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Resumen: Se plantea en este texto que la democracia surgida de la transicion chi
lena tiene un caracter elitista tanto en terminos de los conceptos que la inspiran,
como de las praciicas impulsadas por la cupula del poder politico. Esa concepcion
esiapresente de modo transversal al arco politico y hundesus raices en una tradi
cionanterior a losafios noventa, habiendose reforzado recientemente. Ello noquiere
decir que la pariicipacion ciudadana no este presentee Antes bien, esta presente
en multiples prdciicas, no solo de la sociedad civil organizada, sino iambien de
programas publicae de ejecucion local. Sin embargo, el modelo de gobernabilidad
surgido de los acuerdos de la transicion democraiica a fines de los afios ochenta
ha impedido hasta lafecha que dichas practicas se proyecten adecuadamente en el
plano politico. Lasociedad chilena parece estardando muestras queesa proueccion
es una necesidad politica y que 10 quehasta hoy ha producido estabilidad no nece
sariamente seguira haciendolo en el futuro, pues el sistema politico va perdiendo
representatividad.

EL SELLO PARTICULAR DE LA DEMOCRACIA CHILENA

En 1990 no solamente asumi6 un gobierno democratico luego de die
ciseis afios y medio de dictadura rnilitar, sino que se dio un paso que for
maba parte de un proceso mas largo. Segun el periodista Rafael Otano, la
escena inicial de este proceso ocurri6 en un oscuro seminario realizado
en un an6nimo hotel centrico de Santiago a mediados de 1984, en plena
dictadura. En esa oportunidad, el dirigente democratacristiano Patricio
Aylwin habria planteado por primera vez ante los circulos opositores de
la epoca la necesidad de aceptar la institucionalidad establecida por el
regimen militar para canalizar la lucha democratica, esta vez "desde den
tro" de la misma. Este planteamiento fundaria luego la estrategia apli
cada con exito frente al plebiscito de 1988 y daria vigencia hasta hoy a la
constituci6n politica del Estado impuesta por Augusto Pinochet en 1980

Una primera version de los contenidos de este articulo fue presentada en el Tercer En
cuentro Europa America Latina sobre Democracia Participativa, organizado por la Ecole
de Sciences Po y el Banco Interamericano de Desarrollo en Poitiers, Francia el 1 y 2 de
junio de 2007. La investigacion de base ha sido financiada por los proyectos FONDECYT
No. 1060087 - 1085180.
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(Otano 1995).1 Moulian, en cambio, remite el origen a 197~ fecha en la cual
el general Pinochet pronunci6 un discurso sobre el disefio institucional
de "democracia protegida" que queria establecer para Chile como objetivo
del gobierno militar. Moulian (1997)10 llama la "jaula de hierro" de la cual
aiin no podemos salir, treinta afios despues,

En cualquier caso, podemos decir que en 1990 se zanj6 la restauraci6n
de las instituciones democratico-representativas, luego de que Pinochet
reconociera a regaftadientes su derrota en el plebiscito sucesorio de octu
bre de 1988. Dichas instituciones quedaban condicionadas, sin embargo,
por un conjunto de resguardos y "enclaves autoritarios", que las limitaban,
la mayor parte de ellos consagrados en la constituci6n de 1980. Mencione
mos entre ellos un porcentaje de senadores designados por las fuerzas
armadas, cuyos comandantes en jefe gozarian ademas de inamovilidad
en el cargo; otros designados por la Corte Suprema, cuyos miembros ha
bian sido renovados por el propio Pinochet en 1989 y finalmente otros
senadores designados por el mismo, quien ademas asumiria como sena
dor vitalicio en su calidad de ex-presidente. Antes de ella, sin embargo, el
general debia completar su periodo como comandante en jefe del ejercito,
que expiraba en marzo de 1998. Las fuerzas armadas tenian presencia
tambien en calidad de "garantes de la institucionalidad'" en el Consejo
de Seguridad Nacional que no dependia del ejecutivo y en el Tribunal
Constitucional, asf como su presupuesto asegurado automaticamente, por
la via.de recibir el10 por ciento de los ingresos por ventas de la -mineria
estatal del cobre. Vale decir que las fuerzas armadas contaban con autono
mia financiera y politica, asi como con influencia directa en 6rganos claves
de la gobernabilidad.

El cuadro se complete con el redisefio del sistema y la geografia elec
toral.' Mediante el sistema electoral binominal, cada distrito (y circuns
cripci6n senatorial) elige dosrepresentantes al parlamento. Para que un
bloque pueda elegir dos parlamentarios, su votaci6n debe doblar a la de
su competidor. Este sistema tiene el efecto de asegurar la existencia de
dos bloques: uno mayoritario que obtiene algo mas de la mitad de los cu
pos parlamentarios y uno minoritario (la derecha) que se ve favorecido
pues practicamente se asegura la otra mitad, la que se convertia en ma
yoria en el Senado gracias a los senadores designados (hasta la reforma
constitucional de 2005, cuando se eliminaron los senadores designados
y vitalicios). Adicionalmente impide tambien hasta la fecha la llegada 'al
parlamento de fuerzas minoritarias no adscritas a los grandes bloques,

1. Patricio Aylwin, que habia encabezado el Senado opositor a Salvador Allende en 1973,
llegaria a ser el primer presidente de la transici6n democratica (1990-1994).

2. Tanto el sistema binominal como los distritos electorales fueron disefiados por el go
bierno militar en 1989, teniendo a la vista los resultados del plebiscito, con el fin de reforzar
la presencia de la derecha.
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como ocurre con el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda. En
general, dificulta el surgimiento de nuevas fuerzas politicas por fuera de
los bloques principales." Los resguardos adicionales para evitar cualquier
cambio significativo fueron el establecimiento de mayorias de tres quintos
y cuatro septimos para materiasconstitucionales y otras leyes especia
les y la posibilidad de invocar inconstitucionalidad de las leyes, frente
a un tribunal constitucional tambien proclive a las fuerzas que dejaban
el gobierno.' Otras instituciones, como el Banco Central, tambien fueron
retiradas del posible control electoral, autonomizandolo de la gestion del
gubernamental. Algo similar se hizo en 1992, en el marco de los mismos
acuerdos, con la television publica.

Todo ello ha permitido a la coalicion mayoritaria, de centro-izquierda,
que se habia movilizado en los afios ochenta por la recuperacion democra
tica, conducir cuatro gobiernos sucesivos, todos ellos bajo la misma consti
tucion politica de 1980,la cual se ha ido modificando lenta y parcialmente.
La reforma constitucional aprobada en agosto de 2005elimina 0 modifica
los principales enclaves autoritarios, con excepcion del sistema electoral
binominal que se mantiene. Ello permitio que la legislatura iniciada en
marzo de 2006 fuese la primera completamente elegida desde 1973.Luego
de una dec ada y media de recuperada la democracia politica, lestaria por
fin Chile abriendose a una nueva etapa politica?

Tambien ha prevalecido una oposicion con poder de veto en todas
las materias institucionales relevantes, con una fuerte presencia de los
hombres de Pinochet, organizados en 10 que. ha llegado a ser el partido
mas votado en el pais, la Union Democratica Independiente (UDI).5 Son
los mismos que detentan ademas el poder economico -obtenido de las
privatizaciones de los ochenta 0 heredado de fortunas familiares- y el

3. En 2007 se produjeron escisiones y expulsiones de parlamentarios en tres partidos
(dos de gobierno y uno de oposicion), los que comenzaron a actuar como bloque de inde
pendientes. El destino de tal bloque, sin embargo, no supero la coyuntura electoral de fines
de 2009, donde volvio a regir el sistema binominal en la estructuracion de los bloques poli
ticos, con escasas expresiones minoritarias que negocian su apoyo a los dos bloques.

4. Si bien la composicion del Tribunal Constitucional se ha ido equilibrando con el
tiempo, la reforma constitucional de 2005 amplio sus funciones y fortalecio su rol, 10que
ha sido invocado por la oposicion en diversas ocasiones para modificar leyes y politicas
gubernamentales. Durante 2008 el tribunal impidio al Ministerio de Salud la distribucion
del anticonceptivo conocido como pildora del dia despues y declaro inconstitucional un
prestarno solicitado por el gobierno para financiar el transporte publico en la ciudad de
Santiago. Vale decir que el Tribunal Constitucional es hoy mas fuerte en su defensa de la
constitucion de 1980.

5. Tambien el pinochetismo ha sido fuerte dentro del otro partido de derecha, Renova
cion Nacional (RN), especialmente entre su bancada de senadores, aunque la composicion
global del partido es mas amplia y la influencia pinochetista ha ido disminuyendo con el
tiempo,
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control de la prensa escrita (a traves de un duopolio) y cuatro de cinco
canales de television," Tambien controlan las principales instituciones de
educacion superior privada, tanto tradicionales (universidades catolicas)
como las nuevas, que se han multiplicado desde 1982,gracias a generosas
donaciones empresariales, respaldadas en las exenciones impositivas que
les brinda el Estado.

El sistema instituido mantuvo hasta el afio 2010sin representacion par
lamentaria a la izquierda mas radical (comunistas, humanistas y otras co
rrientes) a pesar de contar con una media de entre 6 por ciento y 10 por
ciento de la votacion durante todo el periodo. Todo 10 anterior ha llevado
a que prevalezca una politica que proyecta la negociacion inicial de la
transicion: todo 10 .relevante se debe negociar entre los dos bloques prin
cipales. Mientras uno domina en 10 economico y cultural y posee veto
politico, el otro domina parcialmente en 10 politico a traves del control
del ejecutivo. Mientras tanto el espacio publico se va vaciando de actores
sociales y de conflictos reales.

En sintesis puede decirse que la transicion se hizo viable a traves de
una negociaci6n no explicita y sin pacta formal, con una agenda orientada
principalmente a la reconstitucion y el redisefio institucional de la demo
cracia, asegurando la protecci6n de Pinochet y la mantencion de la ley de
amnistia que favorecia a los militares que habian violado los derechos hu
manos. Se omitieron formas de participacion institucionalizada y se busco
neutralizar, por la via de la fragmentacion y la falta de financiamiento, el
sistema de organizaci6n no gubernamental que se habia desarrollado en
los ochenta y que habia sido factor importante de la lucha democratica.'

A pesar de la enorme movilizacion popular que antecedi6 la demo
cratizaci6n politica, en Chile se impuso a partir de 1987 una vision de la
transici6n que la acot6 alograr un acuerdo entre las fuerzas armadas y sus
aliados por un lado, y las elites politicas pro democraticas por el otro, todo
ello al interior del orden juridico y el calendario politico impuesto por
Pinochet en 1980.Dicha negociacion no solo involucre importantes conce-

6. La oposicion de derecha cuenta ademas con presencia en los directorios de los dos
medios de comunicacion estatal (LaNaci6n y television nacional), los que ademas no reciben
aportes publicos, sino que deben financiarse comercialmente. £1avisaje comercial proviene
principalmente de los grandes grupos economicos y ha favorecido consistentemente a los
medios de derecha. La publicidad estatal no corrige esta tendencia, ya que tambien ha ac
tuado segun criterios de mercado.

7. £1 sector no gubernamental se ha ido reconvirtiendo en empresas consultoras y ejecu
toras de las polfticas publicas, que externalizan su operacion. Tarnbien ha ido surgiendo un
importante sector de organizaciones vinculadas a la filantropia empresarial y han crecido
significativamente las organizaciones caritativas ligadas a la Iglesia Catolica. Lo que ha
declinado en este proceso ha sido la capacidad de propuesta, asi como la masa critica aso
ciada a los centros academicos independientes y a las organizaciones no gubernamentales
durante los afios ochenta.
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siones por parte de las fuerzas democraticas, sino que suponia tambien la
desactivacion de los movimientos sociopoliticos que habian hecho posible
la negociacion misma,"

El proceso politico se habia radicalizado a partir de 1983, con el ciclo
de protestas nacionales masivas que duro tres aiios (Delamaza y Garces
1985). Sin embargo, la salida democratica no se produjo por medio de una
ruptura institucional, ni se tradujo en una reforma economica de signifi
cacion, Al contrario, la estrategia politica se baso en derrotar a Pinochet
en el plebiscito que el mismo convoco y luego respetar escrupulosamente
las reglas constitucionales. Asimismo la estrategia economica mantuvo el
modelo de apertura al exterior con hegemonia del gran capital. Asi, la ex
pectativa de una amplia participacion popular no se realize con posterio
ridad a 1990,produciendose un protagonismo de las elites politicas y eco
nomicas que negociaron los terminos de la transicion (con participacion
de las fuerzas armadas). Se desactivo el movimiento social antidictadura
y no se reemplazo con formas participativas de nuevo tipo. La situacion
inedita planteada por el plebiscito de 1988, donde la oposicion derroto a
Pinochet, pero dentro de los marcos de la transicion diseiiada por este,
impidio la continuidad del dictador pero no la de su marco constitucional
y legal. Tampoco el resultado adverso acelero los plazos de la transicion,
por 10 que la dictadura dispuso de un aiio y medio para aprobar diversas
leyes, diseiiar el espacio politico electoral, consolidar la privatizacion de
empresas, entre otras acciones (Boenninger 1997; Otano 1995).

LA CONCEPCI6N ELITISTA Y SUS CONSECUENCIAS

En el plano teorico, la posicion que predomino durante la transicion se
sustenta en una vision de la democracia en la que se reserva a las elites
el papel clave en la conduccion del proceso politico. y a la poblacion en
general el papel de optar entre unas y otras al momenta de las elecciones,
oponiendose a toda forma de "populismo" 0 expresion directa de los in
tereses de los grupos subordinados (Avritzer 2002; Valenzuela 1993). En
los supuestos originales del elitismo democratico (Schumpeter 1946) es
taba el caracter pro democratico de las elites politicas y su autonomia res
pecto de las fuerzas economicas y sus intereses particulares (Nun 2002).
Esos supuestos evidentemente no se verificaban en Chile hacia fines de la
dictadura,?

8. En los terrninos de Boenninger (1997),uno de los negociadores claves de la transici6n
y ministro de Aylwin, se trat6 de evitar cualquier "tentaci6n populista".

9. Tampoco se verifican hoy dia. S610 despues de la detenci6n de Pinochet en 1998 y de
los compromisos que se tomaron con los gobiernos europeos para traerlo de regreso, la
derecha chilena se abri6 a modificar algunos de los rasgos mas antidemocraticos de la cons
tituci6n y se profundiz6 la renovaci6n y democratizaci6n del poder judicial. En cuanto a la
autonomia de la politica respecto de los grupos econ6micos, no hay todavia una adecuada
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En el caso chileno, la concepcion elitista se profundizo con la adopcion
de una particular version de la democracia consociativa, que habia sido
propuesta por los teoricos de la gobernabilidad para escenarios de alta
polarizacion, Esta posicion, en vez de enfatizar la regIa de la mayoria en
los sistemas de representacion y decision, entrega poder de veto y sobre
representacion a algunas minorias, aumentando con ello el tamafio y sus
tento de la mayoria gobernante mediante coaliciones que incluyan a los
principales grupos politicos existentes en la sociedad.

La adaptacion chilena de la democracia consociativa fue en sentido
contrario de la intencionalidad de los teoricos originales de la misma, que
buscaban asegurar la representacion de minorias (p. ej., indigenas, grupos

. excluidos) cuyos intereses no quedaban asegurados por la regIa de mayo
ria. En Chile, en cambio, se consideraba que la participacion ciudadana
constituiria, en sociedades fragmentadas, heterogeneas 0 "sobreideologi
zadas", una incertidumbre 0 amenaza desestabilizadora de la democracia.
Lo que se acepto, entonces, fue sobrerrepresentar a la primera minoria,
que expresaba a los principales duefios del poder economico, social y cul
tural, por sobre la regla de la mayoria en el sistema politico, con el fin de
darle estabilidad (Ruiz 1993). Ello no fue solo una astucia de la estrategia
de transicion, sino que responde a razones mas de fondo: se hizo para evi-
tar el que en ella se produjera el desborde de la participacion que habria
dado origen y habria sido el causante del golpe militar del 1973.

La interpretacion dominante acerca de las causas del golpe militar,
convertida hoy en el temor dominante de las elites, habla de exceso de
participacion, Pero olvida que, en primer termino la radicalizacion de las
posiciones fue de los propios actores politicos. Este fue antes que nada
un defecto del sistema politico y no de los actores sociales populares, que
hasta el final apostaron a sostener al gobierno y participar en elecciones,
sin avalar jamas el golpe militar armado, ni tampoco las alternativas in
surreccionales revolucionarias." Y por otro lado omite algo todavia mas
profundo, que es el fuerte conflicto por la distribucion -de la tierra, los
ingresos, la propiedad- que chocaba de frente con una economia que
no crecia suficientemente, como 10 destacara anticipada y agudamente el
economista Anfbal Pinto en su diagnostico sobre el subdesarrollo chileno
(Pinto 1970).

legislaci6n para el financiamiento de la politica al margen de los grandes empresarios. En
generalla oposici6n ha mantenido una fuerte organicidad can el gran empresariado. S610
en 200~ por primera vez, la derecha vot6 -por razones politicas coyunturales- en contra
de un proyecto econ6mico del gobierno que contaba con el apoyo explicito de la cupula del
gran empresariado (la depreciaci6n acelerada).

10. La movilizaci6n insurreccional de la sociedad civil impulsada por la derecha entre
los afios 1971 y 1973 s610 tenia como objetivo producir la intervenci6n militar, luego de la
cual se desactiv6 por completo, 10 cual muestra tambien que la sociedad civil no esta aso
ciada necesariamente a un signo politico democratico (Delamaza y Ochsenius 2006).
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LAS POSICIONES A FAVOR DE LA PARTICIPACI6N

Frente a la posicion elitista se ha levantado la idea de democracia par
ticipativa, donde se aboga por una ampliacion de los mecanismos de in
clusion politica y se proponen diferentes modalidades de participacion
directa de los grupos sociales en la gestion de los asuntos publicos, His
toricamente en America Latina, dicha postura, especialmente en la iz
quierda, ha estado mas presente como teoria del protagonismo popular
o democracia directa, que como planteamiento de transicion y profundi
zacion de la democracia con base representativa. El fundamento de dicha
postura permite, sin embargo, ir mas alla de esa variante y consiste en
buscar un espacio real para la participacion popular, evitando la coopta
cion populista y la sustitucion de la voluntad popular, usual en las demo
cracias delegativas del continente.

En el caso chileno y en el de varios otros paises, a medida que se fueron
ampliando las luchas antidictatoriales, se fue consolidando en la mayor
parte de los grupos una postura inequivoca en favor de la democracia
electoral (y por 10tanto de su dimension representativa), pero sin renun
ciar a la autonomia de los movimientos sociales y a la necesidad de ejercer
un rol politico mas alla de la vigencia del escenario electoral tradicional,"
El fundamento de tal postura es que el elitismo democratico no ha produ
cido en America Latina los mismos efectos incluyentes (ni estabilizadores,
con la excepcion de Chile) que produjo en Europa occidental de la posgue
rra. Se requiere, entonces, institucionalizar la participacion politica de una
manera mas amplia y diversa (Avritzer 2002).

Los argumentos anteriores relevan el papel de la participacion ciuda
dana en el ejercicio democratico, contrariando 10 que Nun (2002) deno
mina los parecidos de familia. Son aquellas similitudes de procedimiento
(basicamente elecciones y pluralismo politico) que ocultan las enormes
diferencias existentes entre las democracias que rigen en paises de mayor
desarrollo y mucha mayor integracion social y las que tienen lugar en las
sociedades excluyentes y desiguales de America Latina (Nun 2002). Si no
se limita la democracia a su dimension procedimental de scleccion de re
presentantes, esta adquiere una mucho mayor relevancia para el contexto
latinoamericano, Pues en la medida en que la democracia politica no se
vincule con las necesidades del desarrollo y la integracion social, dificil
mente obtendra la adhesion social que requiere.

11. Inclusive hoy dia los proyectos que plantean profundos cambiospara refundar el
orden social excluyente desde el poder politico, como en Bolivia y Ecuador, se utilizan los
metodos electorales y su legitimidad nace de las mayorias que alli se expresan. Simultanea
mente crece la adhesion ciudadana a la democracia, que cobra sentido para las grandes ma
yorias excluidas, precisamente por su capacidad de albergar proyectos de transforrnacion.
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Quizas si uno de los desafios mas profundos de la democracia actual
sea la necesidad de involucrar mas activa y permanentemente a los ciuda
danos y ciudadanas en las decisiones que les competen directamente. Es
por una parte una demanda de la ciudadania que no otorga mas cheques
en blanco a sus representantes al momenta de elegirlos, asi como un re
querimiento de la propia modernizacion de la funcion publica la que ha
ido introduciendo mecanismos de consulta, deliberacion, control social,
entre otros, en sus diversas expresiones: politica representativa, gestion de
politicas y programas publicos, administracion de todo tipo de asuntos."

Sin embargo, la importancia politica de la participacion no la vuelve
menos contenciosa a la hora de ponerla en practica, Multiples factores
afectan el debate sobre participacion ciudadana dificultando su resolucion
y avance. Desde luego, hay concepciones ideologicas contrapuestas, para
cada una de las cuales ellugar que esta ocupa en el ciclo de las decisiones
y politicas publicas difiere. Asi, por ejemplo, una concepcion puramente
instrumental -la democracia como metodo-s- tiende a privilegiar la se
leccion de personal politico como el eje central y a relegar las formas de
participacion directa solo a etapas de implementacion de las politicas y
programas. Concepciones de sesgo mas comunitarista enfatizaran por su
parte la necesidad de involucramiento de la poblacion tambien en la fase
de toma de decisiones.

Pero el problema de la institucionalizacion politica de la democracia
no se resuelve con los enfoques unilaterales. Por ella es que Schumpeter
(1946), el principal teorico del elitismo democratico, fijo condiciones muy
precisas y concretas para el funcionamiento de la democracia en su acep
cion minimalista, sin considerarla aplicable a contextos donde la desigual
dad y la escasez material siguen siendo rasgos fundamentales (Nun 2002).
Y los promotores de la participacion directa han debido enfrentar tambien
los desafios de la institucionalizacion de sus practicas como ocurrio hace
ya veinte afios con el presupuesto participativo en Porto Alegre. De alli
que el debate abstracto entre concepciones de la democracia debe aterri
zarse a Ia realidad concreta de America Latina y Chile.

La disputa democratica en America Latina se da en torno a diversos pro
yectos politicos, uno de cuyos elementos diferenciadores es precisamente
el rol de la participacion y la sociedad civil en el proceso politico (Dagnino,
Olvera y Panfichi 2006). En el caso chileno, como veremos mas adelante, la
participacion se ha tendido a restringir a una dimension principalmente
instrumental y funcional a la ejccucion de programas publicos definidos
sin ella. Plantear criterios de democracia participativa obliga a introducir

12. Los grandes proyectos utopicos del siglo XXpidieron adhesion incondicional en fun
cion del futuro feliz que los conductores sabrian producir y que justificaban las penurias
del presente. Hoy ese escenario ha cambiado.
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una dimension participativa a una democracia que ha sido construida con
un criterio unilateralmente delegativo y restringido a la seleccion de eli
tes. Sin embargo, nos parece que esa dimension de la participacion es una
respuesta a requerimientos del proceso democratico: de la accion politica;
y, por cierto, de la propia sociedad chilena. Por otra parte no se trata de
orientaciones excluyentes con acciones que ya se estan implementando,
como por ejemplo las tendientes a aumentar la transparencia, la informa
cion publica y la capacidad de respuesta de la gestion publica.

Evidentemente no se esta planteando aqui una politica sin partidos,
pues ello ya 10 conocemos como dictadura, sino una politica en la que
los partidos coexisten como agentes de agregacion y procesamiento de
demandas sociales, con un conjunto mas amplio de instituciones y orga
nizaciones sociales. Los partidos politicos se han adaptado al peso ere
ciente de los medios de comunicacion masiva, adoptando las estrategias
del marketing politico, incluso con la radicalidad que impone la television
y la publicidad audiovisual. Pero no han hecho 10 mismo en su relacion
con la sociedad civil organizada, ni en el fomento de una nueva cultura
politica, propia de escenarios mas heterogeneos, plurales y variables. En
este sentido la participacion entendida con este alcance es una forma de
democratizar la democracia.

Las politicas participativas adecuadamente conceptualizadas e imple
mentadas, pueden constituir un nuevo patron de relacion entre sociedad
civil y estado, patron propio de una gobernabilidad democratica que no
queda satisfecha con el funcionamiento regular de las instituciones repre
sentativas, como el parlamento y los partidos politicos. No se plantea aqui
una contradiccion absoluta entre la dimension representativa de la demo
cracia y su dimension participativa. Tampoco se defiende una concepcion
de la participacion de la sociedad civilcomo el eje de la democratizacion
del Estado y las politicas publicas, Ello supondria que la sociedad civil
es homogenea internamente, dotada solo de virtudes y al mismo tiempo
todopoderosa, por cuanto su mera presencia acrecentada eliminaria las
barreras a la democracia que el estado mantiene,"

Nuestro planteamiento apunta a establecer que existen campos de
confluencia posible entre politicas publicas y sociedad civil en una pers
pectiva democratizadora. En primer lugar ello nace de una constatacion
negativa: ambos sufren las consecuencias y deben hacerse cargo de pro
blemas surgidos fuera de su ambito de accion, producto una economia
crecientemente desregulada e internacionalizada (p. ej., crisis de. empleo,
migraciones, nuevas patologias sociales, desproteccion de segmentos de la

13. Mas aiin, Dagnino (2003, 12) sugiere una "confluencia perversa" entre el proyecto
neoliberal del "estado minimo", que busca transferir las funciones de este a la sociedad
civil y el proyecto democratizador: ambos necesitan una sociedad civil fuerte, pero de muy
distinta naturaleza y participando de modo tambien muy distinto.
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poblacion, exclusiones de diversos tipos). Por ella, tanto la politica demo
cratica como la sociedad civil, para tener alguna significaci6n real, deben
encarar esos fenomenos promoviendo soluciones que se desmarcan del
ideario neoliberal predominante (que muchas veces esta en el origen de
los problemas). Mirado positivamente, la construccion de nuevas formas
de gobernabilidad democratica 0 gobernanza, acordes a la crisis actual de
la representacion politica, demanda explorar en modalidades de amplia
cion de la esfera publica que den espacios diferentes a la sociedad civil. Lo
publico aparece asi como mas ancho y diverso que 10estatal, constituyen
dose en un aspecto central de la democratizacion politica.

El balance entre Estado y sociedad civil no es de suma cero, donde uno
de ellos debe debilitarse para permitir el crecimiento del otro. Es impor
tante despejar la idea, hoy bastante en boga, de que fortalecer la sociedad
civil supone achicar el Estado, como si la sociedad civil fuese la pieza de
reemplazo ante el Estado desmantelado. Antes bien, una estrategia demo
cratizadora supone el fortalecimiento de ambos, donde aquello que el Es
tado debe garantizar y producir es condicion de desarrollo de la sociedad
civil (Eisenstadt 2003), pero donde tambien la sociedad abandonada por
el Estado que se retira puede ser fuente de soporte para sus miembros y
potencialmente para nuevas propuestas politicas (Mires 1999).

ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL EN LA TRANSICI6N

Durante los afios ochenta, la sociedad civil y la sociedad politica chi
lenas experimentaron un importante acercamiento, principalmente a tra
ves de la movilizacion activa contra la dictadura, aunque no tanto en la
elaboracion colectiva del modelo e institucionalidad democratica, Esta
relacion se mantuvo en los noventa, pero restringida en sus alcances y
modalidades. Los nuevos puentes, acercamientos y conflictos parciales,
solo se expresaron en la generacion de espacios sectoriales y locales de
concertacion publico -comunitaria generalmente en el marco de politicas
sociales focalizadas."

Durante los afios noventa, se redefinieron una vez mas las relaciones
entre la sociedad y el Estado y por 10 tanto las caracteristicas de la politica
democratica, Por arriba, el Estado se ocupa de garantizar las condiciones
para el mejor funcionamiento de la economia exportadora, donde predo
mina el capital extranjero y el sector financiero." Por abajo, focaliza su

14. Vale decir entre un sector de la rama ejecutiva del Estado -principalmente las agen
cias del area de politica social- y los grupos de la sociedad civil popular organizados de
modo instrumental a la ejecuci6n de dichas politicas (Delamaza 2004).

15. Una expresi6n de ello es la enorme cantidad de acuerdos y tratados de libre comercio
firmados por Chile con multiples paises del mundo, en todos los continentes, actividad
prioritaria de la cancilleria chilena.
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accion en los mas pobres con estrategias fragmentadas y sin un marco de
derechos universales necesario para favorecer la integracion social. Vale
decir que el Estado, que practicamente habia sido desmantelado en los afios
ochenta, se activa efectivamente durante la transicion, especialmente en el
area social y en algunos de sus roles reguladores. De este modo se acerca
a la sociedad, pero en un marco de relaciones fuertemente transformado.

En cuanto a participacion social se impulsa un estilo netamente ins
trumental, fragmentado, no vinculante, focalizado en los mas pobres y
dependiente de los fondos publicos. La sociedad en terminos generales se
encuadra en este esquema, exceptuando principalmente los movimientos
sociales ligados al empleo publico (profesores, gremios de la salud, em
pleados publicos), que aiin mantienen condiciones de negociacion directa
con el aparato publico. El principal elemento nuevo es el movimiento indi
gena mapuche de raiz territorial y autonomista (Bascope 2007;Foerster y
Vergara 2000; Toledo 2007).

A partir de 2006 se evidencian manifestaciones ligadas a los nuevos
sectores sociales surgidos del desarrollo del modelo chileno: la masiva
movilizacion estudiantil secundaria en pro de la calidad y equidad en la
educacion durante el primer semestre de 2006 y la movilizacion de tra
bajadores subcontratistas de las empresas forestales y de la mineria del
cobre en 2007 (Carreton 2008; Mardones 2007).

En suma, la reconstitucion tardia del sistema politico chileno, luego de
la prolongada dictadura militar, se realize sobre las bases institucionales
y socioeconomicas implantadas por esta.Aun cuando permitio el acceso
de nuevos grupos al poder politico, el ejercicio de la democracia se vio
limitado tanto en el plano institucional como en el propio ejercicio de la
ciudadania. Al mismo tiempo el sistema politico no recupero su funcion
mediadora tradicional entre Estado y sociedad, que marco el desarrollo
chileno durante los cincuenta afios previos al golpe militar. Tampoco pro
dujo un fortalecimiento de la sociedad civil para ocupar el espacio que
tradicionalmente le correspondio al Estado.

La democracia de la transicion no se parece a la democracia previa a
1973. La unica continuidad con la matriz politica anterior al 1973 se ex
presa en la vigencia del sistema de representacion multipartidario, des
plazado ahora en su conjunto mas hacia la derecha y sometido al bino
minalismo electoral, el cual, aunque con menor legitimidad, ha impedido
hasta ahora el surgimiento de otros canales de constitucion de actores y
de representacion de la sociedad civil.

De tal manera que ya no estan vigentes los patrones de relacion histo
ricos, los que prevalecieron durante los cuarenta afios anteriores al golpe
militar y que la lucha democratica buscaba restablecer (Carreton 2000),
como tampoco la situacion es la misma que bajo la dictadura, donde pre
domino la exclusion, la represion y la falta de relaciones entre ambos (De
lamaza 2005).El espacio politico se amplio a nuevos actores, pero la gober-
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nabiliad continuo asociada al disefio original de fines de los afios ochenta,
que buscaba hacer posible la transicion institucional bajo las reglas de la
dictadura.

LOS PROTAGONISTAS DE LA TRANSICION

Tambien es un factor a considerar el hecho de que la practica de la poli
tica se ha vuelto mas elitistaque en el pasado. En el periodo pos-plebiscito
los dirigentes y negociadores del proceso fueron un grupo muy reducido
de la conduccion superior de la alianza politica opositora, que negocio
en la trastienda con los militares y representantes de la derecha politica,
Luego ocuparon el ejecutivo proveyendolo de personal proveniente de la
sociedad civil, especialmente de su segmento profesional y mas ilustrado,
pero no seleccionado en virtud de ella, sino mas bien por su pertenencia
partidaria y sus competencias tecnicas, Se constituyo asi una tecnocracia
de alto nivel, parcialmente proveniente de la sociedad civil organizada,
que ha permanecido en el Estado "a nombre" de determinados partidos
pero con una gran autonomia de accion."

Se va conformando progresivamente una poderosa elite que enlaza a
las cupulas partidarias con el empresariado privado, con profesionales
asociados a la conduccion superior y las distintas asesorias de la empresa
privada y a la dirigencia estatal. Parte importante de dicha elite pertenece
a grupos formados por la Iglesia Catolica a traves ,de sus colegios, uni
versidades y grupos pastorales." La asuncion de la presidenta Michelle
Bachelet (2006-2010) represento un intento por renovar la composicion
de las elites en el poder desde 1990, a traves de medidas como la equi
dad de genero en la composicion del gabinete y los puestos superiores
de la administracion y la advertencia a los altos funcionarios publicos de
que nadie se repetiria el plato. Ambas medidas tuvieron una implemen
tacion parcial por la fuerte resistencia de los partidos politicos y la elite
en general, como se evidencia en la mayor inestabilidad y cambios de
gabinete."

16. Por ello un primer ministro socialista pudo encabezar activamente la lucha por la
liberaci6n de Pinochet en Londres en 1998 y un ministro de hacienda, militante del Partido
por la Democracia pudo afirmar publicarnente que "los politicos son atroces".

17. La influencia de la iglesia incluye por cierto a la Democracia Cristiana (DC), pero
tambien a una buena parte de la izquierda "renovada" actual, escindida de la DC a fines de
los afios sesenta. Por cierto, la UDI es tarnbien un partido ligado a movimientos conserva
dores cat6licos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Sobre las trayectorias desde
la sociedad civil al Estado, ver Delamaza y Ochsenius (2006).

18. Se advierte, en cualquier caso, una mucho mayor proporci6n de mujeres en los car
gos publicos, as! como el ingreso de la corriente socialista hist6rica (clase media, laica) a
la conducci6n gubernamental, disminuyendo un tanto el peso de la generaci6n del 1968
provenientes de la clase alta y de origen cat6lico.
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En la situacion descrita -particularmente en un pais de tradicion pre
sidencialista y escasas facultades parlamentarias- y donde se conforma
esta elite tecnocratica, los partidos pierden sus funciones tradicionales y
se "estatizan" (al igual como los profesionales de la sociedad civil), con
virtiendose en una suerte de brokers de su electorado ante el ejecutivo,
quien conduce la agenda politica, apoyado por las directivas superiores
de los partidos. Estas seleccionan a los candidatos a representantes po
pulares con plantillas nacionales que aseguren el equilibrio de las coali
ciones. Vale decir los partidos mantienen cierta efectividad en la funci6n
de reclutamiento de personal, conservan el alineamiento basico de 1988y
formalmente gobiernan, aunque en la practice pierden representatividad
y el sistema politico en su conjunto es el que disminuye su efectividad en
la construcci6n de 10 publico.

El sistema binominal ha impedido hasta ahora la ampliaci6n y plurali
zaci6n del sistema politico representativo, blindando a los partidos politi
cos, siempre que se mantengan al interior de las coaliciones mayoritarias,
que consiguen practicamente todos los sillones parlamentarios. Sin em
bargo, a partir de 2007 se comenz6 a producir publicamente una mayor
disidencia de parlamentarios al interior de los partidos, dando origen al
fen6meno de los discolos, especialmente dentro de la Concertaci6n. En
algunos casos ello ha terminando en escisiones, la principal de las cua
les llev6 a un disidente de la Democracia Cristiana (Adolfo Zaldivar) a la
presidencia del Senado, con el entusiasta apoyo de la derecha. Otros par
lamentarios de la Concertaci6n renunciaron para ser candidatos presiden
ciales, como el senador Alejandro Navarro y el diputado Marco Enriquez
Ominami. Solo este ultimo lleg6 hasta la elecci6n presidencial en 2009.

TENDENCIAS Y LOGROS DE LA PARTICIPACI6N

El problema de la participacion ciudadana en Chile no radica en la su
puesta falta de interes de la poblaci6n por actuar en relaci6n a los asuntos
publicos. Los pocos estudios existentes indican un alto porcentaje de aso
ciatividad en la poblaci6n (Mas Voces 2005;Gerber 2007; Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo 2000). Sin embargo, dicha propensi6n
a actuar en conjunto, no se ve reflejada en la posibilidad de incidir sobre el
rumbo de los asuntos publicos, es decir, carece de consecuencias politicas
relevantes. Examinemos algunos de los avances en materia de participa
cion ciudadana con proyecci6n institucional, una dinamica emergente en
la sociedad chilena.

En el campo de la gesti6n de las politicas publicas, se advierten avances
aunque tambien problemas. A pesar de que la participaci6n ciudadana
se ha establecido desde el 2000 como politica publica transversal, la con
cepci6n gubernamental es todavia la de una participaci6n instrumental a
la ejecuci6n de programas. El largo y amplio debate promovido sobre la
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necesidad de una ley de participaci6n ciudadana culmin6 durante el go
bierno de Lagos en un proyecto reducido a facilitar el reconocimiento de
organizaciones sin fines de lucro y a contar con un fondo (que en la prac
tica ya existe) para financiar pequefios proyectos de las mismas. Fue re
cien con los cambios propuestos por el gobierno de Bachelet que se abren
posibilidades de establecer mecanismos de participaci6n en las decisiones
gubernamentales." A esto debe agregarse las medidas a favor de la trans
parencia y el acceso a la informaci6n publica, en las que tambien se han re
gistrado avances significativos en el ultimo tiempo y son una precondici6n
de la participaci6n en procesos de gesti6n publica. La voluntad de algunos
sectores del gobierno -y de la propia presidenta- se topa permanente
mente, sin embargo, con la inadecuaci6n de la estructura institucional y de
toma de decisiones del Estado, asi como con la cultura politica predomi
nante en otros sectores del propio gobierno y la coalici6n que 10 sustenta."

En el campo de la representaci6n, los avances son minimos, Entre los
mecanismos de democracia directa, s6lo existe en Chile aquel que surge
desde arriba, como es el plebiscito 0 referendum (Hevia 2006).21 Mas alla
de eso, Chile aparece como el pais donde la iniciativa legislativa esta mas
restringida en terminos de actores. Junto a Mexico son los unicos paises
de America Latina donde ella reside unicamente en el poder ejecutivo y el
parlamento (Hevia 2006). Consideremos que, adicionalmente, Chile tiene
un regimen politico de caracter fuertemente presidencialista, 10 cual res
tringe severamente las atribuciones parlamentarias en materia de inicia
tiva legislativa, 10 cual representa un serio problema para la posibilidad
de impulsar simultaneamente la democracia participativa y el perfeccio
namiento de la institucionalidad representativa, siendo esta ultima mas
compleja actualmente. A modo de ejemplo digamos que el desafio de for
talecer la gesti6n democratica del parlamento involucra diversos cambios
en su modo de generaci6n, asf como en su ejercicio. S6lo en este contexto
propuestas como la iniciativa popular de ley no seran vistas como debili
tantes del ya escaso peso politico del parlamento."

19. Establecimiento de consejos de organizaciones de la sociedad civil en los niveles na
cional, regional y local de la administraci6n publica y reconocimiento constitucional de la
participaci6n como un derecho.

20. Aun as! se registran avances sectoriales en la politica de salud, vivienda, algunas
modificaciones al Sistema de Evaluaci6n de Inversiones Publicas y la promoci6n de los pre
supuestos participativos comunales por parte de la subsecretaria de desarrollo regional
(Delamaza 2007)

21. La ley municipal incluye la posibilidad de plebiscitos locales de iniciativa ciudadana.
Aunque no se ha realizado ninguno, ver la referencia a este tema mas adelante.

22. Respecto de su generaci6n se necesita reducir la exclusi6n politica modificando el sis
tema binominal, revertir la reducci6n y envejecimiento del universo de votantes, as! como
modificar la geografia electoral, disefiada para sobrerrepresentar tanto a las zonas rurales
como a aquellos lugares con mejor votaci6n de la derecha. En cuanto a su ejercicio se re
quiere fortalecer la propia funci6n parlamentaria (10 que puede implicar una modificaci6n
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En el campo de las innovaciones locales, en cambio, se registran mul
tiples experiencias en los mas diversos campos. Las convocatorias rea
lizadas por el Programa Ciudadania y Cestion Publica han permitido
identificar 1.870en seis afios, de las cuales un buen centenar muestran in
teresantes potencialidades democratizadoras." Diversos municipios con
apoyo de organizaciones no gubernamentales han iniciado presupuestos
participativos, experiencia que tambien se ha desarrollado sectorialmente
en servicios regionales de salud; tambien en desarrollo economico local,
especialmente en caletas de pescadores y localidades rurales; en nuevas
formas de organizacion y movilizacion urbana (como Ciudad Viva en San
tiago, Taller de Accion Comunitaria y Poblacion Union Obrera en el cerro
Cordillera en Valparaiso); en programas de defensa del medio ambiente
(Programa Ambiental Intermunicipal, Accion contra la Desertificacion en
Coquimbo y Accion por los Cisnes en Valdivia); y en salud rural comuni
taria (en Los Lagos) e intercultural (en Chiloe),

Entre los movimientos sociales, ya hemos mencionado la relativa au
sencia de movilizaciones masivas 0 luchas sostenidas y estructuradas. El
movimiento sindical se ha visto muy debilitado por el predominio de un
sistema de relaciones laborales basado en la desregulacion y flexibilizacion
del mercado del trabajo, la externalizacion y subcontratacion de servicios,
el trabajo temporal en rubros claves como la fruticultura, las forestales y la
acuicultura, todos ellos de exportacion. La tasa de sindicalizacion es baja,
aunque crece permanentemente el ruimero de sindicatos, los que son cada
dia mas pequefios y con baja capacidad negociadora. Durante el 200~ se
vivieron las primeras manifestaciones significativas de sectores ligados
a la subcontratacion, intentando negociar con las empresas principales,
como ocurrio en el caso de los trabajadores forestales y los subcontratis
tas de la empresa estatal de cobre. Tambien se verificaron movilizaciones
en la industria salmonera, pero coincidieron con momentos de crisis de
la misma, por 10 que se tradujeron principalmente en despidos y cierre
de plantas. En 2008 por primera vez en muchos afios los sindicatos de
empresas del sector privado con derecho a voto en la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) fueron mas que los del sector publico (profesores,
gremios de la salud y empleados de la administracion) que han dominado
la Central en los ultimos afios.

El caso de la movilizacion estudiantil secundaria en 2006 tuvo varios ele
mentos interesantes, ademas de ser la primera y mas masiva de los hijos de
la democracia: obtuvo una amplia adhesion ciudadana, fue politicamente
transversal y logro que el gobierno pusiera en discusion por primera vez las
bases institucionales de la educacion vigentes desde 1981y 10 hiciera a tra-

del regimen politico) y, last but not least, introducir mecanismos de participaci6n ciudadana,
como la iniciativa popular de ley.

23. Ver http://www.innovacionciudadana.cl y http://www.forociudadano.cl.
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ves de un consejo asesor de alta inclusividad (ochenta representantes de los
diversos stakeholders de la educaci6n chilena)." Ni movilizaci6n ni consejo
asesor lograron, sin embargo, viabilizar la demanda por fortalecimiento
de la educaci6n publica y modificaci6n institucional, pues la reforma de
bi6 negociarse con la derecha en el parlamento. En junio de 2008, los estu
diantes nuevamente ocuparon colegios y salieron a la calle, sin lograr esta
vez el mismo apoyo ciudadano ni bloquear el acuerdo de la elite politica,

El movimiento mapuche es uno de los que manifiesta mayores dife
rencias respecto del patr6n tradicional de los movimientos sociales en el
pais. En el pasado el movimiento indigena estaba fragmentado por ten
dencias politicas, pues cada partido politico instalaba un frente indigena
y desarrollaba una base social asociada a el, Adicionalmente, los intereses
indigenas eran considerados solamente como un sector de campesinos
pobres, y de ese modo, participaron, por ejemplo, de la reforma agraria de
fines de los afios sesenta. Actualmente, en cambio, la presencia partidaria
en el movimiento es minima (algunos sectores discuten la formaci6n de
un partido mapuche), y la recuperaci6n de tierras y la reivindicaci6n de
autonomia territorial y politica son los ejes, con versiones mas 0 menos
radicales, asi como diferentes formas de lucha. Mientras algunos sectores
realizan tomas de terrenos y enfrentan directamente a la fuerza policial,
a los terratenientes y a las empresas forestales que ocupan el territorio an
cestral que reclaman, otros combinan estrategias de desarrollo local con
acceso a los instrumentos de politica publica, fortalecimiento de 10 que
denominan "identidades territoriales" y lucha por el gobierno municipal
(Bascope 2007; Gundermann 2007). En 2008 se form6 la Asociaci6n de Al
caldes Indigenas por una veintena de ediles, y en las eleccionesmunici
pales de octubre se present6 un importante contingente de candidatos a
alcaldes y concejales que formaron parte del movimiento. indigena.

El procesamiento de la demanda indigena ha sido extraordinariamente
lento en la institucionalidad publica chilena: la ley indigena de 1993 fue
severamente recortada por la oposici6n en el parlamento, y el proceso de
traspaso de tierras ha alcanzado s6lo un pequefio porcentaje de la de
manda. Recientemente se ha aprobado el Convenio 169 de la Organiza
ci6n Internacional de Trabajo sobre reconocimiento de los pueblos indige
nas, pero con restricciones de aplicaci6n importantes. Tambien se 10gr6 la
aprobaci6n de una disposici6n que permite a los lakfkenches (mapuches
de la costa, dedicados a la pesca) el control de su espacio maritimo y la
continuidad de su actividad."

24. Un analisis de la conformaci6n y dificultades de esta modalidad de particpaci6n con
sultiva y por invitaci6n, utilizada en varias oportunidades por el gobierno de Bachelet en
Aguilera (2007).

25. £1problema parece estar a la base de la constituci6n del estado republicano en Chile:
el territorio denominado "Chile" al momenta de la independencia no incluia ningun te-
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El movimiento indigena ha sido fuertemente criminalizado en diversos
momentos de su desarrollo, especialmente en relacion a sus expresiones
mas radicales. Durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), se aplico
la legislacion antiterrorista de origen dictatorial, 10 que le valio al gobierno
chileno un informe desfavorable del relator especial de Naciones Unidas.
El gobierno de Bachelet se ha comprometido a no utilizar dichas .leyes,
sin embargo se ha ido endureciendo la represion, control y ocupacion en
los hechos de los territorios conflictivos por parte de la fuerza policial,
utilizando metodos violatorios de los derechos humanos (Centro de De
rechos Humanos 2008). Tambien la protesta estudiantil y sindical ha sido
violentamente reprimida, estableciendose como practica usual impedir la
manifestacion publica callejera, aun si utiliza formas pacificas, si esta no
ha sido autorizada expresamente por la autoridad politica (Centro de De-.
rechos Humanos 2008).

Finalmente, mencionemos la emergencia de una importante cantidad
de movimientos urbanos y de defensa del medio ambiente, frente a la
amenaza de megaproyectos inmobiliarios, viales, mineros y de infraes
tructura. De gran significacion resulto en 2004 la movilizacion producida
en Valdivia frente a la contaminacion del Rio Cruces producida por una
planta de celulosa de propiedad del principal conglomerado economico
del pais. Tambien la movilizacion internacional frente al proyecto de
construccion de centrales hidroelectricas en el Alto Bio Bio (territorio pe
huenche) a fines de los noventa y en Aysen en la actualidad, asi como de
proyectos mineros de gran envergadura como Pascua Lama en Atacama,
Alumysa en Aysen (que se logro detener) y forestales en Tierra del Fuego
(que tampoco pudieron llevarse a cabo). Tanto el movimiento ambiental
como el indigena se inscriben dentro de corrientes internacionales y man
tienen activos vinculos con otras experiencias de la region y contrapartes
en el norte, 10 que les brinda una interesante influencia dada la alta inter
nacionalizacion de la economia chilena y el interes del pais por ingresar a
la Organizacion para la Cooperacion y Desarrollo Economico (Delamaza
2008).

LA (NO) DISPUTA ENTRE PROYECTOS POLITICOS

En un trabajo sobre sociedad civil y proyectos politicos, se plantea la
existencia de tres proyectos principales en America Latina: el autoritario,
el neoliberal y el democratico participativo (Dagnino, Olvera y Panfichi

rritorio indigena, los que fueron conquistados luego, sin excepci6n, a traves de la fuerza
y ocupaci6n militar (las provincias del norte en la Guerra del Pacifico, la Araucania en la
ocupaci6n inmediatamente posterior a la guerra y Rapa Nui 0 Isla de Pascua, a traves de
ocupaci6n por parte de la armada). Otros grupos, como los habitantes de la Patagonia, sim
plemente fueron exterminados.
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2006). Cada uno de ellos prevee un rol distinto para la sociedad civil y su
papel en la gobernabilidad, 10 que tiene consecuencias diferentes desde
el punto de vista de la participaci6n social. lC6mo clasificar la situaci6n
chilena? El proyecto dominante en Chile no es un proyecto autoritario,
aun cuando ha aceptado reglas del juego provenientes del disefio civil
de la dictadura (ni mas ni menos que la constituci6n politica del Estado).
No es participativo aun cuando naci6 y se nutri6 de la sociedad civil
prodemocratica y movilizada en los afios ochenta, que sustent6 hasta el
afio 2009 -en que perdi6 la presidencial-la mayoria electoral en todas y
cada una de las catorce elecciones desde 1989 y se apoya en partidos poli
ticos relativamente fuertes y arraigados. Lo hace sin desarrollar una insti
tucionalidad para la participaci6n y reforzando parcialmente al Estado. Es
neoliberal pero bien temperado, con politicas publicas activas y actuando
en ciertos campos en contra de la derecha, que propone una profundi
zaci6n y no una moderacion de dicho proyecto." En otros aspectos, en
cambio, se puede decir que impera un co-gobierno 0, como se denomina
en Chile, un "consenso transversal" entre las elites politicas y econ6micas,
que permite administrar el gobierno sin alterar las reglas fundamentales
del modelo econ6mico heredado de Pinochet.

Si consideramos que existen multiples campos de confluencia entre la
sociedad civil y el Estado y que predomina un discurso pro democracia y
pro sociedad civil, vemos que se da al mismo tiempo la confluencia propia
del proyecto democratizador y sin embargo ello no se traduce en empode
ramiento de la sociedad civil, ni en profundizaci6n participativa, ni en una
ampliaci6n del espacio publico. Y al mismo tiempo subsiste un esquema
neoliberal. La causa principal por la cual creemos que esta confluencia no
se traduce en participaci6n y poder de la sociedad civil es por una parte
la importancia hist6rica del Estado en la configuraci6n de la sociedad ci
vil chilena, un rasgo particular del pais, y por otro el cambio del rol y
caracteristicas de este Estado con posterioridad a la reforma neoliberal
(por 10 demas una de las mas profundas y coherentemente realizadas)."

26. Un planteamiento reciente sugiere que la estabilidad de la democracia chilena se
debe, entre otras cosas, en un consenso de las elites modernizadoras, ya que su actual pro
yecto "es un modelo basado en elementos de los tres proyectos precedentes de moderniza
cion, que han mantenido su influenciade diversas formas ... El resultado de esa mezcla es
un modelo que es sustentado por los tres actores (derecha, centro e izquierda), y que con
secuentemente se ha vuelto particularmente estable" (Van der Ree 200~ 13). Digamos, sin
embargo, que el peso relativo de cada uno de ellos difiere enormemente, pues la dictadura
y posteriormente la democracia han implicado una formidable acumulacion de poder por
parte de los grupos dominantes en el pais y cuenta con reglas politicas que le dan continui
dad que incrementan la representacion de la derecha, mientras excluyen a la izquierda.

27. "La interpenetracion entre Estado y sociedad le daba a la politica un papel central.
Los partidos que lograron consolidarse en el sistema electoral antes de la incorporacion de
las masas y el acrecentamiento y diversificacion de las funciones e instituciones publicas,
tendieron a ser comparativamente los intermediarios mas importantes entre sociedad civil
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Vale decir no es suficiente con la convergencia en torno a un proyecto, los
resultados posteriores dependen de factores especificos de la construccion
politica y el transite de la sociedad civil al Estado: las redes y su dinamica,
las trayectorias de quienes ingresan al Estado y las propias reglas del sis
tema politico especifico.

Dentro del espacio politico inaugurado en la transicion podemos decir
que no ha habido realmente conflicto entre proyectos politicos, ni movili
zacion social de envergadura con proyeccion de cambio politico por fuera
de ese espacio. En la actualidad esto podria cambiar por el avance de la
normalizacion democratica y de hecho ya se expresa en grados de autono
mizacion de algunos actores politicos, desplazamientos en la conduccion
de la derecha (hacia el centro) e incremento de la movilizacion social."
Pero la alineacion actual no cambiara hasta que se modifique el sistema
binominal que hace altamente predecible al sistema y evita el surgimiento
y desarrollo de cualquier alternativa autonoma, Es eso y no la ideologia 10
quemantiene unidos a los actuales bloques."

HACIA LA PROFUNDIZACI6N DEMOCRATICA

Para que el proyecto democratizador pudiese expresarse y potenciarse,
vale decir para que se produjese una confluencia virtuosa entre estado y
sociedad (Dagnino 2003), se requeriria una reformulacion de la politica
en dos planosprincipales. Primero es el cambio en el modelo de gober
nabilidad, que es el debate actual acerca de como gobernar(nos). Recien
asumido el gobierno de la presidenta Bachelet (2006-2010), se suscito un
fuerte debate sobre la necesidad 0 no de introducir reformas en pro de una
democracia participativa. Los estrategas principales de la Concertacion 10
resistieron, pues temian introducir incertidumbre en un sistema politico
cada vez mas predecible y percibieron un peligro en la ampliacion de los
actores presentes en el juego de las decisiones. Aunque la presidenta pa-

y Estado. Dado el papel de este como motor central del desarrollo y la integraci6n sociales,
la politica era vista como una manera de acceder a los recursos estatales ... Por otro lado,
la politica jugaba un rol fundamental en el otorgamiento de sentido a la vida social a traves
de los proyectos e ideologfas de cambio, especialmente a partir de la segunda mitad del
siglo XX. De ahi su caracter mas movilizador, abarcante, ideo16gico y confrontacional que
en otros perfodos de la historia latinoamericana 0 de otras sociedades" (Delamaza y Och
senius 2006, 453-454).

28. A su vez el cuadro politico podria cambiar con algo tan simple como terminar con
la inscripci6n electoral voluntaria y el voto obligatorio. Si la primera fuese automatica y el
voto voluntario, se incorporarfan potencialmente unos 2 millones de j6venes a un universo
electoral de 8 millones y al mismo tiempo emigrarfan de el una cantidad indeterminada de
desencantados 0 desenganchados de la politica actual.

29. La unica variaci6n que podrfa producirse dentro del sistema binominal es la consti
tuci6n de una alianza de centro derecha que surgiera como mayoritaria, marginalizando a
los extremos derecho e izquierdo.
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recia haber comprendido que la apuesta futura de su bloque politico se
jugaba precisamente en transformar este aspecto, no conto con los ins
trumentos politicos e institucionalesy tuvo fuerte oposicion de los par
tides." Se trata por tanto de un desafio de innovacion, igual como hubo
que innovar a comienzos de los noventa en politicas sociales y en el go
bierno de Lagos para reintroducir el concepto de derechos en las politi
cas publicas, Sin embargo el gobierno de Bachelet probablemente lograra
mayores avances en la reforma provisional y el incremento del sistema
de proteccion social, que en reformas que apunten a hacer posible una
mayor participacion ciudadana. Los movimientos sociales, por su parte,
crecientemente se confrontan a la politica gubernamental en diferentes
areas, restandole apoyo.

El saludable, estimulante y tempranamente abortado debate en torno
al gobierno ciudadano requiere primero que nada aclarar la voluntad po
litica: si la democracia que existe hoy debe 0 no profundizarse, creando
nuevos mecanismos y perfeccionando los existentes, 0 si basta solo con
esto ultimo, porque todo estaria funcionando relativamente bien y segui
ria haciendolo asi en el futuro. Hay quienes consideran que la estabilidad
politica es suficiente, aunque el costa sea que el sistema electoral carezca
de futuro por ausencia de jovenes." Creo que la percepcion mayoritaria
es que la estabilidad es necesaria pero que no basta y por ella se deman
dan nuevas formas de participar, 10que sin duda introduce incertidumbre
en el sistema, pues 10 abre sin tener todaslas respuestas en la mano. El
valor de la posicion de la presidenta Bachelet, fue justamente entender
que era necesario responder a esa demanda, introduciendola en el sistema
politico, aun corriendo ese riesgo. Su fracaso ha sido, sin embargo, no
contar con la voluntad politica de la coalicion, ni con una estrategia para
aliarse con las fuerzas sociales que estan interesadas en promover esos
cambios.

Segundo es un modelo economico y social que modere la desigualdad
y promueva la inclusion en los beneficios del crecimiento. Este es el gran
debate sobre la ciudadania social, y pone en el tapete uno de los proble
mas centrales de la sociedad chilena presente desde antiguo. La sociedad
chilena ha realizado un largo periplo desde el conflicto abierto a comien
zos de los afios setenta, pasando por el golpe militar, la transicion con
sensuada y parcial, para llegar hoy dia nuevamente a enfrentar el mismo
dilema que originara la destruccion de la democracia: como hacer mas

30. Tampoco la ayuda una cultura politica presidencialista y de corte autoritario que se
manifiesta de diversas maneras, contraviniendo su intento por cambiar el modo de gober
nar. Sobre el debate en tor no al gobierno ciudadano, ver Arriagada (2006,2007); Delamaza
(2006,2007).

31. El universo electoral en la ultima elecci6n municipal de octubre de 2008, estaba for
mado apenas un 7 por ciento de electores menores de treinta afios. Masivamente la pobla
cion joven no se inscribe para participar del proceso electoral.
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inclusiva esa democracia, produciendo un cambio en las relaciones de po
der de la sociedad.

La paradoja de la democratizacion chilena es que finalmente el centro y
parte de la izquierda lograron establecer un pacto politico de largo plazo,
que era precondicion de lograr las transformaciones que no pudieron ob
tenerse en los afios setenta. Sin embargo, los objetivos y practicas de tal
pacto no han sido dichas transformaciones, que dotarian a la democracia
de efectividad historica .en terminos de los grandes problemas del desa
rrollo. Antes bien, ha sido introducir los cambios posibles dentro del res
guardo de la gobernabilidad que ofrece el esquema politico-institucional,
social y economico disefiado durante los ochenta por la dictadura. En los
afios setenta estaban los grandes proyectos de reforma y no se conto con la
articulacion de fuerzas que los hiciera viables. Hoy dia las fuerzas politicas
estan articuladas, pero carecen de los proyectos de reforma democratica,

En terminos estructurales, tenemos un sobredesarrollo de la economia,
mientras la politica cada vez aparece como menos representativa y legi
tima y la sociedad vive fuertes procesos de desarticulacion, La propiedad
privada aparece como el principio organizador que predomina en el or
den social -no el mercado libre sino la concentracion de la propiedad de
bienes economicos, servicios sociales y aparatos culturales. Esta situacion
se consolido y naturalize durante los afios noventa, a pesar de que la aspi
racion democratica era y sobre todo es actualmente otra muy diferente. La
sociedad chilena se ha vuelto segmentada y ha retornado a los estamen
tos, grupos no solamente desiguales entre si, sino que no se topan, ni se
vinculan entre ellos. Las ciudades crecen segregadas, las clases populares
son vistas como clases peligrosas. La desigualdad ha alcanzado tal pro
fundidad que comienza a bloquear el propio desarrollo de la moderniza
cion y la evolucion de la ciudadania."

Lo importante es que 10 anterior ocurre en un contexto de crecimiento
economico y que las 'propuestas transformadoras (ni las conservadoras)
se plantean como alternativa a la democracia sino como profundizacion
de ella. Todos los actores apuestan a la democracia y la economia viene
creciendo al 6 por ciento hace casi un cuarto de siglo. Resulta de todo rea
lismo entonces plantear que ha llegado el momenta de ampliar la partici
pacion en el espacio de 10 publico, la que debiera llevar a superar el marco
de la constitucion del 1980 y los pactos implicitos de la gobernabilidad
de la transicion, Puede entenderse ademas esta demanda como una con
secuencia del propio avance del proceso democratico chileno. Luego del

32. Ha cambiado la conciencia publica al respecto y en particular de las elites (muy re
cientemente). En la ultima campafia presidencial de 2005, el tema de la desigualdad fue
denunciado y planteado como prioritario por todos los candidatos, encabezados por el de
la ultraderecha, Joaquin Lavin.
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largo y doloroso proceso de los ultimos treinta y cinco afios.Ta sociedad
chilena vuelve a tener que mirarse a si misma y abordar los problemas
que no fue capaz de resolver en el contexto anterior. En torno a ello giraran
los proyectos politicos de la agenda nacional pos-transicion.
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