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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 

170 



La gobernabilidad en los tiempos de caos Luciano Tomassini 

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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