; el 
naciente movimiento homosexual, por sefialar algunos. 
Entendemos por patriarcado al sistema de dominaci6n que permite a los hombres 
controlar las capacidades de las mujeres (reproductiva, erotica y fuerza de trabajo, entre 
otras); patriarca al que ejerce ese dominio y familia nuclear patriarcal aaquella familia 
nuclear donde los miembros estan subordinados a un padre patriarca. 
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La organizacion del trabajo, que permitio este tipo de relaciones entre hombres 
y mujeres, se baso en el trabajo asalariado y en el contrato de trabajo -en 
principio indefinido- para esos asalariados mayoritariamente hombres y se 
sustento en politicas de redistribucion del ingreso para mejorar la calidad de 
vida de las familias de clase media y obreras y, en la medida que los recursos 
del Estado 10perrnitian, en politicas habitacionales (la vivienda social), servicios 
educacionales y de salud (ambos publicos y gratuitos, y obligatorio los de 
educacion hasta cierto grado) y diversos subsidios. Se establecio asi un pacta 
que conciliaba trabajo y familia, produccion y reproduccion; el orden social 
descansaba en ello (Olavarria 2002a). 

Las tendencias demogrdficas y los cuerpos 

La situacion demografica entre 1950 y 1955 mostraba para la region una tasa 
global de fecundidad de 5,9 hijos pormujer, la esperanza de vida estaba en torno 
a los 50 afios(53,5 las mujeres y 50,2 los hombres en el mismo periodo) (Valdes 
y Gomariz 1995) y permitia un cicio de vida que se completaba generalmente 
cuando los hijos del matrimonio unico e indisoluble alcanzaban cierto grado de 
autonomia, luego los pragenitores morian. La sexualidad de las parejas estaba 
marcada por la reproduccion, no habia anticonceptivos de uso masivo y era en 
gran medida controlada par los varones, toda vez que de ellos dependia la gestacion 
de los hijos al controlar a sus mujeres que les debian obediencia. 

Las relaciones de genero estaban asimismo basadas en la interpretacion y 
construccion que se hizo del cuerpo de hombres y mujeres desde el enciclopedismo 
y la revolucion francesa y que tuvo gran influencia en la region. Cuerpo de 
mujeres definidos como pasivos, contrapuestos a los de varones, activos y muchas 
veces incontrolables. Las justificaciones de ese orden de los cuerpos y de las 
relaciones de genera las dio en cierta forma la ciencia, especialmente la medicina, 
que justifico lo que antes hacia la teologia y la moral. La mayoria de los medicos 
creyo que los metodos seguros e imparciales de la ciencia probaban que las 
mujeres no eran capaces de hacer 10que hacian los hombres y viceversa. Las 
mujeres, se concluyo eran en definitiva criaturas menos castigadas por la pasion, 
tendencia egoista y destructiva, y mejor dotadas de sentimientos de solidaridad y 
de esa clase de serenidad corporal que se requeria para ser el centro que irradiase 
la nueva moralidad (Laqueur 1994). 

Lo anterior supuso una distincion marcada entre "los sexos", una dicotomia de 
intereses, incluso antagonicos ("Ia batalla de los sexos") que solo podia 
resolverse de manera precaria. Los hombres son hombres y las mujeres son 
mujeres; el "sexo" es una fuerza natural irresistible, un "imperativo biologico" 
misteriosamente ubicado en los genitales (sobre todo en los organos 
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masculinos), que arrasa con todo 10 que tiene enfrente (Weeks 1998). Les 
sefialaba a los varones que la heterosexualidad era 10normal, sana e imponia 
un limite relativamente preciso que no era po sible traspasar, dentro de los 
cuales les era permitido comportamientos que afirmaban su poder y 
arbitrariedad en relaci6n a las mujeres (Olavarria 2002b). Mas alla estaba 10 
abyecto (Fuller 1997, Butler 2002). 

Su consecuencia fue un modelo piramidal del sexo, una jerarquia sexual que 
se extendi6/extiende hacia abajo desde la correcci6n aparentemente otorgada 
por la naturaleza al coito genital heterosexual hasta las extrafias manifestaciones 
de 10 "perverso", que se espera este bien enterrado en la base, pero que 
desafortunadamente <iempre brota en lugares dudosos (Weeks 1998). Es un 
modelo sexista y heterosexista -Ios hombres son mas importantes que las 
mujeres, y los/as heterosexuales son los/as normales, los/as homosexuales 
son pervertidos/as- y homof6bico (Olavarria 2001 a). 

Subjetividad e institucionalidad 

Este orden de genero, estaba y esta profundamente asociado ala subjetividad 
e identidad de las personas, a c6mo sentian y actuaban en cuanto hombres 0 
mujeres, a 10 que se estimaba era 10 masculino y 10 femenino. Se sostuvo y 
sostiene en los espacios y relaciones interpersonales, en la vida intima y se 
legitima al nivel mas profundo de la conciencia de todos y todas. Interpreta 
sus identidades de genero como parte de la naturaleza, de la biologia. La vida 
es asi, hay que aceptarla como viene. A la vez le sefiala a los hombres que 
para llegar a ser adultos en plenitud deben someterse a una ortopedia, ser 
hombre requiere de un aprendizaje. Es un camino dificil, pero tiene sus 
recompensas (Fuller 2001, Olavarria 2001 a, Viveros 2002). 

Las relaciones de genero que se consolidaron durante el sigloXX, con sus inequidades 
en los distintos ambitos de las vidas de hombres y mujeres, tuvieron y tienen un 
importante componente institucional que las hizo posibles y permiti6 su desarrollo, 
legitimaci6n y reproducci6n. La consolidaci6n de este orden ha estado asociado a 
mecanismos de reproducci6n que estan insertos en los distintos espacios de la vida 
de laspersonas: al interior de los propios micleos familiares: donde los padres ensefian 
a los hijos 10que se debe hacer; la educaci6n formal educa e instruye en relaci6n a 
este tipo de relaciones de genero; a un ordenamiento juridico que 10hizo posible 
mediante legislaci6n,derechosy c6digos,jurisprudenciay administraci6nde lajusticia; 
ala organizaci6n del trabajo, que posibilit61aconciliaci6n trabajo-familia; ala politica 
en relaci6n a los cuerpos que implement6 mecanismos de reproducci6n que indicaban 
e indican 10que era natural,normal y aceptabley desarrollo instrumentos de vigilancia 
que estuvieran presentes tanto en la vida social como intima de hombres y mujeres. 
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Actorias socia/es 

Detras de estos procesos habia y hay actorias sociales con intereses en relacion 
a como debia y debe ordenarse la vida social. Ese orden era y es impulsado 
desde actores influyentes en una institucionalidad que 10 difundia y reproducia 
en las nuevas generaciones y premiaba, reprobaba y castigada. Parte importante 
de las politicas publicas y el usos de recursos publicos han ido dirigidos en ese 
senti do. Desde la politica de policia de la familia que a fines del siglo XIX e 
inicios del XX -tal como 10 habian hecho en la Europa del siglo XVIII (Doncelot 
1979)-, llevo a los actores sociales principales a concordar en los hechos un 
orden social: los empresarios del capitalismo emergente que buscaban estabilizar 
la fuerza de trabajo para las industrias y explotaciones mineras nacientes, la 
jerarquia catolica y los sectores conservadores que intentaban moralizar a los 
pobres y fomentar la vida familiar, especialmente de los que vivian en las 
ciudades; la incipiente clase media que presionaban a traves de sus partidos y 
organizaciones gremiales por una mejor calidad de vida y el movimiento obrero 
con sus reivindicaciones por trabajo estable y salario familiar digno. 

Cuestlonamlentos, crisis y camblo 

En las ultimas decadas del siglo pasado comenzo a entrar en crisis ese orden 
de genero, cuando las bases principales en que se sustentaba fueron resentidas. 
Algunos componentes del andamiaje comenzaron a descuajeringarse. 

La conciliacion entre vida familiar y trabajo se via fuertemente afectada desde los 
ochenta con laspaliticas de ajustey la reformulaciondel papel delEstado.La perdida 
significativade puestosde trabajosestables,mayoritariamente ocupadospar hombres, 
y la incorporacion masiva de mujeres a trabajos precarios marco uno de los puntas 
de inflexion. Un porcentaje impartante de mujeres era parte del mercado de trabajo 
desde antes, pero a partir de los ochenta se produce su ingreso masivo para buscar 
ingresos que complementen los de su pareja y mejorar la calidad de vida de sus 
hogares 0 directamente para proveerlos ante la ausencia del varon, 

En las decadas recientes se constata un proceso de empoderamiento de las 
mujeres: creciente autonomia por ingresos propios, mas afios de escolaridad y 
mayor calificacion de los puestos de trabajo que ocupan, algunos hasta hace 
poco ejercidos exclusivamente por varones. No solo trabajadoras pobres con 
escasa capacitacion, sino tambien mujeres calificadas, profesionales expertas, 
ejecutivas del sector publico, empresarias. Ello afecto una de las bases del 
orden de genero al erosionar la rigida separacion entre 10 publico y privado y, 
en alguna medida, la division sexual del trabajo. La capacidad de proveer del 
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var6n se vio y ve, en muchos casos, disminuida e insuficiente para mantener 
su nucleo familiar al precarizarse sus trabajos, tanto en los montos de 
remuneracion como en la estabilidad en sus puesto. La autoridad del hombre 
como jefe de hogar ha sido afectada al ser mas precaria su calidad de proveedor 
(Olavarria 2001b, 2002a). 

El pacta de conciliacion entre trabajo y familia, que habia sido la base del 
orden a 10 largo de gran parte del siglo XX, qued6 en los hechos desahuciado 
por quienes tuvieron el poder y la capacidad de redefinir el papel del Estado en 
las ultimas dos decadas, El Estado, garante de la conciliacion entre la vida 
familiary la organizacion del trabajo, se transformo en subsidiario de la actividad 
privada, la que redisefio la organizaci6n del trabajo en funcion de sus intereses 
y de las demandas de una economia que se globaliza. Las politicas 
r.edistributivas, de estabilidad en los puestos de trabajos dejaron de ser tales, 
los servicios publicos de salud y educacion se privatizaron en parte y baj6 su 
calidad de atencion. Los menguados recursos del Estado se orientaron y 
orientan a los grupos de extrema pobreza. Los problemas que enfrentan las 
familias tambien se privatizaron, .son de su propia incumbencia. La familia 
nuclear patriarcal entra en crisis. 

Asimismo, entra en crisis 1apolitica que habia dominado sobre los cuerpos. 
Desde los sesenta comenzo la masificacion de los anticonceptivos femeninos, 
inicialmente promovidos como una forma de disminuir la mortalidad materna y 
neonatal y distanciar el nacimiento de los hijos, especialmente entre las familias 
mas pobres (Jiles 1994). Esta disminuyo, pero ademas permitio que las mujeres 
crecientemente controlaran su fecundidad y muchas pudieran redefinir su propia 
sexualidad y comportamientos reproductivos. No s610 era tener hijos y 
planificarlos, tambien se podia gozar de la intimidad sexual sin que tuviera 
efectos reproductivos. A partir de ese momento las decisiones reproductivas 
pasaron, en gran medida, a ser mediadas por las mujeres como no 10 habia 
sido antes en la historia de la humanidad; pero se les hizo -en los hechos
responsables de la salud reproductiva y su cuerpo se transformo en objeto de 
experimentacion e intervencion para la anticoncepcion, 

En este periodo se presentan importantes cambios en el perfil demografico de 
la poblacion de la region; disminuye significativamente la tasa de fecundidad 
(a 2,7 hijos por mujer entre 1995 y el 2000), aumenta considerablemente la 
esperanza de vida (73,3 afios para las mujeres y 66,8 para los hombres en el 
mismo periodo) (CEPAL 2002). 

Todo ello ha cambiado profundamente la relacion con los cuerpos. Se distingue 
entre sexualidad y reproduccion, como experiencias diferentes. Solo se tiene 
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dos 0 tres hijos en la vida, pero la intimidad sexual se puede extender por 
muchos afios. Adquiere cada vez mas importancia las expresiones y 
experiencias de comunicacion con el cuerpo, el placer. El cuerpo pasa a ser 
un campo de dominio personal y una expresion de la propia identidad: se puede 
cuidar, modelar, omamentar segun el propio juicio. 

A partir de la epidemia del VIH/SIDA la homosexualidad y la poblacion 
homosexual pasan a ser visibles. Se reconoce su presencia en distintos arnbitos: 
sus vidas, relaciones sociales, vida de pareja, centros de diversion y encuentro, 
se crean organizaciones que les representan y comienzan a asumir actoria social 
ya formular una agenda propia (Parker 2003; Caceres, Pecheny y Terto 2002). 

Se hace visible que el cuerpo, que da origen a la construccion generica, es 
objeto de construcci6n social y que esta constantemente afectado por el poder 
social que impone un tipo de masculinidad a traves de un sistema de sexol 
genero. Queda en evidencia aquello que habia sido invisibilizado: que el cuerpo 
es objeto de interpretacion y por tanto esta abierto al cambio y sus significados 
y sujerarquia cambiarian historicamente (Connell 1995, 1998,2000). 

Los procesos antes mencionados, asi como la globalizacion cultural y el 
conocimiento de otras formas de vivir, sentir y actuar impactan profundamente 
en las subjetividades e identidades de hombres y mujeres, tanto en su intimidad, 
en la vida familiar como en la relacion con los cuerpos propios y ajenos; les 
lIeva a cuestionar muchos de los aprendizajes y mandatos sociales sobre que 
se espera de hombres y mujeres. La forma dominante de ser hombre, la que 
ha hegemonizado la masculinidad, para muchos varones resulta lejana y ajena 
a sus vivencias y contradice 10 que quisieran ser y hacer. Si antes, en muchosl 
as, generaba culpa no adaptarse a 10 mandatos hoy a 10 mas produce verguenza. 

La institucionalidad que legitimaba y sigue legitimando este tipo de relaciones 
de genero y de masculinidad, no tiene respuestas para muchos de los dilemas 
que se presentan y pasa a ser cuestionada crecientemente. La familia tradicional, 
la organizacion del trabajo, la educacion formal y los sistemas de salud, la 
juridicidad y la administracion de justicia, la programacion de la television y 
sus libretos y programas, por sefialar algunos, pasan a ser centro del debate. 

En este sentido tanto la vida familiar, la organizacion del trabajo, la politica 
sobre los cuerpos, la subjetividad e identidad de hombres y mujeres son objeto 
de disputa por parte de actores sociales que pugnan entre si; algunos para 
mantener su dominio, legitimando un orden quizas mucho mas autoritario y 
conservador, y otros/as por una sociedad que acepte y reconozca la diversidad, 
mas justa, equitativa y democratica, La lucha ideologica y el enfrentamiento 
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cultural esta en la discusion diaria. El debate entre posiciones conservadoras 
que tratan de mantener el orden tradicional, aunque sea con otra cara, y las 
posiciones progresistas que fomentan el desarrollo de la ciudadania, la 
participacion y transparencia, en un proceso dernocratico, estan presente. 

REFLEXIONES FINALES 

La masculinidad esta en crisis, para ser mas precisos la masculinidad que ha 
sido dominante y ha hegemonizado la forma de ser de los hombres esta en 
crisis, pero no solo 10 esta la masculinidad sino la forma en que se han 
relacionado hombres y mujeres durante el siglo XX. 

Las formas en que los hombres de hoy dia han heredado los privilegios y 
recursos de poder del patriarcado estan siendo cuestionados y para muchos 
les es dificil beneficiarse de la manera que historicamente 10 hubiese sido, 
especialmente a partir de los procesos en curso en las ultimas decadas, 

Las respuestas que se dan a las preguntas planteadas sobre identidades, 
procesos subjetivos, intimidad, relaciones interpersonales, vida familiar, sentido 
del trabajo productivo, por sefialar algunos aspectos de la vida cotidiana, son 
muchas veces confusas, toman de la critica y de 10 que es criticado. La 
reproduccion de las identidades y la relaciones de genero pasan a ser cuestiones 
complejas dentro de un debate politico e ideologico donde diversas actorias 
tratan de imponer sus propios criterios e intereses, unos por mayor autoritarismo 
basados en argumentos esencialistas que intentan hacer una especie de 
"reingenieria de genero", reafirmando como permanente aquello que esta en 
el centro de la critica, desde posiciones de poder economico, religioso y 
mediatico, y otros -y especialmente otras- que yen en la crisis el momenta de 
profundizar en la equidad, el reconocimiento de la diversidad, el ejercicio de 
ciudadania y la formulacion de instrumentos y mecanismos que protejan a los 
grupos vulnerables del poder que ha ejercido historicamente contra ellos desde 
el sistema de sexo genero que ha predominado. 

l,Que masculinidades se estan construyendo? l,Como estas permiten a ciertos 
grupos de hombres apropiarse de recursos para ejercer poder y/o como se 
configuran otras masculinidades que empoderan a los varones en sus relaciones 
con mujeres y otros hombres? 

l,Cuanto de mayor fortaleza 0 de vulnerabilidad se esta consolidando en los 
procesos en curso en las relaciones entre hombres y mujeres y entre los propios 
hombres? 
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(,Que sistema de sexo genero se esta configurando a partir de la lucha de las 
actorias que pugnan por modelos identitarios y relaciones de genero 
contradictorios entre si? 

Es necesario tener presente que las teorizaciones de los estudios de genero 
sobre la dominacion a que eran/son sometidas las mujeres tomaron las tradiciones 
del feminismo que por una parte buscan explicarse la dominacion y hacerla 
visible y por otra dar una respuesta politica a tal situacion para revertirla. 

Las respuestas a las cuestiones recien planteadas estan profundamente 
"contaminadas" por los intereses en pugna, tanto en sus teorizaciones como 
en la accion politica. No es posible pararse frente a elias sin tomar partido. 
Tomar partido para quienes buscamos equidad, reconocimiento de la diversidad, 
ejercicio de ciudadania y mecanismos que protejan desde ya a los sectores 
vulnerables, obliga a la teorizacion y a la accion politi ca. 
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IDENTIDAD DE G~NERO, SEXUALIDAD Y 
CIUDADANrA: EJERCICIO DE DERECHOS EN 
MUJERES ADOLESCENTES 

M. Cristina Benavente R.l 
Claudia Vergara P.2 

I. INTRODUCCI6N 

La sexualidad de adolescentes y jovenes es un asunto que despierta hoy el 
interes y una creciente preocupacion en los mas vastos sectores en Chile. Ello 
se relaciona con diversos fenomenos en nuestra historia reciente. Por un lado, 
la constatacion de una porfiada permanencia de pautas conservadoras en el 
ambito de las identidades y relaciones de genero, que acompafiaron al gobierno 
militar (1973-1990). Por otro, la creciente instalacion de pautas afines con la 
modernidad cultural que ha implicado una valoracion de la individualidad, del 
derecho a la satisfaccion personal y 1a masificacion de mensajes relativos a 
los derechos sexuales y reproductivos. 

Desde el ambito gubernamental, a partir de 1990, esta preocupacion se ha 
expresado en la propuesta y desarrollo de distintas iniciativas (MINSAL, 
SERNAM, MINEDUC, INJUV) que, con mayor 0 menor exito han apuntado a 
dar respuesta a tres necesidades vinculadas a la sexualidad de los jovenes: la 
educacion sexual en los colegios, que habia sido eliminada por el gobierno militar; 
la prevencion del embarazo adolescente y la prevencion del VIH/SIDN. 

Antropologa, investigadora FLACSO-Chile. 
Psicologa, investigadora FLACSO-ChiJe. 
a) En 1993 el Ministerio de Educaci6n elabora y establece una "Politica nacional de 
educacion sexual", cuyos frutos no han sido evaluados sisternaticamente y que no se 
articula con el acceso a servicios de salud para adolescentes. b) En 1995 la Comision 
lntersectorial de Educaci6n Sexual y Prevenci6n del Embarazo Adolescente impuls61as 
denominadas Jornadas de Conversaci6n sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS), y 
tam bien las Jomadas Comunitarias de Conversaci6n sobre Afectividad y Sexualidad 
(JOCCAS) enfrentando la resistencia de los sectores mas conservadores de la sociedad 
chilena. Estas Jornadas s610 abren la discusi6n y responden, a estudiantes y apoderados, 
aquellas preguntas y dudas relacionadas con las afectividad y la sexualidad. Participan 
en elias profesionales de la salud y de la educaci6n. A pesar de las resistencias eclesiasticas, 
se han seguido desarrollando a 10 largo del pais, cuentan con gran adhesion en los 
colegios publicos y la comunidad, pero resultan insuficientes como politica de educaci6n 
sexual. c) Entre 1991 y 1997, el Ministerio de Salud desde 1aCONASIDA implernento 
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Si bienson temasrelevantes paranuestra investigaci6n, no profimdizaremos en este 
espacio en temasvinculados conelembarazo adolescente niconelcontagio de ITSy 
VIH/SIDA. Bastecon sefialar que, en Chile, pese a los esfuerzos desplegados en la 
ultimadecada, lascifras indican queestarnos frente aunproblemapendiente. Sibienla 
tasa global de fecundidad ha disminuido sostenidamente desdela decada del60 (2,2 
hijospormujeren 1998), nohasucedido igual conlastasas especificas defecundidad 
enmujeres adolescentes". Almismo tiempo, losnacirnientos demadres menores de20 
afios continuan aumentando suproporci6n enelconjunto denacimientos'. Deellos, el 
80% seproducefuera del matrimonio. A estascifras se sumae1 hechode que dentro 
deltotalde adolescentes, aquellas quevivenencondiciones depobreza muestran una 
mayorprobabilidad de embarazarse antes de los20 anos". 

En el ambito de educacion, las cifras indican que la cobertura de educacion 
media ha aumentadosistematicamente en losultimosafios y en todos losquintiles 
de ingreso", Sin embargo, persiste la desventaja de los colegios publicos 
(municipalizados) frente a los privados (pagados), 10 que constituyeuna brecha, 
en terminos de la calidad de la educacion, dificil de estrechar. De acuerdo a 
resultados de la prueba SIMCE, la brecha en educacion es precisamente entre 
sistemas, ya que en el sector municipal, los alumnos de desempefio alto son 
porcentualmenteun quinto 0 un cuartode losalumnoscon el mismo rendimiento 
de los colegios privados", En comunas de altos ingresos como Las Condes 0 

una carnpafia de prevenci6n del VIH-SIDA que fue duramente criticada por los mismos 
sectores conservadores. Adernas algunos medios de comunicaci6n se negaron a emitir la 
propaganda donde se promocionaba el uso del cond6n. d) Existe una Comisi6n 
Interministerial (Ministerios de Educaci6n, de Salud y SERNAM) encargada de elaborar 
un plan de sexualidad responsable. Con diferentes dificultades para Ilegar a un acuerdo 
al interior del propio gobiemo ha dilatado la entrega de dicho plan y su puesta en 
marcha. EI informe entregado en abril de 200I resulta vago y general, si bien expresa un 
consenso mas abierto que las experiencias anteriores. Actualmente, en ocho comunas de 
nuestro pais esta en marcha el Plan Piloto de Sexualidad Responsable. 
La fecundidad adolescente (I 5- I9 afios) subi6 de 69,7 nacimientos por mil mujeres en 
I980 a 70,2 en 1998 INE 2000). 
En 1960: 10,5%; en 1970: 14,2%; en 1980: 16,7%; en 1991: 13,7%; en 1998: 16,15%. 
INE, Anuario de Demografia 1960, 1970, 1991, 1998. INE, Santiago de Chi Ie. 
Comparar por ejemplo el porcentaje de nacidos vivos en mujeres menores de 19 afios en 
la zona oriente (0,15 para menores de 15 afios y 7,76 para mujeres entre 15 y 19 aflos), 
donde se concentran los mayores ingresos per capita de la regi6n metropolitana) y los 
de la zona occidente (0,54 para menores de 15 afios y 16,21 para mujeres entre 15 y 19 
afios), en relaci6n a la media de la regi6n (0,42 para menores de 15 afios y 13,56 para 
mujeres entre 15 y 19 aflos). En: MINSAL (1998) Indicadores e Atenci6n de Salud 
Regi6n Metropolitana; Anuario Estadistico, pp. 27 y 28. 
MIDEPLAN Informaci6n estadistica para el seguimiento del Plan Nacional de la Infancia 
1990-1998. Santiago. 
MIDEPLAN (2002) Seminario desigualdad y reducci6n de brechas de equidad. 
Sistematizaci6n de t6picos principales. Departamento de Evaluaci6n Social, Divisi6n 
Social, MIDEPLAN. Santiago. 
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Vitacura, la matricula en establecimientos particulares pagados es, para la 
ensefianza media, de 85%, mientras que en Cerro Navia es de 0%9. Si se 
considera que posteriormente los egresados de establecimientos municipalizados 
obtienen puntajes considerablemente mas bajos que los de los alumnos de colegios 
particulares -un porcentaje importante de ellos ni siquiera alcanza los 450 puntos 
requeridos como minimo para postular a la universidad-, estamos frente a un 
tema dificil de resolver en el ambito de la inequidad en la educacion. Estos 
elementos no pueden dejar de considerarse cuando se analizan las perspectivas 
de las adolescentes, sus proyectos y los cursos de accion que emprenden. 

II. LA INVESTIGACION 

EI presente estudio sobre adolescentes representa una continuidad de los 
resultados de las investigaciones desarrolladas durante afios por el equipo de 
investigadores/as del Area de Estudios de Genero de FLACSO en torno a la 
construccion de identidades de genero y las relaciones de poder entre hombres 
y mujeres. Es consecuencia logica de una linea de investigacion que se gesta 
desde una mirada critica de la situacion actual, y que apunta a la necesidad del 
fortalecimiento de relaciones mas igualitarias en los diversos ambitos de la 
vida en sociedad, nuevas relaciones que pasan por un proceso de 
empoderamiento por parte de las mujeres. 

La situacion existente, los elementos nuevos que sugieren los cambios que 
vienen y aquellos que constituyen nucleos mas duros a las transformaciones, 
son todos aspectos que incentivaron a explorar la realidad de las generaciones 
mas jovenes, como portadores privilegiados de los cambios. Que cambios, la 
profundidad de estos, los nuevos significados y las practicas asociadas a ellos, 
que insiste en permanecer, que resistencias se perciben y quienes resisten 
mas, son algunas inquietudes que estimularon este estudio. 

La investigacion esta guiada por una perspectiva particular que consiste en la 
busqueda de reconstruir 10 cultural a partir de su expresion subjetiva, es decir, 
como la cultura es portada por los sujetos. En dicho sentido, este es un estudio 
psicocultural, que, a partir de la recuperacion, analisis e interpretacion del 
habla de las mujeres adolescentes populares, busca lograr una mayor 
comprension de las representaciones, posicionamientos y conflictos de las 
adolescentes frente a la sexualidad en general y la suya en particular, y como 
esta experiencia de la sexualidad forma parte de su construccion como sujetos. 

MIDEPLAN (200 I) Situaci6n de la educacion en Chile 2000. Informe Ejecutivo. 
MIDEPLAN, Santiago. 
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Metodologfa y Muestra 

La metodologia utilizada en esta investigacion es cualitativa considerando los 
objetivos definidos. Se realizaron entrevistas en profundidad a 25 jovenes 
residentes en Cerro Navia entre los 15 y los 19 afios. Todas cursaban ensefianza 
media en un liceo de la comuna. 

Entre las adolescentes entrevistadas, poco mas de la mitad no habia tenido 
relaciones sexuales, mientras que el resto habia tenido al menos una pareja 
sexual. Entre estas ultimas, la edad de iniciacion se concentraba en los 15 
afios; ninguna se habia iniciado sexualmente antes de esa edad. Estudios 
recientes sefialan una disminucion de la edad de iniciacion en los ultimos afios. 
El promedio actual para las mujeres es de 17,8 afios, de acuerdo a la ultima 
encuesta del INJUv. 

Las jovenes entrevistadas vivian mayoritariamente con ambos padres y con 
uno 0 mas hermanos, en casa propia 0 arrendada; la familia no compartia la 
vivienda con otras personas, ni vivian de allegados, 10 que sima a este grupo en 
el estrato medio bajo. Salvo en los hogares conformados por la madre y los 
hijos, el jefe de hogar era el padre. Las casas descritas en general eran 
pequenas, apenas suficientes para albergar a los padres e hijos. Los referentes 
familiares se limitan a los parientes mas cercanos -tios, primos, abuelos- y 
aunque no se percibe que tras las nifias exista una red familiar mas amplia, ya 
que no hay condiciones para la persistencia de una estructura de familia 
extendida, las abuelas siguen siendo, en alguna medida un apoyo en su crianza. 

III. RESU LTADOS PRELIMINARES 

Algunos aspectos que nos parecen relevantes luego de una primera mirada 
analitica al material recopilado estan relacionados con la sexualidad de las 
nifias, el discurso en tomo al proyecto de vida y ellugar de los derechos, todas 
cuestiones fuertemente vinculadas a la construccion de identidad de genero. 

a) La sexualldad en la experlencla de las entrevlstadas 

El discurso familiar: riesgo y control 

Los relatos de lasjovenes confirman que el aprendizaje de la sexualidad es un 
proceso largo, que comienza en la infancia dentro del marco de la familia 
(sexualidad de los padres, experiencias de hermanos mayores, preguntas en la 
infancia) hasta llegar a la experiencia de la sexualidad con otro y sus vicisitudes. 
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La socializacion sexual al interior del hogar esta marcada por imagenes, 
silencios, conversaciones de otros, mas que sobre la base de informacion 
explicita y directa. En este punto, ellugar y presencia de la madre y el padre 
son diferentes. El padre, mas que entregar informacion coherente con las 
dudas de las jovenes, se mueve entre no hablar y entregar un discurso valorico 
que destaca los riesgos de la vivencia de la sexualidad, en particular, el riesgo 
que implican los hombres. 

"Mi papa me dice que hay que tener cuidado con los hombres, 
porque los hombres quieren puro eso. Y yo Ie digo que, que es eso. 
Ah me dijo, si vos sabis, me dice" (Ana, 15 afios, no iniciada). 

Las madres, por su parte, combinan el silencio, los implicitos con un discurso 
socializador centrado en la menstruacion y el embarazo. Entregan informacion 
respecto a la menarquia que explicitamente gira en torno a la higiene, la fertilidad 
y el cambio de lugar social e implicitamente respecto a estar cruzando un 
umbral en el que los cambios traen aparejados riesgos, particularmente el 
inicio de la vida sexual y el embarazo: 

"...Que era algo normal, y que tenia que tener cuidado, porque ya 
podia embarazarme" (Jennifer, 16 afios, no iniciada). 

"Dice que cuando nosotras quedemos embarazadas nos va a echar 
de la casa. 0 por ejemplo, la vecina quedo embarazada y mi mama 
dijo 'eso les pasa por putas '. Entonces dice eso y nos mira ... " 
(Candy, 17 afios, no iniciada). 

De esta manera, ambos padres, con su silencio 0 advertencias, confirman un 
discurso social de desconfianza frente al cuerpo y el deseo masculino y de 
control frente al propio deseo, una imagen de los hombres como sujetos 
temibles, descontrolados y falsos, que son capaces de cualquier cosa par obtener 
sexo y de elias como quienes deben ejercer el control en la relacion, de sus 
cuerpos y del de sus compafieros. 

"(Mi papa me dice) que todos son unos guevones. Me dice, yo 
tambien lui cabro, soy hombre y se como piensan '. Es que segun 
el, el no mas era bueno ....el no mas decia la verdad, entonces ... " 
(Jennifer, 16 afios, no iniciada). 

"(Mi mama me dice) 'No, tenis que tener cuidado porque todos los 
hombres son iguales '. Todos los hombres eran, para ella como... 
maricones, eran poco hombres, 0 sea 10 unico que querian era 
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como haeerlo y despues dejarla a una. Siempre me dijo eso... que 
tenia que tener euidado con los hombres. Pero nunea me dijo hay 
van a querer puro (..) no, es que ella 10 decia con otras palabras, ' 
van a querer eso y despues... si te he visto no me acuerdo ' " 
(Colombina, 18 afios, iniciada). 

"Cuando ya empezaba a lesearme mueho, empezaba a veees queria 
saearme el ehaleeo y euestiones y yo Ie decia no, no, no, no. Ahi 
siempre fue el momenta en el que igual yo paraba. Yo empezaba a 
pensar en mi mami, es que mi mami siempre ha sido asi y yo decia 
no poh que va a decir mi mami. Yo tambien me sentiria mal, entonees 
yo digo no poh, tengo que haeerlo por mi mama, mas que nada es 
por mi mama, ni por mi, ni por euidarme tanto. Es por mi mama. 
Esta preoeupada porque me puedo embarazar que uno despues 
nunea esta segura "(Antonia, 15 afios, no iniciada). 

La socializacion que reciben lajovenes en sus casas enfatiza la responsabilidad 
sin entregar herramientas que permitan el empoderamiento y la confianza en 
los propios recursos frente a este mundo sexual amenazante y peligroso. 

Las amigas, un nuevo recurso 

En este estudio se repiten caracteristicas de la socializacion femenina en sexualidad 
halladas en estudios previos de FLACSO con mujeres populares mayores en la 
decada del ochenta y del noventa'". Sin embargo nos encontramos con un cambio 
relevante en este grupo joven, y es que las amigas aparecen como un agente 
socializador central en el tema de la sexualidad. Esto marca una diferencia enorme 
con los recursos con los que contaban las mujeres mayores de este mismo grupo 
social, en las que a la ausencia de informacion directa de la familia, se sumaba la 
imposibilidad de compartir las experiencias y dudas con las amigas. 

Por el contrario, en la actualidad, con las amigas mujeres se puede hablar de 10 
que sexualmente se hace 0 no se hace, 10 que saben y 10 que desconocen, 
pueden inciuso fantasear sin que haya un juicio negativo. Este solo aparece 
cuando las conversaciones trascienden los limites de las relaciones intimas y 
cercanas y se abren al grupo de relaciones mas amplio, que incluye a los 

Valdes, T. (1988). Venid benditas de mi padre. Las pobladoras, sus rutinas y sus suefios.
 
Serie libros FLACSO. FLACSO, Santiago.
 
Valdes, T; Benavente; C; Gysling, J. (1999) El Poder en la Pareja, la Sexualidad y la
 
Reproducci6n. Mujeres de Santiago. Serie Jibros FLACSO, FLACSO, Santiago.
 
Benavente, C. y Vergara, C. (Por publicar) EI placer y el deseo en la pareja.
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varones. Con los amigos hombres la posibilidad de aprender sobre sexualidad 
se da de manera indirecta, mas como resultado de escuchar conversaciones 
entre ellos que c6mo un dialogo abierto y directo. 

El Liceo, espacio ;,conftable? 

Cuando las j6venes hablan respecto a sus expectativas de informaci6n y dialogo, 
evidentemente la familia ya ha quedado fuera, en especial si ha habido iniciaci6n. 
Son los amigos y el liceo, a traves de clases 0 en vinculaci6n con otras 
instituciones, quienes se perfilan como espacios mas confiables. Sin embargo, 
elliceo, desde 10 que las j6venes relatan, ha tendido a entregar informaci6n 
ligada fundamentalmente a 10 reproductivo y no a la sexualidad como una 
experiencia mas amplia, informaci6n que segun las j6venes, no resuelve sus 
demandas centrales, basadas en los desafios, temores y encuentros que 
cotidianamente tienen con 10 sexual. 

"Es que las clases de relacion sexual son fames, aca y en todos 
lados. Siempre la misma lesera. Empiezan a hablar de que el pene 
se introduce en la vagina y que los espermatozoides se introducen 
y ahi se hace la guagiiita, siempre hay una guagiiita, siempre hablan 
de eso, no par ejemplo de como se hace el acto sexual" (Blanca, 
17, no iniciada). 

Sexualidad Adolescente: Riesgos explicitos, placeres/deseos implicitos 

En la experiencia mas directa de la sexualidad, que va desde el primer beso 
hasta la sexualidad genital con un cornpafiero, 10que marca la vivencia de las 
j6venes es la tensi6n entre experimentar el placer y el deseo en sus cuerpos y 
poder otorgarle un lugar aceptable y valido dentro de sus experiencias. 

Considerando las caracteristicas ya descritas de la socializaci6n en sexualidad, 
el discurso respecto a sexualidad esta marcado por el temor al descontrol y la 
negaci6n 0 proyecci6n del deseo. Los significados asociados a la sexualidad 
siguen estando en un eje bastante tradicional, siendo para elias, una muestra 
de amor, algo que no se hace s610 por "calentura "II, un gesto que implica 
una entrega, por 10 que vincularla a un deseo que surge de elias misma implica 
tener que veneer una resistencia alta. Esto se observa incluso en la dificultad 
para ponerle nombre a ciertas sensaciones y la tendencia a disminuir su 
relevancia en un contexto mayor. 

Calentura: Excitacion sexual. 
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P: Y tu has tenido alguna vez la sensacion de estar excitada, de estar de 
sentir asi como deseos sexuales, dandote un beso, abrazandote con tus 
pololos, con tus pinches, te ha pasado como sentir una sensacion distinta 
en el cuerpo? 
R: Eh... un dia me dio como una cosquilla en la guata, pero nada mas 
P:	 ~Nada mas, eso es 10 unico? 
R: Si, como que me dio calor y nada mas... 
P:	 ~ Y que paso cuando te paso eso, que hiciste ...? 
R: No poh. .. yo llegue y Ie dije.... por ejemplo, con el primer pololo que 
tuve yo, ahi como que me dio calor y yo llegue y Ie dije... ya, te veo en un 
ratito mas, llegue, fui a tomar agua, me dio calor, llegue y me saque el 
chaleco, nada mas" ...(Esperanza, 16 afios, no iniciada). 

Por otra parte, el gran fantasma de la sexualidad es el embarazo. Muchas de 
las entrevistadas mencionaron haber recordado a sus padres y sus advertencias 
respecto al "gran peligro" en el momento de estar ad portas de una relacion 
sexual. La vinculacion entre embarazo y sexualidad es uno de los nucleos 
duros dentro de la sexualidad juvenil y se apoya en al menos dos concepciones: 

1.	 "Los anticonceptivos no sirven, en especial los condones". 
Independiente del nivel de informacion que manejen en el tema, lasjovenes 
se aproximan a una vida sexual activa 0 directamente la tienen, con una 
gran desconfianza frente a la efectividad de los metodos anticonceptivos, 10 
que las hace desestimarlos y en consecuencia correr riesgos. "No, no se, 
de funcionar deben funcionar, pero todo falla alguna vez y yo no 
quiero que sea justo esa vez me falle, si para que si nadie me apura a 
hacer nada y no. nadie me apura a hacer nada, si tengo toda la vida 
por delante si Dios quiere entonces no" (Patricia, 17 afios, no iniciada). 

2.	 "Si ya se esta teniendo relaciones, es super probable que uno se 
embarace". Ellas perciben el embarazo como algo "inevitable", dando 
la impresion de que no se pudiera disfrutar de una vida sexual controlando 
la fecundidad. 

Detras de esto pareceria operar la nocion de que el embarazo es una sancion 
al desborde y descontrol que implica aceptar los requerimientos de los 
compafieros sexuales y adem as las ganas y el gusto de tener una vida sexual. 

EI destacado es nuestro. 
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Grados de acercamiento sexual y ubicacion del deseo 

Las posibilidades de vinculacion afectiva y sexual para las jovenes entrevistadas 
son multiples en terminos del grado de compromiso. Lasjovenes "tiran", "andan " 
o "pololean "13. Todas estas posibilidades implican grados de acercamiento sexual 
progresivos, 10 que implica que es mas facil tener relaciones sexuales en el contexto 
de un pololeo que dentro de una "tirada". Sin embargo, nos encontramos con una 
paradoja. En las relaciones donde es menos factible un encuentro coital, es mas 
facil que las jovenes puedan reconocer un interes y actitud activa respecto al 
deseo sexual. En este sentido, tirar es, de acuerdo a los relatos, el tipo de relacion 
en el que las jovenes pueden expresar libremente su deseo. Todas han tenido 
varias experiencias de este tipo y no hay juicio negativo al respecto. Incluso, para 
algunas, es una practica en el contexto del pololeo. 

"Que no Sf! poh, dan ganas de probar otros labios asi, no poh, no 
es 10 mismo, no los gusta. Es bacdn igual, es como mas emocionante 
estar tirando con otro, asi... " (Perla, 18 aiios, iniciada). 

Este privilegio puede explicarse porque "tirar" se da en un contexto en el que 
el limite esta claro y hay garantias de poder mantenerlo, por 10 que implica 
tanto una practica como un ambiente protegidos para las jovenes, si se compara 
con 10 que sucede en las parejas mas estables. En las segundas se hace mas 
dificil presentar las ganas y la posicion activa frente al otro, basicamente porque 
se esta invadiendo un espacio de poder atribuido al otro, 10 que les puede 
hacer perder su "femineidad" a los ojos de la pareja. 

"A el Ie encantaria que yo 10 toque y hasta el momento no...(10 he 
tocado ...). Yel me dice a ml, 'me gustaria que til tuvierai mas confianza 
conmigo y que pudierai, si no es malo', pero no puedo. A el le gustaria 
eso y no digo que a mi no me guste, pero no puedo, como que pa mi es 
raro (..) si me dan ganas, pero me da, como que digo en el momento... 
no, que va a pensar de mi" (Estrella, 17 afios, iniciada). 

En terminos generales, es posible plantear que la experiencia de la sexualidad en 
las adolescentes y en particular el inicio de la sexualidad genital esta fuertemente 
marcada por un discurso tradicional. Cuando las jovenes se inician, 10 central es 
que sienten que se entregan y al hacerlo, pierden autonomia y capacidad de 

I J	 Tirar: besarse y tocarse en un contexto publico (fiesta, recital) con una persona con la 
que no hay un relaci6n afectiva. 
Andar: Relaci6n de pareja en la que hay estabilidad en eJ tiempo, pero no compromiso 
publico ni exclusividad. 
Polo leo: relaci6n afectiva publica y estable sin compromiso de matrimonio. 
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negociacion. Por dicha razon, es mas facil para elias experimentar placer y 
asumir su deseo cuando "tiran", ya que hay menor riesgo de perderse. La 
sexualidad y la perdida de libertad y poder estan profundarnente ligadas en este 
grupo social y nos devuelve a las identidades y relaciones de genero imperantes. 

b) Proyecto de vida 

Respecto del proyecto de las adolescentes,hay que sefialarque la constitucion de la 
muestra -estudiantes de ensefianza media- marca un sesgo en el sentido de que 
claramente laopcion de estudiary completar los estudiossecundariosestaen labase 
de los proyectos de estas jovenes, 10 que eventualmente podria presentar mas 
heterogeneidad si las entrevistadas fueran seleccionadas a partir de otros criterios. 

Nuevos futuros, viejos caminos 

Asi, se puede decir que, en este grupo de adolescentes, completar la ensefianza 
media es una condicion central para lograr otras metas. 

A gran des rasgos hay dos objetivos que estructuran los proyectos descritos 
por lasjovenes: 

Por un lado la aspiracion de ascenso social es clara en todas. "Ser mas que los 
padres", frase frecuente, implica tenninar los estudios, cosa que la generacion 
de los padres rara vez lograba, para vivir de una manera distinta a la que viven 
actualmente. 

"Yo encuentro que si yo quiero ser algo mas que mi papa y mi 
mama yo encuentro que hay que estudiar. 0 sea yo no me quiero 
quedar en el circulo que estan mis papas, porque igual si yo fuera 
otra, igual con todas las cosas que pose hubiera dicho, bueno si a 
las finales ellos no tienen por que exigirme nada. Pero no, una vez 
me dijeron que no iba a estudiar mas y yo me puse a llorar" (Issa, 
16 afios, no iniciada). 

Por otro lado, terrninar los estudios secundarios representa -para este grupo 
de adolescentes- marcar una diferencia respecto de las mujeres que no han 
logrado hacerlo, por 10 general, sus madres 0 hennanas mayores. En este 
senti do, el cambio es claramente hacia un cuestionamiento de la exclusividad 
del rol de madre y esposa. 

"Quiero trabajar, quiero vivir sola, no quiero vivir con nadie ... 
(...) me di cuenta que hay que estudiar. Si no estudio voy a estar 
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igual que mi mama. en la casa. y no quiero estar en la casa cuidando 
cabros chicos. No, no me gustan los cabros chicos" (Jennifer, 16 
afios, no iniciada). 

Lo anterior refleja un discurso no tradicional-la matemidad ya no es el unico 
camino posible - de las adolescentes entrevistadas frente a sus proyectos de 
vida. El ascenso social al que aspiran no depende del hombre con el que se 
emparejen, sino que se yen a sf mismas como protagonistas de ese cambio. El 
rechazo al rol femenino tradicional como opci6n unica y la menci6n del trabajo 
como componente obvio del proyecto apunta tarnbien a un deseo de 
independencia econ6mica que a su vez es parte de una idea de autonomia que 
esta siempre presente en el discurso de las adolescentes entrevistadas. Dejar 
su casa y sobre todo deshacerse del control de los padres no es sin embargo 
tan urgente como para hacerlo a cualquier precio. No describen la vida de 
pareja como una altemativa idealizada, y no tienen apuro en concretarlo. 
Permanecer en el hogar parental es inevitable mientras no terminen sus estudios 
y no consoliden una situaci6n que les permita mantenerse solas. Desde esta 
perspectiva, ellas, a diferencia de sus madres, no estan pensando en el 
matrimonio 0 en la convivencia como launica (ni siquiera la principal) altemativa 
frente al control de los padres y los limites impuestos al interior de las familias. 

Esta prim era mirada a los discursos acerca de sus planes para el futuro, entrega 
una imagen bastante positiva de la capacidad de las nifias de pensarse como 
adultas, de verse a sf mismas como protagonistas de su vida. 

Sin embargo, al ir mas alla y profundizar en los relatos, aparecen las fisuras 
entre 10 que se dice y 10 que se hace, y tambien las diferencias entre las 
entrevistadas en este aspecto. 

La importancia que tiene el estudio para todas las entrevistadas no es coherente 
con la disposici6n frente a el. Aqui surge una primera diferencia, que las divide 
en dos grupos. 

En primer lugar, estan aquellas para las cuales el rendimiento es importante, y 
se esfuerzan por lograrlo. Estas nifias tienen bastante claro que es 10 que van 
a hacer despues que terminen el liceo, cuales son sus intereses y 10 que les 
gusta. Casi todas optaran por continuar estudiando en un Instituto despues del 
liceo, saben los pasos a seguir, donde postular, los requisitos exigidos. Las que 
pretenden continuar en la universidad ya han obtenido becas para hacerlo. 
Todas tienen un buen rendimiento academico. 
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En este grupo queda muy clara la centralidad del estudio y eI trabajo en su 
proyecto de vida. 

EI estudio es 10 mas importante que yo tengo. 0 sea, mi meta 
esencial, llegar a terminar mis estudios y trabajar" (Blanca, 17 
afios, no iniciada). 

Hay otro grupo, compuesto por las que, pese a optar por estar en elliceo, no 
se comprometen en el proceso de ensefianza. Se quejan de que la exigencia 
de los profesores es baja, pero su propio rendimiento academico tambien 10 es, 
aunque saben que las notas seran determinantes para conseguir becas que les 
permitan continuar estudiando despues delliceo. 

La falta de entusiasmo por el estudio no significa que no tengan proyecto. AI 
contrario. Describen 10 que quieren llegar a ser y a tener. Lo que hayes una 
falta de correspondencia entre 10que dicen es su proyecto y 10 que hacen para 
su concrecion. Ante esto, cabe preguntarse l,creen realmente que ese proyecto 
es factible? Y la respuesta es que probablemente no 10 crean. 

Tienen claro que tipo de mujer desean lIegar a ser. Cuando la describen surge 
la imagen de una mujer a la que elias nunca han visto, salvo en los comerciales 
de television: una mujer moderna, independiente, con departamento propio, 
trabajo de oficina, elegantemente vestida y muy atractiva. Esta imagen 
estereotipada de "mujer profesional de clase alta" no puede estar mas lejos de 
10 que ellas conocen, sus madres son duefias de casa 0 trabajan "cuidando 
nifios" en el barrio alto de la ciudad. 

Entre 10 que ellas son hoy y 10 que desearian llegar a ser hay un espacio 
desconocido. No tienen ningun elemento que les permita trazar un curso de 
accion realista que las acerque a 10 que son -rnas que sus proyectos- sus 
suefios, 

Este desconocimiento de los pasos a seguir se expresa bien cuando describen 
su futuro inmediato: 

Losplanes de Karina, con malas notas producto de su inasistencia a c1ases, son: 

"Primero sacar mi cuarto medio, secretariado, hacer la practica, 
despues meterme en el curso de ingles, buscar trabajo estable, poner 
plata para mi casa propia. Porque cumpliendo yo dieciocho aiios 
voy a abrir una libreta de ahorro para mi casa. Entonces despues 
I-en que iba? Seguir en mi trabajo como secretaria bilingiie. despues 
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asi como quien no quiere la cosa hacer un curso de reposteria. 
Despues ya, tener mi casa y ya cuando este mi casa, cuando tenga 
todo eso, dejarme un tiempo para estudiar y trabajar a la vez, porque 
me gusta trabajar en secretariado, todo 10 que tenga que ver con 
maquinas, computadores, todo eso. Pero me gustaria en ese tiempo 
probar el periodismo" (Karina, 17 afios, iniciada). 

Para transformar los suefios en objetivos se necesitan model os, algo de 10 que 
este grupo de nifias carece; estan sus propias madres 0 las mujeres del 
comercial. La fuerte segmentaci6n por clase social de la sociedad chilena se 
refleja tambien en los proyectos de las personas. Las j6venes entrevistadas 
yen en la televisi6n a las mujeres que quisieran ser, 10 que presenta al menos 
dos problemas. Es una imagen, vacia de contenidos. Por un lado no se sabe 
muy bien que hace esa "mujer ideal" y por otro no se sabe c6mo lIega a ser. 
Las adolescentes no tienen recursos para resolver ninguna de las dos 
interrogantes; por 10 que quedan impotentes frente a esa meta. 

La importancia de la educaci6n es aqui primordial. Si bien es un hecho que el 
nivel del !iceo es inferior a los del centro 0 del barrio alto, y en este sentido 
ellas presentan desventajas respecto de j6venes de otros sectores, la posibilidad 
de estar insertas en el sistema es la unica manera de ir dilucidando los vacios 
que tienen las adolescentes ante las alternativas por las que deberan optar. 

Las marcadas diferencias respecto de los proyectos entre los grupos descritos 
seran analizadas con mas profundidad y consideradas en las entrevistas 
grupales. Es un nudo central, que afecta directamente las posibilidades de 
mejorar las condiciones de vida de las estudiantes y de promover en elias un 
proceso de empoderamiento respecto de su propio futuro. 

c) EI lugar de los Derechos 

Esbozando un concepto 

La noci6n de derechos no aparece facilmente en el discurso de las adolescentes 
entrevistadas. Ante la pregunta acerca de sus derechos -respetados 0 no- la 
primera reacci6n es el desconcierto, la no comprensi6n, 10 que indica que no 
es un tema presente en las conversaciones propias, ni en las que ellas escuchan 
de los adultos. 

Sin embargo, la idea de derechos esta siempre rondando los relatos de las distintas 
vivencias especialmente cuando se refierena 10 que ocurre en la casa y en elliceo. 
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"0 sea, que me permitan hacer algo, si que derechos he tenido, 
que me dejan dormir y que me dejan ver tele hasta la hora que 
quiero, que me dejan sentirme uti! en la casa, no se es que como 
que tengo derecho a estar con mis amigas y eso no mas, porque no 
se que otro derecho... " (Antonia, 15 afios, no iniciada). 

"Tambien poh que me respeten, porque hay algunos profesores y 
auxiliares que te tratan mal, entonces uno como alumno, porque 
por ser alumno somos los mas de abajo y que el director, y que los 
inspectores y los alumnos abajo, pero si no fuera por los alumnos 
los colegios no existirian y los inspectores, ni los directores. Aqui 
uno se merece respeto como, no solo que nosotros respetemos, ellos 
tambien a nosotros" (Patricia, 17 afios, no iniciada). 

Todos los derechos mencionados se vinculan casi exclusivamente a la 
posibilidadJderecho de opinar, disentir y ser consideradas en sus puntos de 
vista en las relaciones cara a cara. 

No hay en general mayor reflexion acerca de otras necesidades, que podrian 
llevarlas a visualizar los derechos asociados. 

Sin embargo, cuando deben enfrentarse a problemas concretos, algunas 
desarrollan un discurso que expresa una mayor conciencia de las carencias a 
las que estan expuestas, particularmente en el ambito de educacion y salud y 
la molestia que les produce un hecho que es percibido como una injusticia 
hacia ellas no solo en tanto individuos, sino tambien en tanto jovenes y como 
parte de un determinado estrato socioeconomico. Esta constatacion no las 
lleva a percibirse como individuos en cuanto actoras sociales y en este sentido 
hay una suerte de resignacion a que las cosas son como son, no esta en manos 
de la gente comun y corriente hacer algo para cambiar. 

R: Derechos ... A veces, segun 10 que tengan las personas es 10 que... A la 
gente que tiene mas plata es a la que Ie hacen mas caso. 

P:	 i Y tu crees que se puede hacer algo para que esas cosas cambien? 
R: Es que eso va en la gente. La gente que tiene plata es la que es asi, 

porque si no tiene plata no... 
P: Pero tu crees que eso puede cambiar. 
R:	 Yo creo que si, cambiando al Presidente. 
P:	 iSf? 
R: Sf, el Presidente. 
P: Entonces tu crees	 que hay que cambiar al Presidente para que las 

cosas cambien. 
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R: Si. 
P: Mmm. Til ya vas a poder votar cuando sean las elecciones. 
R: Yo no me voy a inscribir: 
P: No te vas a inscribir. 
R: Yo creo que es una perdido de tiempo, si a las finales a 10 mejor va a 

ser 10 mismo (Issa, 16 afios, no iniciada). 

Derechos e Instituciones: Elliceo, el consultorio 

La distancia de estas adolescentes respecto de sus necesidades, se expresa 
tambien con la vision y relacion que mantienen con las instituciones que se 
encuentran mas cercanas a su cotidiano (y a sus necesidades actuales), las que 
son percibidas como entes rigidos distantes de las personas jovenes. Elliceo, es 
por una parte un espacio que las acoge, pero solo en cuanto lugar de sociabilidad 
con los pares, ya que por otro lado hay disconformidad con 10 que elliceo entrega 
a nivel de la ensefianza y hacia la actitud de los profesores en este proceso. 

"No se poh, que los profes explicaran asi un poco mas, si uno no 
entiende que, si explican si pero hay profesores que si no entendimos 
que vayan al libro, vean en el libro" (Ana, 15 afios, no iniciada). 

"Me gustaria que los profesores fueran mas estrictos con las 
notas..., aunque no tengo muy buenas notas, pero es que como los 
profesores no son tan estrictos, entonces como que una se deja 
estar no mas, total, despues hablo con el profe y me pone la 
nota.... entonces eso me hizo cambiar a mi. Yo antes tenia buenas 
notas y si me vine a este /iceo es porque no habia una buena 
situacion economica en mi casa" (Candy, 17 afios, no iniciada). 

Asi y todo elliceo es rescatado por las j6venes como la (mica institucion que 
podria entregarles elementos en los temas de sexualidad y al mismo tiempo 
valoran la postura de su liceo en particular de mantener como alumnas regulares 
a las nifias embarazadas y a las que ya son madres. 

Un elemento interesante es la no visibilidad, para la mayoria de las adolescentes 
entrevistadas, de la contradiccion entre el mensaje pro prevencion y las 
condiciones que dificuItan su concrecion. La conciencia de esta contradiccion 
podria llevarlas hacia el tema de los derechos en salud reproductiva. 

"Lo que paso es que quiero cuidarme y fui al consultorio de ahi (a 
pedir anticonceptivos) y me salio todo mal poh. (Me dijeron que) 
tenia que llevar unos papeles para que me atendieran y tenia que 
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comprar carne. Mas encima no me dieron un papel para entrar 
aca al /iceo. Llegamos con mi amiga y el inspector hizo el medio 
escandalo, que andabamos mintiendo, que estuvimos toda la 
manana afuera, que por que habiamos l/egado atrasadas y nosotros 
Ie dijimos que no, yo andaba con una amiga en el consultorio 
porque ella sabia. Pero el dijo, 'yo no se nada' y nos dio una 
citacion al apoderado. Mi papa me va a hacer preguntas y aparte 
que se va a desilusionar porque mi papa no va a pensar que yo 
voy a andar con pastil/as ni nada poh. Yese es el miedo que tengo 
ahora. Es que es obvio que el inspector le va a contar. Y mi papa 
no se como 10 ira a tomar tampoco poh" (Estrella, 17 afios, iniciada). 

Que las niftas vayan al consultorio es una cosa excepcional que se asocia mas 
bien al embarazo, por 10 que una visita de una nifia no embarazada despierta 
las sospechas, sospechas que siempre pueden llegar a oidos de los padres. No 
existe un vinculo estable con profesionales de la salud, y no es una instancia 
validada como un lugar donde puedan encontrar respuestas a sus dudas y 
necesidades en el ambito de la salud sexual y reproductiva. Los unicos que 
aparecen en este rol son eventualmente los profesores, ya que siempre hay un 
grupo de ellos mas cercano y que genera mas confianza en las jovenes. 

d) ldentldad de g~nero 

Discursos en tension 

En las jovenes entrevistadas se da una situacion compleja. Han estado expuestas 
al discurso modemo respecto a Ia identidad de genero y a las relaciones entre 
los generos, por 10 que el rescate de la individualidad, la autonomia, la posibilidad 
de desarrollo profesional entre otros, son aspectos valorados y esperados en 
su condicion de mujeres jovenes, ElIas son conscientes de la deseabilidad 
social de ciertos cambios, en especial desde el discurso explicito del mundo 
adulto (padres y profesores). 

"Mis expectativas y las de mis papas es que yo sea una profesional, 
que sea eficiente y eficaz" (Blanca, 18 afios, no iniciada). 

Sin embargo, la intemalizaci6n de estos deseos y su traduccion a acciones 
definidas encuentran frenos concretos en su experiencia cotidiana. No solo 
por ser jovenes y aun dependientes de los padres, sino porque sus relaciones 
y las herramientas que estan recibiendo siguen ancladas en concepciones 
tradicionales respecto a los generos, Por ella, existe una contradiccion no 
resuelta entre los mandatos tradicionales y los modemos respecto de la 
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identidad femenina, en la que las oportunidades de cristalizaci6n son mayores 
para los primeros. 

"Ah. .. yo creo que, que sea una profesional, que tenga mi casa, 
que tenga hijos y los erie... (risas) que me quede en la casa...no, 
yo no quiero eso" (Vania, 16, no iniciada). 

De esta manera, el ser mas (que sus madres, que las mujeres cercanas) lleva al 
mismo tiempo una carga de control (ser mas es no embarazarse de adolescente) 
y una de libertad (tener una especializaci6n, trabajar en ello) frente a las cuales 
las j6venes no saben c6mo situarse, en especial porque la propuesta es de una 
identidad en el futuro, alejada de 10 que les esta pasando en el aqui y el ahora. 

Maternidad, hoy como ayer 

Por ello, no es extrafio encontrar que 10 mas valioso de la experiencia femenina 
sigue siendo para elIas la maternidad. En ella, una mujer encuentra la 
confirmaci6n social, emocional y fisica de su lugar como mujer, que es de 
entrega total al otro. 

"(Lo mejor de ser mujer) Tener una guagua" (Kimberley, 18 
afios, iniciada). 

"0 sea, tambien cuando ya estan casadas, 0 sea, cuando uno ya 
es mas grandecita y tener al bebe asi como que rico, bacan estar 
embarazada, sentir que hay algo dentro de uno, que uno 10 esta 
criando, que es de uno y de nadie mas, eso yo encuentro que es 10 
mas bonito" (Antonia, 15 afios, no iniciada). 

La maternidad es puesta como un evento futuro, pero de todos los caminos 
identitarios, sigue siendo el mas concreto, valorado y accesible para elIas, que 
recompensa sirnbolicamente la perdida en oportunidades que implica el 
embarazo adolescente. 

Un cuerpo abierto 

Otro aspecto de esta construcci6n y valoraci6n de un cuerpo para otros, es la 
apertura, exposici6n y la vulnerabilidad expresada por las j6venes respecto del 
ser mujer. Ser mujer es ser bonita, poder arreglarse y exhibir un cuerpo atractivo, 
10 que al mismo tiempo, las sima en riesgo de abusos y violencia. Por otra 
parte, el cuerpo femenino es un cuerpo que tiene una marca de dolor. Cuando 
la femineidad irrumpe en el cuerpo con la menstruaci6n, con la primera 
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experiencia sexual, con el parto, deja una huella de sufrimiento que aparece 
de manera insistente en los discursos de las j6venes. 

"Sf. pero igual la mujer es sufrida, porque todos los meses estti con 
la cuestion, despues tener hijos asl, sufren todos los dolores, no se, 
no me gustaria pasar todavia por eso... " (Ana, 15 afios, no iniciada). 

"Las unicas que sufrimos somos nosotras, de todo, el hombre no 
poh. (...) Primero, ya estamos chiquititas y nos llega la regia, 
despues ya, tenimos relaciones, uno tiene que tener la guagua, no, 
y sufre caleta" una mujer. En cambio el hombre ide que sufre?, de 
nada poh. No, igual me gusta ser mujer, porque es mas sexy la 
mujer; es bonito... me gusta ser mujer'' (Perla, 18 afios, iniciada). 

Se paga un precio por 10 femenino, hay algo que se pierde.ique.aparece en el 
cuerpo como dolor, y en las relaciones en general como falta de libertad. Para 
ellas, luego de la menarquia, la relaci6n con padres, hermanos, amigos, el 
barrio, la ciudad, cambia dramaticamente y el acento se pone en el control del 
cuerpo. Las j6venes denominan "paqueo" a este control de la "autoridad" del 
padre y en nombre del padre, por sobre su cuerpo y sus movimientos, paqueo 
que comienza en la adolescencia y continua en la pareja estable. 

"No se, es que cuando uno se casa, es como que alguien 10 paquea 
por decirlo asi. Y si tengo alguien que me paquea en mi casa y 
despues liberarme y todo el atao y casarme y que me paqueen de 
nuevo... " (Vania, 16 afios, no iniciada). 

En este intento por definir una identidad femenina, existen dos grandes referentes 
con los cuales las j6venes se comparan como mujeres: los hombres y las mujeres 
mayores que ellas. Frente a los primeros, la posici6n es de una contestaci6n 
permanente frente a la carencia comparativa de poder, las mujeres son mas que 
los hombres, pero son mas en caracteristicas que las dejan dellado menos de la 
balanza del poder: mas sacrificadas, mas aguantadoras, mas suaves, mas 
sensibles. Es decir, a traves de este "mas" intentan revertir una situaci6n de 
"menos" de la cual es imposible abstraerse. Los hombres son quienes amenazan 
su libertad y quienes fundamentalmente controlan sus cuerpos. 

Las otras mujeres, en especial las de la familia, reflejan aquello que se debe 
dejar atras, 10 que no se debe repetir, pero 10 que a la vez actua como un 
campo de atracci6n identitario, debido ala cercania y ala falta de modelos de 

Caleta: Mucho, gran cantidad. 
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contraste. Con las madres, por ejemplo, se mueven entre admirar el buen 
caracter, la tolerancia y la preocupacion por los otros; y esperar ellas no ser 
tan sumisas y poder expresar 10 que no les gusta en una relaci6n de pareja. 

IV. COMENTARiaS FINALES 

A partir de 10 antes expuesto, es posible sefialar que: 

I.	 Las adolescentes populares entrevistadas demuestran estar todavia 
inmersas en la tension existente entre un modelo tradicional y uno modemo 
en tomo a las relaciones de genero. En ellas, dicha tensi6n no se resuelve 
y, mas aim, tiende a predominar el modelo tradicional en la medida que 
nos intemamos en el ambito de la sexualidad. Si bien se incorporan formas 
de relacion y practicas sexuales donde ellas pueden instalarse como activas 
e interesadas, sin justificar el deseo a traves del amor (el "tirar"), cuando 
el sexo y el amor comienzan a acercarse, la genitalidad se hace inminente 
y la posibilidad de instalarse como sujetos sexuales se desdibuja. En este 
sentido, mientras mas cerca estan de una relacion sexual, mas se parecen 
las j6venes a sus propias madres. Como 10 plantea Heilborn" en su 
experiencia con mujeres brasilefias (1999) "el discurso de las mujeres 
respecto de la virginidad y la primera relaci6n, revela la persistencia de 
una moral relacional, en la cual la experiencia individual esta siempre 
sometida a la evaluaci6n del grupo y a la preeminencia de consideraciones 
sociales. La mujer existe como persona a traves de la aprehensi6n de su 
conducta por los otros" (p. 52). Pensamos que esta "moral relacional", 
que define el discurso tradicional sobre la sexualidad y 10 femenino para 
las mujeres, se ancla en una construccion y experiencia del propio cuerpo 
como un cuerpo abierto, puesto en escena para las miradas, las 
expectativas, los deseos y el cuerpo de otros. Considerando que la 
construcci6n de cuerpo es la piedra angular de la identidad, y que en la 
adolescencia se producen cambios corporales que instalan nuevamente 
un terreno dinamico y plastico, trabajar con las jovenes en esa 
representaci6n de cuerpo se vuelve un espacio relevante para comenzar 
a introducir una mirada critica respecto de los limites de la identidad 
femenina tradicional. 

Heilborn, M L;(1999); Construcao de si, genero e sexualidade; en: Heilborn M.L; 
Sexualidade; Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro. 
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2. Considerando que las jovenes dan cuenta de una apertura al mundo 
publico mas restringida que la de los varones, pero igualmente buscada 
y valorada, se constituyen y legitiman otros espacios diferentes a la 
familia de origen para el aprendizaje de la sexualidad. Como vimos, las 
amigas cercanas y el !iceo son los espacios donde mas expectativas 
hay por parte de las jovenes respecto de la posibilidad de enfrentarse a 
conversaciones relevantes. 
Confirmamos en los discursos de las nifiasque la posibilidad de hablar de 
sexo en eIcontexto familiar es para la mayoria lejana y conflictiva. Esto 
puede entenderse, como 10 proponen Thompson y Scott" (1992), como 
una resistencia, tanto en padres como en hijas, que se debe a que la 
actividad sexual es percibida como parte de una identidad que no tiene 
nada que ver con la de hija ni con la de padres. Algunas de nuestras 
entrevistadas describieron la incomodidad en conversaciones con sus 
madres en las que las ultimas se mostraban como mujeres con interes por 
el sexo y lIevando una vida sexual activa. 
La posibilidad de hablar sobre sexo con las amigas es algo recurrente 
en los relatos de las jovenes, 10 que reitera la potencia de un enfoque 
conversacional respecto de la educacion sexual. Coincidimos con Child" 
en que justamente la riqueza de las JOCAS es que en elias "se 
incorporaban el valor del decir de los jovenes y de la comunidad. En 
elias no hay un discurso del gobierno, ni del estado, ni de ninguna 
institucion, sino que esta en la palabra, los sentidos, las emociones y las 
dificultades, los problemas de las personas". 
Sin embargo, la conversacion sobre sexualidad con las/os jovenes de la 
que hablamos se instala en el contexto de una conversacion mayor, en la 
que diferentes discursos respecto de los jovenes y de su sexualidad se 
encuentran y chocan. En este punto, la educacion como institucion y las 
instituciones educacionales concretas implican espacios en los que esos 
discursos mas generales se ponen en juego y pueden ser visibilizados y 
discutidos. Tal como 10 sostuviera Fine" hace ya varios afios, los discursos 
sobre sexualidad femenina posibles de detectar al interior de una escuela 
publica pueden resumirse en los siguientes: 1)uno que buscaria la coercion 
de la sexualidad heterosexual, vista como algo violento de 10 que no se 

16 Thompson, R; Scott, S; (1992) Aprendiendo de Sexo: Mujeres Jovenes y la Construccion 
Social de la Identidad Sexual; Wrap Paper 4; The Tufnell Pres, London. 

17 Child, R (2000); entrevistada par Guernika consultores respecto ala politica de sexualidad 
adolescente. 

18 Fine, M; (1988); Sexuality, Schooling and Adolescent Females: The Missing Discourse 
ofDesire; University ofPensy Ivania; Harvard Educational Review; Vol 58 N°1; Febrero 
de 1988. 
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debe hablar para que las/los jovenes no se tienten de practicar. 2) Un 
discurso de victimizacion de la sexualidad femenina, que abogaria por 
ensefiarle a las adolescentes que la vivencia de la sexualidad es riesgosa 
para ellas, porque los varones son basicamente predadores. Esto lleva a 
entregarles herramientas de cuidado, que terminan manteniendo la forma 
tradicional de concebir la identidad y sexualidad femeninas. 3) Habria un 
tercer discurso en el cualla sexualidad femenina es entendida como un 
asunto de moralidad individual. Esto redunda en que se invite a las jovenes 
a tomar decisiones personales sobre su sexualidad, siempre y cuando la 
logica a la base sea el autocontrol y la abstinencia. Finalmente, Fine propone 
que habria un discurso del deseo en las mujeres y la escuela silencioso, 
que apareceria casi como una interrupcion de la conversacion general y 
habitualmente ligado a las consecuencias de la sexualidad. Sin embargo, 
este discurso es justamente "el que permitiria a las jovenes analizar la 
dialectica entre el placer y la victimizacion, 10 que les permitiria instalarse 
como sujetos sexuales, iniciadoras y negociadoras" (Fine, 1988) 
En consecuencia, estimamos que el enfoque conversacional seria el 
mas adecuado para facilitar la aparicion del discurso del deseo, y con 
el, la posibilidad de empoderamiento y negociacion en las mujeres 
adolescentes. Al mismo tiempo, permitiria implementar un enfoque que 
no repita una dificultad historica del trabajo en educacion sexual escolar: 
su orientacion a "objetivos negativos" de prevencion y control, sin 
considerar aspectos sociales y no reproductivos de la sexualidad relativos 
a relaciones y emociones (Scott y Thompson, 1992). 
Considerando 10 ya expuesto y los hallazgos de esta investigacion, el 
liceo es para las/los jovenes un espacio potencial (en tanto independiente 
de ellas/os, pero a la vez creado por ellas/os) y potenciable, en el que la 
implementacion de conversaciones que abran, hagan evidentes y 
critiquen los discursos latentes que mantienen un orden sexual tradicional. 
Existe una distancia importante entre las jovenes y las instituciones de 
salud, en especial el consultorio, 10 que se traduce en que estas mujeres 
adolescentes entrevistadas esten teniendo vida sexual sin una asesoria 
desde el sistema de salud, y que la enfrenten sin usar anticonceptivos. 
Siendo adolescentes, la idea de enfermedad y de limites corporales es 
lejana, en el contexto de la propia omnipotencia, por 10 que acercarse a 
un	 espacio "de enfermedad" se hace mas dificil. Fuera de esto, si 
consideramos que los consultorios son espacios publicos, la exposicion 
y evaluacion a la que se exponen, en especial la que el mundo adulto 
hace de la sexualidad en las mujeres jovenes, aparece en diferentes 
entrevistas y es un factor a considerar. 

3.	 A partir del Programa de Salud del Adolescente, disefiado en 1996, se 
ha buscado implementar diversas actividades de manera descentralizada, 
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a partir de los jefes de los programas de salud del adolescente en los 
servicios de salud, sin embargo el grado de eficiencia de esta medida no 
ha sido satisfactorio, por cuanto, aparentemente, la invitacion que el 
MINSAL hace a los adolescentes para que vayan a los consultorios y 
utilicen la oferta existente no ha sido suficientemente convincente. 

4.	 Las jovenes con las que trabajamos son mujeres adolescentes con un 
proyecto de vida que trasciende la matemidad, mas alla de las dificultades 
y frenos para implementarlo. Si las comparamos con mujeres populares 
mayores" las transformaciones se expresan, entre otras cosas, en los 
crecientes niveles de escolaridad: solo en la ultima decada, la cobertura 
de ensefianza media a nivel nacional paso de un 86,5% en 1990 a un 
92% en 2000 2°.Esto, que ha sido producto de un esfuerzo desarrollado 
a nivel estatal, ha abierto otras posibilidades e incorporado nuevas 
dimensiones a los proyectos que las mujeres trazan para su vida. 

19	 Valdes, T. (1985) Venid benditas de mi padre. Flacso, Santiago; Valdes, T; Benavente; C; 
Gysling, J; (1999) "El Poder en la Pareja, la Sexualidad y la Reproducci6n. Mujeres de 
Santiago"; serie libros FLACSO; Santiago 

20	 MIDEPLAN (2001) Situaci6n de la educaci6n en Chile 2000. Informe Ejecutivo. 
MIDEPLAN, Santiago. 
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MIGRANTES ANDINOS EN CHILE: 
,TRANSNACIONALES 0 SOBREVIVIENTES? 

Lorena Nunez! 
Carolina Stefonl-

INTRODUCCION 

Gobiemos de todas partes del mundo, organizaciones intemacionales, medios 
de prensa, universidades y la sociedad en general, han puesto su mirada en 10 
que sucede con los casi 175 mill ones de personas que viven en un pais distinto 
al que nacieron. Si bien los inmigrantes no superan mas alla del 3% de la 
poblacion mundial, la intensidad del debate en tomo a este terna pareciera 
producirse a traves de una caja de resonancia construida sobre la tension 
entre los discursos etnocentricos, etnofobicos y las voces que promueven la 
interculturalidad y el respeto a los derechos humanos. 

Chile no esta ajeno al debate. En el ultimo tiempo la migracion andina a nuestro 
pais ha experimentado un fuerte incremento que lleva aparejado una serie de 
transformaciones respecto de 10 que ha sido su forma tradicional e historica. 
Esto ha provocado reacciones en la prensa, politicos y organizaciones de la 
sociedad civil. Encuestas sobre opinion publica comenzaron a incorporar 
preguntas sobre la discriminacion hacia los inmigrantes y varios programas de 
television, reportajes en diarios y revistas han vuelto su mirada a la situacion 
de los inmigrantes, principalmente peruanos. En este escenario algunas voces 
se han alzado para sefialar que el pais debe controlar mas estrictamente sus 
fronteras, 0 mas especificamente, implementar una politica de migracion 
selectiva, cerrando las fronteras al ingreso de personas provenientes de 
determinados paises. Otras voces han planteado la necesidad de avanzar en 
una politica migratoria que resguarde los derechos de los inmigrantes y que 
permita preparar la institucionalidad chilena para enfrentar nuevos escenarios 
propios del mundo globalizado. 

Pero en el centro del debate estan los hombres y mujeres que han dejado a sus 
familias para venir en busca de una oportunidad que les permita llevar adelante 

Antropologa, Programa de Doctorado de la Universidad de Leiden, Holanda, 
Sociologa, lnvestigadora Flacso Chile. 
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sus proyectos de vida 0 una posibilidad de empleo que les permita mantener a 
los hijos que quedaron en Peru, al cuidado de abuelos 0 hermanas mayores. 
La falta de trabajo en su pais de origen los obliga a dejar todo por un sueldo 
que no alcanza para cubrir todos los gastos, pero que permite subsistir. 

Y Santiago lentamente se fue poblando con los recien llegados. En un principio 
fueron s610 un par de miles, pero se trat6 de un flujo sistematico que fue 
creciendo conforme pasaron los afios. Familiares, amigos y vecinos, todos 
ellos llegaron a traves de algun conocido que les prometi6 ayuda para enfrentar 
la llegada y trabajo para asegurar la permanencia (ayuda que en algunas 
ocasiones qued6 solo en promesas). De cualquier modo, se fue construyendo 
una s61ida red de apoyo y contactos, que dio paso a la formaci6n de una 
comunidad de peruanos en Santiago. 

Es al interior de esta comunidad, compuesta por hombres y mujeres 
provenientes de distintos lugares y con distintas experiencias, entre quienes 
hemos realizado el estudio que aqui se presenta. Nuestras preguntas apuntan 
a conocer c6mo la experiencia migratoria va construyendo nuevos sentidos y 
modos de vida que se instalan en un espacio intermedio entre el mundo chileno 
y el peruano. No se trata tan solo de una comunidad peruana, sino que es una 
comunidad peruana que vive en Chile, que adopta formas y modos chilenos, 
pero que mantiene a su vez una identidad anciada en el vinculo permanente 
con el Peru. Hablamos en este sentido de la transnacionalidad, ese mundo 
construido mas alla de las fronteras geopoliticas y que permite una vida dual 
que se traduce en estar aca y alla a la vez. 

Ello que puede ser tremendamente interesante desde e1 punto de vista socio16gico 
y antropo16gico, presenta tambien elevados costos para la persona. La separaci6n 
de la familia surge como uno de los ambitos vividos con mayor dolor, en especial 
por las mujeres. Este dolor se instala literalmente en los huesos y en el alma, 
socavando la fortaleza de aquellas que buscan sostener a sus familias. 

Nuestro trabajo se inscribe en esta tensi6n, en el costo emocional y fisico que 
significa poder mantener a la familia desde la distancia. Al final del dia nos 
queda la pregunta si realmente vale la pena este sacrificio. Pero los entrevistados 
en este punta son categ6ricos: "par los hijos, todo vale la pena ". 

El presente articulo se divide en 3 partes. La primera describe los antecedentes 
del estudio, los objetivos y la metodologia; la segunda resume los resultados de 
la investigaci6n, inciuyendo la caracterizaci6n de la inmigracion peruana que 
reside en el sector de Santiago centro, la formaci6n de comunidades 
transnacionales y los efectos que ella tiene en la salud de los inmigrantes, La 
tercera parte resume las principales conc1usiones. 
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Finalmente quisieramos agradecer de manera muy especial a todos ellos 
quienes hicieron posible este estudio y nuestro acercamiento esta comunidad. 
En especial a Lilia Nunez y a Eligio Campos. 

I. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La migracion peruana en Chile no es nueva. Historicamente ha existido un 
intenso flujo de personas y actividades comerciales entre ambos paises, 
concentrado principalmente en la zona norte del pais. Lo novedoso es que en 
estos ultimos afios, este flujo de personas dej6 de estar circunscrito a la zona 
Tacna-Arica para transformarse en una migracion de caracter mas bien 
econ6mico con personas provenientes de la costa norte del Peru y que llegan 
a la zona centro de Chile. 

Los inmigrantes peruanos, a diferencia de los argentinos 0 bolivianos, tienden 
a vivir en espacios comunes formando comunidades relativamente cerradas. 
En Santiago centro asi como en otros sectores de la capital (Estaci6n Central 
e Independencia), encontramos diversos edificios 0 casas antiguas que sirven 
de viviendas colectivas y que albergan a una gran cantidad de hombres y 
mujeres, en su mayoria provenientes del Peru. En algunos casos los edificios 
estan pensados para servir de residencia, por 10 que cada pieza esta separada 
de las otras por muros de concreto y poseen instalacion electrica propia; en 
otros casos las viviendas son improvisadas en espacios no aptos para ser 
habitados. Este tipo de vivienda a menudo no cumple con ninguno de los 
requisitos minimos de seguridad y sobrepasa con creces los niveles de 
hacinamiento aceptados por normas de urbanismo. 

Sobre ellos no se sabe mucho, no solo porque los estudios son aun escasos, 
sino porque adernas en estos, se les ha caracterizado "desde fuera", tanto a 
partir de cifras globales arrojadas por los registros de ingreso y salida del pais, 
como a partir de impresionesen reportajesde corte periodisticoy sensacionalista 
que suelen aparecer en la prensa local, que desconocen que al interior de 
estas comunidades operan normas basicas de convivencia y que no existen 
entre ellos los problemas asociados al hacinamiento y la pobreza que 
encontramos en otras poblaciones de Santiago (como es el abuso sexual, 0 el 
consumo de drogas), con los que se les suele asociar. 

Nos propusimos realizar un estudio en profundidad de una de estas comunidades 
que permitiera responder a las interrogantes respecto a la dinamica y logica 
de esta migracion, a los vinculos con la sociedad de origen, al grado de 
integracion 0 marginalidad en la sociedad Chilena. Buscamos conocer y 
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comprender "el modo de vida" de los migrantes, identificar las estrategias de 
insercion que llevan adelante, los sentidos que justifican sus decisiones, as! 
como tambien dimensionar los costos que tiene la misma experiencia migratoria, 
sobre su salud fisica y mental. Ello exigia un doble esfuerzo; el de cuantificar 
y el de comprender, de alli que combinamos metodos cualitativos como es la 
etnografia y cuantitativos como es la encuesta. Presentamos aqui los resultados 
de la encuesta, informacion que hemos intentando interpretar a partir del 
conocimiento cualitativo logrado en el trabajo de campo. 

II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos centrales de este estudio fueron: 

1. Conocer en profundidad las caracteristicas sociodemograficas, economicas, 
culturales de un grupo de inmigrantes Peruanos que residen en la comuna de 
Santiago, y elaborar un perfil de salud fisica y mental de esta poblacion, 

2. Establecer la logica y dinamica que articula la movilidad de este grupo, respecto 
a su perspectiva de permanecia en el pais, de retorno 0 trasnacionalidad. 

3. Establecer el grado de integracion 0 marginalidad economica y social de 
estos inmigrantes en la sociedad receptora. 

4. Establecer la relacion existente entre las condiciones de vida, laborales, de 
legalidad, y situacion familiar, y la salud fisica y mental de estos inmigrantes. 

III. METODOLOGfA 

El estudio cornbino el uso de metodologias cualitativas y cuantitativas. Se 
utilizaron dos tecnicas complementarias de investigacion: la etnografia y la a 
encuesta. El trabajo de campo se inicio con la realizacion de la descripcion 
etnografia en uno de los edificios, y estuvo orientada a conocer la comunidad 
de migrantes "desde dentro"asi como tarnbien a identificar las dimensiones 
centrales entorno a las cuales se articula la vida de los migrantes en Santiago. 
A traves de esta metodologia fue posible conocer la forma de vida de la 
comunidad, las redes involucradas y su forma de operar, asi como las relaciones 
intra comunidad y los tipos de vinculos que se mantienen con el Peru. 

La mediacion de la Organizacion de Inmigrantes para Integracion LatinoAmericana 
(API LA), y la colaboracion permanente de uno de sus miembros en terreno fue 
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clave para facilitar el contacto de las investigadoras con la comunidad y la 
permanencia prolongada en esta que demand6 el trabajo etnografico. Este mismo 
vinculo permitio la cooperaci6n de las investigadoras en la resoluci6n de problemas 
de vivienda de la comunidad en la que se inici6 el trabajo, y permiti6 ganar la 
confianza necesaria para la realizaci6n del estudio y al mismo tiempo establecer el 
contacto con otras comunidades que habitan los distintos edificios del sector. 

A partir de este trabajo de campo fue posible construir y disefiar una encuesta que 
fue aplicada a 149 personas de distintas comunidades que residen en el centro de 
Santiago. La complementariedad de ambas tecnicas permiti6 no s610construir un 
instrumento adecuado a la realidad de los inmigrantes (que es distinta a las realidades 
de otros grupos migratorios), sino que ademas permiti6 medir aspectos y dimensiones 
dentro de la comunidad, desconocidos para alguien que llega de afuera. 

El universo del estudio fueron hombres y mujeres provenientes de Peru de 18 
afios y mas que viven en Santiago centro. Se aplic6 un cuestionario estructurado 
de 61 preguntas, la mayoria cerradas y con altemativas. Se disefio una muestra 
estratificada y bietapica. La primera etapa consisti6 en el empadronamiento de 
las viviendas y habitantes en un perimetro previamente definido, arrojando un 
total de 373 personas mayores de 18 afios, En la segunda etapa se seleccionaron 
los casos que conforman la muestra, manteniendo la proporcionalidad de hombres 
y mujeres segun datos de extranjeria, asi como la relaci6n respecto al numero de 
habitantes por edificio. Se realizaron 149 encuestas (93 mujeres y 56 hombres), 
la que fue aplicada durante el mes de Noviembre del 2002. 

IV • RESULTADOS DEL ESTUDIO 

1• Caracterfstlcas soclodemogrciflcas 

iDe donde vienen? 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 96% proviene de zonas urbanas en Peru. 
Las principales ciudades de origen son Chimbote (26,2%) y Trujillo (25,5%). Mas 
atras y con mucha distancia se ubica Lima y Barranca (8,7% y 7,4% 
respectivamente). Chimbote y Trujillo son ciudades costeras, en el norte del Peru, 
que en la decada de los '60 y '70 pasaron por momentos de prosperidad gracias a 
la exportaci6n de harina de pescado. Sin embargo, la migraci6n y agotamiento del 
recurso pesquero produjo enormes perdidas econ6micas que se tradujeron en 
perdida de empleos. Ello ha llevado a varios miles de chimbotanos y trujillanos a 
salir en busca de oportunidades mas alla de las tradicionales fronteras. 
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;,Cuando //egan? 

Si bien los antecedentes manejados por extranjeria sefialan que el incremento 
de la migracion peruana comienza a producirse a partir del 95, en nuestro 
estudio, la amplia mayoriade los encuestados sefiala haber llegado a Chile 
despues de 1997, siendo los afios 98 y 2000 10 de mayor significacion en 
cuanto a ingreso. La diferencia con las cifras oficiales puede deberse a que el 
lugar fisico donde se realizo el estudio (viviendas colectivas en el centro de 
Santiago), sean el primer tipo de vivienda al que llegan los inmigrantes. Se 
podria hipotetizar que a mayor numero de afios en Chile, este tipo de viviendas 
van siendo reemplazadas por hogares individuales 0 compartidos con menos 
familias y en otros sectores de la ciudad de Santiago. 

En todo caso hay coincidencia en que se trata de una migracion reciente, por 
10 que resulta muy dificil saber si se trata de personas que han llegado para 
quedarse 0 mas bien obedece a coyunturas economicas del momento, sin 
embargo, la literatura sefiala que el inmigrante de estas caracteristicas, tiende 
a quedarse en el pais de llegada. 

;,Quiines son? 

En terminos generales, son gente joven en busca de un trabajo, que deben 
enviar dinero a sus familiares en Peru. El 84% de los encuestados tiene mas 
de 20 afios y menos de 45, 10 que nos permite asegurar de que se trata de 
personas en edad laboral. 

Enrelaciona la situacionfamiliarincorporamosdosindicadores: estadocivile hijos. 
Un 30% se declara soltero/a y s610 un 14,1% son casados con su marido/mujer 
en Chile. El resto de las relaciones son de tipo informales (37,6% declara tener 
un/a conviviente) y un 14,1% son casados, pero su marido/mujer vive en Peru. 
En relacion con los hijos, el33,6% de los encuestados no tiene hijos, mientras 
que 28,2% tiene 1 hijo, y 18% tiene 2 hijos. Un 20% tiene 3 hijos 0 mas. 

S610 un 14,8% desearia quedarse definitivamente en Chile, el resto de los 
encuestados suefia con poder emigrar a algun otro pais 0 volver al Peru. Esta 
disposicion a ver Chile como un paso transitorio, dificulta la adopcion de 
estrategias de adaptaci6n de largo plazo, como por ejemplo la compra de 
bienes mas durables 0 el ahorro para la vivienda. Se vive en el corto plazo, 
porque esta la idea de que se estara poco tiempo, pese a que pueden pasar 
afios en esta misma situacion. 
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Feminizacion de la migracion Peruana 

La migraci6n peruana posee una fuerte presencia femenina. No s610 superan 
en numero a los hombres, sino que tambien elIas fueron las primeras en lIegar 
al pais. Ello cuestiona las teorias tradicionales donde se plantea que son los 
hombres quienes primero salen en busca de mejores oportunidades de empleo. 

EI hecho de que las mujeres adquieran un rol activo en las migraciones, plantea 
una cuesti6n central, pues elIas en un gran numero de casos deben dejar a sus 
hijos al cuidado de terceros para venir a un pais a cuidar a otros nifios. Es 
cierto que esto les reporta un ingreso que permite asegurar la comida y 
educaci6n de sus familias, pero l,hasta que punto vale la pena asumir el costa 
de dejar a sus hijos? 

Por otra parte las mujeres inmigrantes lIegan a realizar labores domesticas, 
reemplazando el trabajo realizado antes por mujeres chilenas. Aqui 10que se 
observa es que la salida de mujeres chilenas al mundo laboral no constituye 
una reorganizaci6n del trabajo domestico entre hombres y mujeres, sino que 
es otra mujer la que viene a cumplir esas labores, perpetuando y globalizando 
con ello la divisi6n sexual del trabajo (Maher, 2003). 

Nivel educativo y segmentacion laboral 

Destaca el alto nivel educativo que poseen los encuestados. Del total de la 
muestra, e124% de ellos posee estudios tecnicos universitarios completos, y el 
59% ha cursado la secundaria. De aquellos que han terminado sus estudios 
tecnicos luniversitarios, las principales actividades las concentran enfermeria, 
mecanica, pedagogia y electricista. 

Sin embargo, las dificultades que presenta la convalidaci6n de titulos impide la 
adecuada utilizaci6n de los recurs os humanos porparte de la sociedad chilena 
y limita sus posibilidades de empleo. Ello queda de manifiesto al contrastar el 
nivel educativo que poseen y los tipos de empleos a los que acceden en Chile. 

Las oportunidades de trabajo para los inmigrantes latinoamericanos, en especial 
en el caso de los peruanos, se encuentran altamente segmentadas. Al 
preguntarle a los encuestados sobre su ultimo trabajo en Peru, se identificaron 
39 ocupaciones, siendo las principales las de comerciante (12,8%), obrero 
(11,2%), vendedor (11,2%), empleado (6,4%), pescador (6,4%) y enfermera 
(5,6%). Esta diversidad en ocupaciones se redujo drasticamente al preguntarles 
sobre sus actuales trabajos. EI51 ,7% trabaja en servicio domestico y ell I,3% 
como obrero de la construcci6n. La situaci6n es menos promisoria para las 
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mujeres ya que el 85% de las encuestadas trabaja en el servicio domestico. EI 
ingreso promedio se encuentra entre los 100 mil y 200 mil pesos. 

2. Comunidades transnaclonales 

EIconceptode transnacionalidad es utilizadodesdedistintasdisciplinas y por diversos 
autores para referirse a la alta densidad de los vinculos formales e informales que se 
inscribenmas aliade las fronterasde losEstados-naciones(Faist,2(00). Sin embargo 
este concepto encierra una discusion teorica que se vuelve evidente desde el origen 
mismo de la palabra. Espacios de vida, transnacionalidad, comunidades 
transnacionales, transmigraciony espaciossocialesde vida sonconceptosque muchas 
veces se utilizan como sinonimos, pero provienen de tradiciones distintas, 10 que 
determina la existencia de diferencias en cuanto a su utilizacion y alcance. 

Los conceptos de transnacionalidad y comunidades transnacionales en sus 
versiones mas modemas permiten la superacion de las visiones mas tradicionales 
de los estudios migratorios que sinian la discusion en tomo a la interaccion entre 
cultura dominante (0 receptora) y la cultura dominada (0 de origen). Los autores 
mas clasicos de la transnacionalidad (Portes y Faist) ponen el acento en los 
espacios que se generan a partir de los vinculos que establecen los individuos u 
organizaciones entre los lugares de origen y los de llegada. En estos espacios 
circulan los capitales sociales y humanos de quienes participan, potenciando la 
formacion y accion de las comunidades transnacionales: 

(La transnacionalidad se entiende como) ..Un campo ocupado 
por un numero creciente de personas que viven vidas duales; 
tienen hogar en dos paises, hablan dos idiomas y se ganan 
el sus ten to a traves de contactos continuos y regulares a 
troves de jronteras nacionales" (Portes et al: 2000). 

La transnacionalidad en este sentido, pasa a constituir el mundo dentro del 
cual se desenvuelven los inmigrantes y que se caracteriza por el sincretismo 
entre la cultura de llegada y la de origen, dando nacimiento a nuevas formas 
culturales y nuevas estructuras de sentido propias de esas comunidades. 

Desde los estudios culturales, por otra parte, la transnacionalidad se puede 
entender como la construccion de espacios desterritorializados y descentrados 
donde circulan flujos de informacion, simbolicos y financieros. En este punto 
radica una diferencia sustancial entre 10 propuesto por Faist y Portes y los 
estudios culturales en su version mas postmodema. Para los primeros la 
vinculacion al territorio y al Estado es central pues es desde alli desde donde 
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se articulan los espacios transnacionales. Para los segundos, en cambio, los 
Estados dejan de tener la relevancia de antafio en la medida en que sus fronteras 
se desdibujan por la circulacion permanente de los distintos tipos de flujos. 

Ambas tradiciones, sin embargo, coinciden en plantear que las migraciones ya 
no pueden ser vistas simplemente como el traslado de un lugar a otro, sino 
como un movimiento constante entre los lugares de origen y los de llegada 
donde circulan dinero, informacion, imaginarios y multiples sentidos, 
trans formado a la vez los espacios de salida y los de llegada. 

La vision de Faist y Portes ha recibido criticas desde los estudios sobre 
migracion. Alejandro Canales (Canales 2000) plantea que las comunidades 
transnacionales sedan mas bien el resultado de la puesta en practica de 
estrategias de sobrevivencia utilizada por los inmigrantes para hacer frente a 
la situacion de marginalidad y vulnerabilidad en la que se encuentran, y que es 
resultado de las inequidades propias de la globalizacion del mercado. En este 
sentido, mas que constituir una altemativa a los tradicionales modelos de 
integracion (asimilacion y multiculturalidad), la transnacionalidad permitiria la 
reproduccion de las condiciones de exclusion. 

iEs posible hablar de comunidades transnacionales en Chile? 

EIestudio realizado permite concluir que si podemos hablar de transnacionalidad 
en el caso de la migracion peruana, sin embargo, ella corresponde a un nivel 
primario, anclado en la comunidad construida a partir de lazos de parentesco. 
Aun no podemos hablar de una transnacionalidad que incorpore elementos 
politicos y legales, como son la doble ciudadania y la ampliacion de los derechos 
civiles. Por el momenta se trata de una transnacionalidad que se ha construido 
en el dia a dia, en la relacion cotidiana con Chile y con la comunidad de origen. 

En el estudio identificamos tres ambitos desde donde se va construyendo la 
transnacionalidad: la familia, remesas y redes sociales. 

Familia 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 66% de los entrevistados sefiala 
tener hijos. De ellos el 80% tiene a sus hijos en Peru 0 bien repartidos entre 
Peru y Chile. Solo en un 20% de los casos, todos los hijos viven con sus 
padres. Esta situacion nos plantea el surgimiento de organizaciones familiares 
distintas a las tradicionales, donde los hijos quedan al cuidado de terceros en 
los paises de origen mientras los padres (0 madres) deben salir fuera de sus 
paises en busca de mejores oportunidades laborales. Esta situacion nos obliga 
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a pensar en la migracion como una realidad en movimiento, que mantiene 
fuertes vinculos con el Peru y que ala vez establece vinculos de otro tipo en la 
sociedad receptora. El migrante esta alia y aca a fa vez. 

Remesas 

Las remesas son el dinero que envian los inmigrantes a sus familiares que 
viven en el pais de origen. El estudio detecto que el 81,2% de los encuestados 
habia enviado al menos una vez dinero en los ultirnos 6 meses. 

Conocer la periodicidad con que se envia dinero a Peru, asi como los montos, 
permite inferir el grado de responsabilidad que asume el inmigrante respecto de 
su familia en Peru. El estudio detect6 que en la media en que hay hijos, y que 
estos viven en Peru, el envio de dinero se asume como el objetivo central de la 
migraci6n. Se trabaja duro y se aceptan condiciones precarias de vida para 
poder enviar los recursos a sus hijos, de modo de asegurar su alimentaci6n y 
educacion. Cuando no hay hijos, 0 estos no viven en Peru, el nivel de compromiso 
de envio de remesas, decae y las remesas se hacen mas esporadicas. 

Sobre la utilizacion de estos dineros por parte de los familiares en Peru, podemos 
sefialar que su uso se destina principa1mente a consumo familiar (alimentos, 
vestimenta, y compra de utiles escolares). 

El envio de remesas da cuenta de la existencia de un vinculo con la comunidad 
de origen que no se rompe pese a la distancia. Mes ames se genera un flujo 
de capital desde Santiago a Chimbote 0 Trujillo, flujo de capital que forma 
parte de la construccion de una comunidad transfronteriza. 

Redes sociales 

EI tercer elemento que nos permite hab1ar de transnacionalidad es la presencia 
de redes sociales al interior de la comunidad de inmigrantes.Dichas redes cumplen 
una serie de funciones, siendo una de las principales la transmision de todo tipo 
de informacion que sea necesaria para asegurar la sobrevivencia en Santiago. 

Frente a la pregunta de si al venirse conocia a alguien que estuviera viviendo 
en Chile, un 86% sefialo que si. Ello demuestra que las redes sociales permiten 
articular un flujo permanente de personas que transitan desde un lugar a otro. 
A su vez estas redes permiten buscar trabajo, encontrar un lugar donde dormir 
durante los primeros dias de Ilegada y son un espacio de contencion y apoyo 
para los inmigrantes. 

276 



Migrantes andinos en Chile; ;,Trasnacionales ... Lorena Nunez y Carolina Stefani 

3. Vrnculos de la comunidad con la socledad mayor 

En la relaci6n de los migrantes peruanos con la sociedad Chilena podemos 
reconocer diversos grados de formas de violencia, de discriminaci6n y racismo. 
Este clima adverso permite entender en parte, por que la vida cotidiana y 
social de la comunidad de migrantes Peruanos tiende a concentrarse en los 
miembros de la misma comunidad. En efecto, tanto en las viviendas colectivas, 
como en los lugares de encuentro y recreaci6n suelen ser espacios exclusivos 
de la comunidad Peruana (salas de baile, restaurantes, plazas, Iglesias), yello 
responde a la necesidad al protegerse frente a la amenaza permanente a la 
integridad fisica y moral que resulta del solo hecho de transitar por el espacio 
publico de la calle. Porque el ser reconocidos en su identidad nacionallos pone 
en una posici6n de vulnerabilidad, en tanto suelen por ella ser objeto de 
agresiones e insultos por parte de la poblaci6n Chilena. 

Intentamos determinar el grado de exposici6n a eventos estresores de distinto 
orden entre los encuestados, en el ultimo afio de residencia en Chile. 
Encontramos que su situaci6n familiar les afecta en primer lugar, ya que la 
mayoria sefiala preocupaci6n por sus hijos (61%); un segundo lugar 10ocupa 
haber sufrido de discriminaci6n (46%), ambos elementos nos muestran el clima 
psicol6gico y el entomo social adverso en el que transcurre la vida de los 
migrantes. Un tercer lugar 10ocupan eventos que afectan a los encuestados y 
que apuntan a la precariedad de sus condiciones de vida y a la violencia de 
que son victimas; un 29% sufre problemas de vivienda y tambien de dinero 
(29%), y por ultimo un 28% declar6 el haber sido victima de un asalto. 

Los efectos del tipo de vinculo que se establece entre el migrante y la sociedad 
dominante se hace sentir en la subjetividad de la persona, en su salud mental 
como veremos mas adelante, pero tambien y de manera significativa, se 
plasman en las relaciones sociales formales e informales con la sociedad mayor, 
las que estan marcadas por un sella de desconfianza y de temor que se actualiza 
y refuerza en la interacci6n entre el migrante y la sociedad receptora. No se 
trata de un orden fijo, sino que esta sujeto a cambios cuyos resultados estan 
estrechamente sujetos ala intensidad y el caracter de esta interacci6n (Levitt, 
P.200 1:56). Es as! que una mayor intensidad en la interacci6n suele ir 
acompafiado de cambios en la percepci6n, en los prejuicios y estereotipos 
sostenidos en el desconocimiento de cada parte respecto al otro. 

Preguntamos sobre el tipo de interacci6n entre chilenos y peruanos. La encuesta 
nos muestra que respecto a la nacionalidad de sus amistades un 54% declara que 
la mayoria son peruanos, mientras que un 39% sefiala que la mitad de elIos son 
peruanos y la otra mitad chilenos. Un 7% sefialaque la mayoria de sus amigos son 
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chilenos. Si bien, 10 anterior nos habla de una sociabilidad preferentemente 
enmarcada en el endogrupo, tambien indica que se estan generando espacios de 
interaccion binacionales que pensamos favorecen un cambio en el caracter de la 
interaccion entre el migrante y la sociedad receptora; puesto que se trata de 
relaciones de amistad, supondriamos que son preferentemente de tipo horizontal. 
Ahora bien, descubrimos que estas amistades binacionales suelen producirse en eI 
ambito laboral, por 10 que se trata de compafieros de trabajo y en muchos casos de 
los mismos jefes, con quienes se instaura una relacion de amistad, fuertemente 
circunscrita al espacio del trabajo, ya que no logra traspasar a un espacio social 
extra laboral, que Ie seria mas propio. Una segunda lectura, sin embargo, podria 
dudar del caracter de este tipo de relaciones, pues al estar circunscritas al trabajo, 
podrian estar mediatizadas por las relaciones verticales establecidas en especial 
con los jefes. Ello es eI caso especialmente de las mujeres que trabajan en el 
servicio domestico. Muchas de elias pueden ver a su empleadora como alguien 
conocido e incluso atribuirles un nivel de amistad, pero esta amistad no esta basada 
en una relacion horizontal, sino que se establece en el marco de una relacion de 
poder desde ellla chileno/a. 

Respecto a los vinculos de tipo formal que los migrantes establecen con la 
sociedad chilena, los resultados se muestran poco promisorios; segun nuestra 
encuesta en Chile disminuye el nivel de participacion en organizaciones sociales, 
solo un 23% de los encuestados participa actualmente en organizaciones en 
nuestro pais, mientras que un 72% de los encuestados si 10 hacia en el Peru. 
En Chile se reduce tam bien el numero y diversidad de organizaciones en las 
que se participa, se trata de comites de bienestar y club deportivos. En Peru, 
en cambio el espectro de organizaciones en las que se participa es bastante 
mayor cubriendo eI espectro laboral, religioso, de adscripcion por edad, por 
genero, ademas de organizaciones culturales, de voluntariado y trabajo 
comunitario', 

Entendemos que el grado y tipo de relaci6n con la sociedad receptora, depende 
de las caracteristicas de los migrantes mismos, principalmente las de orden 
socioecon6mico, pero tambien, y en gran medida, de las estructuras de 
oportunidades disponibles para ellos. Los datos que hemos obtenido parecen 
indicar que las estructuras de oportunidades disponibles para ellos en Chile 
son muy limitadas, y ello se hace evidente como hemos visto en la disminuci6n 
de su participacion social pero tambien, como discutieramos antes, en eIhecho 

Se mencionan las siguientes organizaciones; Centro de Padres, Grupo Evangelico, Iglesia 
Catolica, Organizaci6n del "Vaso de Leche", Sindicato Pesquero, Junta Vecinal, Club de 
Ajedrez, Club de Madres, Club Deportivo, Organizaci6n de Voluntariado, Comite de 
Vivienda, Grupo Folclorico, Cornite de Agricultores, Sindicato Siderurgico, Iglesia 
Mormona, Organizacion Juvenil, Sindicato de Comercio. 
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que estos migrantes no logran acceder en Chile a empleos mas diversificados, 
correspondientes con su preparacion y experiencia previa en Peru. 

Revisaremos a continuacion algunos otros elementos asociados a las 
condiciones de reproduccion de la vida social y cultural de este grupo y que se 
desprenden de los datos arrojados por la encuesta. 

El uso de la vivienda y de los bienes disponibles 

En el grupo encuestado encontramos que comparten su habitacion en promedio 
con 3.2 personas, salvo contadas excepciones son todos de nacionalidad 
Peruanas y viven como promedio en 12 metros cuadrados. Un 12% de estas 
piezas no tiene ventanas, y en casi la totalidad de los casos se comparte el 
bafio con miembros de otras piezas. La pieza es un espacio en el que se 
duerme, se cocina, se come y descansa, es ademas es ellugar preponderante 
de la sociabilidad ya que segun 10 declaran un 93% de los encuestados, es en 
la propia pieza donde se pasa la mayor parte del tiempo libre. 

Respecto a los bienes que poseen, encontramos que en el reducido espacio de la 
pieza/vivienda, se dispone de diversos articuloselectrodomesticos, Si bien la mayoria 
posee cocina, solo una minoria posee otros articulos de uso domestico como es 
refiigeradory lavadora.Al mismo tiempo encontramosque lamayoria posee televisor, 
equipo de musica, telefono celular yen menor medida video grabador. Estos ultimos 
articulos constituyen el equipamiento fundamental del migrante ya que "suplen " el 
vinculo con la sociedad Chilena y facilitan la comunicacion con el pais de origen, con 
sus hogares y familias. Estos aparatos operan como dispositivos tecnol6gicos que 
facilitan el flujo, produccion y el intercambio de 10 que se ha llarnado las "remesas 
sociales", esto es; "las ideas, comportamientos, identidades, y capital social 
que jluye desde la comunidad del pais receptor a la comunidad del pais de 
origen"(Levitt 1999 en Levitt 2001: 54) y que circulan en el espacio trasnacional 
generando transformaciones alia y aca; y de manera central, generando cambios 
en los marcos de referencia de los migrantes. Estos cambios no son del todo visibles 
ni evidentes ademas de variables, pues como se ha planteado "el grado en que los 
marcos interpretativos de los migrantes son alterados es una funcion de que 
tanto elias interactuan con la sociedad receptora" (Portes y Zhou 1993 en 
Peggy Levitt: 2001:56). Entre los encuestados encontramos que la interaccion con la 
sociedad Chilena se produce en el nivel micro del espacio laboral y en 10 macro, a 
traves del espacio mediatizado de la television. Cabe preguntarse l,cuaIes son los 
nuevos marcos interpretativos que operan en los migrantes, como resultado de 
interacciones tan reducidas y a la vez dispares con la sociedad Chilena? Queda 
pendiente indagar en los cambios subjetivos y de practicas que estan operando en la 
comunidad de migrantes a partir de su actual experiencia migratoria. Nos interesa 
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observar cuales son ahora las huellas que estan dejandoen la salud fisicay mental de 
los migrantes esta experiencia. 

4. Migracl6n y Salud 

El analisis de la informacion relativa al estado de salud de los encuestados buscaba 
responder a la siguiente interrogante; l,afectan las condiciones de vida, la 
separacion familiar, la ilegalidad y exclusion social y economica de los 
inmigrantes en su saludfisica y mental?, si es asi ~de que manera les afecta? 

A menudo se plantea en la literatura sobre migracion que quienes dejan sus 
paises de origen con el fin de buscar mejores horizontes laborales suelen ser 
personas jovenes, que gozan de buena salud. El grupo encuestado coincide 
con este perfil, aun asi ellos declararon sufrir de distintos problemas de salud 
fisica y trastomos del animo. Se trata de problemas que no los invalidan del 
todo, pues a pesar de estos, los encuestados continuan desarrollando sus 
actividades diarias y laborales. Si bien son problemas de caracter leve que 
deben y pueden tratarse, como veremos mas adelante, los encuestados sefialan 
enfrentar diversos obstaculos en el acceso a la atencion de salud. 

Presentaremos en primer lugar la informacion respecto la frecuencia y al tipo 
de dolencias que declaran sufrir estos migrantes, para posterionnente establecer 
si existe relacion entre la mayor 0 menor presencia de enfennedades con 
factores como la situacion familiar, el status legal, la situacion laboral y las 
condiciones de vida de estos migrantes. 

Perfil de salud 

Consultados sobre los problemas de salud que les aquejaron en los ultimos seis 
meses", encontramos que un 12.8 % de los encuestados sefial6 haber 
experimentado problemas de salud fisica, y un 20.8% sefial6haber experimentado 
solo trastomos del animo'. Quienes experimentaron tanto problemas fisicos de 
salud como trastomos del animo constituyen un 38,9 % del total de los encuestados, 
mientras que un 27% de ellos declaro no haber experimentado problemas de 
salud de ningun tipo en el periodo sefialado. Respecto a la prevision de salud en 

La informacion relativa ala salud corresponde tanto a diagnosticos medicos cuando los 
hay, como a moJestias y maJestares experimentados en el periodo sefialado y declarados 
por los encuestados, frente a los cuales aun no existe diagnostico medico preciso. 
Entre estos los encuestados mencionaron; depresion, ansiedad, estres, preocupacion, 
nervios y tension. 
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Chile, encontramos que un 4 I% no tiene prevision de ningun tipo, mientras que 
un 58% se encuentran afiliados a Fonasa y un 1% 10 esta en Isapres. 

Sa/ud flsica 

Respecto al tipo de problemas de salud fisica declarados, encontramos en 
primer lugar las dolencias del sistema neurologico-nervioso (un 10,2 % de los 
encuestados), con predominio de los dolores de cabeza y migrafias; en segundo 
lugar problemas correspondientes al sistema musculo-esqueletico (un 8,1% 
de los encuestados), con predominancia de los dolores columna, cuello y piemas; 
en tercer lugar del sistema genitourinario (un 7,4% de los encuestados), con 
predominancia del dolor e inflamacion de rifiones"; en cuarto lugar del sistema 
digestivo (un 6,8% de los encuestados), con una mayor frecuencia de dolor de 
estomago, luego de gastritis, colon irritable, y los calculos a la vesicula. Con 
menos frecuencia aparecen problemas asociados al sistema cardiovascular 
(un 4,0% de los encuestados) como es la presion alta, los dolores y molestia al 
corazon; luego se ubican las afecciones del sistema respiratorio (un 4,0% de 
los encuestados) como son los problemas bronquiales, el asma, y por ultimo 
problemas derivados de accidentes (un 1,4% de los encuestados) como son 
las quemaduras, cortaduras. 

Solo la mitad de los encuestados que declararon sufrir algun problema de 
salud fisica, consultaron por ese motivo. Suelen consultar en mayor medida 
frente los accidentes y a los problemas de salud cardiovasculares, respiratorio 
y reproductivo; con menos frecuencia ante problemas musculo esqueleticos, 
digestivos y del sistema genitourinario. Un 34. I% de quienes consultaron , 10 
hicieron en un consultorio publico, mientras que un 14.6% consulto en la 
farmacia y un 14.6 % acudio a la consulta privada. 

EI 24.2% de los encuestados que no busco ayuda medica por su problema de 
salud, declaro que no 10 hizo por falta de tiempo (36%), por "despreocupacion'" 
(15%), porque resolvio su problema de saIud fuera de sistema medico (10%); 
porque no considera necesario consultar por ese motivo (10%), por ultimo que 
iran a atenderse en el futuro (10%). 

Aquello que los encuestados refieren como "dolor 0 inflamaci6n a los rifiones" y que 
hemos clasificado como correspondiente al sistema genitourinario, puede bien 
corresponder a un malestar muscular ubicado en la zona de los rifiones. 
Los terminos despreocupacion y mas adelante negligencia han sido referidos por los 
mismos encuestados frente a las preguntas abiertas formuladas en la encuesta. 

281 



Lorena Nunez y Carolina Stefani Migrantes andinas en Chile; iJrasnaciana/es ... 

Como vemos, la mitad de quienes tienen problemas de salud no consultaron, 
sobrellevando sus dolencias sin diagn6stico ni tratamiento. Y si bien en la 
mitad de los casos la consulta medica se efectua, ella no indica si ha sido 
posible 0 no seguir el tratamiento prescrito 0 eventualmente realizar los 
examenes solicitados. En efecto, en entrevistas que realizamos posterior a la 
aplicacion de la encuesta nos encontramos a menudo que los tratamientos se 
descontinuan, por razones de tiempo y de dinero 0 porque los medicamentos 
que les han sido prescritos les causan molestias y malestares adicionales, 
quedando interrumpidos y postergados los tratamientos y las resolucion de los 
problemas de salud. Por 10 anterior es factible suponer que en la medida en 
que los problemas de salud que les aquejan no son tratados, adquieren el 
potencial de agravarse y volverse cronicos, causando un deterioro en la salud 
de estos migrantes, en el mediano 0 largo plazo. 

Por ultimo, consultados sobre si sufrian del problema de salud seiialado en 
Peru, un 84% sefialo no haberlo experimentado antes. Lo anterior nos permite 
respaldar la hipotesis respecto a que la causa de los problemas de salud de los 
migrantes hay que buscarlas en la experiencia misma de la migracion, en las 
condiciones de vida y de trabajo a los que estan sometidos, asi como de la 
situacion familiar. Antes de indagar en ello, revisaremos los trastornos del 
animo que aquejan a este grupo. 

Salud mental 

Casi un 60% de los encuestados declara haber sufrido de trastornos de animo 
en los ultimos seis meses previos a la encuesta. En primer lugar se menciona 
la "preocupacion", en segundo lugar "nervios" y en tercero "depresion", 
Un 34% de quienes padecen de algun trastorno del animo no consultan, solo 
un 9,4% consulto en el sistema medico publico y privado. Un 15% busco 
ayuda alternativa, en primer lugar acudio a familiares 0 a la pareja y en segundo 
lugar al patron 0 jefe. Las razones para no consultar por los trastornos del 
animo son diversas, en primer lugar porque resolvio el problema fuera del 
sistema medico en un 12% de los casos; porque no considera necesario consultar 
(6%), porque su problema "se Ie paso solo" (6%), y por desconocimiento de 
donde consultar (5%). 

Salud reproductiva 

Como hemos seiialado el grupo encuestado se encuentra en plena edad laboral 
y reproductiva, habiendo indagado sobre diversos aspectos de la salud, buscamos 
un indicador que nos mostrara un aspecto de la multiplicidad de dimensiones 
que abarca la salud reproductiva, de manera que consultamos a las mujeres si 
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se habian realizado el examen de papanicolau en los ultimos tres aftos. Nos 
encontramos que solo un 28% sefiala haberselo realizado mientras que un 
61% no se encontraba con su exam en de PAP al dia. Las razones para ella 
son la falta de tiempo (29%), el no considerar necesario consultar por ese 
motivo (20, 4%), por "negligencia'tL 16,3%) por no saber que es necesario 
realizarlo (12,2%), por desconfianza (6,1%), por temor (4,1%) y porque no Ie 
gusta el examen ginecologico (4,1%). 

Consultamos ademas si habian acudido a la consulta con la matrona desde que 
llegaron a Chile, y solo un tercio de las mujeres migrantes 10habia hecho. Los 
motivos de consulta han sido por embarazo en casi la mitad de los casos y en 
segundo1ugarpor planificacionfamiliar, elresto10 ha hechopor doloresde est6mago 
y molestias de ovarios y mamas. Es claro que entre este grupo de mujeres, la 
relacion con servicios en salud reproductiva, se produce preponderantemente 
entomo al embarazo. Las consultas de orden preventivo como el examen de PAP 
no se realizan, viendose obstaculizadas por factores similares a los mencionados 
frente a otros aspectos de su salud, pero ademas se mencionan aca elementos 
vinculados a la desinformacion y al temor y desconfianza que produce acudir a la 
atenci6n medica. Como sefialabamos anteriormente, el temor y la desconfianza 
de los migrantes con respecto a las instituciones, en este caso la medica, son 
funci6n dellugar y estatus que perciben que tienen en la sociedad mayor. 

Ya hemos planteado la relacion existente entre migracion y salud, intentaremos 
establecer a continuacion a partir de la informacion recavada, la influencia de 
las variables de genero, de estructura familiar, de la condicion de legalidad 0 
ilegalidad y de calidad de vida con la salud fisica y mental de estos migrantes. 

En primer lugar, nos encontramos que las mujeres presentan mayores problemas 
de salud que los hombres, ya que ellas representan un 67% de quienes tienen 
problemas de salud. Ellas tienden ademas a presentar problemas fisicos de salud 
y trastomos del animo asociados (63%) mientras que los hombres tienden a 
sufrir mayoritariamente trastomos del animo (45.7% del total) en forma exclusiva. 

El perfil de salud de hombres y mujeres migrantes, confirma la mayor 
vulnerabilidad que representa la variable genero en los problemas de salud. Se 
puede afirmar por tanto que se reproducen en el pais de llegada las condiciones 
de desigualdad; economicas, sociales, laborales, de poder, que implican un 
mayor costa y deterioro de la salud de las mujeres. 

Los problemas de salud se concentran fuertemente entre quienes tienenfamilias 
trasnacionales, es decir quienes tienen todos 0 parte de sus hijos en Peru, ya 
que ellos constituyen un 82% del total que decIara sufrir de problemas de 
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salud. Aquellos tiene todos sus hijos en el Peru presentan un perfil de salud 
mas deteriorado, entre ellos, un 55,2% presenta problemas fisicos de salud y 
trastomos del animo asociados. El grupo que tiene todos sus hijos en Chile 
presenta menos problemas de salud en general, tanto fisicos como animicos y 
representan solo un 18% del total de quienes presentan problemas de sa lud. 

Es claro en estas cifras la asociacion entre problemas de salud fisica y mental 
la separacion familiar y que ella afecta a hombres y mujeres cuyas familias 
estan lejos. La cercania de la familia constituye un factor protector de la salud 
de importancia entre los migrantes. 

Respecto a la relacion entre la situacion legal de los encuestados y los problemas 
de salud, nos encontramos que las dolencias se concentran en el grupo con 
visa temporal 0 sujeta a contrato (51%), al interior de este grupo una mayoria 
presenta trastomos del animo (un 71%). Mientras que en segundo lugar se 
encuentran quienes tienen visa definitiva y en tercer lugar quienes se encuentran 
en situacion de visa irregular (un 18,5% del total). Estos resultados parecen 
indicar que es la situacion de inestabilidad e incertidumbre asociada a la 
condicion de visa temporal 10 que afecta de manera mas directa a la salud de 
los migrantes. La obligatoriedad de permanecer con el mismo empleador por 
tres afios consecutivo para conseguir los papeles de residencia definitiva, lleva 
en muchos casos a los migrantes a mantenerse en puestos de trabajo 
insatisfactorios con el fin de regularizar su situacion de visa, soportando 
deficientes condiciones de trabajo y bajos sueldos. Son estas situaciones las 
que sin duda afectan su estado de animo. 

Hay una correlacion directa entre los indicadores de calidad de vida" y el perfil 
de salud. Es decir, quienes han sufrido un deterioro en su calidad de vida presentan 
su vez un perfil de salud mas deteriorado (44% de ese grupo), tendencia que 
decrece entre aquellos para quienes su calidad de vida se mantiene igual (un 
26% de ese grupo) y para quienes se equilibran aspectos positivo y negativos de 
su calidad de vida (un 15,4% de ese grupo). Menores problemas de salud presentan 
quienes han mejorado su calidad de vida en Chile ya que ellos constituyen solo 
un 14,4% de quienes presentan problemas de salud. 

El indicador de calidad de vida fue elaborado a partir de la evaluaci6n que han hecho los 
encuestados de diversos aspectos, como son; la calidad del suefio, alimentacion, ejercicio 
fisico, recreacion, peso. apariencia, consumo de cigarri 110, consumo de alcohol. 
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CONCLUSIONES
 

Hemos intentado conocer en este estudio a quienes protagonizan el cada vez 
mas extendido fenomeno de migracion intemacional. Intentamos conocer como 
se articula este fen6meno en la vida de un grupo de migrantes Peruanos que 
residen en el centro de Santiago, y determinar la logica y dinamica de estos 
flujos migratorios. Encontramos que se trata de un primer nivel de 
trasnacionalidad vinculada a las relaciones de parentesco y articulada a partir 
del eje de la familia, el envio de remesas y las redes sociales. Se trata en su 
mayoria de mujeres y en menor medida de hombres, quienes traspasan las 
fronteras para ganar un sustento en otro pais y mantener con su trabajo a los 
miembros de la familia que permanece en Peru. Y en ese afan van constituyendo 
comunidades binacionales que operan como redes a traves de los cuales circula 
en un flujo constante, bienes, dinero, simbolos, informacion y personas. 

Estas comunidades proveen de recursos, de informacion y de ayuda a quienes 
permanecen en el pais de llegada, pero tambien en cierta medida obstaculizan 
su integracion a la sociedad de llegada. El estudio nos permitio comprender 
que la transitoriedad y temporalidad propia de la condicion de migrante marca 
el tiempo subjetivo, real, orientando las conductas. No arraigarse, no tomar 
decisiones a largo plazo, sacrificar el hoy por el futuro, son decisiones que se 
toman en funcion de un pensar que el tiempo de estadia sera breve, 0 al menos 
transitorio. Es esta condicion que fractura la voluntad de "ser parte"del migrante 
y resta sentido a aquellos emprendimientos orientados a integrarse en la 
sociedad receptora. 

La forma que adquiere la relacion de los migrantes con la sociedad de llegada 
(integracion, asimilacion, segregaci6n 0 marginalizacion) esta sujeta a la 
influencia de diversos factores. Poruna parte, la decision individual del migrante, 
pero tambien ala estructura de oportunidades disponibles en el pais de llegada 
y al grado y el caracter de la relacion que la sociedad receptora desea establecer 
con aquellos que llegan a habitar en su territorio. 

Aun no es claro que camino orientara la relacion de la sociedad chilena con 
estos nuevos inmigrantes. Constatamos, sin embargo, que este grupo se 
encuentra en gran medida marginalizado y que las iniciativas de nuestra sociedad 
tendientes a abrir reales espacios de integracion para ellos son todavia 
insuficientes sino inexistentes. 

Por otra parte el estudio concluye que la salud para un migrante es un bien 
fundamental, pues su objetivo es trabajar, su medio es su propio cuerpo, si 
enferma no tendran como ellos sefialan el tiempo para dedicar a recuperar su 
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bienestar y suspender momentaneamente sus roles de trabajador/a, y 
proveedor/a, pues ella significa dejar de percibir dinero, vital para la 
subsistencia no solo del migrante sino tambien como hemos visto, de aquellos 
miembros de la familia que esperan mes a mes las remesas en el Peru. El 
dinero no alcanza para costear un tratamiento, y probablemente tampoco 
cuentan con la red de apoyo que brinde los cuidados necesarios para recuperar 
la salud. En definitiva si para cualquier Chileno enfermarse en este pais es un 
gran costa y tratarse casi un lujo, para un migrante 10 es mucho mas. 

Hemos buscado vincular origen de los problemas de salud de los migrantes, 
con aquellas causas sociales, economicas y politicas que, en contextos globales, 
explican los fenomenos de migracion masiva y sostenida como en el caso 
Peruano, mismas causas que en un contexto micro se expresan en las 
deterioradas condiciones a las que el migrante se ve enfrentado a vivir en las 
sociedades receptoras. La salud fisica y mental deja de ser entonces un 
problema individual y se vuelve un problema politicoy econ6mico; la enfermedad 
traduce en el cuerpo fisico y psiquico, las huellas y el efecto de relaciones 
desiguales de poder y de acceso a los recursos. 
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LA RUINA COMO PATRIMONIO: OPINION 
PUBLICA Y CIUDADANrA EN (TORNO A) 
VALPARArS0 1 

Gabriel Guajardo! 
Gonzalo RoJas J 

INTRODUCCION 

EI papel de la opinion publica en la definicion de las politicas y leyes que 
afectan el patrimonio construido historicarnente en tomo a la ciudad, es una 
materia escasamente conocida y desarrollada en nuestro pais. 

La forma preponderante de dar cuenta de un interes comun radica en la 
voluntadpolitica e institucional expresada por liderazgos y voces amplificadas 
por los medios de comunicacion social. Asi, 10 patrimonial y memorable forman 
parte de una materia en donde el silencio de quienes habitan en la ciudad se 
traduce en una aparente complacencia y consenso hacia tales referentes 
publicos, que es contrastante cuando se considera la participacion ciudadana 
con sus diversas expresiones, y el aporte de la investigacion social que recupera 
la reflexividad de los sujetos. 

Existen formas de construir politicas y medidas publicas que generan condiciones 
de interaccion complejas con la ciudadania, enriqueciendo su pertinencia socio
cultural y politica. Con este proposito se realize un estudio que permitiera la 
reconstruccion del sentido que tiene el tema del uso del patrimonio cultural en la 
conversacion publica de los residentes de la ciudad de Valparaiso, y a la vez, se 
aproximara a las precisiones y variaciones del discurso social en algunos ambitos 
especificosde interes.En esteultimo aspecto, interesabaconocer las interpretaciones 
ante posibles medidas futuras formuladas por instituciones publicas respecto al 
patrimonio cultural de Valparaiso con fines productivos. 

En este articulo se presentan parte de los resultados de un estudio mayor titulado
 
"Caracterizacion de la opini6n y representaci6n ciudadana y de grupos sociales sobre la
 
imagen, expectativas 0 alternativas de uso del patrimonio cultural de la ciudad de
 
Valparaiso" solicitado a FLACSO-Chile par la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n,
 
CORFO Direcci6n Regional de Valparaiso Centro de Innovaci6n y Desarrollo
 
Empresarial, CINDE Ltda. en el afio 2003.
 
Antrop6logo, investigador de FLACSO-Chile.
 
Licenciado en Literatura, investigador de FLACSO-Chile.
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La metodologia fue cualitativa y se emple6 como tecnica el grupo de discusi6n 
que busco la simulaci6n de una experiencia de conversaci6n grupal indicativa 
de la posibilidad de consenso y divergencias en aquellos sectores con 
caracteristicas similares; de ahi que la selecci6n de participantes tuvo como 
foco de interes a hombres y mujeres residentes con diversidad de afios de 
residencia'. Se organizaron dos grupos y sus caracteristicas intemas fueron 
tendencia a la equiparidad en el sexo y diversidad de profesiones y oficios de 
los participantes. Se excluyeron las personas en las siguientes condiciones 
para facilitar la homogeneidad y heterogeneidad al interior de cada grupo". 

La informaci6n obtenida a partir de esta tecnica corresponde a discursos 
grupales -sociales y personales-, como tambien a percepciones que se ponen 
en juego a partir de provocaciones del discurso. En este marco, el estimulo 
inicial fue "hablemos de Valparaiso en la actualidad"; posteriorrnente, se 
present6 de modo oral y escrito una frase que mostraba el concepto de "el 
patrimonio cultural como factor de desarrollo econ6mico de la ciudad", y a 
partir de ello, se desarro1l6 una conversaci6n para, finalmente, exponer de 
igual forma y en secuencia, medidas futuras tendientes a orientar la conversaci6n 
en tomo a esas proposiciones", 

En la presentaci6n de resultados se citan segmentos de las conversaciones 
grupales con el prop6sito de ilustrar con un criterio de pertinencia las 
construcciones discursivas de los hablantes y grupos. 

En la investigacion se aseguro laconfidencialidad de la participaci6n de todas las personas 
que participen efectivamente en los grupos focales, principalmente a traves de un 
compromiso escrito de la institucion patrocinante, en este caso FLACSO-Chile, de que 
la informacion obtenida sera exclusivamente de uso academico y los nombres de las 
personas involucradas seran mantenidos en el anonimato. Asimismo, en Jatranscripci6n 
de la conversacion desarrollada, se omitieron aquellos nombres de personas, instituciones 
u organizaciones/grupos que perrnitan su identificacion en la comunidad. Antes de 
iniciar las sesiones de grupos se aplicaron individualmente fichas-cuestionarios para la 
caracterizaci6n de los participantes, las que s610 han estado disponibles para el equipo 
profesional vinculado al estudio. 
Adicionalmente, no se incluyeron personas remuneradas 0 que trabajen en ONG 0 
centros academicos vinculados al tema del patrimonio cultural. El objetivo de este 
criterio es evitar la racionalizaci6n de las materias de conversacion en asimetria con el 
resto de los participantes. 
Los dos grupos fueron congregados en lugares publicos; a saber, un salon privado en un 
Hotel y un centro de eventos en eJ cerro Concepcion de Valparaiso. Cada sesion tuvo 
una duraci6n de una hora y treinta minutos aproximadamente y fueron grabadas 
magnetof6nicamente y luego transcritas para ser analizadas con un enfoque socio
hermeneutico. 
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ANALISIS DE LA CONVERSACION SOCIAL DE 
RESIDENTES DE LA CIUDAD DE VALPARAIso 

La c1udad desde el otro 

En un primer momento, Valparaiso se concibe como una ciudad unica que, 
segun la opini6n de los residentes mas antiguos, puede todavia sostener su 
condici6n de tal. Sin embargo, existe un pesimismo teniendo en cuenta la 
suciedad "siempre" presente y manifiesta en los espacios publicos, 10 cual se 
traduce en un acentuado contraste con respecto a las caracteristicas 
arquitect6nicas del puerto. 

"Sucio, sucio es algo, bueno en realidad siempre ha sido asi. Eh, 
como porteiio viendo que hay tanta, sobre todo tanta arquitectura 
bonita, sobre todo en los cerros, en el plan, los mismos edificios, 
las construcciones, es que es sucio, estd todo sucio ". 

Existe, no obstante, una oscilaci6n con respecto a la concepci6n que los 
residentes tienen de su ciudad y de ellos mismos como miembros activos de la 
comunidad. Esta oscilaci6n se verifica al entrar enjuego aspectos pertenecientes 
mas bien al ambito de 10 intangible en la narrativa testimonial del grupo. Tales 
aspectos -entre los que se encuentra, por ejemplo, la "magia" del puerto-- son 
resaltados siempre y cuando se concrete, en Jadiscursividad de los residentes, 
el establecimiento de una red de comparaciones capaz de movilizar los aspectos 
negativos y positivos de Valparaiso y de otras ciudades chilenas y/o extranjeras. 

"Pero, oye, Latinoamerica, Sudamerica, Cancun, 0 que se yo, oye 
hay otros lugares mucho mas maravillosos que tienen para atraer 
al turista que Chile sin embargo 0 que Valparaiso, sin embargo, 
Valparaiso tiene una magia, fijate". 

En este sentido, gracias a una mirada exterior, el sujeto es capaz de reconocer la 
especificidad de su entomo y de si mismo como "conocedor" de la ciudad, en 
contraposici6n a una imagen que, debido principalmente a la suciedad y tambien 
ala falta de "conocimiento", no ha podido ver todavia en Valparaisolas cualidades 
que su diferencia ofrece. En el discurso de algunos de los residentes se lIeva a 
cabo una separaci6n entre quienes conocen y no ensucian la ciudad y la "gente" 
que precisamente atenta contra su conservaci6n. Dicho contomo se traza desde 
una experiencia que da cuenta de las caracteristicas (en este caso) positivas 
poseidas por otras ciudades en el mundo, frente a la cual "esta gente" no ha 
sabido explotar debidamente el patrimonio cultural de Valparaiso. 
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"- Yo viaje harto, estuve en Europa, alld, eh, ...
 
- Es otra cosa (..) en Europa...
 
- Alla se hace un trabajo, pero no para ahora, se hace un trabajo
 

para muy largo plazo.
 
- Pero esta gente... ".
 

La experiencia en el exterior, entonces, vendria a profundizar mas aun el 
contraste entre el otro extranjero y una suerte de idiosincrasia a nivel de 
pais en donde las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes no se planifican debidamente. Sin embargo, tal conflicto abre el 
espacio para otras consideraciones. Los residentes tambien se diferencian, 
hablando sobre su ciudad, de una entidad muchas veces indeterminada y de la 
cual dan cuenta a traves de la adopci6n de una jerarquizaci6n vertical. De 
este modo, la acci6n corresponde por 10 general a un otro que ha hecho mal 
las cosas, a pesar de las condiciones favorables poseidas por la ciudad en los 
terminos de patrimonio cultural vinculado al turismo. Pero, en contrapartida, 
los residentes asumen un rol como participantes activos y capaces, a traves 
de distintas propuestas y sin abandonar la comparaci6n con el exterior, de 
explotar los recursos turisticos de Valparaiso. 

"Se esta planificando mal a veces las cosas y tal vez por ahi vaya 
el sentido de las partes que logran tener un eh, porque esto esta 
abocado al turismo... uno hermosea la ciudad la ciudad pa' uno 
mismo, porque es bonito, pero tambien va abocado al turismo toda 
esta cuestion, 0 sea, la principal meta, porque a mi me toea ver en 
Europa hay ciudades solamente el turismo y es mucho mejor que 
10 que hay en Valparaiso ... ". 

La delimitaci6n del otro, ejercida como la fuerza de un discurso que se instala 
ya en una recepci6n de 10 que "otros" han efectuado, no siempre dice relaci6n 
con el movimiento de una autoridad. Esta, podria decirse, en cierto modo 
desaparece y aparece tambien bajo las formas de un discurso critico; de un 
"yo" que "narra" parte de la historia de la ciudad junto con acontecimientos 
especificos, tomando, ala vez, cierta distancia con respecto a las soluciones. 

"Lo que pasa es que toda esta cuestion parte eso de ahi una especie 
de como cuestion presupuestaria, plata, todo eso, porque 
Valparaiso antiguamente tenia muchas calles, por ejemplo la calle 
Las Heras era con un baldosin chico con un dibujo, ese baldosin, 
claro es mas caro que echarle cementa y echarle cementa de repente 
es mas caro que echarle... ". 
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"Son otros los encargados, 0 sea, tiene todo el proyecto, los 
materiales, ahl". 

Desde este punto de vista, el discurso cuyo eje se constituye en un otro que "ha 
hecho" cosas, es tambien enfocado en los terminos de un proyecto todavia por 
cumplir completamente. La espera de los residentes deviene en accion en el 
momento en que se adquiere la conciencia de un compromiso frente al valor 
simbolico de la ciudad y su posible explotacion desde la perspectiva del valor de 
cambio y uso. Pero, no obstante aquello, desde la comparacion con 10 extemo (que 
podia vislumbrarse tambien como el poder centralizado en Santiago), reaparece la 
critica y la descalificacion hacia las acciones especificas llevadas a cabo. La 
diferencia del puerto se diluye, entonces, cuando intervienen politicas 0 soluciones 
"parche" frente a las demandas de medidas enfocadas "mas a largo plazo". 

"Tit 10 ves en Santiago. 0 sea estan haciendo proyectos grandes y 
todo, pero todo se esta planificando pero como a largo plazo y 
manteniendo ciertas normas. Aca como que son puros parches, 
eso es 10 que uno percibe a veces". 

LA (SUB)ALTERNANCIA Y LA DIFERENCIA DE 
VALPARArSO 

Es posible reconocer en la comparacion con el exterior, una relacion de altemancia 
desde Valparaiso hacia el centro metropolitano de Santiago, en particular, y hacia 
el resto de las ciudades del mundo, en general. Tal relacion, al considerar la narrativa 
critico-subjetiva que los residentes afirrnan desde su experiencia como habitantes 
antiguos de la ciudad, se transfonna en una sub-altemancia del descontento 
fundamentalmente ante la planificacion. Es posible comprender que la reactivacion 
discursiva es capaz de afinnar la autogestion mediante el contraste con respecto a 
las politicas venidas desde un afuera que tambien se conoce y frente al cual cabe 
la adopcion de los elementos positivos que pueden dinamizar el interior de la ciudad. 
La sub-altemancia, en ese sentido, puede ser productiva en la medida en que la 
experiencia del afuera sea considerada ya no como una irrupcion en el andamiaje 
intemo, sino en tanto herramienta de educacion en el tema patrimonial y cultural. 

"Tit vai [a Lisboa] y tienes los... como se llama, de repente, tiran la 
basura los gallos por el cerro p 'abajo, cachai. Pero tu vai y veis 
todos los monumentos limpiecitos. Entonces el gallo... como 
educan... de una forma en que a 10 mejor vai a ir; vai a ensuciar; 
vamos limpiando... no se si sera una buena forma, pero los gal/os 
van educando de cierta forma, cosa que la gente perciba". 
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La postura critica hacia el exterior se traslada a una autocritica frente a la 
pasividad y la poca colaboracion de los actores sociales con respecto a la 
difusion de los valores patrimoniales de la ciudad, 10 cual segun la opinion de 
los residentes ha contribuido a generar una imagen dafiina que solo toma en 
cuenta los puntos en contra y los problemas del puerto. Asi, se asume la 
adopcion de una postura "negativa" en la concepcion de Valparaiso como 
ciudad turistica, y desde aquella autocritica se activa entonces toda una 
percepcion que realza, en la conversacion del grupo, las cualidades esteticas y 
climaticas, la ubicacion geografica y los aspectos intangibles poseidos por el 
puerto en tanto ventajas comparativas con respecto a otras ciudades. 

"Exactamente, somos muy buenos para criticar pero y en el fondo 
no Ie combinas 10 bueno. Siempre que preguntan por Valparaiso, 
no, que es sucio, que roban que... pero son muy pocas las personas 
que se encargan de difundir 10 bueno y cuando tu tratas de decir; 
mira, anda al ascensor Polanco que esta construido en la roca, no 
que la Avenida Argentina, que la feria, que esta sucia. S610 es una 
mentalidad lamentablemente de nosotros negativa". 

"Eso, Y 10 otro es el clima, porque una vez al aho hace treinta 
grados y ya es una catastrofe. Y nunca hace demasiado frio. Ademds 
nosotros recordamos las cosas malas de la administracion de la 
ciudad, pero hay cosas buenas, por ejemplo, ya no se inunda. 
Cuando yo era chica pasaba inundada, siempre andaba casi en 
botes por las calles, en el invierno y ahora nada". 

La narrativa testimonial, en la medida en que da cuenta de las caracteristicas 
mas alejadas de la administracion, es entusiasta y concibe a Valparaiso como 
un proyecto todavia por explotar. La evocacion estetica es capaz, considerando 
siempre la experiencia desde la cual se construye el relato subjetivo, de articular 
una vision otra, ahara no ya desde un exterior, sino mas bien desde un interior 
que toma en cuenta el factor de 10 cotidiano como elemento distintivo de los 
residentes. 

Es de esta forma posible introducir aqui la nocion de diferencia en tanto 
dispositivo del valor simb6lico y de una proyeccion utopica hacia un futuro 
que se ve aplazado constantemente. La diferencia funciona, pues, en dos 
frentes: uno, que hace la distincion de Valparaiso como ciudad en donde 
resaltan caracteristicas unicas no poseidas por ningun otro centro urbano 
(tanto chileno como extranjero); y otro, mas complejo, en donde el pleno 
funcionamiento y aprovechamiento de tales caracteristicas se enfoca 
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solamente en tanto significa una proyecci6n siempre diferida (aplazada) y, 
por tanto, definitivamente inalcanzable". 

El mecanismo de la diferencia, en el sentido primero, evidentemente se articula 
gracias a las comparaciones estructurales respecto a otro. En terrninos negativos, 
aparecen ahi -en la comparaci6n con los grandes centro europeos-los terminos 
de "cultura", "educacion" e "idiosincrasia" como carencias que explicarian, por 
ejemplo, el poco cuidado de la poblacion hacia la ciudad en el tema de la limpieza. 
Positivamente, en cambio, los residentes posicionan a Valparaiso muy por encima 
de las ciudades de Vifia del Mar y Refiaca en 10 que se refiere a sus caracteristicas 
geograficas y de actividad noctuma: aparecen entonces palabras como "vida", 
"magia" e "identidad", las cuales vendrian a identificar una situaci6n privilegiada 
de la ciudad en el espacio de la Quinta Region. 

"Y sabes 10 que yo quiero rescatar que 10 encontre genial, me gusto, 
pense, Valparaiso que rico se tiene, son los pubs, anache tuve un 
compromiso y andaba par San Martin, despues Concan, Rehaca, sabes 
tu que vacios, vacios a penas, los restoranes cerrados, una que otra 
luz ftjate y en cambia aca en Valparaiso hay vida en la noche''. 

El hecho de concebirse "diferente" es especialmente resaltado con respecto a 
la ciudad de Vifia del Mar y alrededores. Los residentes se expresan como 
miembros de una comunidad social a la que no pueden sustraerse, pero por 10 
mismo expresan, instalados ya en lafalta, la posibilidad de concretizarun horizonte 
hasta ahora negado y continuamente en retirada. Por cierto, las dificultades 
para ella vuelven a ocupar un lugar preponderante en la conversacion, y de esta 
forma la critica hacia los sectores administrativos, cuya caracteristica principal 
es el error en la aplicacion de las politicas, se traslada fundamentalmente hacia 
un problema de "mentalidad" y falta de "cultura turistica" en la poblacion portefia. 
Desde ahi, nuevamente, surge la comparacion con el exterior como una manera 
de profundizar el contraste entre una "cultura" incapaz de generar, en relacion 
con el valor de cambio, una actividad turistica productiva (y que en vista de ella 
saca provecho individual del turista extranjero), y otra, sobre todo europea, que 
si los aprovecha a largo plazo. 

Cfr., con respecto a esta noci6n de "diferencia" (differance) como ser diferente y, a la 
vez como diferimiento (aplazamiento) del encuentro con el otro (en tanto se difiere de 
el en el sentido de desavenencia), Jacques Derrida, "La Differance", en: Mdrgenes de la 
filosofia. Madrid, Catedra, 1998. 
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H-Es que ese es el problema, es cierto que no hay una cultura 
turistica en Valparaiso. 

- Pero de aca si ya pa' subir a la Playancha te cobran peaje. 
- Cinco mil pesos que 10 lleven de aqui al cafe Turri, del terminal 

de buses, pero como es gringo, cuarenta mil pesos. 
- No, en serio. 
- Claro. Si el problema no es ese. Lo que pasa es que yo opino, 

no existe la mentalidad en Valparaiso de que el turismo es una 
entrada y es un buen negocio y un bien para nosotros. 

- Ahi uno nota en los paises. Por ejemplo, en Paris es super 
regulada la cuestion de los taxis y hasta uno tiene claro que 
nadie 10 va a estafar". 

La conciencia en los residentes en tomo a que muchas veces gracias a la exploracion 
de los otros -por 10 general extranjeros-, ellos conocen otros ambitos de la ciudad 
(yen definitiva, son de este modo autoconcientes de su valor simbolico y de uso), 
de algun modo descentra positivamente la concepcion de una "identidad portefia" 
en una identificacionfragmentaria, culturalmente hablando. Si la ciudad ha sido 
desde siempre cosmopolita, entonces, su identidadvendria a ser un devenir constante 
y movilizado de culturas que se entretejen y se plasman en una multiplicidad; la 
ciudad, mientras es explorada por el otro, explora ella tambien en 10 diferente: en 
10 que es, por definicion, distinto, pero que aplaza, tambien, por su movilidad, el 
establecimiento de cualquier identidad definitiva. 

Sin duda, las consideraciones de los residentes tienden aver ahi un valor 
simbolico que debe ser aprovechado en los terminos de una recuperacion. 
Lo viejo, que funciona entonces como espacio de 10 inmovil 0 de 10 que esta 
condenado a no transformarse, aparece, pues, como 10 ya deteriorado y digno, 
por consiguiente, de ser nuevamente "rejuvenecido". La ruina aparece asi en 
tanto categoria de 10 estatico que es posible de recuperar en pos de una movilidad 
y de una nueva habitacion. Aunque, por otro lado, 10 arruinado, que tambien 
es el espacio predilecto de 10 "sucio", obedece tambien a un contexto muy 
deprimido en cuanto a cesantia y carencia de espacios habitables se refiere. 

H_ Es una ciudad de gente muy antigua, muy viejitos, si son puros 
jubilados. Si por eso que nadie trabaja en la ciudad, que todo 
el mundo, todos los jovenes se van a vivir a otras partes, a 
Quilpue, a Villa Alemana. 

- No, yo creo que es mas por un problema de que no hay 
oportunidades de trabajo... 

- Y porque no hay lugar donde vivir:" 
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De modo que el valor ut6pico-la conservaci6ndel devenir,de convertirse siempre 
en olra-, asignado a un futuro abierto gracias a la conciencia de un pasado 
heterogeneo, se ve, sin embargo, puesto en cuesti6n en la medida en que no 
surjan, desde el campo administrativo y estatal, las posibilidades de activar una 
compatibilidad entre este "ser diferentes" y el desarrollo productivo del turismo, 
para hacer frente asi a la amenaza cierta de 10 homogeneo y 10 abandonado. 

Conslderaclones finales. Construccl6n de Identldades en la 
oplnl6n publica e lmagenes acerca del patrlmonlo cultural 
de la cludad de Yalpararso 

Si bien en la investigaci6n se subraya en distintos apartados el caracter difuso, 
ambiguo, incierto y plural que convoca en la conversaci6n publica la noci6n de 
patrimonio cultural de Valparaiso, es posible identificar discursos activos, 
conflictivos y concretos que semantizan la realidad. Estas construcciones 
corresponden ados nociones circulantes cuyo uso posibilita la intersubjetividad 
y el reconocimiento de un t6pico 0 tema publico como comun, a saber, las 
nociones de "recuperacion" de Valparaiso y su ruina como caida: 

•	 La "recuperacion" es una noci6n compleja que involucra tanto a los 
propios residentes a traves de una identidad colectiva - nosotros los 
"portefios" - y de otros ajenos a la ciudad. 

Cuando la "recuperacion" remite a la apropiaci6n que los residentes antiguos 
hacen de la ciudad como geografia habitable y espacio comunitario de intereses, 
se reconoce que es posible constatarla en la experiencia de las generaciones 
de migrantes de diferentes paises y de las personas que se han trasladado a 
vivir a Valparaiso desde Santiago y otros lugares de Chile. Por otra parte, la 
"recuperacion" es entendida como un "proyecto" disefiado e implementado 
desde "afuera" de Valparaiso y en particular, una idea del Estado central y 
desde la metr6poli, Santiago. Esta forma de interpretar la "recuperacion" se 
encuentra ligada de un modo problematico con una l6gica de la sustituciones, 
que compromete y violenta la sociabilidady contemporaneidad de los "portefios". 

•	 La nocion de ruina como caida hist6rica de Valparaiso posibilita la 
accion de "recuperacion" y de hecho esta ultima emerge como categoria 
de sentido comun y sin mayores cuestionamientos en su naturaleza a 
partir de esta imagen latente. 

El imaginario de la ruina del espacio urbano y social es sostenido principalmente 
por una identidad individual -reflexiva y critica- que se distancia del "ser 
portefio" colectivo. Desde esta posici6n se instala un cuestionamiento del 
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comportamiento de los residentes que han agudizado el deterioro de la ciudad, 
clausurando las oportunidades de una propia recuperaci6n y apertura a 
iniciativas como es intensificar el turismo. Asi, la basura en las calles, los 
malos olores, la delincuencia, los perros vagabundos, el maltrato al turista y las 
carencias en capacitaci6n y profesionalismo, constituyen un conjunto de 
elementos criticos atribuibles a 10 "portefio" colectivo. En deftnitiva es el espacio 
social que remite a un deterioro 0 caida". 

Aun cuando el deterioro 0 ruina de la ciudad es atribuible a una falta de 10 

social "porteno", existen condiciones que no han sido suficientemente dadas a 
conocer publicamente y que son producto de una carencia en la acci6n del 
Gobiemo, asi la pobreza y cesantia de buena parte de la poblaci6n de Valparaiso 
contribuye al estado de cosas presente. Esta situaci6n remite tanto al Estado, 
en terminos de ser un otro responsable en un sentido profundo, como asimismo 
a un otro indeterminado que ha llevado a cabo acciones cuestionables. 

El sentido comprometido se refiere a una deuda que se reconoce en la detenci6n 
del tiempo hist6rico al crear imagenes de Valparaiso que no corresponde a su 
"realidad". Estas imagenes gubemamentales y mediaticas prescinden del sujeto 
"portefio" como "realidad" existente. De ese modo, se ha creado una imagen 
fija de Valparaiso adecuada para otros y en la que no se reconoce el 
permanente aporte a la constituci6n de la naci6n, Chile, en un conjunto de 
dimensiones tales como son las "ideas", acontecimientos, personas, arquitectura 
y urbanismo y que dan cuenta de un legado visible de la cuidad al pais. 

En la actualidad esta asimetria se puede constatar en la fiesta de afio nuevo, 
donde los fuegos artificiales involucran cuantiosos recursos de la Municipalidad 
para dar y cumplir con un rito que en un breve lapso permite a la naci6n el 
paso de un afio viejo a uno nuevo. 

Cfr, a prop6sito de la ruina como caida, lean-Louis Deotte (1998) Catastrofe y olvido. 
Las ruinas, Europa. EI Museo. Ed. Cuarto Propio: Santiago. 
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]OVENES FRENTE AL ESTUDIO Y EL TRABA]O: 
NUEVOS ELEMENTOS PARA LA INTERPRETACION 

Sebastian Madrid P.l 

INTRODUCCION 

La relaci6n entre juventud', educaci6n y empleo ha estado en los ultimos afios 
en e1 foco de la investigacion social dada su importancia para el desarrollo y la 
equidad social. Es una relaci6n fundamental si se considera la importancia 
demografica de este grupo y el hecho inevitable que "los jovenes de hoy 
constituyen el futuro del manana". A la vez, esta es una relaci6n compleja, 
en cuya dinamica intervienen, a nive1 de la estructura social, entre otros, factores 
de clase y genero, como tambien, a nive1 de la subjetividad, las distintas 
experiencias/ historias, motivaciones y expectativas. Ademas, esta relacion 
puede transformarse en conflictiva particularmente en los contextos de pobreza 
y de bajo capital cultural. 

Hoy dia, esta relacion cobra especial relevancia en el contexto de las 
transformaciones que ha experimentado el mundo donde e1 principio constitutivo 
para desenvolverse en la nueva economia es el conocimiento y los saberes, asi 
como su organizacion y aplicacion practica. Hoy en todas las areas del quehacer 
productivo junto con exigir mayores niveles de educacion, se exigen nuevas 
competencias como manejo de tecnologias de la informacion, habilidades 

Sociologo, investigadorde FLACSO-Chile. 
Para este caso circunscribire a lajuventud al grupo etario entre 15 y los 24 anos, donde 
encontramos a los adolescentes (15 a 19 afios)y a losjovenes (20 a 24 afios). Este grupo 
en conjunto representa, segun el CENSO del 2002, eI16,42% de la poblacion total del 
Chile. Sin embargo, esta definicion de juventud en terminos etarios es mas bien practical 
rnetodologica y no se limita a la diversidad de juventudes que es posibJe encontrar en 
este segmento de edad, ni al hecho que en la actualidad la "juventud" trasciende un grupo 
etario especifico. En este sentido, en este trabajo no se entendera a lajuventud como una 
etapa de "moratoria" 0 de "transicion", de caracter lineal y progresivo -sin retorno
donde habria una suerte de suspension (0 carencia) de conciencia. Esta definicion, creo, 
no permite que los jovenes sean vistos como sujetos de derechos y deberes capaces de 
tomar decisiones autonornarnente y con sentido de futuro. 
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interpersonales, capacidad de aprender a aprender, de ser creativos, capacidad 
para resolver problemas no esperados, etc. Es decir, se exige que la gente sepa 
no s610 desempefiarse en determinadas funciones, sino que tambien, sepa 
moverse en un escenario cambiante, de caracter flexible y donde los niveles de 
incertidumbre son mucho mayores (CEPAL 1994; Cox 1992,2001; Gallart y 
Jacinto 1995; Garcia Huidobro y Cox 1999; Brunner 2000; Carrillo 2000; Gallart 
2002; De la Garza 2002, entre otros). Este nuevo escenario constituye un 
tremendo desafio para la sociedad chilena en su conjunto, pero a la vez presenta 
una oportunidad inmejorable para avanzar en temas relacionados con la 
superacion de la pobreza y la distribucion equitativa de las oportunidades. 

En este contexto resulta pertinente la pregunta por los significados que los/as 
jovenes populares Ie asignan a sus experiencias educativas y laborales. Tambien 
es relevante preguntarse por la forma en que estos jovenes construyen estos 
significados y la relacion que esta forma tiene con el contexto sociocultural 
desde el cual hablan los y las jovenes. Por ultimo, pero no menos importante, 
es relevante preguntarse por las implicancias practicas de estas significaciones, 
en terminos de los factores que eventualmente estarian asociados a la 
implementacion de politicas publicas dirigidas a este grupo. 

En este articulo se respondera a estas interrogantes a partir de los resultados 
obtenidos en un estudio realizado por FLACSO-Chile para el Instituto Nacional de 
la Juventud (INJUV) entre octubre del 2002 y abril del 20033

• En este estudio, 
entre otras actividades, se indago cualitativamente en la pertinencia sociocultural 
del Programa triministerial (MINECONIMINEDUCIMINTRAB) "Chile Califica: 
educacion y formacion permanente" desde el punto de vista juvenii. Lo relevante 
de este Programa es que a traves de diferentes iniciativas se hace cargo de los 
desafios que emergen en la sociedad del conocimiento y de sus implicancias para 
el mercado laborai. Utilizare los resultados relacionados a este Programa en la 
parte final de este trabajo s610 como ejemplo de algunas situaciones que pueden 
suceder entre jovenes potencialmente usuarios del Programa. En ningun caso se 
pretende evaluar este Programa en el presente trabajo. 

EI presente articulo se basa en los resultados obtenidos en el estudio "Evaluacion del 
disefio de las polfticas de empleo orientadas a los y Iasjovenes chilenos/as", realizado por 
Flacso para el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV. Parte de estos resultados fueron 
presentados previamente en el seminario - Taller "Politicas de empleabilidad juvenil", 
organizado por FLACSO Chile el 28 de Abril del 2003 bajo el titulo "Pertinencia 
sociocultural del Programa Chile Califica: una aproximaci6n desde el mundo juvenil". 
Agradezco allNJUV quien permitioel uso de la informacion recolectada en esa investigacion, 
a Danae Mlynarz con quien realizamos la parte cualitativa del estudio y elaborarnos la 
ponencia rnencionada, y a Jose Olavaria por comentarios a la version previa de este 
trabajo, Sin embargo, todo 10 que aqui aparece es de mi exclusiva responsabiJidad. 
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METODOLOGrA 

El metodo para recolectar la informacion fue de caracter cualitativo, utilizando 
la tecnica de Grupos Focales (GF). En cada uno de los GF participaron entre 
7 y 10jovenes, con una duracion promedio de I hora y 30 minutos. En total se 
realizaron 15 GF entre el 26 de noviembre y el 13 de diciembre del 2002. Se 
realizaron GF en las ciudades de Santiago (5), Valparaiso (5) y Concepcion (5). 

Las caracteristica generales de los participantes fueron: (ajjovenes entre 15 y 24 
afios, (b) perteneciente a estratos populares, (c) homogeneidad entre varones y 
mujeres, (d) cuando fue pertinente, homogeneidad entre quienes asistieron a las 
modalidades de ensefianzaTecnica Profesional (TP) y Cientifica Humanista (CH). 

Adernas, cada uno de los cinco GF realizados en las tres ciudades tenia 
caracteristicas especificas que el INJUV requirio, Esas caracteristicas 
conformaron los cinco grupos con los que se trabajo en cada ciudad. 

Cuadro 1
 
CARACTERisTICAS ESPECiFICAS DE LOS GF
 

A. 
Jovenes 20 y 24 
afios desertores 

B. 
Jovenes 15 y 19 

afios que s610 
estudien 

C. 
Jovenes 15 y 19 
afios que estudian 

y trabajan 

D. 
Jovenes 15 y 19 

desertores 

E. 
Jovenes 20 y 24 afios 

que terrninaron la 
ensefianza media 

y trabajan 

La tecnica de analisis de los datos recogidos por los GF fue a traves del 
analisis de categorias elaboradas inductivamente a partir del habla de los y las 
participantes". Ademas, en algunos casos se realizo un analisis de contenido. 

El enfoque analftico utilizado fue de caracter interpretativo. Este enfoque 
pretende comprender mas que explicar los sentidos asociados a las experiencias 
del estudio y el trabajo a partir de la propia perspectiva del actor. 

En losfocus se utilize una pauta estructurada, pero de caracter flexible. Esto implica que 
si bien existia un cuerpo de preguntas "fijas" el moderador, cuando 10 estimaba 
conveniente, dejaba que la conversacion fluyera. Es decir, se intento mas que un esquema 
de preguntas y respuestas, realizar una conversaci6n 10 mas natural posible. De este 
modo, el moderador tuvo un rol de facilitador de Ja conversacion, 
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PRINCIPALES HALLAZGOS
 

El contexto desde don de los/as jovenes hablan, y constituyen su identidad, 
constituye un rasgo basico para entender los significados asociados a la 
educacion y al trabajo. Es la experiencia la que articula el sentido que Ie 
atribuyen. Desde esta perspectiva tres elementos son claves para interpretar 
el discurso e los/as jovenes al respecto. 

Primero, los y las jovenes se refieren a la educacion y al trabajo desde 10 
cotidiano, por 10cual estructuran sus discursos desde un habla de 10 comun. El 
habla aparece en prirnera instancia como no problematizada pues se sima 
desde la obviedad: son dos actividades que es evidente que se deb en realizar. 
Pero el orden de esta evidencia es distinto segun desde don de se hable. 

Segundo, los lasjovenes Ie otorgan una gran irnportancia a la voluntad personal 
como elemento que orienta el logro en materias educativas y laborales. La 
argumentacion es simple: "(10 que uno haga) depende del empeiio que Ie 
ponga uno, si uno tiene ganas de hacerlo puede ... " (Varon, 15 y 19 alios 
que estudia y trabaja, Santiago). 

Tercero, los y las jovenes al hablar de educacion y trabajo estructuran su discurso en 
base ados ejes. Por un lado,un eje instrumentalI estrategico,el que estaorientadopor 
el deseo de alcanzar objetivos especificosque otorgan sentidoen corto plazo y que se 
estructuran principalrnente desde la necesidad ("ganar plata para comprarme mis 
cosas". "ganar plata para llevara a la casa"). Por otro 1000, un eje de caracter 
personal I emotivoorientado alcrecimientocomoindividuo, a lainsercion endeterminados 
grupos, y que habla desde el sentido de pertinenciaa largoplazo'. 

Estos tres elementos generales son de vital importancia para comprender las 
especificidades de las significaciones que se venin a continuacion, por 10 que 
es preciso tenerlos en mente durante la lectura. 

a) Slgnlflcados asociadas a la experlencla de la educacl6n 

"Basta pa' barrer la calle te piden 4to medio" 

Tanto las mujeres como los varones, de los distintos grupos, tienen plena conciencia 
que sin educacion es extremadamente dificil encontrar trabajo, progresar en la 

Ambos ejes, son anal iticamente separables, pero en el habla de los/as jovenes aparecen 
entrelazados. 
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vida y desarrollarse como personas: elnivel educacional alcanzado, en especial el 
termino de la ensefianza media, es clave para poder acceder al mercado del trabajo. 
De este modo, se puede afirmar que hoy en dia los y las jovenes tienen bastante 
intemalizada la logica del conocimiento en una economia de la informacion: a 
mayor nivel de estudios mas probabilidades de encontrar trabajo, y que este sea 
mejor remunerado. Entonces, la educacion es vista como un elemento que ayuda 
a incrementar las oportunidades en la vida, donde el termino de la ensefianza 
media emerge no como el termino del ciclo de aprendizaje, sino como el minimo 
para poder ingresar al mercado laboral. Sin embargo, en el grupo de desertores, en 
especial en los mayores de 20 afios que se encuentran trabajando, este discurso 
meritocratico de la educacion se toma mas debil, 

De 10 anterior se desprende que la importancia que los jovenes le asignan a la 
educacion esta anclada, principalmente, en el eje instrumental; pues es a traves 
del "carton" que otorgan los estudios que es posible acceder al trabajo. Es 
mediante este eje que los jovenes creen que es posible acceder a una relativa 
movilidad social, verbalizada en este caso, en la expresion "surgir 0 ser alguien 
en la vida" 6. 

Por otro lado, se puede encontrar un segundo eje en el discurso de los/as jovenes, 
de caracter personallemocional. En este eje, la educacion adquiere relevancia 
ya que posibilita el desarrollo personal de los/as jovenes, su crecimiento y 
formacion (ya sea por la transmision de valores, la internalizacion de normas, y 
en especial, por la socializacion con otros jovenes). Este eje adquiere importancia 
en la medida que se vincula directamente con la experiencia cotidiana en distintos 
pIanos de interaccion: "Yopienso que el colegio (...), busca como un concepto 
mas generalizado, el contacto con la gente, con un futuro jefe que es el 
mismo profesor, con compaheros de trabajo que son los compaheros de 
curso, mas que nada ese ambito. La relacion que surge en 10 del horario, 
como que busca mas que nada la perfeccion en ese sentido de la persona, 
en cumplir, ser responsable, socializar con las personas. Tener por ejemplo 
alguien que te ponga los margenes. Mas que nada para mi en ese sentido 
es 10 que sirve el colegio" (Varon, 20 y 24 afios que termino la ensefianza 
media y se encuentra trabajando, Santiago). 

AI respecto hay que tener en cuenta la enorme valoraci6n social que ha adquirido la 
educaci6n como medio para mejorar econ6micamente en la vida, y la difusi6n mediatica 
que esta valoraci6n ha tenido en los ultimos 10afios. Esto puede provocar, haciendo una 
relectura de Bourdieu y Passeron (1972), que el "deseo educativo" de los grupos 
dominante, materializado en el interes por aprender, pase a ser tam bien, no sin 
contradicciones, el deseo de los grupos dominados, no porque esta ultima 10 desee en sf, 
sino porque es parte del discurso mediatico dominante. 
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Respecto a la socializacion, este hecho es ampliamente destacado por todos 
los jovenes, quienes sefialan que su experiencia en el colegio? les sirvio para 
conocer amistades, tener sus primeros amores, es decir, como espacio de 
expresion juvenil y de distension donde se suspenden los problemas que existian 
o existen en cada uno de sus respectivos hogares. En definitiva, 10 que subyace 
en el discurso de los jovenes es una referencia al proceso de construccion de 
la identidadjuvenil en el espacio escolar: "a veces los momentos mas marcados 
de tu vida los teni en el colegio po', los primeros momentos... cuando 
estai en el colegio, y te dai el primer beso, tai en el colegio po' loco, 
l.cachai? .. "8 (Varon, 20 y 24 afios desertor, Santiago). 

Este doble eje en el cual se mueve la percepcion de la importancia de la 
educacion para los jovenes, calza con la pregunta que se formulan Dubet y 
Martuccelli (1997), l.que fabrican las escuelas? Esta pregunta lleva implicita 
la tension en la experiencia escolar? entre individualizacion y socializacion, 
entre los procesos de subjetivacion y de integracion, y tambien, la tension 
entre escuela de elite y escuela masificada. Estas tensiones, se puede afirmar, 
son percibidas con mayor 0 menor nitidez, por los/as jovenes. En especial por 
aquellos que han fracasado en el sistema educativo. 

La importancia otorgada al aprendizaje a 10 largo de la vida 

Entre los jovenes existe la conciencia que para aumentar el grado de 
selectividad en el mercado del trabajo, idealmente se debe continuar estudiando. 
Sin embargo estos estudios no solo pueden ser formales, sino que tambien no 
formales 0 informales. En terminos de proyeccion educativa formal emergen 
principalmente los estudios superiores (Universidad, Institutos 0 Centros de 
Formacion Tecnica - CFT). Es a traves del paso por estos donde se marcan 
verdaderamente las diferencias y es posible aumentar la probabilidad de ser 
seleccionado; ahi se produce la verdadera diferenciacion en terminos de estatus 

Se utilizaran los terminos colegio y !iceo indistintamente para referimos a la ensefianza
 
secundaria 0 media. No se distinguira entre uno y otro y se los utilizara como sin6nimos,
 
en cuanto que los mismos j6venes cuando hacen referencia a la educaci6n secundaria
 
uti!izan indistintamente ambos terminos.
 
EI habla de los y las j6venes ha sido transcrita en forma textual, por 10 que se han
 
conservado las especificidades de cadajoven lascuales se sefialaran cuando corresponda.
 
Cachai: expresi6n chilena utilizada como sin6nimo de la palabra entender/darse cuenta.
 
Viene del ingles catch: agarrar. Loco: persona/tipo.
 
Aunque no se define nitidamente el concepto de experiencia se podria circunscribir a
 
dos procesos: a) una articulaci6n de significados y de 16gicasde accion, y b) a un trabajo
 
de reflexi6n (Weiss 2000).
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social y de remuneraciones: "M: Estatus porque como profesional te pagan 
mas. H: Si fuiste a fa universidad puedes optar a mejores trabajos" 
(jovenes entre 20 y 24 afios que terminaron la ensefianza media y que se 
encuentran trabajando, Santiago). 

Aunque esta proyectividad aparece en todos los grupos, la expectativa de 
realizarla en el ambito formal es mas fuerte entre aquellos que continuan en la 
ensefianza media (aquellos que solo estudian -grupo B-, 0 que estudian y 
trabajan -grupo C- 0 que terminaron la ensefianza media -grupo E-, y en 
especial, entre aquellos que asisten, 0 asistieron, a liceos cientifico humanistas 
(CH). Entonces para este ultimo grupo de jovenes completar la ensefianza 
media es un paso para continuar con otros estudios, por 10 que sus expectativas 
estaran mas orientadas hacia ese objetivo, que hacia el trabajo (a diferencia 
de quienes estan insertos en el mundo del trabajo que orientan la educacion 
hacia el presente; es decir, vinculando la educacion directamente con el trabajo, 
en especial en el ambito tecnico), 

Por el contrario, quienes han abandonado elliceo opinan que este aprendizaje 
continuo no solo se puede lograr en el plano formal, sino que cada uno debe 
estar disponible para continuar aprendiendo a 10 largo de la vida en su propio 
contexto; es decir, emerge el aprendizaje no formal y el informal, adquirido 
entre grupos de pares 0 directamente en la calle 10. No obstante 10 anterior, 
esta vision estaria asociada a su experiencia en el colegio, la cual quieren 
evitar, aunque si estan consientes que para optar a mejores condiciones de 
trabajo deben tener el "carton que diga 4to medio rendido" al menos. 

De esto se desprende que los jovenes tienen conciencia que el aprendizaje, 
tanto formal, no formal como informal, esta en cada uno, en sus propias 
disposiciones para ir constantemente actualizando sus conocimientos; es decir, 
se remiten a la voluntad personal de superacion, apelando entonces a una 
responsabilidad individual. Sin embargo, estavoluntad remitira a una idealizacion 
practica de algo que saben que deben hacer, pero que 0 no estan directamente 
interesados 0 que intuyen que no podran realizar. 

En el limite, para Josj6venes desertores, la calle constituye un espacio de aprendizaje y 
de des-aprendizaje. Este espacio tiene sus propias normas y c6digos que ellos han 
debido aprender para poder "rnoverse" sin ser "pasados a lIevar"; c6digos que deben 
adquirir, en definitiva, para sobrevivir. Entonces, si bien la calle es vista como un lugar 
para aprender (a trabajar con otros, para desarrollar la personalidad) tambien es vista 
por su lado negativo, pues es un espacio donde se va perdiendo 10 aprendido en instancias 
formales, como el vocabulario. 
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Los aprendizajes signlficativos en el liceo: las competencias que se destacan 

Los aprendizajes que los j6venes senalan como mas significativos (aquellos 
que les han sido mas utiles para acceder a un trabajo, 0 aquellos que mas 
recuerdan) remiten a competencias de caracter generativas, es decir, sobre 
los cuales es posible construir otras competencias. 

Por un lado, emergen competencias generativas elementales (como elvocabulario, 
la capacidad de expresi6n, y operaciones aritmeticas simples -suma, resta, 
multiplicar y dividir). A la vez, sefialanconocimientos basicos relacionados con la 
cultura general: especialmente se refieren a historia de Chile (conocimiento de 
figuras importantes como presidentes y sus periodos de gobiemo) y geografia 
(donde quedan lugares importantes). Por ultimo, competencias generativas 
interpersonales como trabajo en equipo, responsabilidad, seguir instrucciones, etc. 

Un elemento diferenciador en las competencias que se pueden adquirir, y 
evidentemente en su utilidad practica futura, radica en la modalidad de 
ensefianza de los establecimientos. Asi, los y las jovenes que asisten 0 asistieron 
a liceos tecnico profesionales (TP), junto con las competencias generativas 
sefialan haber aprendido competencias en oficios (saberes especificos que les 
permiten desempefiarse en una funci6n en una empresa 0 industria)", Por 
otra parte, quienes estudian, en mayor medida, 0 estudiaron, en menor medida, 
en establecimientos cientifico humanista (CH) Ie asignan utilidad prospectiva 
a 10 que aprenden 0 aprendieron pues orientan sus expectativas hacia la 
educacion superior, especialmente la universitaria. 

Sin embargo, en las dos modalidades de ensefianza se puede apreciar que la 
percepci6n de losjovenes es que las materias y contenidos no son muy pertinentes 
con la realidad del mundo del trabajo. En este caso el requerimiento por parte de 
los jovenes es a que la ensefianza no tenga un caracter tan te6rico sino que sea 
mas bien practica; es decir, mas horas en terreno, actualizaci6n de conocimientos 
respecto a 10 que requiere el mundo productivo, uso de herramientas pedag6gicas 
acorde a las necesitadas y practicas actuales, mayor uso de tecnologias, etc. Es 
decir, como forma de poder acceder a una mayor movilidad en el mercado laboral 
existe una demanda por competencias de empleabilidad -aquellas que permiten 
encontrar trabajo- (Brunner 2000) y por competencias laborales -aquellas que 
permiten moverse dentro de una familia de ocupaciones- (Gallart & Jacinto 1995, 
Carrillo & Iranzo 2001), mas que por competencias en oficios especificos. 

Sin embargo, tam bien aparecieron quienes sefialaron que 10que habian aprendido en la 
ensefianza TP no 10habian utilizado nunca en su vida laboral 0 aquellos que sefialaban 
que 10 aprendido al salir de la TP ya estaba obsoleto. 
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"Yo La vi": eL proceso de desercion escolar" 

El proceso de desercion escolar es bastante complejo y no responde a una sola 
causa. En general, son procesos de larga duracion donde intervienen varios 
motivos/factores individuales, familiares, sociales, institucionales. A la vez, la 
decision por abandonar los estudios no siempre es tomada por el 0 lajoven. 

A continuacion, se mostraran los principales motivo/factores seiialados por 
los/as jovenes desertores poniendo especial enfasis en las situaciones 
contextuales que 10 llevaron a tomar esta decision". La exposicion de estos 
motivos/factores no es ni jerarquica ni unidireccional, pues en mas de una 
ocasion un mismo joven sefialo mas de un motivo para desertar, y no siempre 
Ie otorgaba mas importancia a uno que otro. 

(a) Por el hecho de ser madres, y en menor medida, padres. La mujer debe 
enfrentar los nueve meses de embarazo y como silenciosamente desde el colegio 
le van "solicitando" a que "mejor se retire para que pueda cuidar a su hijo "/4. 

Tambien, aparece el deseo de cuidar ellas a sus hijos en vez de dejarselos a otra 
persona. Por su parte, el padre debe asumir la patemidad a partir de una 
materialidad concreta, debe "ponerse con algo", para 10 cual debe empezar a 
trabajar", pero no aparece el hecho que deba cuidar a su hijo/a, es decir, no 
emerge como necesario para el padre el hacerse responsable a traves de Ia 
presencia fisica. Sin embargo, se observe tambien que tanto la matemidad / 
patemidad puede ser el punto culmine de otras situaciones desestabilizadoras y 
que finalmente es usada como "justificacion" para el abandono escolar". 

\ '2	 En esta secci6n s610 nos referiremos a los y las j6venes desertores, grupos A -15 a 19 
afios-, y D -20 a 24 afios-. En total son 6 GF, dos en cada ciudad. 

[ 3 Para un analisis cuantitativo de la situaci6n de los adolescentes desertores ver MINEDUC 
2002. Par un analisis cualitativo ver: INJUV / Asesorias para el Desarrollo 2002. Lo 
interesante de este trabajo es que distingue entre factores protectores y expulsores del 
sistema escolar. 

14 Sin embargo, desde las mujeres se sefialo que esta situaci6n a cambiado en el ultimo 
tiempo pues hoy existen leyes que protegen a las madres que estudian en liceos. 

[ 5 Y asi tambien hacerse var6n, pues el proveer es un rasgo esencial de la masculinidad 
dominante (Olavaria y Parrini 1999, Olavarria 200 I). 

16	 AI respeeto ver Hakkert (200 I, pp. 179) quien sefiala "en la mayoria de los casos, las 
madres adolescentes ya han abandonado la escuela antes de embarazarse y aun en los 
casos donde el embarazo se dio antes de la desercion escolar, es probable que por 
muchos otros motivos habrian desertado muy pronto", por 10 que propone como 
desafio "aumentar la motivacion de las adolescentes para continuar sus estudios", a 10 
cualle podemos agregar el hecho de entregar facilidades, como por ejemplo, salas cunas 
en los liceos para que madres y padres jovenes que si quieren estudiar, pero no tienen 
quien se preocupe de sus hijo/as, tengan un lugar donde dejarlos. 
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(b) Problemas de conducta como conflictos reiterados con profesores (expresado 
en faltas a una disciplina escolar cuya utilidad no comprenden) y otros compafieros 
(expresados en actos de violencia, especialmente entre varones) provocan que sean 
expulsados reiteradamente hasta que ya "ninguno (de los liceos)quiere aceptarnos". 

(c) Asociado a 10 anterior, se encuentra la percepcion que se esta recibiendo 
una educacion de mala calidad, donde los docentes no se preocupan ni de 10 
que ensefian ni de 10 que los y las jovenes aprenden: "yo me retire del colegio, 
porque empece a tener problemas con los profesores, porque el no nos 
ensehaba.: Ya estaba estudiando tecnico agricola, y yo siempre trabaje 
en el campo y el (el profesor) nos ensehaba cosas que ni el sabia. Si 
/legaba y se ponia a explicar y si uno Ie preguntaba, nos decia 'despues 
pregunte '. Despues /legaba y sa/ia de la sala, no tenia ni siquiera idea el 
10 que estaba diciendo. Porque yo siempre Ie empece a alegar de 10 
mismo, me lleno el libro de anotaciones y despues yo fui y me retire. Por 
10 mismo, porque como iba a seguir asi, si el mismo profesor que estaba 
enseiiando, no sabia ni siquiera el 10 que estaba ensehando. Yo por eso 
me retire del colegio" (Varon, 20 y 24 afios desertor, Santiago)". 

(d) Falta de estimulos y faltade apoyo. Junto con los desincentivosdel propio sistema 
nos encontramos con que la sobre exigencia par logros de los mismos padres, en 
algunos casos, lleva a la desercion: "A mi no me gustaba el colegio porque me 
pegaban si me sacaba malas notas" (mujer, 15 y 19 afios desertora, Santiago). 

(e) Problemas familiares, que la mayoria de las veces, pero no siempre, son de 
caracter economico". Entre estos se encuentra la falta de recursos para 
continuar los estudios, 0 la necesidad de asumir responsabilidades en el hogar 

17	 EI grado de cobertura y la intensidad con que los docentes ensefian el curriculo, como 
tarnbien los metodos pedag6gicos que utilizan para ensefiar, varia considerablemente 
segun la percepci6n que el docente tiene de sus alumnos. De este modo, entre otros 
factores, un docente que trabaja en un sector popular, y que tenga una visi6n negativa de 
los alumnos en cuanto a sus reales potencialidades futuras, cubrira menos y con menor 
intensidad el curriculum que debe ensefiar, y la vez, 10 hara con rnetodos pedag6gicos 
"tradicionales", AI respecto, para un estudio de caso en escuelas basicas en sectores 
populares del Gran Santiago ver Madrid & Salinas (2000). 

18	 Este punto es central y tiene implicancias directas en la forma en que se establecen las 
categoriasde respuestaen laspreguntasde caractercuantitativo queindagansobreladeserci6n 
escolar.En estas, lacategoria de respuestaproblemas economicos siempre es la que reporta 
losporcentajesmasaltos.Sinembargo,10 queahisucedeesqueenesaeategoriase"esconden" 
multiplescategoriasde respuestas.Parael caso chilenover laTerceraEncuestaNacionalde 
la Juventud (INJUV 2000) y la encuesta de Caracterizaci6n Socioecon6mica (CASEN 
2000). lnclusoen esta ultimaen lacategoriamatemidad,nosefialapatemidadcomocausadel 
abandono escolar "invisibilizando"estacondici6nmasculina. 
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(principalmente en mujeres para cuidado de la casa 0 de algun hermano menor), 
o la imposibilidad de compatibilizar trabajo con estudios, 0 tener que hacerse 
cargo del mantenimiento de un negocio familiar, 0 que se deja que un hermano 
menor utilice los pocos recursos familiares destinados a educacion, entre otros. 

(f) Falta de motivacion personal. Esto adquiere una importancia fundamental, 
donde algunos jovenes varones entre 15 y 19 afios, principalmente, sefialaron 
que habian desertado porque simplemente no querian seguir estudiando les 
daba lata y flojera. El terminar los estudios no estaba en su proyecto de vida 
inmediato, por 10 que sefialaron que no tenian ningun interes en estudiar. 

(g) Falta de una vision de futuro educativo, que puede materializarse como un 
conflicto entre 10 que el 0 la joven esta haciendo, 10 que quiere hacer y 10 que se 
da cuenta que realmente podra hacer. Algunos jovenes sabian que despues de la 
educacion media no podrian continuar los estudios, y que no valia la pena continuar 
- "...y para que es esta cuestion (de los estudios) si despues voy a andar con 
una pala 0 voy a andar con un martillo... " (Varon, 20 y 24 afios desertor, 
Concepcion). Este conflicto provoca que se observen a si mismos como mal 
ubicados dentro del sistema de acuerdo a la posicion en al cual ello/as lograran 
estar en e1 futuro.: 'yo no segui estudiando porque yo la vi, yo la vi poh '. 0 
sea el sentido yo la vi, algunos 10 entienden, icachai? Yo me sali del colegio 
porque en mi casa yo sabia que no me podian seguir pagando, icachai? 
Yo iba en un colegio, asi se pagaban sus buenas monedas, y yo tenia que 
salir de ese colegio 0 instituto y de ahi a la universidad. Y, acuando? I. 
Entonces estaba mal ubicado donde yo tambien estudiaba. Yo estaba 
estudiando algo que no era para mi icachai? A mi me metieron en un 
colegio cientifico humanista, y no me servia. No me servia ... Yo tendria que 
haber ido a un colegio a donde enseiiaran mecanica, algo asi, icachai?, 
porque esas son las oportunidades que tienen los cabros!? de poblacion, 
como yo ...No ir a estudiar a un colegio cientifico humanista, porque yo 
despues no voya ir a la universidad" (Varon, 20 y 24 afios desertor, Santiago). 

b) Slgnlflcados asoclados a la experlencla del traba]o 

I.Por que trabajar? El sentido que losjovenes le otorgan attrabajo remunerado 

Entre jovenes mujeres y varones de entre 15 y 24 afios de sectores populares, 
el principal sentido que le otorgan al trabajo se situa en el plano instrumental-

Cabros: j6venes varones. Se refiere tarnbien a un grupo cercano con el que se comparten 
determinadas caracteristicas (los cabros de la esquina 0 del barrio, los cabros delliceo). 
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permite ganar dinero para poder vivir, 0 sobrevivir-, y en menor medida se 
situa en el plano personal--es uno de los factores que posibilita ser reconocido 
individual y grupalmente, por otros adultos como uno de ellos-. 

Por otra parte, un elemento que aparece ausente en el discurso de estes j6venes 
es el trabajo como integrador social, no en terminos funcionales como podria 
ser el consumo, sino de identificaci6n social. Asi, se aprecia como seiialaron 
hace varios aiios Offe (1985) YLyotard (1985) una fragmentaci6n del mundo 
del trabajo, el cual ya no articularia subjetividades para la conformaci6n de 
identidades especialmente colectivas. 

En el sentido que se le otorga al trabajo se pudieron apreciar importantes 
diferencias de genero y segun la edad: 

Por un lado, a las mujeres el trabajo les permite no depender exclusivamente 
de sus padres y/o parejas, y asi poder tener un control mayor sobre su vida, en 
especial en el plano de la toma de decisiones. Para los varones, el trabajo les 
permite reproducirse como varones, y ser considerados como tales: el trabajo 
actualiza y reproduce las funciones de proveedor y protector, en especial si 
ejerce la paternidad. 

Mientras que para los menores (15 a 19 aiios) el trabajo les reporta ingresos 
para satisfacer sus necesidades de consumo ("darme mis gustos ", 
"comprarme cigarros ", "tener plata para carretear" "), para los mayores 
(20 a 24 aiios) el trabajo les entrega ingresos para la subsistencia de su nucleo 
familiar. Respecto a 10 ultimo, es un sentido que adquiere el trabajo en especial 
si existe un nucleo familiar distinto al materna / paterno, y si los y las j6venes 
ejercen la maternidad 0 paternidad. 

"Antes era mas fdcil encontrar trabajo": la caracterizacion que los 
jovenes hacen del mercado laboral actual 

Los y las j6venes populares que participaron en los grupos focales (GF) 
consideran que el mercado laboral es un lugar de dificil acceso. Esta dificultad 
radica en cuatro hechos interdependientes: a) multiples requisitos, b) existencia 
de trabajos diferenciados generacionalmente, c) ausencia de fuentes de 
informaci6n sobre oportunidades laborales, y d) espacio de discriminaci6n. 

Carretear: salir de fiesta solo 0 con los amigos. No necesariamente implica el ir a una 
fiesta pues se puede carretear en la esquina, en una casa 0 en la plaza. En este sentido, 
designa una temporalidad festiva, mas que una accion concreta (hay multiples forrnas y 
esti 10 de carretear). 
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Por una parte, sefialan que para encontrar trabajo hoy en dia son multiples los 
requisitos que se necesitan, 10 que aumenta el grado de competitividad para 
acceder a un trabajo que antes era mas facil de conseguir. El primer y gran 
requisito que los y las j6venes sefialan es que hay que tener estudios, y "estar al 
dia con los cambios", "estar aprendiendo continuamente", En segundo 
lugar, encontramos requisitos que se vinculan a competencias de caracter 
generativas como tener capacidad para expresarse verbalmente, responsabilidad 
y autoestima. En tercer lugar, requisitos de caracter personal (presencia fisica 
en especial entre las mujeres-, tener voluntad y perseverancia -sobre todo si se 
es padre 0 madre-, tener personalidad, tener una actitud ganadora). En cuarto 
lugar, requisitos que se han producido en interacciones previas con el mercado 
del trabajo (experiencia, responsabilidad). En quinto lugar, porque para conseguir 
trabajo mas que los conocimientos y las habilidades es necesario tener buenos 
contactos 0 "pitutos'?'. En sexto lugar,para algunos trabajos, se necesita dominio 
de tecnologias como Internet y un segundo idioma. 

El mercado laboral, por otra parte, es visto como un lugar de dificil acceso 
porque existirian trabajos diferenciados generacionalmente. Esto se observa 
principalmente entre quienes no estaban trabajando al momenta de los GF (de 
todos los grupos pero principalmente entre los que s610 estudiaban -grupo B-. 
Aqui, la experiencia surge como la gran diferenciadora para poder acceder a un 
trabajo, y que este sea bueno. De este modo, los y las j6venes sefialan que 
mientras se es joven no se puede aspirar a un buen trabajo porque este sera 
ocupado por alguien con mas experiencia que por 10 general es mayor en edad. 
Esto radicaria, desde la perspectiva de los y las j6venes, en la poca confianza 
que Ie inspiran los j6venes a los adultos. 

A la vez, los y las j6venes sefialan que faltan fuentes e informaci6n sobre 
lugares donde trabajar, especialmente entre quienes cuentan con menos redes 
sociales en el ambito laboral: "se deberia hacer de tener mas informacion, 
porque dicen que hay trabajo, el gobierno dice que hay trabajo, pero no 
informan donde ...la gente no tiene idea donde esta la municipalidad...en 

2 I	 Pitutos: contactos que permiten acceder y conseguir cosas de manera mas facil yexpedita, 
que de otra forma no se abrian podido conseguir 0 hubiese sido mas lento y dificil. EI 
termino en si, por 10 general, tiene una connotacion negativa pues impl ica usar contacto 
para conseguir cosas (un trabajo, en este caso) que quizas de otro modo no se podrian 
conseguir, pues un tercero intercede a favor del solicitante por estar este vinculado con 
el otro, mas que por sus caracteristicas individuales. Pero tam bien puede tener una 
connotacion positiva, en cuanto a un recurso 0 un capital (rede sociales) que es posible 
actualizar y utilizar en caso de requerimiento. Sin embargo, para esta ultima no se utiliza 
frecuentemente esta palabra. 
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vez de informar que hay tantos cesantes deberian decir donde estd el 
trabajo" (Varon, 20 y 24 afios desertor, Santiago). 

Por ultimo, el mercado laboral es visto como un espacio social en el que la 
discriminacion es muy fuerte. Sin embargo, hay que sefialarque esta percepcion 
se aprecia con mayor fuerza entre los y las desertores/as (grupos A y D). 

Las fuentes de discriminacion laboral segun los y las jovenes 

Sinteticamente, aparecieron en los discursos siete fuentes de discriminacion, 
ademas de no tener 4to medio rendido: 

(a) Por ser joven: .....a unjoven Ie tiene desconjianza por miles de cosas, 
o sea: Ie puede fallar algun dia en el trabajo. 0 sea por eso mejor 
contrata alguna persona mas adulta ...que sabe que va a trabajar para 
su casa ... " (Varon, 20 y 24 afios desertor, Concepcion). 

(b) Asociado al punta anterior emerge la falta de experiencia laboral: .....podis 
empapelar Santiago lleno de curriculums y nadie te va a dar trabajo 
porque no tenis experiencia. Nadie se da cuenta que si nadie te da pega 
no podis tener experiencia ni nada" (Mujer, Santiago, 20 y 24 afios, que 
terminaron la ensefianza media y que trabajan). "La experiencia porque de 
repente cuando uno ve en los diarios, cuando piden gente para trabajar, 
piden gente joven pero piden con experiencia ... iique experiencia me 
van a pedir si no he trabajado?!" (Mujer, jovenes entre 15 y 19 afios solo 
estudia de la educacion formal, Santiago). 

(c) Por la apariencia fisica, tanto para mujeres .....yo me he presentado igual 
a un trabajo con mi ropita mas formal y como que 'no esta media gordito" 
asi que no', y hay como tres mas que yo que no tienen mucho, mas 
experiencia a 10 mejor en 10 que yo voy a hacer. pero porque tienen un 
fisico mucho mejor; son mas delgaditas y mas entradoras a la vista ... " 
(Mujer, 20 y 24 afios desertor, Valparaiso), como para varones: "Yo he ido 
miles de veces a buscar pega de garzon, de junior, de todo; porque 10 que 
me gustaria es una pega estable. Y de repente llego y veo en las jilas a los 
medios tipos, todos encachados, y chuta puh... Y de repente van pasando 
y empiezan ya para afuera, para afuera, para afuera' y quedan los mas 
grandecitos, los altos, los mas encachaditos, los pintosos"; y asi uno 
icuando va a encontrar pega? "(Varon, 20 y 24 afios desertor, Concepcion). 

Gordalo = Obesalo. 
2J Encachado/pintoso: de buena presencia fisica. 
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(d) Por el lugar donde se naci6 -el barrio en ciudades de regiones, comunas 
en Santiago-: "Par ejemplo si una persona es de poblacion y sale a buscar 
trabajo a una que es de clase media. Obviamente van a tirar par el lado 
que es mas alto ... " (var6n, 15 y 19 afios que s6lo estudia en la educaci6n 
formal, Valparaiso). "Yo la primera vez cuando entre a un trabajo yo no 
puse que vivia en La Pintana, puse que vivia en La Florida24••• Hay mucha 
gente que cambia su domicilio para poder encontrar trabajo, pensaran 
que en las poblaciones marginales son todo el mundo malo. No se, pero 
creo que igual hay gente super rescatable en las poblaciones marginales. 
Hay gente que quiere surgir, pero por donde estan metidos no les dan la 
oportunidad tampoco!" (Mujer, 20 y 24 afios que termin6la ensefianza media 
y que se encuentra trabajando, Santiago). 

(e) En la misma l6gica que el punto anterior, discriminaci6n por ellugar donde 
se estudio -liceo particular, subvencionado 0 municipal, ubicado en tal barrio 0 

comuna-: "Yo estudie toda ml educacion basica en un colegio privado, 
porque en aquel tiempo mi familia tenia para pagar ..., pero de repente 
eso no pudo ser y ya no pude estar en un colegio privado y tuve que 
entrar en un colegio fiscal y aprender 10 que era realmente la 
discriminacion ... " (mujer, 20 y 24 afios desertores, Valparaiso). 

(f) Por ser mujer -en especial si esta 0 piensa embarazarse-: " ...a las mujeres 
se les esta discriminando mucho en cuanto a 10 que son los trabajos ...por 
ejemplo tu presentas un curriculum y si tienes hijos no te llaman ..." (mujer, 
20 y 24 afios desertor, Valparaiso). 

(g) Por tener antecedentes que 10 "clasifiquen de potencialmente peligrosos". 
Estos pueden ser antecedentes penales (haber cometido delitos), 0 estigmas 
sociales (haber sido consumidor de drogas, ser homosexual declarado): "Los 
antecedentes, no se yo igual estuve en un centro de rehabilitacion y no 
puedo llegar a un trabajo y decir que soy ex drogadicto y que estoy 
rehabilitado porque si llego contando eso no me dan el trabajo, uno igual 
es discriminado" (Var6n,j6venes entre 20 y 24 afiosque se encuentra trabajando, 
Santiago). En este sentido, se aprecia como algunos j6venes yen una sociedad 
que no acepta errores, y que condena aun despues de la rehabilitaci6n. 

La Pintana y La Florida: comunas de Ja ciudad de Santiago. La primera es una de las 
comunas mas pobres de la capital, y la segunda, es principalmente de estratos medios. 
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La experiencia de la insercion laboral 

Como se sefialo mas arriba, uno de los elementos que caracterizaa los y lasjovenes 
es que valorizanen sus discursoselesfuerzoindividualpara poder lograrlosobjetivos 
de integracion: "...si yo me pongo a terminar mis estudios en la nocturna, despues 
puedo buscar trabajo en cualquier lado y puedo /legar muy alto, hasta puedo 
/legar a ser jefa. Y si quiero tener una profesion, puedo hacerlo, porque uno 
si quiere 10 hace ... "(mujer, 20 y 24 afios desertora, Santiago). 

Sin embargo, estocontrastacon lapercepcionde lasdesigualdadessocialesexistentes 
y su posicion de desventaja. Aparecen las redes sociales como la mejor forma de 
conseguir empleo por sobre las capacidadesy competenciasindividuales: "Yo llegue 
a mi trabajo actual por intermedio de un amigo. por pituto, el que tenia antes 
tam bien fue por intermedio de un amigo. Creo que son pocos los que han 
conseguido trabajos por sf mismos" (varon, 20 y 24 afiosque termin61a ensefianza 
media y que se encuentra trabajando, Valparaiso). "Otro punto que es como nada 
que ver pero igual irfluye es que todo aqui se mueve como en base al pituto, 
porque tenis que tener pituto para entrar a un trabajo 0 por ejemplo yo 10 que 
quiero hacer es entrar a Carabineros y teni que tener un pituto sino estai 
muerta" (Mujer, 15 y 19 afiossolo estudia en la educaci6n formal, Valparaiso). 

Este hecho, es una eventual fuente de frustracion y conflicto social para los/as 
jovenes, pues, por una parte, han intemalizado el discurso de la importancia de 
la educacion, de adquirir conocimientos, habilidades y competencias como la 
fuente para encontrar trabajo, pero por otro lado, en la practica, los y las 
jovenes populares yen que es a traves e los contactos 0 "pitutos" cuando se 
produce la insercion laboral efectiva. De hecho, sin pitutos no se existe, se 
"esta muerto/a". Estamos frente a una disociacion entre la voluntad personal 
y la estructura de oportunidades a la cual ellos/as pueden acceder. Esta 
disociacion es mas grave entre quienes han desertado, pues poseen menos 
contactos y redes a las cuales poder recurrir en situaciones de necesidad. 

c)	 Implicancias practlcas de las slgnlflcaclones: el caso 
del Programa ChUe Callflca 2 5 

Lo primero que hay que sefialar es que ninguno de los y las jovenes que 
participo en los GF habia participado, ni habia oido hablar, del Programa Chile 
Califica. De este modo, como forma de tematizar al Programa, el moderador 
explico brevemente en que consistia cada uno de los sub componentes que se 

Programa triministerial (MINEDUC / MINECON / MINTRAB) que comenz6 a funcionar 
durante el 2002 y que tiene una duracion de 6 afios a traves del financiamiento entre el 
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analizarian. Por 10 tanto 10 que aqui se expresa como implicancias practicas 
estara visto desde el punto de vista de la pertinencia sociocultural del Programa 
desde el mundo juvenil (que el disefio y formas de implementacion del Programa 
se correspondan con las necesidades de los y las jovenes), De este modo, se 
reitera, que el enfoque no es evaluativo sino que prospectivo. 

Respecto a la nivelacion flexible de estudios" 

La modalidad flexible sin lugar a dudas es la que mas le acomoda a los y las 
jovenes pues les permite compatibilizar el hecho de retomar los estudios con otras 
actividades (cuidado de los hijos y trabajo principalmente). Sin embargo, reconocen 
que la flexibilidad puede ser fuente de algunos problemas, como una mala calidad 
de los aprendizajes, 0 que no exista a quien preguntarle cuando surjan dudas. 

Ala vez, hubo un amplio consenso que, dado que elIos/asya se encuentran trabajando 
en determinados oficios,junto con la flexibilidad, es extremadamenteutil lanivelacion 
en la modalidad TP, pues asi logran una "profesion": "Forque en el cientifico 
humanista uno estudia los euatro aiios y no es nada, tiene que esperar a dar 
la prueba y segun eso ahi recien puedes aspirar a algo. Pero en el tecnico 
profesional uno estudio los euatro aiios y ya tiene algo para trabajar; en 
computacion, en electricidad, mecanica, entonees para estos lados conviene 
estudiar el tecnico profesional" (varon, 15 y 19 afios desertores, Valparaiso). 
Ademas, como se aprecia al final de este testimonio, la funcionalidad de la 
ensefianza TP se asocia tambien a una determinada posicion social. 

Banco Mundial y el gobiemo de Chile. Tecnicamente este no es un Programa en sl, sino 
podria ser sefialado como un "paraguas" que recoge una serie de iniciativas disefiadas y 
ejecutadas par los tres ministerios, y que se complementan con otras iniciativas 
gubemamentales (como la refonna educacional, obligatoriedad de la educaci6n secundaria 
y gratuidad de esta hasta los 21 afios, subvencion anual educacional pro-retencion de 
alumnos, entre otras). Este Programa esta dirigido a la poblaci6n econornicamente activa 
mas pobre del pais (donde es posible ubicar a los j6venes populares). EI Programa esta 
formado por tres componentes (que a la vez estan formados por diferentes sub 
componentes) interrelacionados: a) nivelacion de estudios, b) mejoramiento de la cal idad 
y la articulacion de la formacion tecnica y certificacion para el trabajo, y c) informacion e 
intermediacion laboral (Chile Califica 2002; para mas informacion ver en la web, entre 
otros sitios: http://www.chilecalijica.cl; http.r/www.fundacionchite.cl, http:// 
www.competencialaboral.cl; http://www.sence.cl). Para el caso de este trabajo me centrare 
en los dos primeros componentes; respecto at primero me referire al sub componente 
modalidad flexible de nivelacion de estudios, y respecto al segundo componente me 
referire a los sub componentes itinerarios de formacion tecnica y certificacion de 
competencias laborales. 
En esta secci6n s610 nos referiremos a los y las jovenes desertores, grupos A y D. 
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Este hecho es bastante relevante y preocupante pues, como tambien se vio en 
la seccion sobre la desercion escolar, habla de una suerte de reproduceion de 
la desigualdad social en el sistema escolar. De esta forma, los y las jovenes de 
sectores populares, dada sus caracteristicas socioculturales y economicas 
estarian destinados a la educacion tecnica (la cual se transformaria en la 
educacion de los pobres, dado que esta modalidad de ensefianza los forma y 
los vincula con el mercado laboral, y suple la falta de pitutos como mecanismo 
de vinculacion al mercado laboral). Eventualmente, esto se traduciria en que 
otras trayectorias se clausurarian para ellos (Cortes: 2003)27. 

Respecto a los cursos e itinerarios de formacion tecnica" 

Los cursos e itinerarios de formacion tecnica (y su articulacion con la reforma 
que se ha llevado a cabo en la modalidad TP) constituyen una excelente 
alternativa para evitar que la ensefianza media TP reproduzca las desigualdades 
sociales, pues en su estructura de multiples entradas y salidas en diferentes 
niveles consecutivos, da la alternativa de acceder a la educacion superior 
(incluso universitaria) a partir de la experiencia eI trabajo y en tiempos que 
serian mas tlexibles. 

Ahora, cuatro son las caracteristicas que los y las jovenes demandan de cursos 
de formaci6n tecnica para que ellos se motiven a participar: a) utilidad practica 
y futura, b) especificos, pero progresivos, c) tlexibles, y d) econ6micos. 

27	 Este punto debiera ser estudiado en el futuro dado algunos indicadores. Por una parte, 
la matricula de la ensefianza media tecnico profesional (EMTP) ha experimentado entre 
1981 y el2000 un aumento del 79% (de constituirel29% de la matriculade ensefianza 
media en 1981 paso aI44.6% en eI2000). Pero por otra parte, la tasa de abandono anual, 
que ha descendido considerablemente en los ultirnos diez afios en las dos modalidades 
de ensefianza media, continua siendo bastante superior en la EMTP (4.6%) en 
comparacion con la CH (3.6%) (MINEDUC 2001). Adernas, la EMTP esta acogiendo 
en todas sus modalidades de dependencia a estudiantes proveniente de sectores de 
pobreza (Miranda 2003b). De este modo, el ingreso promedio de los hogares que envian 
sus hijos a la modalidad Cientifico-Humanista superan en un 21% Y 45% al de los 
hogares que envian a sus hijos a la EMTP en el sector municipal y particular 
subvencionado, respectivamente. Por ultimo, un 30% de losjovenes que asistieron a la 
ensefianza TP prosiguieron con la educacion superior: 13% en universidades y un 12% 
en Institutos Profesionales (MINEDUC 1998). Sin embargo, la otra cara de la moneda 
la constituye el hecho que quienes estudian en la EMTP tienen, en terminos generales, 
una buena insercion laboral inicial: (a) Un 84% de los egresados de la EMTP,se encuentra 
ocupado 0 estudiando, mientras que (b) la tasa de desocupacion asciende solo a un 
5.8%, (c) las remuneraciones Iiquidas promedio superiores a los $180.000 mensuales y 
menos del 5% declare estar percibiendo el salario minimo. 

28	 En esta y la proxima seccion se utilizan testimonios de todos los grupos. 
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La utilidad radica en que estos cursos esten centrados en necesidades del 
mercado laboral, que por 10 tanto les pennitan aumentar sus niveles de 
empleabilidad. 

Lo anterior se vincula a la segunda caracteristica: que sean especificos para 
poder aprender algo bien (pues cuando son generales y de corta duracion no 
penniten adquirir realmente las habilidades sino que solo "nociones"). Pero 
este caracter especifico no debe agotarse en un curso, sino que debe tener un 
horizonte de continuidad: solo asi se asegura una progresion en la adquisicion 
de competencias y el poder "hacer una carrera en una profesion". De este 
modo, los itinerarios aparecen como una buena alternativa educativa. 

El requerimiento por flexibilidad aparece en el mismo sentido que los desertores: 
la flexibilidad pennite realizar otras actividades, aunque tambien la nocion de 
flexibilidad hace que emerja el temor a que no se aprendera todo 10 que es 
necesario saber. 

Por ultimo, el caracter de bajo costa es fundamental para estos jovenes, pues 
el monto que enos/as estan dispuestos/as a pagar es siempre el minima posible". 
Este minimo emerge como respuesta a 10 que podrian 0 estarian dispuestos a 
pagar por continuar los estudios en la universidad 0 en IP 0 CFT (en especial 
entre los que aun se encuentran estudiando y los que tenninaron la ensefianza 
media en cualquiera de sus dos modalidades). 

Respecto al proceso de certiflcacion de competencias laborales 

El proceso de certificacion laboral es representado desde el eje funcional, al 
igual que la educaci6n 0 los cursos de fonnaci6n tecnica. En este sentido, la 
certificaci6n de competencias es observado como un elemento que los/as 
ayudaria a encontrar trabajo pues "hay un carton que respalda 10 que 
siempre he hecho ", "es un justificativo que Ie da mas conjianza al jefe ", 
y que adernas, facilita la movilidad laboral: " ...porque si estas trabajando y 
despues te llegan a echar, despues vas a ser reconocido en cualquier 
parte" (Var6n, 15 y 19 afios desertor, Concepci6n). 

Sin embargo, el proceso de certificacion, al igual que los cursos de capacitaci6n 
laboral, provoca en los y las j6venes algunas aprensiones. Por una parte, 
aprensiones de caracter social: que el certificado se transfonne en una nueva 
fuente de discriminaci6n hacia enos/as: "H: ...el certificado de ahora, por 

Las sumas oscilaron entre tres y treinta mil pesos mensuales. 
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ejemplo el del SENCE 0 el del FOSIS. como que 10 miran asi no mas. No 
10 pescan. M: Dicen: 'ah, estudio en el FOSIS, en el SENCE; a ya '. H: Te 
preguntan si estudiaste en una universidad 0 en un instituto, el resto 
poco les importa (..)" (jovenes entre 20 y 24 afios desertores, Concepcion). 

Por otra, aprensiones en el proceso: que el certificado no 10 otorgue una 
institucion academica (como una universidad, por ejemplo), y que en la 
evaluacion se tomen en cuenta solamente aspectos teoricos (que sienten mas 
debiles) que practicos (que sienten mas fuerte). 

Eventuales inconvenientes para participar en el Programa 

Cuatro son los eventuales inconvenientes que surgieron desde los y las j6venes 
para potencialmente participar en alguno de los tres sub componentes analizados 
en el Programa Chile Califica. 

En primer lugar, y 10 que aparecio como el inconveniente mayor: la falta de 
recursos para costear los estudios. Este punto es clave en especial en los y las 
jovenes que no trabajan contratados 0 que estando contratados trabajan en 
una micro 0 pequefia empresa. Los primeros tendrian que hacer un esfuerzo 
importante para poder costear la participacion en el Programa 0 acceder a 
creditos flexibles especialmente disefiados para ellos. Los segundos, trabajan 
en empresas que dado su tamafio y los montos de utilidades anuales, no tendrian 
la liquidez para hacer uso de la franquicia SENCE. 

En segundo lugar, aparece la incompatibilidad entre estudios, trabajo, embarazo 
y maternidadlpaternidad. Este es un tema no menor en especial para las madres 
y padres jovenes que no tienen con quien dejar a sus hijos/as. 

En tercer lugar, el hecho de estar en un ciclo de vida diferenciado de la etapa 
escolar, en especial en los y las j6venes de entre 20 a 24 afios que quieran 
nivelar sus estudios, "ya no estoy para estar estudiando". 

En cuarto lugar, y para los grupos de desertores de todas las edades, la 
posibilidad de re desercion, debido a los mismos factores sefialados mas arriba. 
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COMENTARiaS FINALES 

Los resultados obtenidos en e1 estudio sobre e1 cual se basa este articulo permiten 
profundizar resultados obtenidos en otros estudios y evaluaciones sobre la misma 
tematica que se han realizado con diferentes metodologias y con otros enfoques. 
De este modo, constituyen un aporte para aumentar el grado de comprension 
sobre la relacion entre juventud, educacion, trabajo y pobreza. 

Se pudo constatar tambien que existe un alto grado de heterogeneidad entre los 
distintos grupos analizados. Esta heterogeneidad debe necesariamente ser 
considerada en disefio, implementacion y evaluacion de las politicas orientadas a 
este grupo en el ambito de laeducacion y de la insercion laboral.Algunos elementos 
que se deben considerar para laadecuada aplicacion de polfticaspublicas orientadas 
a este grupo son: e1 nivel de escolaridad alcanzado, edad, condicion de genero, 
matemidadlpatemidad, trayectoria laboral y tipo de trabajo desempefiado, pero 
tambien, las motivaciones y las disposiciones hacia los estudios y el trabajo. 

Ademas, como 10 han sefialado otros autores (MIDEPLAN 200 I, Miranda 2003a, 
entre otros) las polfticas de empleabilidad deberian desincentivar la incorporacion 
prematura de jovenes al mercado laboral, como forma de mantenerlos en el 
sistema de educacion formal hasta el final de la ensefianza media por 10 menos, 
y debieran orientarse a que la insercion laboral de los jovenes se de en las 
mejores condiciones posibles (contrato, prevision, salud, etc.). 

Ala vez, si bien las polfticas publicas orientadas a los y las jovenes deben intentar 
desincentivar la incorporacion prematura de jovenes al mercado laboral, se debe 
trabajar en distintas lineas que aseguren la equidad en el acceso a las 
oportunidades. Los testimonios que aqui se han presentado demuestran que, a 
pesar de la alta valoracion de la educacion y del reconocimiento de esta en los 
procesos de seleccion laboral, uno de los principales elementos que producen 
frustracion entre los y las jovenes es el darse cuenta que no basta con la voluntad 
personal para realizar 10 que desean, ni que tampoco basta con tener buenos 
niveles de educacion, sino que existen factores "extemos al mercado del trabajo" 
como ellugar de residencia 0 de estudios, la condicion de genero, y en especial 
los "pitutos", que determinan fuertemente el poder acceder a un buen trabajo. 

Respecto al Programa Chile Califica, se puede sefialar que los tres sub 
componentes analizados son pertinentes socioculturalmente, pero esta 
pertinencia varia de acuerdo a las caracteristicas de los y las jovenes. La 
nivelacion flexible de estudios es pertinente para ambos grupos, dado que 
ambos ya estan insertos en el mercado laboral. Los cursos e itinerarios de 
formacion tecnica como el proceso de certificacion laboral resultan mas 
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pertinentes para quienes estudian 0 estudiaron en la modalidad TP, y en menor 
medida para los desertores (aunque estos ultimos deben combinar una estrategia 
de nivelacion con su participacion en los cursos e itinerarios). 

Por ultimo, uno de los principales desafios que debera afrontar el Programa 
Chile Califica sera el de evitar reproducir las desigualdades sociales al interior 
del sistema de educacion, en especial en la modalidad TP. Los itinerarios de 
formacion tecnica, como tambien una eventual nivelacion flexible de 
estudios TP son una buena posibilidad siempre y cuando sean ofertas de 
calidad, reconocidas por universidades y sectores productivos, realmente 
vinculados a los distinto sectores productivos, y que efectivamente den paso a 
una vinculacion con la educacion superior en cualquiera de sus modalidades, 
pero especialmente con la universidad. 
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EL SENADO CHILENO: PAUTAS DE REPRESENTACION 
POLlTICA Y PERFIL IDEOLOGICO 

Detlef Nolte 
Francisco Sanchez 

El Senado chileno fue disefiado como uno de los instrumentos de "amarre" 
para dificultar la reversi6n de las politicas llevadas a cabo durante el regimen 
militar y/o para evitar decisiones contrarias a los intereses de la elite de dicho 
regimen. Manifestaci6n clara de esa estrategia son los senadores institucionales 
y el sistema electoral binominal para la elecci6n de los otros senadores, factores 
que en combinaci6n hacen que sea muy dificil obtener amplias mayorias en la 
camara alta. Pero el senado chileno de la constituci6n de 1980 no cumple s610 
funciones de salvaguarda, sino que se inserta tambien en la tradici6n institucional 
de antes de 1973 y en las funciones clasicas que se les adscribe en los sistemas 
bicamerales (Llanos y Nolte 2003; Nolte 2003a). El senado chileno esta 
integrado por parlamentarios con una larga trayectoria y con mucho peso y 
experiencia politica. Se ha convertido, desde el retorno ala democracia, en un 
espacio privilegiado de la integraci6n de elites y de grandes acuerdos politicos; 
pero tambien, en el6rgano legislativo en el que fracasaron muchas iniciativas, 
especialmente en el area de reformas constitucionales. 

Los estudios empiricos sobre el senado chileno son mas bien pocos. Las 
investigaciones hechas sobre el Congreso y sus integrantes se han centrado 
generalmente en la camara de diputados; en este sentido, el esfuerzo mas 
importante quiza constituye el trabajo realizado por el Instituto de Estudios de 
Iberoamerica y Portugal de la Universidad de Salamanca, que ha encuestado 
a los diputados de tres legislaturas consecutivas. Los datos sobre la carnara 
alta que aqui se presentan son parte de una investigaci6n mas amplia sobre la 
funci6n y el funcionamiento de los senados en Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay'. En ese marco se realiz6 una encuesta a 37 senadores chilenos 

EI estudio es financiado por la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), forman parte 
del equipo de investigacion DetlefNolte (coordinador), Mariana Llanos y Francisco 
Sanchez. Agradecemos el aporte de Pilar Mascaro en la edicion final del articulo. 
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(77% de los integrantes de la camara alta), en entrevistas llevadas a cabo 
entre el22 de julio y el22 de agosto 2002 en Santiago y Valparaiso'. 

Tabla N°l
 
CONFORMACION DEL SENADO (agosto 2002)
 

Total integrantes 
del comite 

Entrevistados Porcentaje entrevistado 
del comite 

Partido Dernocrata Cristiano (POC) 12 8 66,67 

Partido Par La Oemocracia (PPO) 3 3 100,00 

Renovacion Nacionalllnd.(RN) 7 5 71,43 

Partido Socialista (PS) 5 4 80,00 

Union Democrata Independiente/lnd. 
(UDI) 11 9 81,82 

Institucionales (I) (Inst.) I * 5 4 80,00 

Institucionales (2) (Inst.) 2 ** 4 4 100,00 

Vitalicio *** 1 - -

Total 48 37 77,08 

Total Senadores electos 38 29 76,32 

* Integrado por los Senadores: Fernando Cordero, Julio Canessa, Jorge Martinez Busch, Ramon
 
Vega y Marcos Aburto.
 
** Integrado por los Senadores: Edgardo Boeninger, Augusto Parra, Enrique Silva y Enrique
 
Zurita Camps.
 
*** Actua dentro del Cornite de la Oemocracia Cristiana.
 

Aqui se adelantan resultados en dos areas, una en que ofreceremos elementos 
para comprender algunas pautas de representaci6n politica y otra en la que 
analizaremos las posiciones de los senadores respecto a una serie de temas 
que van desde su posici6n en una escala politica izquierda-derecha, hasta la 
valoraci6n del papel de las Fuerzas Armadas durante el gobiemo del General 
Pinochet, pasando por la percepci6n de una serie de items socio economicos'. 

Para el diseiio de la encuesta y el tratamiento de los datos se han usado los comites 
parlarnentarios como criterio de estratificacion. 
Parte de estos resultado se han publicado ya en Nolte (2002). Al respecto queremos 
aclarar que es posible que hayan pequeiias variaciones en los porcentajes presentados 
entre el trabajo antes citado y este debido a la ponderacion de los datos por cornite 
parlamentario que se ha hecho para este articulo. Otra aclaracion necesaria es que se ha 
optado por incluir sola mente los valores de los porcentajes validos, dejando fuera las 
respuestas de no sabe 0 no contesta, informaciones que de cierta manera se suplen con 
el dato del N que se ha incluido en casi todos los cuadros. 
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1.	 PAUTAS DE REPRESENTACICN POLfTICA: PARTIDOS 
Y TERRITO RIO 

En otro trabajo (Nolte 2003) se plantea la situacion parad6jica que se da en Chile 
de un parlamento que ha logrado una institucionalizaci6nhorizontal bastante exitosa 
-aunque mejorable- que ha aportado a la consolidaci6n democratica; pero que no 
ha tenido el mismo exito en 10 que tiene que ver con el reconocimiento de los 
ciudadanos como espacjo de representaci6n. Los niveles de confianza que tienen 

'" los chilenos en sus Camaras son relativamente bajos; aunque si los datos se ponen 
en contexto, parecen responder a una tendencia general en la percepci6n de los 
ciudadanossobre las institucionespoliticas(veaseCERC 2002).Ademas, la situaci6n 
chilena no es tan excepcional en comparaci6n con la confianza ciudadana en los 
otros parlamentos latinoamericanos". Buscando matices en las percepciones 
ciudadanas recurrimos a las encuestas del Centro de Estudios de la Realidad 
Contemporanea (CERC) que son de las pocas que permiten diferenciar la opini6n 
publica sobre cada Camara integrante del Congreso. 

Tabla N°2 
PORCENTAJES DECONFIANZA EN INSTITUCIONES E INTEGRANTES DElAS CAMARAS 1996-2002 

Confianza en instituciones Confianza en integrantes 
Senado Camara Senadores Diputados 

% de muchay bastantecorfianza % de muchay bastantecorfianza 

1996 27 26 28 27 
1997 20 20 20 20 
1998 20 21 23 22 

1999 15 15 16 17 
2000 21 22 26 24 

2001 12 12 16 17 

2002 12 11 14 12 
Promedio 18 18 20 20 

Fuente: CERC (2002: 9-11). 

Los resultados muestran que el senado y la Camara son evaluados en terminos 
muy simi lares y que los indices de confianza son relativamente bajos en ambos 
casos. Esto nos permite indicar, a manera de hip6tesis, que los problemas de 
legitimidad democratica que tienen que ver con el hecho que no todos los 

Es necesario hacer hincapie que segun las encuestas del Latinobarometro la confianza en el 
Congreso chileno es mas alta que en la rnayoriade los otros paises latinoamericanas (vease 
Payne et at. 2003: 41). Adernas, los valores de confianza son mucho mas altos que en las 
encuestas del CERC 0 del CEP (2002). No es objetivo de este estudio explicar las variaciones 
entre los resultados de las diferentes encuestas de opinion publica realizadas en Chile. 
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senadores son electos democraticamente, parecen no trasladarse en una peor 
percepcion de los ciudadanos sobre el senado y sobre sus integrantes. Con 
estos y otros antecedentes nos interesamos por la opinion de los senadores 
respecto a la "crisis de confianza" en el Poder Legislativo, para 10 que ofrecimos 
una serie de elementos que podrian influir en la percepcion negativa de la 
ciudadania sobre el trabajo de los legisladores. 

Tabla N°3 
CAUSAS PARA QUESE FORME UNOPINION NEGATIVA DELTRABAJO DELPODER LEGISLATlVO 

Nada 
importante 

Poco 
importante 

Bastante 
importante 

Muy 
importante Total N 

Criticas par parte de los medios 
I de comunicaci6n - 13,2 50,2 36,7 100 37 

Corrupci6n de algunos de sus 
miembros 59,1 22,3 5,2 13,4 100 36 

La incomprensi6n de los ciuda
danos de la labor legislativa 2,7 6,9 48,4 42,0 100 36 

EI predominio del ejecutivo - 19,5 37,8 42,6 100 35 

La crisis de los partidos - 27,3 38,4 34,3 100 35 

La escasa difusi6n de su labor 
par parte del propio legislativo 5,7 29,4 38,7 26,2 100 34 

Por las respuestas dadas se puede argumentar que los senadores yen la brecha 
de confianza entre los ciudadanos y el Poder Legislativo como resultado de 
varios factores. Es notable que, de entre las altemativas que se proveian con 
la pregunta, los senadores optaron de forma mayoritaria por motivos que estan 
fuera de su control, a saber: la incomprension de la labor legislativa por parte 
de los ciudadanos, las criticas de los medios de comunicacion, y el disefio 
institucional con un presidente predominante. 

Especial atencion merece la respuesta sobre la corrupcion de algunos de sus 
miembros como causa de la mala imagen del Poder Legislativo, que solo concentr6 
el 18,6% de las respuestas entre bastante y muy importante, 10 que refleja, a 
nuestro criterio, la buena autopercepci6n de la clase politica sobre su etica publica. 
En ese aspecto los senadores chilenos se diferencian clararnente de sus pares 
en Argentina y Brasil, paises en los cuales el factor corrupci6n fue percibido de 
suma importancia. Cabe puntualizar que los datos fueron recogidos antes de las 
acusaciones de corrupci6n que se hicieron sobre algunos diputados en 2002. 
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Tabla N°4
 
LA CORRUPCI6N DE ALGUNOS DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO COMO CAUSA DE
 

DESCREDITO DEL PODER LEGISLATIVO (comparativo por paises)
 

Nada 
importante 

Poco 
importante 

Bastante 
importante 

Muy 
importante Total N 

Argentina - 12,3 39,8 47,9 100 52 
Brasil 3,8 14,0 38,8 43,4 100 31 
Uruguay 22,1 47,1 22,2 8,6 100 23 
Chile 59,1 22,3 5,2 13,4 100 36 

A pesar de que la crisis de los partidos politicos ya es un debate de larga data, no 
deja de ser importante al momento de analizar la situacion de las instituciones 
representativas, a cuya suertelospartidosestanestrechamenteligados y viceversa. 
Hay dos datos que se pueden interpretar como indicadores de la "crisis" de los 
partidos politicos en Chile: la baja confianza de los ciudadanos en los partidos 
segun las encuestas de opinion publica (11,6% en promedio en los afios 1996
2002 de mucha y bastante confianza; CERC 2002) y la propia percepcion de los 
senadores, donde un 71,2% dice tener ninguna 0 poca confianza en los partidos. 
Lo segundo llama mas la atencion e incluso resulta un poco contradictorio si se 
toma en cuenta que la mayoria de los senadores son 0 han sido militantes activos 
o altos dirigentes. Comparando los cuatro paises considerados en el estudio, se 
ve que la mayoria de los senadores de Chile y Argentina' piensan que la crisis de 
los partidos politicos es una de las principales causas del descredito del poder 
legislativo. De igual manera, los senadores uruguayos comparten en un alto 
porcentaje esta idea. Por el contrario sus pares brasilefios atribuyen mas bien 
poca relevancia a la crisis de los partidos en el descredito del poder legislative". 

Tabla N°S
 
LA CRISIS DE LOS PARTIDOS POLITICOS COMO CAUSA DE DESCREDITO DEL PODER
 

LEGISLATIVO
 

Nada 
importante 

Poco 
importante 

Bastante 
importante 

Muy 
importante Total N 

Argentina 2,2 20,3 29,0 48,5 100 51 
Brasil 11,7 60,9 15,8 11,6 100 33 
Uruguay 4,4 17,4 60,4 17,8 100 23 
Chile - 27,3 38,4 34,3 100 35 

Queremos dejar anotado que las datos fueron relevados en la Argentina en el periodo 
posterior a la crisis del gobierno de Fernando de la Rua. 
Lo interesante es que Chile, con Uruguay y Costa Rica, es de los paises con sistemas de 
partidos mas institucionalizados de America Latina segun el indice de Mainwaring y 
Scully (1995). 
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En la tabla N°6, en el que se desagreg6 los niveles de confianza segun los 
comites de los que forman parte los senadores, se puede ver que los porcentajes 
mas bajos de confianza corresponden a la lim y Renovaci6n Nacional, como 
tambien al que integran los senadores provenientes de las Fuerzas Armadas, 

Tabla N°6 
CONFIANZA EN LOS PARTIDOS pOLiTICOS POR COMITES 

Ninguna Poca Bastante Mucha Total N 
Partido Dernocrata Cristiano - 50,0 500 - 100 8 
Partido por la Democracia - 667 333 - 100 3 
Partido Socialista - 50,0 500 - 100 4 
Renovacion Nacional - 100 - - 100 5 
Union Democrata Independiente - 87,5 12,5 - 100 8 
Institucional 1 50,0 25,0 25,0 - 100 4 
Institucional 2 - 75.0 25,0 - 100 4 
Total 5,3 65,9 28,8 - 100 36 

Dentro de las paradojas del senado chileno, se da el caso de quelos partidos 
siguen siendo organizaciones rectoras de la politic a y mediadoras en el proceso 
de toma de decisiones a pesar de que no resultan muy fiables ni para sus 
propios miembros en el senado, La influencia de los partidos no se limita a su 
rol electoral 0 a la agregaci6n de intereses para su procesamiento en el sistema 
politico, sino que tam bien, estructuran la toma de decisiones al interior del 
senado, tal y como se refleja en las respuestas de los senadores sobre distintos 
aspectos relacionados con los partidos (ver tabla N°?). 

Tabla N°? 
ASPECTOS RELACIONADOS CON PARTIDOS 

Ninguna Poea Bastante Mucha Total N 
En la toma de decisiones, los 
senadores toman en cuenta la 
opinion de los Iideres del 
partido al que pertenecen - 13,9 68,6 17,5 100 37 
En la toma de decisiones, los 
senadores toman en cuenta la 
opinion de los votantes de 
su partido - 23,6 43,3 33,1 100 35 
Importancia de las disposicio
nes del partido para integrar 
comisiones en el senado 10,8 45,9 29,7 13,5 100 37 
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Los comites parlamentarios (0 las bancadas en la Camara de Diputados) 
representan la "cara legislativa" de los partidos chilenos, cuya importancia 
para el funcionamiento del senado es altamente valorada por los senadores 
(7,9 en una escala donde I es nada importante y 10muy importante). Asimismo, 
el 60,2% de los senadores afirmaron que por regla su voto sobre una 
determinada ley se decide en el comite parlamentario y s610 el 8,9% 
respondieron que toman su decisi6n en el plenario tras escuchar la 
argumentaci6n de las partes a favor y en contra de la ley. Los otros senadores 
explicaron que depende de la ley: si se trata de leyes que se refieren a cuestiones 
de conciencia votan siguiendo su propio criterio, pero si los proyectos no tienen 
estos alcances se votan de acuerdo al comite, 

En otras preguntas de la encuesta relacionadas con los partidos no se puede 
ver una tendencia clara y precisa, por ejemplo en el tema de la fonnaci6n de 
comisiones legislativas (ver cuadro 7), en el caso de cambios en el cornite 
parlamentario 0 en el de la disciplina partidaria en el voto. A la pregunta: l.Que 
deberia hacer un senador que ha sido electo bajo la lista de un detenninado 
partido, si posterionnente decide abandonar la vinculaci6n con ese partido? el 
66,5% de las respuestas validas se ubicaron en la casilla que dice que el 
senador deberia conservar su escafio e integrarse a otro comite parlamentario 
y solo el 33,5% es participe de que el senador traspase el mandato a otro 
integrante del partido por el que fue electo? Respecto a la disciplina de partido, 
por un lado, el 66% de los senadores que respondieron, opinaba que cada uno 
deberia votar siguiendo su propio criterio, el 20,2% piensa que se deberia 
exigir disciplina dependiendo de los temas y solo el13,6% es partidario de una 
ferrea disciplina en el comite parlamentario. Por otro lado, como ya fue 
mencionado, en la mayoria de los casos el voto de los senadores sobre una 
detenninada ley se decide en el comite parlamentario. 

Los senadores chilenos conservan en general una postura de bastante 
independencia en su voto. Esta independencia se basa en su experiencia y 
larga trayectoria politica yen la duraci6n de su mandato (8 afios). Para muchos 
integrantes del senado, este es el punto final de su carrera politica y es muy 
dificil para un partido politico "sancionar" a un senador rebelde. La disciplina 
de voto 0 mas bien dicho, el hecho de que los senadores de un comite voten 
generalmente de la misma manera, parece responder mas a que los integrantes 
de cada comite tienen posiciones ideol6gicas programaticas parecidas, que al 
verticalismo de la cupula. 

Hay que notar que, de acuerdo con la constitucion vigente, no esta prevista la renuncia 
del cargo como Senador. 
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El asunto de la disciplina de voto en Chile adquiere mas relevancia a la vez 
que se complica si se toma en cuenta que, desde el retorno a la democracia, 
siempre hubo mayorias muy ajustadas y muchas leyes necesitan un quorum 
especial, por 10 que la disidencia de uno 0 dos senadores pueden cambiar la 
suerte de un proyecto de ley en el pleno 0 en las comisiones pariamentarias, 
que se integran solamente con cinco senadores. 

Con una postura tan independiente cabe preguntarse ~a quien representan los 
senadores segun su propia vision? Preguntamos hasta que punto los senadores 
toman en cuenta la opinion de diferentes grupos, personas 0 instituciones cuando 
adoptan decisiones politicas (ver tabla N°S). De acuerdo a las respuestas, los 
senadores chilenos se muestran en sintonia con la teoria nonnativa de la 
democracia y con los diferentes principios de representacion pariamentaria, 
porque prestan atencion a la opinion publica en general, a los ciudadanos de su 
circunscripcion y a los votantes de su partido, en ese orden. Otros actores 
politicos de gran influencia son, desde la perspectiva de los senadores, los 
lideres de los partidos politicos y el Presidente de la Republica. Esto ultimo es 
una manifestacion del presidencialismo fuerte que caracteriza al sistema politico. 

Tabla N°S 
HASTA QUE PUNTO LOS SENADORES TOMAN EN CUENTA LA OPINION DE LOS SIGUIENTES 

GRUPOS PERSONAS 0 INSTITUCIONES CUANDO TOMAN DECISIONES POLiTlCAS 

% sumado de mucho y bastante N 
Los ciudadanos de su circunscripci6n 91,7 34 
La opini6n publica en general 91,4 36 
Los lideres del partido al que pertenece 86,1 37 
El Presidente de la Republica 80,5 35 
Los medios de comunicaci6n 76,4 37 
Los votantes de su partido 76,4 35 
La Iglesia Cat6lica 72,8 36 
Otras iglesias 54,4 37 
Los Ministros 49,7 34 
Los grupos empresariales 48,9 37 
Asociaciones ciudadanas (ONGs) 46,2 37 
Colegios profesionales 43,7 37 
Sindicatos 42,1 36 
Las autoridades de su regi6n 34,6 36 

Tienen poca influencia, en cambio, las autoridades de la region que representan los 
senadores, 10 que refleja,probablemente, la falta de legitimidad dernocratica directa 
de lasautoridadesregionales(intendentes)y su dependenciaexclusivade laconfianza 
del Poder Ejecutivo. Pero, ~cuaI es la relacion de los senadores con su region", la 
que a la vez constituye su distrito electoral 0 el distrito electoral forma una parte 
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importante delaregion. Segunnuestros datos lossenadores otorganmuchaimportancia 
ala representacion de intereses desu region, 10 queporun ladoreflejalaorientacion 
haciael electorado de sucircunscripcion (vertablaN°8).Interesquese refuerzapor 
las duras condiciones de competencia entre los candidatos de una misma listaque 
marcael sistemaelectoral chileno. Porotrolado,puedeinterpretarse tambien, como 
una afirmacion y resultado delprocesoderegionalizacion llevadoa caboen Chile, 
manteniendo siempre elmarcodelEstadounitario. Paramedirelpesode10 territorial 
y 10 partidistaen lasdecisiones de lossenadores, preguntamos cualseriasuposicion 
en loscasosde unavotacionen laqueentreenconflicto el interesdelpartidocon los 
intereses del distrito; la respuestaes abrumadora y no deja lugara dudas. 

Tabla N°9 
EN CASO DE UN CONFLICTO ENTRE LAS NECESlDADES DE SU REGION Y LAS POSICIONES 

DE SU PARTIDO POliTICO, l,COMO VOTARiA? 

Con el partido De acuerdo a las 
neeesidades de la region 

Depende de los temas Total N 

33 787 18 I 100 28 

Preguntamos a los senadores respecto a la importancia que otorgana lasdiferentes 
funciones de la camaraalta.Nuevamente resalta la representacion de los intereses 
de lasregionesquesecombinancon larepresentacion de lanacion(vertablaN°10). 
Como consecuencia de la representacion de intereses territoriales, los senadores 
dan mucha importancia a conseguirrecursos para su region(80,3% de bastantey 
mucha importancia) en su laborparlamentaria, a pesar de que actuanen un marco 
constitucional ypresupuestario muchomasrestringido quesusparesenotrospaises 
deAmericaLatina.Durantelasconversaciones queacompafiaban la realizacion de 
laencuesta, algunos senadores hicieron hincapie endichaantinomia entrelapretension 
y la realidadde sus facultades respecto a conseguir recursospara su region. 

331 



Detle[Nolte y Francisco Sanchez El Senado chilena: pautas de representaci6n ... 

Tabla N°lO 
GRADO DE IMPORTANCIA QUE OTORGAN LOS SENADORES A LAS SIGUIENTES FUNCIONES* 

Ninguna 
y Poca 

Bastante 
y Mucba 

Total N 

Grado de importancia que dan los senadores a la 
representacion de la Nacion 19,7 80,3 100 36 
Grado de importancia que dan los senadores a la 
representacion de intereses de las regiones 16,3 83,7 100 37 
Grado de importancia que dan los senadores a la 
defensa de los intereses de su partido 43,2 56,8 100 36 
Grado de importancia de los senadores en la 
elaboracion de leyes 2,6 97,4 100 37 
Grado de importancia de los senadores en el control 
de la actuacion del gobierno 79,2 20,8 100 32 
Grado de importancia de los senadores en fa discu
sion y aprobacion de los presupuestos del Estado 29,3 70,7 100 37 

Pero el senado tiene identidades y funciones multiples aun mas alla de los 
temas incluidos en la tabla N° 108

• En el caso de Chile, esta presente la tradicion 
historica respecto al papel del senado, que Ie ubica como una especie de 
"Consejo de Estado" para el Presidente, que se refleja -al lado de su papel 
como instrumento del "amarre"- en la figura de los senadores institucionales. 
Ademas, el senado constituye un elemento de control del poder, entre otros, y 
un "veto player" mas en el sistema politico, 10 que hace que los cambios del 
statu quo por regia sean mas dificiles en los parlamentos bicamerales que en 
los unicamerales. EI Senado tiende a incrementar la estabilidad de las decisiones 
legislativas, porque su rol en el proceso decisorio disminuye la probabilidad de 
que detenninada legislacion sea revertida de manera substancial y a corto 
plazo. Sirviendo a la vez como estimulo para que la toma de decisiones sea 
mas meditada. Otra de las funciones que se atribuye a la carnara alta es la de 
aumentar la eficiencia del proceso legislativoy mejorar la calidad de la legislacion 
por medio de una "division del trabajo" a traves de la doble discusion y votacion 
de las leyes por parte de dos cuerpos legislativos con diferente composicion. 
Estas funciones se reflejan en las atribuciones del senado chileno y su 
cornposicion pero tambien en la auto percepcion de los senadores, cuando se 
les hizo una pregunta abierta en la que se les pedia que diferencien entre las 
funciones del senado y de la Camara de Diputados (vease Nolte 2002). 

Sobre las diferentes funciones adscritas a los senados en la actualidad y la historia vease 
Nolte (2003a). 
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2. PERFIL IDEOLOGICO DE LOS SENADORES
 

2.1. Ublcacl6n espaclal de los senadores entre Izqulerda y 
derecha 

A pesar de que en el debate publico y en los medios de comunicacion de vez 
en cuanto se ha planteado que las diferencias ideologicas se diluyen y que ya 
no se puede aplicar a la politica el parametro derecha-izquierda, los datos de la 
investigacion que estamos desarrollando parecen indicar 10 contrario. Nos 
parece importante destacar que los conceptos de derecha e izquierda todavia 
tienen validez para dibujar el paisaje politico del Chile, por 10 menos a nivel de 
la elite politica. De 37 Senadores entrevistados, 36 se auto-ubicaron sin 
problemas en una escala derecha-izquierda, incluyendo a ocho senadores 
institucionales. El solo hecho de que adopten una posicion, y reconozcan a la 
escala como valida, ya es de por sf un indicador de su vigencia. 

Tabla N°ll 
MEDIAS DE LAS POSICIONES DE LOS PARTlDOS EN LA ESCALA IZQUIERDA - DERECHA 

Media de la posicion personal de los 
Senadores integrantes de los Comites 

Media de la percepeion de todos los 
Senadores sobre los distintos partidos 

PS 2,50 2,68 
PPD 4,00 3,89 
PDC 4,75 5,07 
RN 7,25 7,50 
VOl 7,33 8,96 

Los senadores entrevistados tampoco tuvieron problemas para ubicar a los 
partidos politicos representados en el senado a 10 largo de la escala. Ademas de 
ofrecer informacion sobre la posicion de los respectivos partidos, los resultados 
de esta pregunta indican el grado de polarizacion percibida por los senadores en 
el sistema de partidos, la misma que es de un total de 6,2 puntos de distancia 
entre las medias de los partidos ubicados en los extremos del continuo: el PS por 
la izquierda y UDI por la derecha. El siguiente grafico (No I) de dos dimensiones 
permite observar de forma espacial el posicionamiento ideologico de los partidos 
segun la percepcion de los senadores, cada cuadrado corresponde al area que 
ocuparia cada partido dentro del espectro izquierda-derecha. Los valores 
corresponden a las medias mas la suma y resta de las desviaciones estandar, 
operacion que nos permite observar la amplitud de las respuestas dadas. 
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Grafico N°l
 
AREA QUE OCUPAN LOS PARTIDOS EN LA ESCALA IZQUIERDA - DERECHA SEGUN LA
 

PERCEPCION DE TODOS LOS SENADORES
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Es interesante comparar el lugar en que los Senadores posicionan a su propio 
partido politico (ver graficoN°2) con la ubicacion que le atribuyen el resto de los 
senadores (ver grafico N° I). Los socialistas, por ejemplo, posicionan de forma 
unanime a su partido mas hacia la izquierda dellugar que le atribuyen los otros 
parlamentarios. Todos los senadores de RN tarnbien ubicaron a su partido en e1 
mismo punto de la escala. La mayor diferencia de percepciones se da entre los 
senadores en general y los integrantes de la UDI, ellos se yen bastante menos 
de derecha que como los yen los otros legisladores. Otro asunto sugestivo es la 
ubicacion de la Democracia Cristiana, partido al que sus senadores yen un poco 
mas volcado a la derecha, ocupando asi todo el centro politico. 
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Grafico N°2 
AREA QUE OCUPAN SUS RESPECTIVOS PARTIDOS EN LA ESCALA IZQUIERDA - DERECHA
 

SEGUN LA PERCEPCION DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LOS DlFERENTES
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Una de las posible explicaciones que se ha dado al asunto de la crisis de los 
partidos es que estos no abarcan todo el espectro ideol6gico de la poblacion, 
razon por la cual, un importante sector podria quedar excluido al no sentir 
afinidad con ninguno de elIos. Recurriendo a la escala derecha-izquierda, que 
tiene la ventaja de agrupar en una sola dimension y de acuerdo a los parametros 
locales a diversos temas, volvemos a analizar la posicion de los partidos en 
Chile. Esta vez hemos realizado un grafico (N°3), en el que combinamos 
todas las percepciones que tenemos sobre la escala derecha-izquierda, 
incluyendo: las autopercepciones de los senadores, las medias totales para 
cada partido politico, las valoraciones propias y las de los otros partidos. El 
resultado fue un escenario variable segun el observador, pero en el que cada 
partido ocupa su espacio sin cruzarse con los otros, ocupando todos en su 
conjunto, casi todo 10 ancho del espectro politico. De acuerdo a estos datos, no 
habrian razones para pensar que la crisis de representacion provenga de la 
exclusion de algun sector ideologico importante. 
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Grafico N°3 
POSICION DE LOS PARTIDOS SEGUN DISTINTAS PERCEPCIONES 
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AUTO = Media del autoposicionamiento de los Senadores agrupados par comite 
parlamemario 

MEDIA = Media del posicionamiento de los partidos segun las percepciones de 
todos los Senadores 

DC, PPD, RN, ... = Media del posicionamiento de los diferentes partidos por los miembros 
de los diferentes comites. 

2.2. Poslclones sobre temas de polftlca econ6mlca y social 

Elmodeloeconomicoaplicadodurante ladictadura chilenafueelprimerodecorte 
neoliberal quedespues --eon diferentes matices-tambien fueaplicado en lamayoria 
de los otros paises latinoamericanos. A pesar de la larga trayectoria del 
neoliberalismo enChiley losbuenos indicadores de laeconomia chilena, noexiste 
una visionhomogenea0 predominante sobreelmodeloeconomico adecuado para 
Chile,tal y comose reflejaen lasdiferentes respuestas que dieronlos senadoresa 
una serie de preguntasque tienenquever con la relacionentreEstadoy mercado. 

Debidoa la disminucion delpapelregulador-interventor delEstadoquese produjo 
en America Latina durante la decada pasada, la discusion actual gira mas bien 
entornodelgradode supervision quetienequeejercerelEstadosobreelmercado. 
En ese sentido, hicimos la siguientepreguntaa los senadores: (,Podria decirmesi 
Ud. esta a favor de una mayor 0 menorsupervision del Estadosobreel mercado? 
Valorando en una escala donde I es menos supervisiony 10es mas supervision. 
Las respuestas fueron variadas y en consonancia con las diferentes posiciones 
programaticasde los partidos,es decir, mientrasque lossenadoresde lospartidos 
que se ubican mas a la izquierda se muestran mas partidarios de una mayor 
supervision, los partidos de derecha son mas reacios al control del Estado. 
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Grafico N°4
 
POSICIONES DE LOS SENADORES POR PARTIDOS RESPECTO AL GRADO DE SUPERVISION
 

QUE DEBERiA EJERCER EL ESTADO SOBRE EL MERCADO
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El grafico N°4 fue construido tomando la media de las respuestas de los senadores 
de cada comite parlamentario a las que se les sum6 y rest6 el valor de su respectiva 
desviaci6n estandar, para asi contemplarrnas claramente el espectro de las respuestas 
de los senadores de los diferentes comites parlamentarios. El grafico permite ver 
tambien que las coaliciones que se formaron desde el cambio de regimen comparten 
posiciones en diferentes temas del plano ideol6gico programatico, yendo mas alla de 
la coyuntura electoral 0 de las "condiciones iniciales" del proceso democratizador. 
Un comentario especialmerece laposici6n de los comites de senadores institucionales, 
sobre todo el que hemos denominado con el numero 2, debido a la amplitud de sus 
respuestas. Una posible explicaci6n estariaen su integraci6nya que 10 forman algunos 
senadores que provienen de la tradici6n mas estatista del antiguo Partido Radical 
con otros de tendencia mas liberal en 10 economico. 

Con el fin de establecer si existe algun grado de correlaci6n entre la posicion de 
los senadores en la escala izquierda-derecha, con el grado de supervisi6n que 
debe ejercer el Estado frente al mercado, realizamos una correlacion bivariada, 
que mostr6 que existe una relaci6n fuerte y positiva de 0.667 (significativa al 
nivel 0,01) de acuerdo al coeficiente de correlacion Pearson. Confirmandose asi 
que el auto posicionamiento de izquierda 0 derecha refleja diferentes posturas 
politicas substantivas respecto al papel del Estado en relacion con el mercado. 

Dentro de la misma tematica, se present6 a los senadores varias afirmaciones 
relativas al papel del Estado y del mercado, ante las cuales el entrevistado debia 
manifestar su acuerdo 0 desacuerdo. Los resultados confirman las diferencias 
existentes entre los partidos del gobierno y los de la oposicion y muestran tambien 
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algunos matices especificos en los dos bloques politicos. La pregunta que mas 
acentuala diferenciaentreel gobiemoy la oposicion conciemeal papelque debe 
tener el Estadorespectoa la reduccion de las desigualdades socialesen la que los 
senadoresde los partidosgobemantesse inclinaron por un rol muchomas activo 
del Estado. Menossignificativa es ladiferencia enotraspreguntas. Los senadores 
socialistas y dernocratacristianos, perotambienunamayoriairnportante de losde 
Renovacion Nacionalentrevistados, no semuestran deacuerdoconlatesisrelativa 
a que en una sociedad tan compleja como la actual el Estado sea incapaz de 
solucionar eficientemente los problemas de los ciudadanos, mientras que los 
senadoresde la UDI y del PPD, en cambio, tienden a estarmas bien de acuerdo 
condichaopinion.Porotraparte,el PDCse acercaa lossenadoresde laoposici6n 
con unaposicionmuy a favorde unEstadosubsidiario, que debeorientarsu labor 
hacia una serie de campos concretos (salud, educaci6n, justicia y seguridad 
ciudadana) y dejar el resto de actividades en manos de particulares. Una gran 
parte de los senadores del PDC tambien esta mas bien de acuerdo con que el 
Estado deberia intervenir10 menos posibleen la sociedady dejar a la iniciativa 
privadaque atiendalasnecesidadesde la ciudadania. Asimismo, esta posicion es 
predominanteen las respuestasde lossenadoresde la oposicion (ver tablaN°12). 

Tabla N°12 
GRADO DE ACUERDO DE LOS SENADORES, POR PARTIDO, SOBRE UNA SERlE DE 

AFIRMACIONES SOBRE TEMAS ECONOMICO - SOCIALES 

I PS I PPO I DC I RN I UDI I Inst I I Inst 2. I Media 
En una sociedad tan compleja como Ia actual, el Estado es incapaz de solucionar 

eficazmente los problemas de los ciudadanos 
Mas bien de acuerdo 1 - 1 66,7 I 37,5 1 40,0 I 75,0 I 75,0 I 50,0 I 48,7 

Mas bien en desacuerdo 1 100,0 1 33,3 1 62,S I 60,0 1 25,0 I 25,0 I 50,0 I 51,3 

La intervencion del Estado en la vida socioeconomica es la tinica manera posible de 
reducir las desigualdades sociales 

Mas bien de acuerdo 1100,0 I 66,7 I 75,0 1 40,0 I 22,2 I - I 25,0 1 47,9 

Mas bien en desacuerdo I - I 33,3 1 25,0 I 60,0 I 77,8 I 100,0 I 75,0 I 52,1 
EI Estado debe concentrar su labor en una serie de campos concretos (salud, educacien, 

justicia, seguridad) y dejar el resto de actividades en manos de los particulares 
Mas bien de acuerdo I 50,0 I 33,3 I 87,S I 80 1100,01 100,0 I 25,0 I 78,1 

Mas bien en desacuerdo I 50,0 I 66,7 I 12,5 I 20 I - I - I 75,0 I 21,9 

EI Estado deberia intervenir 10 menos posible en la sociedad y dejar a la iniciativa privada 
que atienda las necesidades de los ciudadanos 

Mas bien de acuerdo I - I 33,3 I 57, I I 60 I 87,5 I 100,0 I 25,0 I 57,6 

Mas bien en desacuerdo 1100,01 66,7 1 42,9 I 40 1 12,5 1 - 1 75,0 1 42,7 
EI mercado necesita de ciertas reglas para su funcionamiento. La formulaehin y 

supervision de las mismas es una tarea fundamental del Estado 
Mas bien de acuerdo I 100 I 100 I 75 I 100 I 100 I 75 I 100 I 90,6 
Mas bien en desacuerdo I-I - I 25 I -- I - I 25 I - I 9,4 
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Si se reduce la ingerencia del Estado en actividades economicas, la 
consecuencia en principio seria una mayor relevancia del sector privado. A 
partir de esta suposicion, les preguntamos a los senadores por su confianza 
hacia las organizaciones empresariales. Las respuestas muestran una variacion 
que se corresponde en buena medida con el partido politico al que pertenece 
el senador. Los de los partidos que se ubicaron mas hacia la izquierda en el 
espectro ideologico tienen ninguna 0 poca confianza, mientras que los senadores 
de los partidos de derecha tienen, en cambio, mucha 0 bastante confianza en 
organizaciones empresariales. Los senadores de la DC, fieles a su posicion de 
centro politico, tienen una posicion intermedia. 

Tabla N°13 
CONFIANZA EN LAS ORGANIZACIONES DE EMPRESARIOS POR PARTIDO 

(%) Ningunal noea (%) Bastantel mucha N 
PS 100,0 - 4 
PPD 100,0 - 2 
PDC 50,0 50,0 8 
RN - 100,0 5 
UDI -- 100,0 9 
lost. I 25,0 75,0 4 
Inst. 2 50,0 50,0 4 

2.3. Los Senadores y las Fuerzas Armadas 

La presencia de senadores designados en representacion de las fuerzas de 
orden y seguridad junto a la polarizacion de la sociedad que ha producido el 
golpe de 1973 y la posterior dictadura, confieren especial interes ala percepcion 
de los Senadores sobre las Fuerzas Armadas. La posicion respecto a la 
dictadura militar es uno de los elementos que mas diferencia a los senadores, 
los mismos que se posicionan en dos grandes grupos: por un lado los que 
integran los partidos de la Concertacion y algunos senadores institucionales, 
que valoran negativamente el rol de las Fuerzas Armadas durante el periodo 
1973-1989, mientras que, por el otro lado, estan los senadores de RN y UDr 
que se inclinan por una evaluacion positiva del regimen, al igual que el otro 
grupo de los senadores institucionales, muchos de los cuales fueron parte del 
gobierno autoritario (ver tabla N° 14). 
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Tabla N°14
 
VALORACION DEL PAPEL DE LAS FF AA DURANTE EL PERioDO 1973-1989
 

(I =muy negativo - IO=muy positivo)
 

Media Desviacion N 
PS 1,05 0,97 4 
DC 1,75 1,13 8 
PPD 3,67 1,53 3 
INS 2 3,75 3,10 4 
RN 7,40 0,86 5 
VOl 8,00 1,31 9 
INS I 9,50 0,56 4 
Todos los Senadores 5,07 3,35 37 

En el grafico N°S se ve claramente que se forman dos grupos bien definidos 
en base de la valoracion del papel de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, 
grupos que ademas muestran cierta polarizacion ya que el centro del espectro 
de valoracion esta vacio. Pero esta dicotomia no es un asunto de los senadores 
unicamente, sino que responde mas bien a los patrones politicos de la mayoria 
de la sociedad chilena. 

Grafico N°S
 
UBICACION ESPACIAL POR PARTIDO DE LA VALORACION DEL PAPEL DE LAS FF.AA.
 

DE CHILE DURANTE EL PERioDO 1973-1989 (media por partido/comite y de
 
todos los Senadores)
 

10 

9 ~INSI 

~'NS2 

Partido. 

Los senadores chilenos tienen en promedio una evaluacion mucho mas positiva 
del papel de las FF. AA. durante el regimen militar que sus pares en los paises 
vecinos en los que hemos llevado a cabo la misma investigacion. Ese valor es 
atribuible a la muy buena valoracion por parte de los senadores de UDI y RN 
como tambien del cornite I de los senadores institucionales. En los otros paises 
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estudiados, no existen partidos que defiendan tan abierta y positivamente el 
papel de la Fuerzas Armadas durante las dictaduras". 

Tabla N°15 
EVALUACION DEL PAPEL DE LAS FF. AA. DURANTE EL REGIMEN MILITAR, POR PAisES 

Media N 
Chile 5,07 37 
Uruguay 1,80 21 
Brasil 4,40 31 
Argentina 1,70 51 

Hay una correlaci6n entre el posicionamiento de los senadores en la escala de 
izquierda a derecha y la valoraci6n del papel de lasFuerzasArmadas. El coeficiente 
de correlacion (Pearson) fue de 0.787 (significativaal nivel 0,01). Lo que se puede 
leer como una relaci6n positiva bastante alta entre la posici6n ideol6gica y la 
valoraci6n de las Fuerzas Armadas. La direcci6n que se observa es que los 
senadores que se ubican a la izquierda del espectro politico tienen una posici6n 
mas adversa al papel de las FuerzasArmadas en el periodo estudiado, y mientras 
mas a la derecha del espectro se ubican, los senadores tienen una visi6n mas 
positiva. Este resultado no sorprende si se considera la orientaci6n politica del 
gobiemo militar,que se manifest6 en la represion de la izquierda y en la persecuci6n 
politica del Partido Dem6crata Cristiano durante el regimen de Pinochet. 

Como era de esperarse, tambien existe una correlaci6n positiva alta (con un 
coeficientePearson de 0.732y significativaalnivel0,01)entreuna posici6nfavorable 
o en contra de una mayor supervisi6n del Estado frente al mercado y la evaluaci6n 
del regimen militar. La direcci6n de la re1aci6n es que, a menor supervisi6n estatal, 
mejorvaloraci6n del papel de las FuerzasArmadas. En esta correlaci6n influye el 
programa econ6mico de corte neo-liberal que impuso el gobiemo militar entre 
1973 y 1989 a las fuerzas politicas de izquierda y del centro politico. 

Respecto a las respuestas a la pregunta sobre cuanta confianza tienen los 
senadores en las Fuerzas Armadas actual mente se nota una actitud mas critica 
en algunos sectores de la Concertaci6n, con excepci6n de la Democracia 
Cristiana. Los partidos de derecha mantienen su posici6n monolftica respecto 
a su confianza y apoyo a las Fuerzas Armadas. Los senadores agrupados en 
el Comite Institucional 1, en el que se encuentran los militares que han sido 
designados, respondieron por unanimidad con el valor maximo de confianza, 

En Uruguay, hubo fracciones conservadoras dentro de los partidos tradicionales que 
prestaron respaldo al golpe militar en su momenta, pero en actualidad ya no juegan 
ningun rol en el sistema politico. 
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una auto-percepci6n positiva que se puede ver tambien en la valoracion del 
papcl de las FFAA durante la dictadura 

Tabla NC16
 

CO:\FIAl\ZA P'; LAS FF AA. ros PARTIDO
 

% !'\ingunal poca 
confianza 

% Bastantel mucha 
confianza 

N 

PS 75.0 25.0 4 

PPO 66,7 33,3 3 

POC 12.5 87.5 8 
RN - 100.0 5 

VOl - 100,0 9 
Ins 1 - 100.0 4 
Ins :; 25.0 75.0 4 

Los senadores en su amplia rnayoria consideran que el papel principal de las 
Fuerzas Armadas, en el futuro inmediato, tiene que consistir en la defensa del 
territorio nacional frente a agresiones extranjeras. Las siguientes opciones en la 
encuesta presentaron respuestas mas dispersas, ahi propusimos rolestales como 
el de contribuir a las tareas de desarrollo econ6mico y social e intervenir en 
casos de catastrofes 0 desastres naturales. Hay que subrayar que la opcion de 
velarpor eJ orden internocasi no fue seleccionadapor los senadoresencuestados. 

Tabla NC17
 

PAPEL PRINCIPAL DE LAS FF AA. EN EL FUTURO INMEDIATO
 

Primer lugar 
(%)(N=37) 

Segundo lugar 
(%) (N=37) 

Defender el territorio nacional de una agresion extranjera 85,2 6,1 
Velar por el orden interne del pais 2,5 2,7 
Contribuir a las tareas del desarrollo econornico y 
social nacional 9,7 34,1 
Combatir al narcotrafico - 4.8 
Contribuir a procesos de pacificacion internacional 2,6 14,8 
Intervenir en casos de catastrofes 0 desastres nacionales - 37,6 
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CONCLUSIONES 

Uno de los aspectos mas destacados que nos trasmite la encuesta es el grade de 
escepticismo de lossenadores chilenos respecto a lospartidos politicos -una de las 
estructuras basicas del regimen de representacion- posicion critica que comparten 
con los ciudadanos. Lospartidos politicos reciben unaevaluacion muy negativa a 
pesarde que lossenadores son 0 han sido militantes activos 0 altos dirigentes de 
partidos politicos. En10 territorial, encontraste conArgentinayBrasi IquesonEstados 
federales, Chilecombina unsistemabicameral conunEstado unitario. Noobstante 
larepresentacion de losintereses de lasregiones comosub-entidades territoriales es 
vista como una de las funciones basicas del senado al lado de otras funciones 
normalmenteadscritas a las segundas camaras en sistemas bicamerales. 

Los senadores chilenosreflejan un amplioespectrode posiciones ideologicas de 
izquierdaa derecha, que ademasse combinan con posiciones distintas en varios 
itemsde politicasocio- economica. Ademasen el senadose manifiesta la misma 
lineadivisoriacomo en la sociedad respecto a la evaluacion del regimen militar. 
Esos elementos a priori harian pensar que en el senado se cubren las diferentes 
posiciones politicas de lasociedad. Perolosciudadanos notienen muchaconfianza 
en sus senadores. Posiblemente el problema se encuentra en que el Poder 
Legislativo no refJeja todas las inquietudes de los ciudadanosy tal vezexiste un 
desfase entre las identidades politicas congeladas a nivel del elite politicay las 
identidades y intereses a nivel de la sociedad. En ese caso habria que retomarel 
temade lasestructuras dearticulacion yagregacion de intereses yde reclutamiento 
politico queson funciones basicamente adscritasa los partidospoliticos. 

343 



/)ellej.\:o!le., lrancisco Sa//che: U Senado chileuo: pal/las de represcntacion ... 

BIBLIOGRAFIA 

CEP (Centro de Estudios Publicos) (2002) Encuesta Nacional de Opinion Publica Diciembre 
2002 (Estudio \;acional de Opinion Publica W44). Santiago de Chile 

CERC (2002) Informe de prensa sobre temas economicos y politicos. septiernbre. Santiago de 
Chile 

Llanos. Mariana (2003) Los Senadores y el Senado en Argentina y Brasil informe de una 
encuesta, se publica en Res Publica. Buenos Aires 

Llanos. Mariana.Nolte, Detlef (2003) Bicameralism in the Americas Around the extremes of
 
symmetry and incongruence. se publica en: Journal of Legislative Studies 9.3.
 

Mainwaring. ScottScully.Timothv ( 1995) Building Democratic Institutions. Party Systems in
 
Latin America. Standford SUP 

Nolte. Detlef(2002) Radiografia del Senado de Chile informe de la encuesta 2002. Institut fur 
Iberoamerika-Kunde, Arbeitspapier N°8. Hamburgo. 

Nolte. Detlef(2003a) Funciones y funcionamiento de los Senados en los sistemas bicamerales 
de America Latina un enfoque comparado, se publica en Res Publica, Buenos Aires. 

Nolte, Detlef(2003b) EI Congreso chileno en perspectiva comparada: Una vision diacronica, 
sincronica y desde las relaciones entre los poderes, se publica en Revista de Ciencia 
Politica. Santiago de Chile 

Payne, J MarkZovatto, Daniel G/Carrillo Florez, Fernando/Allamand, Andres (2003) La 
politica importa Democracia y desarrollo en America Latina, Washington DC: BID. 

Sanchez, Francisco (2002) Radiografia del Senado de Uruguay: informe de la encuesta 2002, 
Institut fur Iberoarnerika-Kunde, Arbeitspapier N°9, Hamburgo. 

344
 



NUEVOS DESAFIOS DE LA ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO MAs GASTO SOCIAL 

Maria Pia Martin I 

INTRODUCCION 

A 10 largo de este articulo se sostendra la necesidad de dar un giro a la politica 
social para enfrentar los desafios de la superacion de la pobreza en este nuevo 
siglo. El principal supuesto que subyace en este articulo es que la politica social 
definida en los '90 bajo la premisa de crecimiento mas gasto social, como eje 
articulador, es hoy dia insuficiente para enfrentar las dinamicas de transito que 
se generanen lossectorespobres,en que dadas suscondicionesde vulnerabilidad, 
los hogares muestran gran movilidad, con entradas y salidas de su condicion de 
pobreza e indigencia. Esta estrategia se ha revelado insuficiente tambien para 
atacar el fenorneno de la IIamada "pobreza dura", es decir, aquellos grupos con 
caracteristicasestructuralesque los hacen refractariosa1 impactodel crecimiento 
econornico. Son grupos que no logran moverse de la linea de pobreza, aim con 
tasas de mayor crecimiento y generacion de empleo. 

Una de las razones mas poderosas para que esta estrategia de crecimiento mas 
gasto muestre insuficienciaen atacarestos nuevos fenornenos de pobreza,es que 
el analisis de los exitos (0 fracasos)de la politica social en materia de superacion 
de la pobreza, se ha guiado por una conceptualizacion basada en la "linea de 
pobreza" Los analisis de la encuesta Casen, basados en la linea de pobreza, han 
permitido un seguimiento desde 1987 ala fecha de la reduccion de la pobreza y 
distribuciondel ingresoy el impactodelgastosocial en la reduccion de lapobreza 
(equidad) y en los mejoramientos en la distribucion de ingresos (igualdad). Sin 
embargo, elconceptode"lineade pobreza". Sibienes necesario, resultainsuficiente 
paraabordarlasnuevasdinamicasde pobrezaque debeenfrentar la politicasocial. 

AIcentrar las politicas sociales en ingresos y no en capacidades, no se 10b'Ta instalar 
condiciones quepotencien lascapacidades de lossectores pobresparaincorporarse al 
crecimiento. Lasexperiencias demicrocredito, capacitacion, incorporacion delamujer 
y losjovenesal mercadolaboral, sonescasas y no constituyen una estrategia clara. 

Sociologa, Asesora en politic as publicas de la presidencia 
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Otra razon de la insuficiencia de la estrategia de crecimiento mas gasto social 
es que en las estrategias de gasto sectorial sigue primando la forma tradicional 
de la politica social sectorial. de caracter centralizada y con prestaciones de 
corte universal. con impactos decrecientes en la superaci6n de la pobreza. 

Los necesarios mejoramientos en la gestion del gasto (evitar la multipJicidad y 
duplicaci6n de programas), evaluacion del gasto,descentralizacion, focalizacion, 
intersectorialidad, diversificacion de politicas, entre otras, se hacen cada dia mas 
relevantes en un contextoen que la fase de superacion masivade la pobreza(que 
en losnoventase redujoen pocomasde lamitad), ha pasadoy hoynosenfrentamos 
a unaetapamas dificilde superacion de pobreza, donde los logros son marginales. 

Respecto del gasto social en subsidios monetarios, muestra fortalezas (rnejor 
focalizaci6n y sin generar dependencia) v debiJidades (no todos los subsidios 
contribuyen de igual forma a la superacion de la pobreza). Los subsidios 
monetarios son los que sostienen la red asistencial a los mas pobres y cumplen 
una funcion importante, pero requieren tambien una adaptacion a las nuevas 
condiciones de vida de los sectores pobres en Chile (mayor equipamiento, 
acceso a vivienda) 

Si la estrategia de crecimiento mas gasto se revela insuficiente, es necesario 
caminar hacia una nueva generacion de politicas sociales. No se trata de 
"desandar 10 andado". que ha mostrado grandes logros, sino de responder a 
las nuevas realidades y desafios. 

Un camino de reelaboracion de la politica social es caminar hacia el 
establecimiento de un sistema de proteccion social, que responda a las 
condiciones de vulnerabilidad de los pobres (protegerlos de los quiebres), que 
establezca ciertos minimos sociales, en un marco de mantencion del sistema 
de prestaciones universales como una estructura de oportunidades que permita 
desarrollar las capacidades de los mas pobres. 

1.	 LA POBREZA A PARTIR DE LOS NOVENTA. 
RESULTADOS Y L1MITES 

a)	 La estrategia de crecimiento con equldad 

A iniciosde los "90la masiva situacionde pobreza,el deterioro de los beneficios 
sociales a la poblacion, la inequitativa distribuci6n del ingreso y la perdida de 
caJidad de los servicios sociales, hacian parte de la denominada "deuda social" 
con los mas pobres. Asi, a la tarea de afianzamiento de la democracia se sumo 
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la de mantener un crecimiento economico sostenido, reducir la pobreza y 
mejorar la equidad en el pais. 

La estrategia del "chorreo" 0 del crecimiento puro habia demostrado su 
ineficiencia para superar los problemas de pobreza. Imprimirle equidad al 
crecimiento se constituyo en un eje de la estrategia social a principios de los 
noventa. Aillegar el primer gobiemo de la Concertacion, la sociedad enfrentaba 
la bipolaridad de exitos economic os y pobreza, 10 cual se cristalizo en la imagen 
de un pais dividido entre aquellos que alcanzaban los beneficios del proceso de 
rnodernizacion y aquellos rezagados. La superacion de esta division exigia 
avanzar hacia una modemidad incluyente. Por ella la principal diferenciacion 
de la propuesta concertacionista fue en el plano social y se sintetiza en el 
postulado de crecimiento con equidad', Incorporar al proceso de modernizacion 
economica a los sectores excluidos de este, constituia un imperativo etico, por 
10 que el eje de las politicas sociales fue la integracion al desarrollo. 

b} Los resultados 

Una mirada a la encuesta Casen, que es la unica fuente que permite un 
seguimiento sistematico de la evolucion de la pobreza, muestra que entre 1987 
y 2000, la poblacion en situacion de pobreza disminuyo en mas de la mitad, 
pasando de un 45% de la poblacion en 1987 a un 20% en el afio 2000. Lo 
mismo ocurre con la indigencia, que en el mismo periodo, baja de un 17,4% a 
un 5,7%. Este constituye un tremendo logro, pues para todos los estandares 
intemacionales, se trata de una de las experiencias mas exitosas en materia 
de reduccion de la pobreza. Pocos paises exhiben una disminuci6n tan acelerada 
de la pobreza en un periodo tan corto de tiempo. 

Martinez, G "Crecimiento con equidad. La politica econ6mica de los Presidentes Aylwin 
y Frei. 1990-1995", exposici6n en Seminario "La experiencia chilena. Desarrollo con 
equidad", El Salvador, Abril 1995; Concertaci6n de Partidos por la Democracia. "Un 
Gobierno para los Nuevos Tiempos", Bases programdticas del segundo gobierno de la 
Concertacion, 1994. 
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Cuadro N°] 
E\OLlX'IO,\ DE LA POBREZA E hDIGENCIA SEGUN POBLACION 1987-2000 

(Porcentajes) 

1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
Indigentes 17.~ 12.9 8,8 7.6 5.8 5,6 5,7 
Pobres no 
Indigentes 27.7 25,7 23,8 19,9 17.4 16,1 14.9 
Total de pobres 45,1 38,6 32.6 27,5 '), ') 

-~'.- 21,7 10.6 
No pobres 54.9 61.4 67.4 72,5 76.8 78,3 79,4 
Total 100.0 I 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 

-1-111'11/<' Mideplan. Encuestas Casen anos 1987,1990,1992,1994, 1996, 1998 Y2000 

No obstante la constante reduccion de la pobreza, las mayores ganancias 
ocurrieron en el periodo 1987-96. Mas precisamente, se aprecia que el periodo 
mas efectivo de reduccion de la indigencia ocurre entre los alios 1987 y 1992, 
mientras que la reduccion de la pobreza no indigente se produce de manera 
mas aceleradaentre] 992 y ] 996. Entre 1998y1000, la reduccion de la pobreza 
avanza de manera mas lenta, pero la reduccion de la indigencia se estanca. 

c) Los limites en la reducci6n de la pobreza 

La indigencia revela una mayor dificultad para ser superada (Cuadro W]) al 
depender de factores mas estructurales. Las caracteristicas de heterogeneidad 
en los origenes y manifestacion de la pobreza, y los mayores niveles de 
dispersion de los hogares afectados par la indigencia, hacen mas dificil que 
basten importantes niveles de crecimiento econornico para la superacion de 
sus condiciones de pobreza 

La superacion de la indigencia es uno de los principales "nudes" que quedan 
por afrontar. Los avances que de ahora en adelante Chile pueda mostrar en 
terrninos de superacion de la pobreza, probablemente no van a tenerel mismo 
impacto que a principios de los noventa. La disminucion radical de la pobreza 
yase hizo. Se ha seguidoavanzandocondisminucionessignificativasde pobreza, 
pero probablementelos mejoramientosmarginalesseran cada vezmas dificiles'. 

EI conjunto de factoresque impulsaron los principalesavances en la superacion 
de la pobreza,centrados principalmenteen laaplicacion de politicaseconomicas 

Irarrazaval. Ignacio, "Tres elementos basicos para superar la pobreza en Chile" En 
"Chill! sill pobreza, II/I sueito posiblc ". Libenad y Desarrollo & Fundacion Miguel 
Kast. septiembre 2003, 
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que impulsan el crecimiento economico, -con efectospositivosen la generacion 
de empleos-, y la aplicacion de politicas sociales destinadas a asegurar una 
mayorigualdadde oportunidades son factoresque hay que seguir impulsando, 
pero revclan crecientemente la necesidadde uncambio para seguir reduciendo 
la pobreza a un mejor ritmo. Ello implica tensionar la tradicional forma de 
enfrentar la superacion de la pobreza y exige pensar en politicas publicas mas 
eficaces y redisefiar muchas de las habituales formas de gestion y diseno. 

2. CRECIMIENTO MAs GASTO SOCIAL 

a) Impactos del crecimiento 

La mayoria de los analisis coinciden en sefialar la relevancia del incremento 
del empleo en la superacion de la pobreza. EI aumento de los niveles de 
ocupacionha sido de significativoimpactoen los sectoresde menores ingresos. 
La mayor capacidad de generar ingresos contribuye a explicar gran parte de 
la caida en los indices de pobreza'. 

Varios estudios sefialan la importancia del crecimiento econornico en la 
reduccion de la pobreza. Un primer estudio (Larranaga, 1994)5, sefialabaque 
un 80% de la reduccion de la pobreza, en el periodo 1987-1992 era atribuible 
al crecimiento econornico. En la misma linea de analisis (Contreras, 1996Y' 
estima que, entre 1987 y 1990, entre el 80% y el 90% de la reduccion de la 
pobrezapuede atribuirseal crecimientoeconornico,mientras que en el periodo 
1990-1992 este contribuyo solo entre el 75% y el 80%. 

El rol del crecimiento es tambien fundamental en la reduccion de la pobreza, 
pero el aporte de las politicas sociales a ese crecimiento es esencial. Estas 
contribuyencon la formacionde capital humano.EIque hubiese unaaccion de 
politicas sociales sostenida en el tiempo, permitio que las personas tuvieran 
garantizadas oportunidades deaccesoa educacion, salud,vivienda, capacitacion, 
entre otros. Estas politicas fueron las que generaron las condiciones para que 
los pobres relativos 0 sensibles a las politicas econornico-sociales accedieran 
a empleo y mejores ingresos, superando la linea de la pobreza. 

Larrafiaga. Osvaldo, "Determinantes de 1areduccion de la pobreza entre 1987 y 1992",
 
en lnforme Gemines, N° 187, julio 1995.
 
Larrafiaga, Osvaldo "Pobreza, crecimiento y desigualdad: Chile 1987-92", lladcs
 
Georgetown University. Serie lnvestigacion 1-77, mayo 1994.
 
Contreras, Dante "Pobreza y desigualdad en Chile 1987-1992. Discurso, metodologia
 
y evidencia empirica". Centro de Estudios Publicos N° 64, 1996.
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En la primer mitad de los noventa surge un contexte de fuerte crecimiento 
econornico. que hace que la fuerza de trabajo, potencialmente apta y dotada 
de educacion y salud, pudiera incorporarse rapidamente al desarrollo. Sin 
embargo, desde la segunda mitad de los noventa hasta ahora, las cifras nos 
muestranel importanteral de laspoliticassociales en la reduccionde la pobreza, 
en un contexte de menor aceleracion del crecimiento econornico. En este 
punto. eJ impacto del gasto social es fundamental. 

b) Impactos del gasto social 

EI gastosocial conformauncirculovirtuoso junto al crecimientoeconornico, que 
impacta positivamente en la reduccion de lapobreza. Si se incorpora a la medicion 
del ingreso,el aporte del gasto social, se observaque los ingresosde los hogares 
mas pobres aumentan considerablementey mejora la distribucion de ingresos. 

EI gasto social ha estado centrado en estos ultimos antes que en la ayuda 
asistencial. Educacion y salud, que son las principales politicas de desarrollo 
de capital humano, logran las principales partidas del gasto social (mas que 
duplicando sus presupuestos), bajo el precepto que constituyen la principal 
inversion para revertir la condicion de pobreza. 

Si se consideran las transferencias del sector publico", focalizadas en los 
sectores mas pobres, se verifica una importante mejoria de los ingresos, 
especialmente para los sectores de extrema pobreza. El aporte monetario que 
representaron los beneficios otorgados por estos prograrnas, mejoro 
sigruficativamente los ingresos de los hogares mas pobres, en un 84,5% para 
los hogares del primer quintil y en un 28,2% para los del segundo quintil. 

Otro efecto es el impacto distributivo del gasto social. Al considerar las 
transferencias monetarias mas programassociales,el2000 el quintil mas pobre 
aumenta su participacion en el ingreso de 3,7%> del ingreso autonomo a 6,4% 
del ingreso total, mientras el quintil mas rico disminuye desde un 57,5 del 
ingreso autonomo a un 53,4% del ingreso total. 

El analisisde la encuesta CASE]\' considera como subsidios monetarios las pensiones 
asistenciales. subsidio unico familiar, subsidioal consurno de agua potable y subsidio de 
cesantia. ademas de las atenciones de salud, el Programa Nacional de Alirnentacion 
Cornplernenraria, las subvenciones escolares, los programas de textos, utiles, salud 
escolar. salud bucal y el Programa de AlimentacionEscolar El gasto enestos programas 
represento en el afio 2000 un 34,6°," del gasto fiscal social y un 59,1% del mismo si se 
excluye el gasto en prevision (descontando las pensiones asistenciales) 
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Las cifras analizadas muestran el impacto del gasto social en el mejoramiento 
de la equidad e igualdad. EI gasto social ha aumentado desde 1990 ala fecha, 
11egando a representar poco mas del 70% del gasto publico. Aunque el monto 
de los subsidios monetarios ha aumentado, no han provocado dependencia 
debido a losbajos montosde los beneficiosy a su diseno paliativode la situacion 
de los extremadamente pobres. Es decir, el gasto social ha potenciado el 
desarrollo de las oportunidades mas que el asistencialismo. 

Uno de los mayores limites de esta estrategia es que el gasto ha tenido un 
aumento creciente, sin que se haya mejorado de la misma manera el impacto de 
las politicas sociales. EI circulo virtuoso crecimiento mas gasto social debiera 
entonces incorporarmayores cambiospara avanzar en la reduccion de la pobreza 
y el mejoramiento de las oportunidades para los grupos mas desfavorecidos. 

3. POLITICAS SOCIALES 

a) Politicas economlcas y sociales 

Los noventa nos muestran que el crecimiento es condicion necesaria, pero no 
suficiente para la reduccion de la pobreza. Son varios los ejemplos de patses 
cuyo crecimiento no impacto positivamente en la reduccion de la pobreza". La 
acertada combinacion de crecimiento mas gasto social desmiente a quienes 
piensan que la mejor politica social es el crecimiento econornico. 

La decada pasada muestra 10 acertado de una politica social que cornbina 
politicascompensatorias conpoliticasuniversales. Los subsidioshan demostrado 
que permiten frenar el deterioro en los ingresos de los sectores pobres, pero 
no ayudan a salir de manera permanente de la pobreza. En tanto, la mantencion 
de politicas universales permite asegurar oportunidades a toda la poblacion. 

La politica social de los noventa logra articular de manera exitosa las politicas 
econornicas con las sociales. Estas ultimas ya no son solo un paliativo de los 
efectos de las primeras, como en los' 80 y tampoco se autonomizan de las 
politicas macroeconomicas, generando deficit fiscal, como habia sido la tonica 

Entre 1990-1999, Argentina crece en promedio a 2,6 y diminuye su pobreza en 7%, 
Uruguay crece a 2,5% promedio y disminuye su pobreza en un 47% y Costa Rica crece 
a un promedio de 2,3% y reduce su pobreza en 22% Venezuela y Brasil con un PIB 
similar de 0.3 puntos, el primero aumenta en 23,5% su poblacion pobre y el segundo la 
reduce en un 21% (Ver Clarisa Hardy, "Pobreza y desigualdades en America Latina: 
desafio de cambio en las politicas sociales", R('\~ Foro Chi/ell, Octubre 2003) 
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de los '70. Hoy existe complernentariedad entre ambas. La pobreza se reduce 
y mejoran los indicadores de calidad de vida, como 10 mostraron recientemente 
los datos del Censo 2002'. 

EI estado recupera una funcion activaen el ambito social. con un fuerteaumento 
del gasto social en los sectores ciaves tradicionales para la superacion de la 
pobreza (salud. educacion. vivienda. prevision). Se han mas que duplicado los 
presupuestos de salud y educacion. se han generado programas para atender 
a los grupos mas vulnerables. y se han logrado. especial mente en la cobertura 
de las politicas de prornocion. especialmente en educacion, cuva refonna se 
ha consolidadocomo prioridad de lapoliticasocialde la decada,dado su impacto 
en la reduccion de la pobreza y desigualdades Sin embargo, a las politicas de 
educacion como al conjunto de las politicas sectoriales les queda el desafio de 
lacalidad. Sin mejoramientos sustantivosen la calidad, no es viable la reduccion 
de las brechas que existen en la provision de servicios para los sectores pobres 
versus aquellos con rnayores recursos. 

b) Estrategias hacia la extrema pobreza 

En materia de superacion de la pobreza se han hecho intentos serios por 
instalar una forma de operar distinta, en la logica descrita de intersectorialidad 
y con una fuerte participacion del nivel local. Ello ha sido posible, porque se ha 
profundizado la descentralizacion y democratizacion del nivel local.A partirde 
la preocupacion por el estancarniento en la reduccion de la pobreza surgen 
programas destinados a disminuir particularmente la situacion de indigencia, 
pues lapoblacion extrernadamente pobrees mas renuente a salirde su situacion. 

Hacia mediados de la decada, se instala un nuevo programa que ilustra sobre 
el nuevo sentido que va buscando la politica social En 1994 se crea el Comite 
Intenninisterial Social (CIS) cuya tarea era disenar e implementar un Plan 
Nacional de Superacion de la Pobreza Se crea tambien el Consejo Nacional 
de Superacion de la Pobreza (CNSP), ente privado que colaboraria en la tarea 
con el Estado (el que mas tarde daria vida a la Fundacion Nacional de 
Superacion de la Pobreza) EI Programa Nacional de Superacion de la Pobreza 
y su implernentacion a traves del Plan Especial de Comunas constituyo un 
intento de focalizacion territorial y de intersectorialidad en las 79 comunas 
mas pobres del pais, Sin embargo, los escasos fondos de que dispuso, la 
deficiente coordinacion interscctorial, las falencias de la gestion local, la falta 

AI cornparar los datos del Censo 1992-2002. se pueden apreciar importantes 
rnejoramientos en todas las areas sociales 
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de incorporacion de privados, la poca capacidad de coordinacion de los 
organismos regionales, locales y provinciales y la incapacidad del programa 
de gcnerar politicas de ernpleo y fomento productivo contribuveron al escaso 
exito del programa 

EI 2000 se empieza a irnplernentar otra estratcgia, el Sistema de Proteccion 
Social Chile Solidario. Chile Solidario busca mejorar la focalizacion hacia los 
mas pobres. e integrar a los servicios y beneficios de la politica social a familias 
que hasta ahora han perrnanecido fuera de las redes de proteccion social 
estatales. Las familias incorporadas en el Sistema Chile Solidario. a traves del 
programa Puente. acceden de manera prioritaria a servicios, beneficios Y 
prestaciones monetarias. Los municipios tienen un rol central en el Chile 
Solidario que involucra un carnbioenlacultura municipal, pues el municipio ya 
no espera pasivamente la demanda por los servicios de la red social, sino que 
sale a incorporar las demandas de las familias mas pobres, que son contactadas 
directamente por personal llamado "apoyos familiares". EI sistema busca 
organizar la oferta de las politicas sociales, en su aspecto asistencial y 
prornocional, paraconectar a la familia con redes y oportunidades que puedan 
contribuir a la satisfaccion progresiva de necesidades basicas. Con ello se 
intenta disminuir la vulnerabilidad en que se encuentran las familias de extrema 
pobreza y crear un sistema de proteccion a estas. 

Estas dos estrategias de superacion de la extrema pobreza muestran un intcnto 
de abordar este problema desde una perspectiva intersectorial, buscando la 
vinculacion entre programas y generar la necesaria sinergia para la superacion 
de la pobreza. Arnbas intentan superar los nudos entices que enfrenta hoy la 
politica social al persistir en un esquema de accion que privilegia la accion 
sectorial y centralizada. 

Sin embargo, Chile Solidario representa una mirada mas cornpleja y compIeta 
del problemade las familias indigentesy sus posibilidades de exito son mayores 
Algunos aspectos destacados son que constituye una prioridad presidencial: 
que va dirigida a familias en territorios especificos, incorporando la nocion de 
capital social: que potencia el desarrollo de capacidades; que entrega un bono 
de proteccion familiar, aumentando los ingresos de las familias; que incorpora 
a casi todos los municipios del pais: que desarrol1a el concepto de minirnos 
sociales. Siendo un programa en marcha, no es posible evaluar sus resultados, 
pero es destacable como una estrategia innovadora a nivel nacional, para la 
superacion de la indigencia 
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DESAFfos ACTUALES EN LA SUPERACION DE LA 
POBREZA 

a) Pobreza y sltuaclones de translto 

Recientemente MideplanHi elaboro una encuesta tipo panel, donde por primera 
vez se analiza laevolucion en Chile de la pobreza. La muestra,de tipo aleatoria, 
considera 5.000 hogares encuestados por la CASEN el ano 1996, que fueron 
re-encuestados el100 1, incluyendo a aquellos hogares que se desmembraron 
de sus nucleos originales hasta el100 I. Los datos se elaboran a partir de la 
metodologia de la "Linea de Pobreza" y la muestra tiene representatividad 
para las regiones de Atacama, Maule, Bio-Bio y Metropolitana. Los datos se 
analizan en base a la metodologia de la "Linea de Pobreza". 

£1 estudio (Cuadro N° 1) muestra que, tras las tendencias estables en la 
reduccion de los numeros agregados de pobreza, se pueden ver diversos 
aspectos de suma relevancia, en particular la alta movilidad de los pobres en 
un periodo de cinco afios. Es la llamada "rotacion de la pobreza", que da 
cuenta de entradas y salidas de las personas de su condicion de pobreza 0 

indigencia De los indigentes detectados en 1996, un 78% ya no 10 era el100 I 
y un 60% de 10 pobres tarnbien habia dejado de serlo. Sin embargo, un II % de 
la poblacion no pobre ingreso al segmento de pobreza durante esos cinco 
anos. Como es obvio pensar, existe mayor movilidad de hogares respecto a 
aquellos cuyos ingresos estan en las proxirnidades de la linea de pobreza. La 
encuesta panel muestra que la pobreza no es una situacion estatica, sino que 
hay ciertas condiciones de vulnerabilidad de los sectores pobres que los hace 
verse mas afectados por los cambios economicos. 

Cuadro N°1
 
SITUACION DE LOS HOGARES 1996-100I
 

1996 2001 

Indigentrs Pobres no indigentes No pobres Total 
Indigentes 10% 19% 1.8% 4.8% 
Pobres no indigentes l.3~o 50% 9.2% 155% 
No pobres 20~o 70~o 70.7% 79.8% 

Total 4.3~/o 14.0% 817% 100.0% 
Fuente Mideplan, dinarnica de la pobreza Resultados eneuesta panel 1996-2001, Die. 2002 

Mideplan, Diuamica d" lapobrcza: resultados de la I!II("/I"sla iX1I/,,1 i 996-200l , dieiembre 
2002. 
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Hay un 9,2°0 de los hogares que no logran superar su condicion de pobreza 0 

indigencia en el periodo de 5 anos de analisis. Gran parte de la rotacion de los 
hogares se hace al interior del mundo de la pobreza, 10 que muestra que existe 
un nucleo "duro" de pobreza que pennanece por largo tiempo en esa condici6n. 

EI otro grupo, que logra superar su pobreza 0 indigencia entre 1996-2001, es 
de un 11 % de los hogares de la muestra 

b)	 La pobreza dura 

La cifra antes expuesta nos muestra que la pobreza "dura" esta compuesta 
por personas con condiciones de deficiencia en el desarrollo de sus capacidades, 
que adquiere un caracter estructural y no les permite superar su condici6n. 

Existe una alta heterogeneidad al interior de estos sectores de pobreza "dura". 
Las situaciones carenciales de los individuos tienen causas muy complejas y 
diversas, siendo asi necesario ver el problema desde una mirada que incorpore 
la integralidad de factores que influyen causalmente en la reproducci6n de la 
pobreza actual". 

Asi, por ejernplo, la situacion de pobreza de las mujeres jefas de hogar difiere 
de la de los adultos mayores inactivos 0 de los asalariados en sectores 
productivos que ya no resultan economicamente viables. Del mismo modo, los 
procesos que conducen ala deprivacion son muy especificos e incluso pueden 
ser divergentes entre si, por 10 que se requiere el disefio de politicas especificas 
para los deterrninados grupos 

La elaboracion de una altemativa frente a 1apobreza "dura" debe considerar a 10 
menos dos tipos de restricciones. La primera se relaciona con que este sector esta 
poco integrado al mercado del trabajo asalariado y la segunda consiste en que 1a 
oferta de subsidios monetarios es solo una soluci6n aparente, porque es extema, 
compensatoria y no implica una solucion real y de fondo. Esto es asi por cuanto 
con ello las familiaspueden pasar las lineasde carencias(indigenciay subalimentaci6n 
grave) gracias a un conjunto de subsidies y programas, pero de una manera que no 
asegura, ni siquiera en e) largo plazo, que la mejoria se genere mediante acciones 
aut6nomas y autosostenidas que permitan su pennanencia en el tiempo". 

I:	 Ver, Bengoa, 1. "Inforrne sobre la pobreza". Revista Tenias Sociales. Sur Profesionales. 
Santiago de Chile 1996; Parker, C J999, "Evaluacion de Impacto en Programas de 
Superacion de Pobreza el, Caso del Fondo de Solidaridad de Inversion Social (FOSIS) de 
Chile", lnforme Tecnico. IDRC-CIID 

I:	 Mac-Lure, Oscar, (};xc!lIs/(ill ell Chile? De la desiutegracion ala integracion. OIT, 1994 
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c) Algunas consideraciones 

l.o que nosmuestrael analisisde 1a pobreza"dura" y lassituaciones de "transite 
de la pobreza" es que la linea de pobreza es insuficiente para determinar 
cuales son las condicionesy posibilidadesque tienen esas familiasy personas 
paraaprovecharlascondicionesde desarrolloy la estructurade oportunidades 
que la sociedad les brinda 

Loque muestraesta encuestaes un temaque ya se habiapuestoen ladiscusion 
publica, en terrninos de senalar que existia una suerte de agotamiento de las 
politicas publicas hacia la pobreza y, fundamental mente de la necesidad de 
mejorar los indicadores de pobreza, pues el solo considerar los ingresos 
monetarios comofactorexplicativo de la pobreza, dejade ladootros problemas 
socia1es que la caracterizan. 

Si se toma en cuenta el ingreso solamente, como se preguntara la Fundacion 
Nacional de Superacion de la Pobreza!' i,existe una verdadera diferencia 
entre un individuo que recibe $40 mil al mes(pobre segun la CASEN 2000) Y 
otro que obtiene $42 mil (no pobre segun la encuesta). La pregunta por la 
movilidad entre las lineasy las condicionesque impiden lacaida en la pobreza 
del no pobre y en la indigencia al pobre, esta recien siendo consideradas, 
principalmente a la luzde lascondiciones de vulnerabilidad enqueseencuentran 
los dos primerosquintiles. 

La solucion a largo plazo, evidentementese relacionacon el desarrollo de las 
capacidadespropias. Pero no se puede simplificarel problema, En los hogares 
de pobreza"dura", porejernplo, se hacedificil pensarque tengan posibilidades 
de exito programas de corto plazo de apoyo a la iniciativa individual en la 
busqueda de ingresos. Como muestra la encuesta panel de Mideplan, es 
necesario evrtar la reproduccion de la pobreza, ya que la gran mayoriade los 
hogaresque se separan de su nucleooriginal,continuanen la mismasituacion 
socioeconornica que su hogar de origen, y quienes provienen de hogares 
indigentes, se empobrecen aun mas, EI desafio esta en disefiar programas 
tlexibles que permitan un acompafiamiento integral, que posibiliten 
progresivamente e1 desarrollo de nuevascapacidades y destrezas de losdistintos 
miembros del hogar, que generen estimulosa los esfuerzos en la consecucion 
de niveles de vida mas adecuados. 

Enrrevista a Jose Bengoa, Presidente FNSP. Diario electronico EI Mostrador, 5/7/0 I 
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Las cifras que hernos observado de rotacion de la pobreza y reproduccion de 
esta en los nuevos hogares, nos obligan a mantener vigente y mejor focalizada 
la red asistencial de subsidios. Esta debe responder a estrictos criterios de 
focalizacion, pero tiene que readecuarse para facilitar su articulacion con los 
programas de inversion social. En esta concepcion, las politicas asistenciales 
pasan a ser, mas que paliativos de la extrema pobreza, parte integrante y 
componentes de la inversion social publica, garantizando la equidad de estas. 

LAS TAREAS DEL FUTURO 0 ESTRATEGIAS Y 
CAMBIOS POSIBLES EN LAS POLITICAS SOCIALES 

1. Re-conceptuallzaclon 

El concepto operacional que orienta el diseno, implementacion y evaluacion de 
politicas publicassiguesiendoelde "pobrezade ingresos". Hastahaceunadecada, 
prevalecia el concepto de "pobreza de ingresos" como nocion rectora en la 
irnplementacion y evaluacion de politicaspublicas. Hoydia existeconsensoque la 
pobrezaes un fenorneno complejo y multidimensional, en lascausasque lageneran 
y sus efectos, 10 que ha irnplicadola revision y replanteamiento de los marcos 
conceptuales, instrumentales, y las estrategiasde intervencion de la pobreza. De 
esta rnanerase han desarrollado perspectivas analiticasde mayorintegralidad que 
consideran en la definicion, rnedicion e intervencion en pobreza, ademas de las 
tradicionales dimensiones referidas a lacarencia de bienesmateriales (alimentacion, 
vestido, techoyeducacion), nuevascategorias, tales comolasaportadas porAmartya 
Sean14 en su teoria sobre capacidadesy realizacionesy en creacion del indice de 
Desarrollo Humano,0 bien,comolasnocionesde vulnerabilidad, proteccion social 
y manejo social de riesgo", el enfoque de Derechos de segunda y tercera 
generacion, las nocionesde capital social", y el enfoque de exclusion". 

En los noventa se ha desafiado el uso estandarizado de este concepto, 10 que 
ha lIevado ala incorporacion de una mirada mas amplia acerca de la pobreza, 
integrando dimensiones que tienen relacion con la naturaleza y contexto 

1" Sean A. YNussbaum M. "Capacidad y bienestar, c1aves esenciales del desarrollo. En La 
calidad de "ida. FCE. Mexico. 1996. 
Holzman, R. y Jorgenseen, S "Manejo social del riesgo: un marco conceptual para la 
proteccion social y mas alia". Banco Mundial. 2000 
Durston, J "Construyendo capital social comunitario". En Revista de 10 C/~PAL N° 69 
Santiago de Chile 1999. 
De los Rios, D. "Exclusion social y politicas sociales". En Exclusion social)' reducciou 
de 10 pobreza t>II America Latina y fJ Caribe. FLACSO. Banco Mundial. 2000. 
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socioantropol6gico de los pobres, superando de esta manera la mirada 
economica". 

En primer lugar, porque aun con incremento de las tasas de crecimiento 
persisten segmentos de la poblacion que no superanla lineade la pobreza. Ello 
tiene como consecuencia la necesidad de plantear el problema desde una 
mirada que permita preguntar por la diversidad de factores que influyen 
causalmente en la reproduccion de la pobreza. 

Una familia tiene multiples recursos, materialese inmateriales. Saber cuales 
sonesos recursos y cualesson las barreras que enfrentanesas familias, conocer 
sus estrategias de supervivencia y superacion es indispensable para activar 
estos recursos, de manera que las personas puedan aprovechar la estructura 
de oportunidades existente. Diversos estudios" muestran que existen 
estrategias para activar esas capacidades y que la combinacion de ambas 
debe relacionarse con unaestructura de oportunidades que permitala movilidad 
social. De acuerdo a los estudios realizados, hay bienes como la familia, las 
redes del \ ecindario, la iglesia, la escuela y las organizaciones de base que 
pueden actuar comoelementosque activen las oportunidades de las personas 
mas pobres. Uno de los desafios de los programas sociales es potenciar este 
capital social y convertirloen una instancia que desarrolle capacidades. 

2.	 Crecimiento econ6mico y activaci6n del capital social 

EI crecimiento sigue siendo el gran impulsor de la generacion de empleos y 
por tanto, fuente de ingresospara los hogares. Sin su presencia,es improbable 
la reduccion masiva de la pobreza. La recuperacion del crecimiento posee 
profundasimplicanciassociales. 

Ciertamente, no a todos beneficia de igual modo el crecimiento econornico, 
por 10 que se requiereque las oportunidadesabiertas por la economia lleguen 
a los sectores mas pobres y estos puedan aprovecharlas. 

~--------------~-

I'	 Parker, Cristian, Evaluacion de tmpacto ell Programas de superacion de pobreza, el 
coso del FOSIS, 2003. 

1Q	 Ver Irarrazaval, Ignacio "Habilitacion, politica social y pobreza", Colecciou Estudios 
Publicos. CEP, 1995; Espinoza., Vicente "Redes sociales y superacion de la pobreza", 
Rev. Irabaio Social, Pontificia Uuiversidad Catolica de Chile, Agosto 1995; Martinez, 
Javier y Margarita Palacios. Informe sobre 10 deceucia. La Diferenciacion estamental de 
la pobreza y los subsidiospublicos, Ediciones SUR, Coleccion Estudios Urbanos, 1996. 
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Se ha estudiadola intluenciaque tienen factores como los activos de los pobres 
capital humano, capital social ycapital fisico, en lascondiciones devidaygeneracion 
de ingresos. Losactivos puedensertransfonnadosdedos fonnas:pormediode la 
intensificacion de lasestrategias existentes 0 pormediode nuevas 0 diversificadas 
estrategias. La manera como se usen y que estrategias seran adoptadas en 
situaciones de crisiseconomica estadetenninado par la familia, las relaciones al 
interior delhogary factores comunitarios. Porotrolado, losfactores dedesigualdad 
al interior del hogar, en terminos de genero, edad, y referido a derechos y 
obligaciones, se traduce en diferencias en las habilidades para hacer frente a las 
dificultadas economicas. Porultimo, lacapacidad de respuestade lacomunidad a 
loscambiosextemos, dependede su stockde capital social (las normas, las redes 
de reciprocidad transfonnadas en organizaciones sociales, etc.)". 

Noobstante, iniciativas enel sentidode aprovechar ladisponibilidad deactivos en 
las familias y personas son importantes para canalizar capacidad de trabajo 0 

emprendimiento. Un ejemplo de ello son las iniciativas que realizan diversas 
instituciones de apoyo almicrocredito paralossectores maspobres. Asirnismo, las 
politicas orientadas a incentivar la incorporaci6n de las mujeres al mercadode 
trabajo, repercuten positivamente nosoloenelaumentodel ingreso del hogar, sino 
quees un factor de mejorarniento en ladistribucion del ingreso".Enestepuntolas 
politicas sociales tienenunatareaimportante en facilitar lascondiciones de acceso 
al mercado laboral de las mujeres de sectores mas pobres, profundizando y 
extendiendo medidas comolajomadaescolar compIeta,laampl iacion decobertura 
de laeducaci6n pre-escolar, el accesoa salascuna y la flexibilizacion laboral. 

Muchas de estas politicas encuentran una aplicacion parcial 0 en ciernes, 
producto del impulso que han tenido las politica sociales desde los 90 a la 
fecha. Sin embargo, las politicas sociales no han logrado adaptarse y 
acomodarse con la velocidad requerida a las nuevas dinamicas economicas y 
sociales que se estan generando en los ultimos anos. 

Moser, Caroline 1996. "Confronting Crisis A Comparative Study of Household 
Responses to Poverty and Vulnerability in Four Poor Urban Communities". 
Environmentally Sustainable Development Studies andMonographs Series No.8. The 
World Bank. 
Como 10plantea Beyer, Harald ("Distribuci6n del ingreso: antecedentes para la discusion", 
EstudiosPublicosN" 65,CEP, 1997), una de las variables que incide en la mala distribuci6n 
del ingreso en Chile es la baja participacion laboral de las mujeres de sectores mas 
pobres Las mujeres del quinto quintil tienen una tasa de participacion laboral que dobla 
la de las mujeres del primer quintil. Ver adernas, Torche Aristides, "Conceptos y 
estrategias para superar la pobreza en Chile", en Chile Sin pobreza 1I.l'IIel/O posible, LyD 
y Fundaci6n Miguel Kast (2003). 

359 



Maria Pia Martin .v1l<,\·m desafio» de 1£1 estrategia de crccinuenio mas ... 

3. Descentralizaci6n 

De alguna manera toda politica social es local. Los problemas que enfrentan 
las politicas sociales son diferentes segun eJ territorio y estan distribuidos de 
una manera muy poco uniforme en este. La Jucha contra Ja pobreza exige 
condiciones de adaptacion y de flexibilidad a las particularidades y 
caracteristicas de la pobreza que los gobiemos centrales no pueden lograr. 

Lasventajas de descentralizar laspoliticas socialesson multiples. Permite,entre 
otros aspectos, generar diagnosticos mas certeros y formular politicas 
heterogeneas, diferenciadas y focalizadas. Sinembargo, paraque estosrequisitos 
secumplansedebengenerarpoliticas parasuperarlas ineficiencias en el proceso 
descentralizador como la contradiccion entre los rigidos criterios de Ja 
adrninistracion central estataJ y lanecesidad deprograrnas flexibles, elclientelismo 
politico, Jaheterogeneidad en Ja capacidad tecnica y financiera de losmunicipios 
y Ja ausencia de coordinacion intersectorial. Por otra parte, en el proceso de 
descentralizacion sedebenconsiderar riesgos talescomolaseconomias deescala 
y extemalidades en laprovision deservicios quepodrian derivar en unaproduccion 
suboptimade losservicios socialespor partede los municipios. 

Descentralizar impJicano solo otorgar mas atribuciones al ambito local, sino 
poder incorporar actores como ONGs y privados a la generacion e 
implementacionde politicas. En materiade politicas sociales, la contribucion 
de multiples organizaciones, fundaciones, asociaciones y voluntariado debe 
ser potenciada y aprovechada de mejor manera. La provision de servicios no 
necesariamente fa reaJizasiempre y de mejor manera el estado. 

Ello exige un cambio en la implernentacion de gran parte de las politicas hoy 
en curso y un cambio de rnodelo, pues el vigente se basa en un estado 
centralizado, donde lasdecisionesse tomanconpoca informacion y se plantean 
soluciones homogeneas aun cuando las situaciones sean heterogeneas. 

4. Meloramlentos en la gesti6n 

Las politicas sociales enfrentan problemas de eficiencia y eficacia del gasto 
social. Laexcesiva cantidad de programas sociales, laduplicacion de losmismos, 
Jaexistenciade multiplesprogramas pilotoque no logran institucionalizarse, la 
gran diversidad de programasy especialmente la logica sectorial de mantener 
una"carterade programas", independientede sus impactos0 resultados,atenta 
contra una buena gestion del gasto. 
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E1 aumento de la eficacia de los recursos implica la necesidad de evaluar los 
programas sociales. Hastaahorase ha desarrollado un sistemade seguimiento de 
los proyectos de inversion publica y evaluaciones pilotode programas sociales. 
Ademas existe un seguirniento de la ejecucion del gasto y, en el marco de la 
modernizacion delestado, sehanelaborado indicadores de desempeno ydegesti6n 
de los organismos publicos. Sin embargo, estos procesos no apuntan 0 son 
coincidentes necesariamente con la evaluaci6n de la calidad e impacto de los 
programas, Los programas en general carecen de evaluacion y, cuando esta se 
efectua, apuntaa lacoberturayel gasto, peronoal impacto sobrelosbeneficiarios, 
ni ala rentabilidad social comparativa de los programas sociales. Muchosde los 
resultados de evaluaciones no se traducen en medidas efectivas de cambio, 
mejoramientos en lagestion, redisefio e inclusoeliminacion de losprogramas". 

5. Mejorar la focalizaci6n 

La focalizaci6n es vista, por algunos sectores, como la panacea para lograr 
una mayor eficacia y eficiencia en las politicas sociales. Sin embargo, no 
existe una relacion probada entre focalizacion y eficiencia. Adicionalmente, 
las inequidades en areas como la salud 0 la educaci6n, no se resuelven con 
mayorfocalizaci6n. Porotraparte,losproblemasmedioambientales 0 de gesti6n 
urbana estan fuera de este ambito. La focalizacion es util como orientaci6n 
del gasto hacia los sectores mas pobres, pero es un instrumento limitado para 
resolver el conjunto de dilemas de la politica social. 

Todavia quedan mejoramientos importantes que hacer en materia de 
focalizacion de subsidios monetarios:al observar en detalle, se aprecian estos 
aportes diferenciados en la superaci6n de la pobreza: el SUF es relevante 
para el decil mas pobre, pero las PASIS estan desfocalizadas. La mayoria de 
loshogarespobres, cuandoadquiere unaviviendasocial, comprometennuevos 
gastos (luz, agua, electricidad, gas y en los pobres no indigente, dividendos), 
que ante condiciones de quiebres (perdida de empleo, enfermedad) debieran 
tener respuesta de la red asistencial. Este y otros ejemplos similares, 0 la 
vinculaci6nde los subsidioscon aspectosde promoci6n(ya se hace en algunos 
con educaci6n,salud)son lineasque hayque profundizarpara un mejorimpacto 
y adecuaci6n del gasto social en los sectores mas pobres. 

Por otra parte, la necesidad de focalizar programas y politicas en grupos 
especificos para igualar oportunidades, en areas como salud, educaci6n 0 

La evaluacion de programas sociales y productivos, hecha por la Dipres del Ministerio 
de Hacienda, es una buena sefial en esa direccion, pero aun insuficiente. 
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vivienda. persisien. Se han realizado multiples programas compensatorios y 
programas de igualacion de oportunidades a grupos mas vulnerables. La 
informacion sobre las caractertsticas de las personas mas pobres es 
fundamental para mejorar Ja focalizacion de las politicas. 

6. EI sistema de protecci6n social 

Laspoliticas sociales deben responder entonces aldesafio decrecimiento, empleo 
y proteccion social. En materia de ingresos y de satisfaccion de necesidades 
basicashay que generar una oferta (Ia sola existencia de Chile Solidario no es 
suticientepara garantizar soluciones a losgrupos indigentes). Una vezque una 
familia superael umbra1 de la pobreza, no saledefinitivamente de esta,sinoque 
el riesgo de caer bajo la linea esta siemprepresente, dadas las condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo de losmas pobres antelosciclos decrecimiento economico 
Ello porque las tasas de crecimiento no siempretienen un correlatoigualen la 
creacion de empleo, y porque, de nomediarpoliticas sociales efectivas, noexiste 
un efecto social automatico del crecimiento (0 chorreo). 

La gran meta pais de estos proxirnos afios debe ser entonces establecer una 
red de proteccion y dar oportunidades a los mas pobres, definiendo como 
politicaprioritariala superacion de la pobreza. 

Consolidar las prestacionescomo una red de proteccion social, que garantice 
minimos sociales y complementarestas acciones con medidas que protejan a 
las personas ante eventos catastroficos como alguna enfermedad, la perdida 
temporaldel empleo,0 la perdidade competitividaddel sector productivodel 
cual forman parte, son desafios centrales para las politicas sociales". 

Un camino de reelaboracion de la politica social es caminar hacia el 
establecimiento de un sistema de proteccion social. Hoy dia existe una suma 
de prestaciones socialesy programas, perono existe una institucionalidad que 
los reuna, ni unaredque permitaventanilla unica, nicoordinacion intersectorial 
ni criterioscompartidosde eJegibilidad, adernasque el sistema no cuenta con 
una logica de derechosexigibJes. Todasesas falenciasdebieran ser superadas 
al crear el sistema de proteccion social. 

EI sistema de proteccion social debiera ser un sistema de asistencia que 
respondaa las condicionesde vulnerabilidadde los pobres (protegerlosde los 

Una completa elaboracion sobre minimos sociales puede verse en, Propuestas para 10 
futuropolitico social, Fundacion Nacional para la Superacion de la Pobreza, J999. 
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quiebres 0 situaciones de riesgo). En ese sentido hay que generar asistencia, 
pero tambien promocion, con diferente tipo de prestaciones, no solo 
asistenciales, que se ponen en marcha y se garantizan para los grupos mas 
pobres y/o vulnerables. EI establecer un sistema de proteccion social implica 
instalar ciertos minimos sociales garantizados, que no constituyan un techo, 
sino un piso de prestaciones y generar, a traves de minimos exigibles, la 
generacion de derechos de acceso a esos minimos sociales. El sistema disefiado 
debe contribuir a generar una estructura de oportunidades y no solo de 
prestaciones asistenciales. Esta debe ser una instancia que permita desarrollar 
las capacidades de los mas pobres. 

Al mismo tiempo de establecer este sistema, se debe mantener el sistema de 
prestaciones universales como una estructura de oportunidades que facilite 0 

potencie la movilidad social y el desarrollo de capital humano, bajo la premisa 
de no nivelar hacia abajo las prestaciones, pues perjudica la movilidad social. 

Este sistema debe aportar en potenciar la relacion con la constelacion de 
actores que forman parte del sistema: sector publico, sector privado y sector 
informal, destacandose la estrecha interrelacion entre los beneficiarios, los 
gobiemos y las instituciones. 

Si los sistemas de proteccion efectivamente logran articular la asistencia con 
una red social de desarrollo, universal, ciudadana, con enfasis en el capital 
humano, su potencial de impacto sera ciertamente mucho mayor. 

La idea es armonizar acceso donde no son universales (medida contra la 
exclusion y marginalidad) con provision de calidad (enfrenta desigualdad), que 
combinados permitan crear una red de proteccion social. Cornbinacion 
compleja, dificiJ de implementar, pero es la salvaguardia antes que los minimos 
se transformen en un techo y no en un piso, que potencie la desigualdad. Por 
eso, la red de proteccion social debe cumplir dos funciones: guarecer a los 
mas pobres frente a quiebres 0 a su vulnerabilidad y crear una estructura de 
oportunidades. De otro modo, la red solo garantizara intervencion publica 
cuando los mecanismos de mercado no existen 0 colapsan No puede operar 
sobre la base de la excepcion. Debe ser un sistema de estructura de 
oportunidades, donde hay un proceso y un conjunto de beneficios de diferente 
tipo y no solo asistenciales, que se ponen en marcha. 
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