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lPOR QUE HA FUNCIONADO EL PRESIDENCIALISMO EN CHILE? 

FACTORES INSTITUCIONALES YEL LIDERAZGO DE PATRICIO AYLWIN 

Carlos Huneeus' 

RESUMEN 

No es escasa la literatura y la discusi6n publica que atribuye buena parte de los pro
blemas politicos en Chile a su 'acentuado presidencialismo'. Frente a esto reaccionan las 
posturas que sugieren para Chile una transician hacia el parlamentarismo. Este articulo 
busca indagar en las estructuras procedimentales y en las pnkticas politicas concretas que 
han hecho del presidencialismo en Chile una forma de gobierno dE alta flexibilidad y. 
por tanto. fuente de estabilidad para la poHtica nacional. Asimismo. liga la fortaleza de 
esta institucionalidad en el periodo postdictatorial chileno ala figura de Patricio AylWin. 
cuyo tipo de liderazgo fomenta el equilibrio politico-institucional del pais. a diferencia 
del caso argentino, en el que la critica cltisica del presidencialismo parece altamente apli
cable. Asi, como deviant case. el caso chileno puede arrojar nuevas luces sobre la teoria del 
presidencialismo y, a la vez, reposicionarlo como una alternativa que, bien manejada, 
puede contribuir decisivamente a los procesos de democratizacian en America Latina. 

PALABRAS CLAVE 

Presidencialismo. parlamentarismo. democracia. pluralismo. liderazgo 

Antes del plebiscito sucesorio de 1988. ni el mas optimista de los observadores hubie
ra presagiado que Chile podria avanzar pacificamente a la democracia y consolidarla en 
un breve plazo. Tres administraciones consecutivas de la Concertaci6n por la Democra
cia, que reune a los partidos que estuvieron en la oposician al regimen autoritario del 
general Augusto Pinochet (1973-1990), han constituido una excepci6n en las nuevas 
democracias. En otras nuevas democracias. el partido (0 coalici6n de partidos) conduc-
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tor del cambio de regimen, y que asumi6 el primer gobierno democnitico. se ha mostra
do incapaz de mantener el apoyo ciudadano, de conservar la mayoria en la segunda 0 

tercera elecci6n y. en muchos casos. de manejar en forma adecuada las respectivas econo
mias. dejandolas en pesimo estado. 10 que necesariamente ha colocado en serio riesgo la 
estabilidad de la democracia reconquistada l . 

En Chile. los tres gobiernos democrt\ticos -Patricio Ayl'.\1n (PDC. 1990-1994); Eduar
do Frei RUiz-Tagle (PDC. 1994-2000). y Ricardo Lagos (PS/PPD. 2000-2006)- han 
tenido un buen desempeno econ6mico, logrando una dnistica reducci6n de la inflaci6n, 

tasas moderadas de desempleo y altos niveles de crecimiento. todo 10 cual ha permitido una 
importante reducci6n de la pobreza y de la extrema pobreza2 . Asimismo. han logrado la 
subordinaci6n de los militares al poder civil. instituci6n que tuvo un activo protagonismo 

en el regimen autoritario en tareas coercitivas y en puestos de gobierno ocupados por nu
merosos oficiales durante los diecisiete anos que dur6 la gesti6n dictatorial. Esta subordi
naci6n ha estado acompanada par el procesamiento par parte de los Tribunales de Justicia 
de un numero significativ~ de oficiales y suboficiales por su participaci6n en violaciones a 
los derechos humanos, 10 que condujo, a su vez, a la condena y encarcelamiento, entre 
otros, del general Manuel Contreras, organizador y primer director de la DINA (Direcci6n 
de Inteligenda NacionaI), principal 6rgano represivo de los primeros aiios de la dictadura. 

En esta misma direcci6n se encuentra el c.;esafuero del general Pinochet, dictado por 
la Corte Suprema en agosto de 2000. can pO'lterioridad a su humillante detend6n en 

Londres por orden de lajusticia espanola el 16 de octubre de 1998.10 que 10 mantuvo 
detenido durante quince meses en un suburbia de la capital britanica3 

• Todo 10 anterior 

ha sido acompanado por la ambiciosa reforma del sistema judicial. la que representa un 
valioso avance en la caUdad de la democracia. Yesto se debe a que el nuevo proceso penal 
sustituye al establecido en el siglo XIX. de claro canicter inquisitiv~, cuesti6n que hace 
posible unajusticia mas rapida y de mejor calidad, pues separa las funciones de investiga
cion de las de juzgamiento y proporciona a las personas de bajos ingresos los recursos 
institudonales necesarios para la defensa de sus derechos4 • El alto grado de aprobacion a 
los tres gobiernos refleja la satisfacd6n de fa poblaci6n can su desempeno. 

EI otro caso serfa la Republica Checa. aunque el pals se segrego de Checoslovaquia, 10 que no constituye un hecho 
positivo. Destacan los casas de Chile y la Republica Checa, SCHMIITER, PHILIPPE C .. "Critical Reflections of the 
'Functions' ofPolillcal Parties and their Performance In Neo-Democracles '. en WOLFGANG MERKEL y ANDREAS BUSCH 
(eds.), DemoMatiein Ost und West. Suhrkamp, Frankfurt a.M.. 1999, pp. 475-495. En EI Salvador, el partido Arena 
ha ganado tees elecciones presldenciaIes consecutlvas, pero no fue el partido gobernante en las prirneras e1ecciones 
despues de los milltares. 

FFRENCH-DAVIS, RICARDO, Entre el neoiliJeraiismo! el crecimienco con equidad. Tres decadas de pafftiea economica en 
Chile, lC. Saez, Editor, Santiago, 2003. 
HUNEEUS, CARLOS, "The consequences of the Pinochec Case for Chilean polltics·. en DAVIS, MADELEINE (ed.) , The 
Pinochet Case. Origins, Progress and Implications, Institute of Latin American Studies, Londres, 2003, pp. 169-188. 
Sobre Ia reforma judicial, CORREA, JORGE, "Cenicienta se queda en la fiesta. EI poderjudicial chileno en la decada de 
los 90· , en DRAKE, PAUL EIvAN JAKSIC (eds,), EImodelochlleno. Democracia!desarrollo en los novenia, LOM Ediclones, 
Santiago, 1999. pp. 281-315, y BLANCO. RAFAEL. uEI programa dejustlcia del Goblernode Eduardo Feel", en Mut'/oz, 

OSCAR Y CAROLINA STEFONI (eds.), EI perfodo del Presidente Fret Ruiz-Tagle, FLACSO-Edltorial Universitaria, 
Santiago, 2003, pp. 187-220. 
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Aprobaci6n del gobierno. 1990-2005 

Pregunta con dos aiternativas. 
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P.lUsted aprueba 0 no aprueba la gesti6n del gobierno que encabeza el Presidente 
Aylwin/FrellLagos? 
Fuente: BAROMETRO CERC.Julio de 2005 

El exito de la democratizaci6n es alabado por politicos. altos funcionarios de organis
mos internacionales y analistas, siendo este proceso calificado como 'modelo·5 . En un 
reciente seminario en Espana convocado para debatir acerca de la transici6n chilena. un 
cientista politico aleman senalaba que segtin el indice de transformaci6n de Bertelsmann6 , 

en 2003 Chile ocupaba el tercer lugar en America Latina segtin el nivel de las transforma
ciones democraticas (superado solamente por Uruguay y Costa Rica). Ademas. se 
posicionaba en el primer lugar segtin el nivel de las transformaciones econ6micas y en el 
primer lugar segtin la calidad de la gesti6n politica. Comparando 116 paises en el mun
do, Chile se coloca entre los diez mejor evaluados en las tres dimensiones. Segtin el indice 
de libertad de Freedom House7 • Chile ha mejorado. de una evaluaci6n de 2 en las di
mensiones de derechos politicos y derechos civicos en 1990, a una de 1 (10 maximo) en 
las dos dimensiones en 2005. Entre los paises latinoamericanos. en 2005 solamente Cos
ta Rica y Uruguay estaban en el mismo nivel en las dos dimensiones8 • 

DRAKE, PAUl E IvAN jAKSlC (eels.), EImodelo chJleno, Democ. ucJay desarrollo en las noventa, LOM Ediciones, Samiago, 

1999. 

V(;ase http://www.bertelsrnann-transfonnation-index.de (agosto 2005). 

Vease http://www,freedornhouse.org (agosto 2005), 

NOLTE. DE11.EF. uEI presldencialisrno chileno despu(;s de 1989: lecturas dlvergentes». notas 4 y 5. manuscrito inedlto. 


http:http://www,freedornhouse.org
http:http://www.bertelsrnann-transfonnation-index.de
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Estas opiniones contrastan can el pesimismo de analistas y politicos. quienes. antes 
del plebiscita de 1988. imaginaron un futuro negativo al suponer que los militares no 
admitirian una derrota en esa consulta popular. Esto porque un fracaso institucional de 
esa naturaleza dafiaria severamente el prestigio y la dignidad de las instituciones armadas 
y tendria pesimas consecuencias en la reinsercion de las mismas en sus fundones profe
sionales9 • 

En ese entonces. amplios sectores de la oposicion democnitica estaban convencidos 
de que Pinochet y los militares nunca permitirian que sus adversarios tuvieran la posibi
lidad de llegar al gobierno. y ella porque se dejarian llevar par el odio y el aflin de revan
chao haciendo todo 10 posible por desmantelar las instituciones creadas desde 1973. La 
siguiente cita refleja muy bien esta prediccion negativa: 

"Si ganara la opci6n del 'No', el resultado puede ser traumatico. Las Fuerzas Armadas 
podrfan interpretar la derrota como un.... amenaza directa a sus instituciones y como un 
intento de establecer un nuevo orden social [ ... J Con Pinochet diriglendo el pais par 
otro ano. el podria usaf sus poderes draconianos para reprimir a la disidencia y organizar 
las elecciones presidenciales. prohibiendo la participaci6n de la izquierda marxista. Can 
el respaldo de las Fuerzas Armadas. no es inconcebibJe que Pinochet pueda conducir un 
nuevo golpe de estado para preservar los valores y los logros de su regimen contra el 
desmantelamiento de los politicos' irresponsables'" 10 . 

Esta vision pesimista se sustentaba en la mencion de poderosos factores institucionales 
y politicos que explicaban esta mirada plagada de incertidumbres y dificultades. Estos 
escollos eran situados en los siguientes lugares del sistema politico: 

• Los enclaves autoritarios destinados a defender los intereses del antiguo regimen, 
impidiendo el avance hacm un genuino orden pluralistall 

• a saber: 
EI Consejo de Seguridad Nacional, que actuaria como poder tutelar del gobierno 

democratico. 
Los cuatro senadores designados que representarian los intereses de cada rama cas

trense y de Carabineros en la Camara Alta y que asegurarian a la oposici6n una mayo
ria en ella. 

EI autor de este trabaJo escribi6, en 1985 y 1986, que habrfa un pleblscito y que la opci6n 'no' podria imponerse y 
que los mllitares respetarian el resultado. HUNEEUS, CARLOS, "La polltlca de Ja apertura y sus implicandas para la 
lnauguraci6n de la democracia en Chile', Revista de Ciencia Polftiea, Vol. VII, N° 1, 1985, pp. 25-84. La versi6n en 
ingles se encuentra en "From Diarchy to Polyarchy. Prospects for Democracy In a Latecomer, Chile", en ENRIQUE 
BALQYRA (ed.) , Comparlng New DemocracJes, Westview Press, Boulder, 1987, pp. 109-152, y "La inauguracl6n de la 
democracla en Chile. Reforma en el procedimiento y ruptura en el contenido democraUco", Rcvista de Ciencia Politiea, 
Vol. VIII. W 1-2, 1986, pp, 22-87. 

!O VALENZUELA, ARTURO YPAMELA CONSTABLE, "Pleblsclto in Chile: End of the Pinochet Era 1", Current History. vol.87 , 
N° 525, enero 1988, p. 41. 

!1 Este concepto fue formulado en 1988 por MANUEL ANTONIO GARRETON, qulen 10 desarro1l6 en diversos articulos. Vease 
su Iibro HacJa una nueva era polftJea. Estudio sobre las tiemocratizacJones, Fondo de Cultura Econ6mica, Santiago, 1995. 
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- La continuidad del general Pinochet como Comandante en Jefe del Ejercito por 
ocho afi.os, quien desde esa posicion se preocuparia de impedir que el primer gobier
no democratico impulsara una poHtica de verdad y justicia respecto de las violaciones 
a los derechos humanos, habiendo amenazado con tomar medidas si uno de sus sol
dados era citado a comparecer ante un tribunal. 
- Un rigido procedimiento de reforma de la Constituclon que obHgaria a vivir dentro 
el modelo de democracia protegida y autoritaria que esta Carta Fundamental estable
cia, practicamente imposible de modificar sin el consenso de los partidarios del anti
guo regimen. 
Por todos estos motivos, en su importante estudio sobre las transiciones y consolida

ciones democrnticas, Linz y Stepan concluyeron que "politicamente, la democracia en 
Chile comenz6 bajo las mas severas restricciones constitucionales de todos los casos de 
America Latina y del sur de Europa que nosotros estudiamos en cste libro"12 . 

• EI presidencialismo, considerado como una forma de gobierno que haria imposible 
alcanzar una democracia estable por tener seri'ls limitaciones. Esto es 10 que desarrolla
mos a continuaci6n. 

Las limitaciones del presidencialismo 

Juan Linz, a partir de sus estudios sobre la caida de los regimenes pluralistas en Europa 
y America Latina13 • sostiene que el presidencialismo posee debilidades institucionales que 
no Ie permitirian al gobierno enfrentar situaciones de crisis que amenazaran su continui
dad14 • El parlamentarismo SI tendria los recursos para enfrentar esas cifcunstancias, por 10 
eual era necesario adoptarlo en America Latina, como un paso indispensable para haeer 
viable la democracia. Tres sedan las debilidades del presidencialismo. La legitirnidad dual 
-pues el Presidente y el Congreso son elegidos en contiendas electorales separadas, que 
dan lugar a distintas mayorias-, que puede eonducir a conflictos que pongan en riesgo la 
estabilidad de la democraeia. En segundo lugar, el Presidente es elegido por un perfodo fijo, 
10 eual introduce una rigidez para cambiar al Jefe de Estado en sltuaciones de crisis. En 
tercer lugar, es un sistema con un solo ganador, el que obtiene la presidencia. que consigue 
todo el poder. mientras que los candidatos derrotados que dan excluidos. porque no hay 
posiciones en el sistema politico desde los cuales seguir aetuando en politica. 

12 LINZ. JUAN J. YALFRED STEPAN, Problems atDemocratic Transition and Consolidation, The Johns Hopkins University 

Press, Baltimore, 1996, p. 211. 
13 LINZ, JUAN J. y ALFRED, STEPAN (eds.), The Breakdown ofDemocratic Regimes, The Johns Hopldns University Press, 

Baltimore, 1978, 
14 LINZ, JUAN 1. expuso esta posicion en dlversos articulos: "The Perils oCPresidentialism" JoumalofDemocracy, vol. 1 :2, 

1990, pp. 51-69: "TheVirtues oCParUamentarlanlsm"JournalofDemocrag. vol. 1:4, i 990. pp. 84-91. y "Presidential 

or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?" en LJNZ, JUAN 1.Y ARTURO VALENZUELA, (eds.), The Failure 
ofPresidential Democracy. Comparative Perspectives, The Johns Hopldns University Press, Baltimore, 1994, voL 1, pp. 

3-87. Para el caso de Chile, VALENZUELA, ARTURO, "Parcy Politlcs and the Crisis of Presldentlal1sm in Chile: A Proposal 

for a Parliamentary Form of Government·, en este mlsmo libro, tomo II, pp. 91-150. 
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Estos argumentos dieron origen a una amplia bibliografia, sobresaliendo el libro de 
Shugart y Careyl5 • autores que criticaron la interpretacion de Linz e hicieron importan
tes aportes al estudio de este tipo de sistema politicd6 , Afirman que no existe un solo 
tipo de presidendalismo y que las criticas de Linz solo sedan apUcables al presidencialismo 
'fuerte' y no a los 'debiles', como los de Costa Rica y Estados Unidos17 . 

Discreparon de la vision de Linz sobre los efectos perversos de la legitimidad dual, 
debido a que no habria nada determinante en ello, pues todo dependerfa de la capacidad 
del Ejecutivo para lograr acuerdos con el Legisladvo. para 10 que deberia entenderse con los 
partidos de oposicion. Asimismo, no coincidieron con este autor en su postura pesimista de 
que el presidencialismo careceria de capacidad para enfrentar crisis graves, pues los desplo
mes de las democracias en los aiios 30 en Europa tuvieron causas mas complejas que las 
provenientes de la forma de gobierno y mas bien tuvieron que ver con graves conflictos 
politicos y socioecon6micosl8 . Ello estaria demostrado par el colapsa de las democracias 
parlamentarlas en entreguerras, como fue el caso de la Republica de Weimar en Alemania 
(1918-1933). Esto significarla que la caida de la democrada no estaria determinada por el 
tipo de regimen politico, sino por otros factores politiCOS y economicos19 • 

Con todo, Shugart y Carey llegaron a coincidir con Linz en considerar al Jefe de 
Estado como el eje central del presidencialismo, por cuanto sus atribuciones son medidas 
principalmente en relacion a las facultades que tiene frente al Poder Legislativo. Destacan 
la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario en dertas materias objeto de ley, el poder de 
veto para frenar iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso y consideradas ajenas a 
sus proyectos, la posibilidad de gobernar por decreto, decidiendo sobre temas legislativos 
y el derecho de recurrir al plebiscito cuando hubiera discrepancias con el Parlamento. 

Arturo Valenzuela compartio los temores de Linz sobre el presidencialismo para el 
caso de Chile y entrega justificaciones histaricas e institucionales para la adopcian del 
regimen parlamentario, despues de Pinochet para, asi. abandonar el regimen que Chile 
habia tenido durante toda su vida republicana2o • Los chile nos -acota Valenzuela

......... 


J5 	 SHUGART. MATTHEW YJOHN M. CAREY. Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1992; SHUGART, MATTHEW S. Y SCOTT MAINWARlNG, "Presldentlallsm and 
Democracy in Latln America: Rethinking the Terms of the Debate", en eillbro editado por ambos Prnidentiailsm and 
Democracy in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 12-54, especialmente pp,47-48. 

I. Antes fue crltlcado por NOHLEN, DIETER y MARIO FaRNANDEZ (eds.), Presidenciaiismo vel'S'IS parlamentarismo. Nueva 
Sociedad, Caracas, 1991. 

J7 SHUGART, MATTHEW y JOHN M. CAREY, op, cit, p.165. 
18 Estos argumentos fueron relterados luego por Shugart: • no esta claro hasta que grade el presldencialismo per se es 

responsable por la tasa deexlto Inferior de lasdemocraclas presldenclales·, concluyendo queelcolapso de la democracla 
se expllca mas por factores socloecon6mlcos que por el regimen de goblerno: "Debldo a que el mvel de vida es un factor 
sustanclal que contribuye a la vlabllldad de la democracla, el grade de responsabilldad del presldencialismo por el 
fracaso de la democracla no es claro". MAINWARING YSHUGART, op cit., p. 401. 

19 	 SHUGART, MATTHEW y JOHN M. CAREY, Presidents and AJJemblies, Constitutional Design and Electoral Dynamics, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1992, p. 42. 

20 	 VALENZUElA, ARTURO, "Origenes y caracteristlcas del .'stema de partidos politicos en Chile: proposicl6n para un 
goblerno parlamentarlo", Estudios Ptibllcos, N° 18, Otono 1985, pp. 88-154. Fue actuallzada en su contrlbudon al 
IIbroque edlt6con JUAN LlNZ, "Party Politics and the Crisis 0fPresidentialism in Chile: A Proposal for a Parliamentary 
Fonn of Government" , en LINZ, JUAN J. Y ARTURO VALENZUELA (eds.), The Failure ofPresidential Democracy. The CBSe 

ofLatin Amerlca, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1994, vol. II, pp. 91-150. 
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debieran considerar 'seriamente el establecimiento del regimen parlamentario de gobier
no' por tres razones. Primero, desvanecerfa las presiones derivadas del hecho de que el 
ganador obtiene todo, 10 cual estimula la polarizaci6n; en segundo lugar, 'eliminaria la 
paralisis decisoria y la confrontaci6n que caracteriz6 las relaciones Ejecutivo-Legislativo 
en Chile durante el siglo XX y, en tercer lugar, contribuiria a la continuidad de la mode
raci6n de la politica, de fundamental relevancia para que fuera posible el establecimiento 
de una democracia estable21 • 

Otros autores, siguiendo a Linz, y tomando como modelo de presidencialismo el de 
EE.UU., vieron las debilidades de este en el sistema multipartidista, que impediria al 
Primer Mandatario tener una mayo ria en el Congreso para impulsar los proyectos de ley 
en orden a realizar su programa. y provocaria conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo 
que afectarfan la ef'icacia del gobierno y podrian amenazar la estabilidad de la democra
cia22 • Se lograria un gobierno dividido, con distintas mayorias en el Ejecutivo y el Legis
lativo. que condenaria al sistema politico a una panilisis decisoria que castigarfa severa
mente la gobernabilidad. Un autor sostuvo aue u la combinaci6n de un sistema de parti
dos fraccionado y el presidencial no conduce a la estabilidad de la democracia. porque 
facilmente crea dificultades en las relaciones eutre el Presidente y el Congreso"23 . 

La experiencia de las nuevas democracias establecidas en America Latina en los aiios 
70 y 80. posteriores a las dictaduras militares, parecieran conf'irmar las predicciones de 
Linz y sus seguidores. Excluyendo a Haiti, doce presidentes no pudieron terminar su 
mandato en los aiios 90. partiendo por la Republica Dominicana, en la que Joaquin 
Balaguer, electo en 1994, debe alejarse del cargo a los dos ailOs de haber asumido. presio
nado por acusaciones de fraude electoral y a raiz de su pesima gesti6n24 • En Ecuador y 
Brasil. los presidentes Bucaram y Collor de Melo, respectivamente, son destituidos por el 
Congreso por irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus mandatos25 • En el 
Peru. el Presidente Alberto Fujimori huye a Jap6n antes de ser acusado por el Congreso 
por los abusos de poder. despues de haber establecido un regimen plebiscitario que res
tringi6 fuertemente los derechos de la oposici6n26 , 

Tampoco Argentina ha tenido una democratizacion libre de dificultades, por la mala 
gestion economica durante el gobiemo de Raul Alfonsin (UCR, 1983-1989). primer 

21 VALENZUElA, ARTURO, 'Party Pontles and the CrisiS of Presldentlallsm In Chile", op,clt., p. 140-14l. 
22 Un muy buen anallsis de la bibllografia sobre el presidencla!lsmo, y el debate sobre sus capacldades haee NOLTE, 

DETLEF, ·PresidentiaUsm revisited: Gewaltentrennung und Gewaltenverschrankung In den latelnamerikanlschen 
Prnsidialdemokratlen", Lateinamerika AnaiyJen 7. febrero 2004. pp. 55-88. 

23 ,. MAINWARlNG. Scon. "Presidentiallsm In Latin America". Latin American Research Review. vol. 25. 1989, p. 168. 
VALENZUElA, ARTURO, "latin American Presidencies Interrupted" ,journalofDemocracy, voLl5. N°.4, octubre 2004, 
pp.5-19. 

25 PEREz-l!J\lAN, ANIBAL S.• ·Pugna de poderes y crIsis de gobernabilidad: Lhacia un nuevo presidencialismo?". Latin 
American Research Refliew. vo1.38, N°.3, octubre 2003, pp. 149-164; • Democratization and Constituc!onal Crises in 
Presidential Regimes. Toward Congressional Supremacy?", Comparative PoliticaiStudies, voL38. NO.1. febrero 2005, 
pp.51-74. 

26 KENNEY, CHARLES D., FllIimori s Coup andthe Breakdown ofDemocracyin Latin America, iJniversity ofNotre Dame 
Press, Notre Dame, 2004. 
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Presidente electo despues de la dictadura (1976-1983), que desemboco en la transmi
sion anticipada del poder a favor de Carlos Menem (P J, 1989-1999). Esta grave crisis 
economic a desencadenada durante el gobierno de Alfonsfn hizo temer una ruptura de la 
continuidad democratica. AI poco tiempo, el sucesor de Menem, Fernando de la Rua 
(VCR, 1999-2002). debio renunciar a su cargo a dos aims de haber asumido. presionado 
por manifestaciones callejeras provocadas por la gravisima crisis econ6mica causada por 
el desplome del plan de convertibilidad implantado por el gobierno de Menem y de su 
ministro de Economia. Domingo Cavallo27 • 

Venezuela, una de las pocas democracias establecidas antes de los afIos 60, ha adopta
do una forma restringida de pluralismo bajo la presidencia de Hugo Chavez, un militar 
que intent6 un golpe de est ado contra el presidente Carlos Andres Perez en 1992. Chavez 
fue amnistiado por el Presidente Rafael Caldera y luego se benefici6 de la crisis de legiti
midad de los partidos politicos para ganar las elecciones presidenciales de 1998 y as! 
consolidar un orden politiCO altamente personalizado, ratificado por el referendum de 
2004. sin una oposici6n con una clara alternativa de poder. 

Bolivia ha sido incapaz de superar su inestabilidad cr6nica, la que Ie ha impedido 
establecer instituciones legitimas, situaci6n que empuja a protestas ciudadanas que han 
desembocado en la renuncia de los presidentes Sanchez de Losada en 2003 y de su vice
presidente, Carlos Mesa. dos aims mas tarde. 

El desempefio de la nueva democracia en Chile desmiente el desarrollo politicO nega
tivo predominante en la region, 10 cual obliga a revisar las debilidades atribuidas al 
presidencialismo. No se puede seguir afirmando con la misma fuerza de ayer que esta 
forma de gobierno hace inviable un orden politico estable y que, por ello, es imposible la 
superacion de la pobreza. Ambos objetivos se han conseguido en Chile. Tambien el caso 
de Chile contradice el hecho de que un gobierno dividido conduzca a conflictos entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, ni que se debilite la capacidad decisoria pues, en los tres tilti
mos lustros, ha sido posible un entendimiento entre ambos poderes y la resolucion de ' 
variados temas bastante complejos. 

La centralidad del Presidente en el sistema politico no es una camisa de fuerza para 
las demas instituciones y no quiere decir que el Congreso carezca de funciones 0 este 
subordinado a aquel, sino que puede ser moldeado por el liderazgo del Jefe de Estado 
hacia una mayor participacion de los otros poderes y de los partidos, inhibiendose de 
ejercer todas sus competencias, y por la buena disposici6n de cocperar, en este sentido, 
por las bancadas del legislativo. Estos acuerdos politicos pueden dar una considerable 
flexibilidad a las instituciones. mas alIa de los parametros establecidos en la Constitu
cion, de tal manera que su capacidad de adaptacion, en la terminologia de Huntington28 , 

I1 	 NOVARO, MARCOS (compllador). E1 denumbe polItico en ei ocaso de la conl'mibilidad, Crupo Editorial Norma. Buenos 
Aires, 2002): P~REz-LIi\iAN. ANtRAL S .•• Argentina y e) nuevo patron de lnestabUldad pofitlca en America latina". Revista 
£4AP(Socledad Argentina de AmIII,1s Politico. Buenos Aires). voLl. N°.1. octubre 2002; LEVITSKY. STEVEN••Argentine: 
From Crisis to Consolidation (and Back)" ,en DOMfNGUEZ,JORGE I. y MlCHAEL. SHlFTER. (eds.). ConstructingDemocratic 
Govemanre in Latin America, The Johns Hopkins UnIVe\,lty Press. Baltimore. 2003. pp. 244-268. ,. HUNTlNGTON. SAMUEL P.• Political Order in Changing Society, Yale University Press. New Haven. 1968. 
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no depende solo de sus atributos intrinsecos, sino tambiE~n de las decisiones que toman 
sus dirigentes, para adecuarlas a las necesidades del proceso politic029 • El multipartidismo 
no conduce a la inestabilidad politica 0 a la ingobernabiUdad, porque depende de la 
fortaleza que posea en la sociedad y el grado de organizacion necesario para que sus 
dirigentes, rechazando la confrontacion, impulsen estrategias de cooperacion entre las 
eUtes. 

El caso de Chile es relevante cientificamente porque el examen de los factores del 
buen resultado politico y economico entrega una vision diferente de las debilidades aso
ciadas al presidencialismo. Es posible lograr un buen desempeflo economico. pero ella 
no es estable, pues, en una economia abierta como la chilena. se ve amenazado por las 
convulsiones externas, que afectaron a Chile desde 1997 por la crisis asiatica. Los efectos 
pudieron haber sido peores si no se hubiera contado con una s6lida economia y con 
estrictas medidas respecto del ingreso de los capitales extranjeros30 • Se incurre en una 
falacia retrospectiva al sostener, como 10 seflalan Mainwaring y Hagopian31 , que 'no es 
sorprendente' que Chile haya tenido una exitosa democratizacion porque tenia una po
derosa herencia democratica. Esa interpretacion es equivocada, ademas. porque incurre 
en el reduccionismo al fundar el exito de la dLmocratizacion chilena en su pasado demo
cnltico. con 10 cual. de paso. desconoce las enormes dificultades que hubieron de superar 
los autenticos democratas. La expericncia de Chile debe ser tenida en cuenta cuando se 
examinan otras realidades y el fracaso de otros paises. porque presenta elementos de los 
que estos habrian carecido. 

Chile, un deviant case de presidencialismo exitoso 

Chile constituye un interesante deviant case en cuanto a la viabilidad del 
presidencialismo en las nuevas democracias de America Latina de 'la tercera 0la'32 . que 
obliga a revisar algunas de las generalizaciones sobre este sistema politico. El empleo del 
metoda de amilisis del deviant case permite "desvelar la excesiva simplificacion teorica del 
esquema predictivo e identificar los nuevos factores que 10 complementan"33 . Este meto
do puede tener una gran relevancia teorica en la medida en que .. [... J sus resultados 
pueden debilitar la proposicion original y sugerir una propuesta modificada que puede 

29 Para esta interpretacl6n mas ampUa de las Instltuciones heMos seguido a NORTH, DOUGLASS C., InsUlae/ones, cambio 
/nstitucional y desempeiio econdmiro. Fondo de Cultura Econ6m!ca. Mexico, 1993. WEAVER, R. KENT Y BERT A. 
ROCKMAN (OOs.). Do InstitutiollJ Matter?' The Brookings Institution. Washington DC. 1993. 

30 FFRENcH-DAvrs. RICAROO op. cit. 
JI MANWARING, Scon YFRANCES, HAGOPIAN. "Introduction. The Third Wave of Democratization in Latin America", 

en HAGOPIA~, FRANCES y Scon. MAINWARING. (005.). The Third Wa~ of Democratization in Latin America, 
Cambridge University Press. Nueva York. 2005, pp. 1-13, p. 9. 

32 HUNTINGTON, SAMUEL P., The Third WaW? Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma 
Press, Londres. 1991. 

33 KENDALL. PATRICIA y KATHERINE. WOLF. "Losdos prop6sitosdearuilisls de los casosdesviantes" ,en BOUDON,RAYMOND 
YPAUL LAZARSFEW (eds.), Metodologia de las eieneias sociales. Editorial Lala, Barcelona. 1974, pp. 157-16, p. 158. 
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ser mas solida, cuya validez se puede establecer a traves de un amilisis comparado que se 
haga posteriormente"34. EI articulo utiIiza este metoda y tendni presente las otras expe
riencias de America Latina, con especial atencion al caso de Argentina. 

Este trabajo sostiene y argumenta que el exito de la transicion chilena se debe a varios 
factores, estrechamente vinculados entre Sl, posibles de encontrar en tres areas del sistema 
politico. 

• En primer lugar, en el sistema de partidos, que representa a la inmensa mayoria de la 
poblacion, con un razonable nivel de institucionalizacion y que se caracteriza por un alto 
grado de continuidad respecto del existente ,~ntes de Pinochet, pero con un importante 
nivel de renovacion y cambio. EI multipartidismo ha permitido la integracion de los 
grupos sociales que apoyaron al regimen autoritario, 10 cual ha favorecido la consolida
cion de la democracia, dado que estos grupos autoritarios tuvieron incentivos para actuar 
a traves de las instituciones representativas y no por medio de la continuidad de la inter
vencion militar. Los dirigentes de los partidos han adoptado posiciones de cooperacion y 
no de confrontacion. Esto ha sido posible porque el socialismo abandono su adhesion 
ciega al marxismo y a las tests leninistas anteriores a la carda de la democracia, cuestion 
que marca una clara diferencia con 10 acontecido en 1973 y estaria demostrando un 
aprendizaje de las lecciones del pasado, hecho tambien presente en ot!'3S transiciones con 
fracasos democraticos y altos costos humanos, como es el caso de Espana35 • 

• En segundo termino, el presidencialismo se ha comportado como un orden 
institucional con una mayor flexibilidad y con capacidad de adaptacion a las exigencias 
politicas del cambio de regimen. Esto ha significado que la centralizacion decisoria en el 
Presidente ha estado matizada con el protagonismo de los partidos y del Congreso. espe
cialmente el Senado. que ha visto aumentada su autoridad en el sistema politico. La 
centralidad del Presidente se ha mostrado compatible con un gobierno de coalicion. con 
un mayor protagonismo del Congreso y con arenas decisorias que integran los intereses 
de la oposicion. El ganador no obtiene todo el poder. 

• En tercera instancia. el exito de la transicion no puede explicarse sin considerar el rol 
de Jiderazgo y, particularrnente, el papel desempefiado por Patricio Aylwin, quien supo 
interpretar la aspiracion de los chilenos de construir una democracia de consens036 . Los 
primeros gobernantes de las nuevas democracias despues de los regimenes totalitarios 0 
autoritarios tienen la posibilidad de influir en el desarrollo del proceso politico con sus 
decisiones y estilos de accion e imprimir un cierto sella a la institucion que dirigen. EI 
activo liderazgo del primer Canciller Federal de Alemania, Konrad Adenauer (COU) , 

" LlJPHART. AREND. "Comparative Politics and the Comparative Method", American Political Sclence Review, vol. LXV. 

N°.3. septlembre 1971. pp. 682-693. p. 692; ECKSTEIN, HARRY. "Case Study and Theory In Political Theory". en F.I. 
GREENSTEIN & N.W. POLSBY (camp.) Handbook ofPoliticalScienee, vol. 7. Addison-Wesley. Reading. Mass., 1975. 

35 BERMEO. NANCY, "Democracy and the Lessons of Dictatorship", Comparative Politics, vo1.24. N° 3. 1992. pp. 273
291. p.279. 

36 Usarnos el concepto de LUPHART, AREND. Modelos dedemocracla. Formas degobierno y resultados en treintay setspaises. 
Editorial Ariel S.A., Barcelona, 2000. 
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marco lajefatura del gobierno y la convirti6 ea un centro decisorio de enorme importan
cia para la politica interna y externa, can repert:usiones en la totalidad del sistema politi
co aleman, conocido desde entonces como la 'democracla del canciller' 
(Kanzlerdemokratie)37. Aylwin imprimi6 a la presidencia una impronta de menor 
centralidad, continuada par sus sucesores. mas alia de las diferencias de estilo y de perso
nalidad de Frei Ruiz-Tagle y Lagos. 

Hay otras factores que tambien debieran ser tornados en cuenta en el exito de la 
democratizaci6n, como el mejor estado de la economia al momento de la inauguraci6n 
de la democracia. con un ritmo de crecimiento de 5-6% pramedio anuaL Esto diferencia 
a Chile de otras paises, como Peru y Argentina, en los que los militares dejaron las econo
mias respectivas en pesimas condiciones. Sin embargo. seguimos a Lijphart en el sentido 
de que el analisis explicativo no consiste en identificar todas las variables. sino aquellas 
consideradas fundamentales38 • Analizaremos cada uno de estos factores explicativos, para 
examinar, en la parte final, las generalizaciones que se extraen de la experiencia chilena 
sobre el presidencialismo. 

UN SISTEMA DE PARI1DOS DE PLURALISMO MODERADO 

Uno de los principales fundamentos de una democracia estable es la existencia de un 
sistema de partidos que represente los intereses de los ciudadanos; proponga los candida
tos a las elecciones, y posea capacidad para asumir responsabilidades de gobierno y de 
oposici6n. Durante la transici6n. los dirigentes tienen que tamar decisiones que impli
can altos costos politiCOS y que, a su vez, deben ser seguidas por sus pariamentarlos y 
aquellos militantes que ocupan los principales cargos en el gobierno. La disciplina en el 
Congreso se torna indispensable para enfrentar las tareas de la democratizaci6n. Son 
tambien de fundamental importancia para el buen gobierno el rechazo de posiciones 
clientelistas y de corrupci6n en eL Ejecutivo. 

Cuando se restableci6 la democracia en 1990. los partidos que entraron al Congreso 
Nacional expresaron una continuidad y un cambia con el sistema que existi6 hasta el 
golpe militar de 197339 

• Tres eran partidos historicos -el Partido Democrata Cristiano 
(PDC). surgido en 1938 como Falange Nacional: el Partido Radical, que luego cambia

31 NICLAUSS, KARLHEINZ, Kanzlerdemokratie. RegJerungsfUhrung von Konrad Adenauer bis Gerhard Schroder Ferdinand 
SchOningh. Paderbom, 2004; NOLTE. DETLEF, "El Congreso chileno y su aporte ala consolidaci6n democnltica en 
perspectlva comparada", Revlsta de Clencia Polftica. vol.XXIII. Nr.2. 2003. pp. 43-67. 

38 UJPHART. AREND, op.clt. 
39 ScULLY. TIMOTHY R., "Reconstituting Party Politics In Chile"; en elllbro compUado por eljunto a MAINWARING. 

SCDTT, Building Democratic Institutions. Stanford University Press, Stanford. 1995. pp. 100-137. Para un amilisis 
hist6r1co de los partldos. VALENZUELA, SAMUEL J.. "Orfgenes y transformaciones del sistema de partidos en Chile". 
EstudiosPliblicosN° 58, Otono 1995, pp. 5-77. Sobre lascontinuidades de las preferenclas electoralesyde los partidos. 
VALENZUELA, SAMUEL 1. YTIMOTHY R. SCUl.LY, "Electoral Choices and the Party System In Chile: Continuities and 
Changes at the Recovery of Democracy', Comparative Polltlcs, 29: 4 julio 1997. pp. 511-27. 
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ria a Radical Social Democrata (PRSD), originado a fines del siglo XIX, y el Partido 
Socialista (PS), fundado en 1933. Aparecic.:ron nuevas colectividades. una de centro
izquierda -el Partido por la Democracia (PPD), organizado con cankter instrumental 
en 1987 para enfrentar el plebiscito- y dos en la derecha -la Union Democrata Inde
pendiente (UDI) y Renovacion Nacional (RN) -, fundados ambos en 1983. 

Cuadra 1 
Resultados de las elecciones parlamentarias, votos de diputados, 1989-2001 

1989 1993 1997 2001 


PDC 26,6 27.1 23 18,9 
PPD 11 .... J1.~ .. J?,9 ......... )2.1.1.
PS 9.1 12,.5 II,Q 10 ... 

PRSD 3,9 3,0 3,1 4,1 
RN 19,.5 17,5 17,6 13,8 
VOl 14.5 15,0 17.2 25.1 
I~dep"'ndi~rl~"'sJ?e~ecI:t<l..... 0,2 0.7 1,1 5,3 
VCC 3,2 1,2 
Verdes 0,2 
Humanistas 0.8 1,0 2.9 1.1 
PC 5,3 5,0 6,9 5,2 

. 6t~~~ 7,1 1.6 3.7 

Fuente: Calculado sobre la Informaci6n entregada por la Direcci6n del Registro Electoral. complemen
tada con la informaci6n de prensa para identificar el partido de los candldatos independientes en las eleccio

nes de 1989. 

EI Partido Comunista (PC) no logro obtener ningtin escano en el Parlamento y ha 
recibido un bajo perc relevante apoyo electoral. a pesar de los obstaculos impuestos por 
el sistema electoral. Con una destacada participacion en el praceso politico que llevo a 
Salvador Allende ya la izquierda al gobierno en 1970, alcanzo a tener e116,2% de las 
preferencias en las elecciones parlamentarias de marzo de 197340 • A nivel internacional, 
fue el tercer partido mas importante de Occidente, despues del PC de Italia y de Fran
cia41 • Sin embargo, a diferencia de la transicion en Espana, en la que los comunistas 

<0 El PC perdl6 apoyo popular porque en la oposicl6n al autorltarlsmo opt6 por Ia via vlolenta. rechazada por Ia oposlcl6n 
democr;idca por ser funclorud a Plnochet, y despU\!s no 11am6 a votar 'No' en el pleblsclto de 1988. Nlngun partido 

invito al PC a Ingresar a la Concertacl6n. El PC estli excluido del Parlamento, ademas. por el sistema binominal. que 

Ie pone una altlsima barrera para lograr un escano. 

" La blbllografiasobre el PC es escasa. RAMIREZ NECOCHEA, HERNAN, Orlgeny /ormacion del Partido Comunista de Chile, 
Editorial Austral. Sandago, 1965: BARNARD, ANDREW, The Chilean Conununist Party 1922-1941 (tesls doctoral 

lnedlta). Unlversldad de Londres. 1977; 'Chilean Communists, Radical PreSidents and Chilean Relations with the 

UnitedStates.1940·194TJoumalofLatlnAmericanStudies, voU3, 1981, pp, 347·74; FURC[, CARMELQ, TheChi}ean 
Communist Party and the Road to Socialism. ZED Books Ltd., Londres. 1984. 
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apoyaron el cambio pacifico a la democracia desde finales del regimen de Franco y se 
incorporaron a los organismos unitarios de la oposicion42 , en Chile se mantuvieron fuera 
de la oposici6n democnitica y adoptaron una estrategia violenta a partir de 198343 

• Esto 
los apart6 de la izquierda socialista, que habia abandonado las posiciones maximalistas 
del pasado y que continuo con una estrategia pacifica para recuperar la democracia.junto 
al POC y a otros partidos. El sistema binom1nal ha impedido al PC obtener escafios. 
pues ella exige un alto porcentaje electoral, no inferior aI33.4%. imposible de obtener al 
competir con dos coaliciones de partidos: la Concertacion y la oposicion a esta. 

La continuidad de los partidos historicos ha side posible por importantes cambios 
programaticos, de estrategia politica y de dirigentes, todo 10 cual explica los apoyos elec
torales. EI POC abandon6 la politica del 'camino propio'. 10 que Ie permiti6 llegar a La 
Moneda, pero 10 ais16 de los demas porque no busc6 alianzas que Ie hubieran permitido 
gobernar en coalici6n durante la administraci6n de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). 
Oesde la oposici6n al autoritarlsmo. opto por una estrategia de cooperacion con otros 
partidos de centro e izquierda. postura que ha mantenido durante la democracia44 

• 

El PS tuvo un importante proceso de renovaci6n programatica, abandonando el 
marxismo y adoptando una orientaci6n social dem6crata. cercana al socialismo espa
fiol45 • Algunas de sus personalidades mas destacadas, presentes en el Parlamento 0 en los 
gabinetes. fueron dirigentes que pertenecieron a pequefias colectividades de izquierda 
surgidas a fines de los afios 60 por la division del POC y el PR. 10 cual ha diversificado su 
dlscurso politico y su vinculacion con la ciurladania. 

EI PPO fue formado por politicos que pertenecieron a diversos partidos en el pasado, 
especialmente socialistas, radicales y comunistas, y su finalidad fue convertirse en una 
alternativa al PS y al POC, como partido nuevo y de simples ciudadanos. La heterogenei
dad ideologica y politica de sus dirigentes Ie ha impedido definir una plataforma 
programatica atractiva y no ha podido incrementar su votaci6n46 • 

La derecha se ha expresado en dos partidos, UOI y RN. Ambos comenzaron en 1989 
en mejores condiciones que el Partido Nacional (PN) antes de la caida de la democracia, 
pues obtuvieron un 34,2% de los votos. muy superior al 21.1 % recibido por este ultimo 
en las postreras elecciones anteriores a la caida de la democracia. Aunque ninguna de las 
dos colectividades se reconoce continuadora de alguno de los dos partidos hist6ricos de 
la derecha -liberales y conservadores, que en 1966 dieron origen al PN-. el hecho de 
que hayan aparecido dos partidos demuestra que se restablece la continuidad del 

" MUJAl-LEON. EUSEBIO, Communism and Political Change ln Spain, Indiana University Press, Bloomington. 1983. 
'3 BASCUtiiAN, CARLOS, La izquierda sin Allende, Planeta, Santiago, 1990. 

" HUNEEUS, CARLOS, •AHighly Institutionalized Political Party: Christian Democracy In Chile', en SCOTT MAINWARING 
YTIMOTHY S. ScULLY (eds.), Christian DemocracyinLatinAmerica. Stanford University Press, Stanford, 2003, pp. 121

161. 
'5 WALKER, IGNACIO, Sociaiismoy democracia, Cleplan-Hachette, Santiago, 1990. 
4<l Sobre el PPD vease HElNE, JORGE, °EI gran saito del PPD", Informe N° 197, 28 de marzo de 2002, en 

www.asuntospublicos.org: hemos anallzado el PPD en otro lugar. HUNEEUS, CARlOS, "EI PPD, Lpartldo modemo 0 

slmplemente partido de notables?", Informe N° 258. 2 octubre 2002, en www.asuntospubllcos.org. 
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bipartidismo en ese sector, aunque tenga ahora otros componentes, como las distintas 
biografias y opiniones sobre el regimen milUar. 

La UOI fue fundada por los dirigentes del Movimiento Gremial (los 'gremialistas') 
surgido en 1965 en la Universidad Catolica por iniciativa del estudiante de Oerecho, Jaime 
Guzman. Alcanzo una enorme influencia en el regimen militar, llegando a ser el grupo de 
poder civil mas influyente. Sus dirigentes asumieron numerosos e importantes puestos en 
diversos organos del gobiemo central y fueron alcaldes de municipios, 10 cualles perrnitio 
construir una amplia red de dirigentes, militantes y partidarios a 10 largo del pais, muy 
importante para enfrentar las elecciones de 1989. Guzman fue el principal civil del general 
Pinochet y tuvo una activa participacion en la preparacion de la Constitucion de 198041 _ 

EI buen resultado en las elecciones de 1989 llevo ala UOI a seguir una polftica de 
crecimiento electoral sobre la base de obtener el respaldo de los grupos sociales que apo
yaron a Pinochet, defendiendo al regimen militar y su continuidad como Comandante 
en Jefe del Ejercito. Esta politica fue exitos~' y 10 demuestra el hecho de haber sido el 
tinico de los partidos chilenos que logro au men tar su votacion. duplicando su electora
do. y pasar de un 14,5% en las primeras elecciones, a un 25.1% en 2001. convirtiendose 
as! en el principal del pais en las elecciones parlamentarias de 2001, desplazando al P008 . 

RN fue fundado por personalidades que habian pertenecido al Partido Nacional y que 
tuvieron una participacion men os activa en el regimen militar. muchos de los cuales estu
vieron en la semioposicion49 • Pese a que este conglomerado apoyo el 'Sf en el plebiscito de 
1988, se diferencio de la UOI al reconocer el triunfo del 'No' en la dramatica noche del 5 
de octubre, cuando las autoridades de gobiemo no 10 hacian y la UOI perrnanecia en 
silencio. Oesde la inauguracion de la democracia. siguio una politica d.= respaldo a su con
solidacion. Algunos de sus dirigentes criticaron las violaciones a los derechos humanos 
cometidas por el regimen militar y apoyaron al gobiemo en algunas importantes iniciativas 
legales. como la reforma tributaria de 1991, la que perrnitio al Estado obtener recursos para 
financiar su politica contra la extrema pobreza. Pese a integrar una !ista comtin con la UOI 
en las elecciones parlamentarias y municipales, la competencia entre ambos partidos ha 
sido muy intensa, 10 cual revela el impacto que tienen, en ambas colectividades, las diferen
cias politicas y las distintas biografias de sus principales dirigentes. 

En Chile, la existencia de cinco partidos y medio (el pequeno PRSO) con represent a
cion parlamentaria. una competencia electoral que tiende hacia el centro, el abandono de 
posturas programaticas maximalistas y la disposicion de los dirigentes a la negociaci6n y 
al compromiso, crearon las condiciones para que se diera un sistema de partidos dentro 
de un pluralismo moderad050 • 

41 Hemos analizado el rol de Guzman y el'gremlallsmo' en el autorltarismo, HUNEEUS, CARLOS, EIrt!gimen de Pinochet, 
Editorial Sudamerlcana. Santiago, 2000, cap.7. 

48 No pudo repetir ese resultado en las munlclpales de 2004, cuando el PDC detuvo su debll!tamiento electoral y se 
confirm6 como el primero, como 10 habla sido desde los comiclos munlclpales de 1963. 

49 LINZ, JUAN J.. "Opposition to and under an Authoritarian Regime: Spain", en DAHL, ROBERT A. (ed.), Regimes and 
Oppositions, Yale University Press, New Haven, 1973. pp. 171-260. 

50 SARTORI, GIOVANNI, Partidosysistemas de partidas, Allanza Editorial, Madrid, 1980 
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La estabilidad en los apoyos electorales de los partidos se debe. en cierta medida. a 
que las preferencias ideologicas de los ciudadanos han permanecido relativamente cons
tantes. sin el debilitamiento del centro y el aumento de las adhesiones a la izquierda. 
como ocurrio en Espaiia despues de 1977. En las encuestas. en la pregunta de intencion 
de voto, el incremento del numero de quienes no mencionan 0 no responden a un parti
do indica la menor fuerza de estas colectividades en un contexto de normalidad politica 
y asimismo senaia el menor perfil de los partidos debido al alto grado de acuerdo en las 
principales politicas publicas. 

Autoposicionamiento en la escaIa izquierda-derecha, 1989-2004 
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P. En politica se habla normalmente de "izquierda y derecha". En una escaIa donde "1" es la 
izquierda y "10" es la derecha, ~d6nde se ubicaria usted? 

Fuente: Encuestas NacionaIes CERC 

Uno de los factores que debilita a los partidos es el binominalismo, que no s610 cons
tituye una poderosa barrera de entrada para nuevas colectividades. sino tambh~n porque 
incentiva una competencia perversa al interior de cada bloque, la que afecta su cohesion 
porque deb era saUr electo solo un candidato por lista51 

. Ademas. tiene un efecto nocivo, 
porque s610 puede postular un candidato por distrito de cada colectividad, 10 cual desen
cadena una competencia de 'todo 0 nada' entre los postulantes de cada una de eHas, 

Hemos critlcado el sistema binomlnal en HUNEEUS. CARLOS, "Binominalismo: Sistema con pecado original que debe 
ser denunclado y reemplazado". Informe N'l,424. 15 octubre 2004. en www,asunto.<publicos.org. 

51 

http:www,asunto.<publicos.org
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Ningllndep ~.-, NS/NR 

P: Si las elecciones parlamentarlas fueran el pr6x1mo domingo. Wor 
emU de los siguientes partidos Yotaria Ud.? 


Fuente: Encueslas Nacionales CERC 


Los dirigentes de los partidos han seguido una politica de cooperaci6n y no de con
frontaci6n. como la que domin6 en Chile desde fines de los aflos 60. particularmente 
durante el gobierno de la Unidad Popular. con pesimas consecuencias para la politica 
nacional. El desplome de la democracia y la represi6n del autoritarismo llevaron a los 
dirigentes de la oposici6n democratica a desarrollar relaciones de confianza personal. que 
hicieron posible la enorme capacidad de compromiso entre ellos. uno de los factores que 
explica la continuidad de la Concertacion durante tres gobiernos. 

Este cambio en las elites permitio acuerdos que modificaron las instituciones estable
cidas por el autoritarismo y que comenzaron antes del cambio de regimen. cuando se 
reformola Constitucion despues del plebiscito de 1988. disminuyendo el impacto de los 
enclaves autoritarios. Continu6 despues en el acuerdo entre Jaime Guzman (VOl) y 
Gabriel Valdes para elegir a este ultimo como Presidente del Senado y, con ello. entrar a 
formar parte del Comejo de Seguridad Nacional52 • Se expres6 luego en el acuerdo entre 
el gobierno y RN en la reforma tributaria, que permiti6 at primer gobierno democratico 
contar con recursos economicos para impuh:"r su politica de disminucion de la pobreza 
en un marco de lucha contra la inflaci6n, aumentada por el gasto publico de las campa
flas electorales del plebiscito y de las elecciones presidenciales de 1989. EI predominio de 

&2 	 Hemos anallzado estos acuerdos en HUNEEUS. CARLOS. "EI problema constituclonal de la democracia en Chile. La 
ausencia de una genuina constJtuclon". Perrona y Sociedad, vol. XVII. N° 2, agosto 2004. pp. 121-142. 
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la politica de acuerdos entre los dirigentes hizo que la democracia pudiera ser asimilada a 
una de tipo consociativa, en la terminologia original de Lijphart53 • 

La experiencia de Chile en cuanto a una tlolitica de cooperaci6n de elites plantea la 
pregunta de por que ello no se ha producido en otros paises, por ejemplo, en Argentina, 
donde los conflictos entre peronistas y radicales ha sido uno de los factores de la inestabi
lidad politlca desde la caida de Peron en 1955. Ella ha reaparecido desde la campana 
presidencial de 1983 y continuo en el primer gobierno democratico, especialmente por 
la presi6n del movimiento sindical, organizador de catorce huelgas generales en protesta 
a la politica econ6mica54 . 

Problemas de los partidos en el presidencialismo 

En el presidencialismo, la fortaleza del sistema de partidos se encuentra amenazada. 
Esta modalidad no proporciona recursos para mantener el dinamismo de las colectivida
des en el gobierno. Se toma dificilla relaci6n entre el Presidente y el 0 los partidos de 
gobierno por la naturaleza del regimen, en el que el Jefe de Estado es elegido por el 
pueblo por un periodo fijo. que Ie permitiria, en teoria, actuar con independencia de las 
colectividades que 10 eligieron. Esta relaci6n es mas expedita en un regimen parlamenta
rio, pues existe una vinculaci6n directa entre ambos a actores: el Jefe del Gobierno es 
simultaneamente Jefe del Partido, 10 que hace que pueda destinarle tiempo y energias a 
atender las necesidades tanto partidarias como gubemamentales. Ademas, como maxima 
autoridad del partido, durante el ejercicio de la direcci6n del gobierno, recibe importan
tes recursos para integrar a los dirigentes al trabajo gubernativo, lograr la disciplina de los 
parlamentarios y mantener los debates en sus organismos deliberativos y decisorios den
tro de los ambitos del programa de gobiemo. Como los ministros son parlamentarios, 
participan activamente en la organizaci6n partidaria, normalmente como responsables 
de alguna agrupaci6n territorial 55 , y conocen los desafios de la lucha electoral porque 
deben ganarse el escano, y por 10 mismo estan atentos a los efectos dt' las politicas pubU
cas, las que aumentan 0 perjudican los apoyos ciudadanos. 

En el regimen presidencial, la situaci6n es diferente. El Presidente de la Republica 
puede ganar la elecci6n con 0 sin el apoyo de su partido, especialmente en aquellos 
comicios que adquieren caracter plebiscitario por la polarizaci6n entre dos candidatos, 10 
cual provoca un altisimo nivel de personalizaci6n, per judicial para los partidos56 • Como 

5J LUPHART, AREND, "Typologies of Democratic Systems'. Comparative Politicai StudIes, vol I, 1968, pp. 3-44; The 
Politics ofAccommodatIon:Pluralism andDemocracyin TheNetherlands, University ofCal Ifomi a Press, Berkeley, 1968. 
Vease tambien DMLDER, HANS. "The Consoclational Theme", World Politics, vol. 26. 1974, pp. 604-621. 

5. Hemos anallzado esto en HUNEEUS, CARLOS, "Tecn6cratas y politiCOS en la politlca democnltlca en Argentina (1983
1995)", Penramiento!beroamericano. N°. 30. 1997. pp. 207-228. 

55 En Alemanla se dice que los mlnistros y secretarlos de estado parlamentarlo eJercen esta funci6n de lunes a viernes, 
rnlentras que durante el fin de semana se dedican al trabaJo en su dlstrlto parlamentarlo. 

56 Los palses que slrven de ejernplo a Schmitter para formular su demoledora critica a los partldos tienen regimen 
presldenclal, en "Critical Reflections of the 'Functions' of Political Parties". 
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el Presidente tiene una legitimidad propia derivada de su eleccion57 , no tiene la necesi
dad de preocuparse acerca del estado en que se encuentra el partido al que pertenece 
durante su gestion y la disciplina de sus parlamentarios es una tarea que del ega en sus 
ministros 0 en los jefes de bancada. Los ministros son reclutados entre profesionales, no 
siempre militantes de partido, y si 10 son, no han tenido vida partidaria. Este recluta
miento es fuente de problemas para los partidos, pues estos funcionarios desconocen las 
necesidades de las organizaciones, no estan al tanto de cuales son los mas adecuados 
dirigentes intermedios y superiores y, al no ser parlamentarios, carecen de conocimiento 
sobre las necesidades que plantea la lucha politica y electoral. La primada asignada a las 
politlcas economicas centraliza decisiones en el Ministerio de Hacienda, en el cual pre
dominan criterios tecnocraticos de escasa significaci6n para los ciudadanos. De 10 con
trario, al ser ocupado por otro tipo de funcionarios, existe el riesgo de que se dejen llevar 
por presiones populistas que desembocarian en una espiral inflacionaria dafiina para la 
democracia. Las relaciones de los ministros con los parlamentarios estan dominadas por 
un bajo porcentaje de confianza. Los primeros tienden a desconfiar de las demandas de 
estos, considerandolas iniciativas destinadas a apoyar intereses espedficos, generalmente 
contrapuestos con el cumplimiento del programa de gobierno, y los miembros del Poder 
Legislativo tienen reservas respecto de los ministros, considerandolos rigidos tecnocratas 
que deciden segun criterios alejados de las necesidades reales de los ciudadanos. 

Por estos factores, los partidos de gobierno se han debilitado como organizaciones, 
perdiendo capacidad para influir en la formulacion de politicas publicas y para que sus 
parlamentarios tengan un activo protagonismo en el Congreso, dependiendo en gran 
medida de los apoyos que reciben de la administracion. Estos factores, unidos al sistema 
binominal y a la ausencia de una ley que financie a los partidos, crean un escenario 
desfavorable para el futuro de estas colectividades. 

LA FLEXIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PRESIDENCIALISMO 

La vision critica del presidencia!ismo, adop~ada por destacados cientistas politicos, se 
apoya principalmente en el examen de sus componentes constitucionales, sin considerar 
la influencia que puedan tener los recursos politiCOS y sin prestar atencion a como fun
cionan las instituciones en la realidad. Esto ultimo es indispensable porque el desempeno 
de las instituciones descritas en la Constitucion puede ser diferente a 10 establecido en 
ella (VerfassungswirkJichkeit, segun los alemanes). El funcionamiento de las instituciones 
esta condicionado por multiples factores politicos, incluyendo las decisiones de quienes 
ocupan las mas altas posiciones de autoridad. La novedad de la ciencia politica es haber 
mostrado la complejidad de la politica, algo descuidado por algunos polit610gos que 
prestan demasiada atenci6n a la lectura de las constituciones y descuidan el estudio del 

51 Esta es una de las propledades mas fuertes del presldenclallsrno. LINZ, JUAN, "The Perils of Presldentlalism", op.clt. 
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proceso politico dentro de los regfmenes presidencialistas58 . EI estrechamiento del estu
dio del presidencialismo a la dimension constitucional es sorprendente en el caso de 
cientistas politicos estadounidenses. pues existe una amplisima bibliografia sobre la pre
sidencia en los EE.UU., que entrega interesantes ideas para comprender mejor esta for
ma de gobiern059 • 

Desde 1990 el presidencialismo ha tenido un importante grade de flexibilidad. que se 
ha traducido en una serie de matices respecto de la centralidad del Jefe de Estado, tan 
temida por los analistas como una barrera a la democratizaci6n.60 Estos matices han 
beneficiado una cierta dispersion del poder y han permiddo que se de un mayor espacio 
para la acci6n de los partidos y del Congreso. 

Relaciones ejecutivo y legislativo 

La Constitucion de 1980 aumentolos poderes legislativos del pres~dente en compara
cion con los que tenia en la de 1925 y sus reformas posteriores. Con todo, el ejecutivo 
tiene que mantener una buena relacion con el Congreso. porque sus principales policies 
requieren una ley que las autorice y les de financiamient061 

_ EI presidente no define solo 
la agenda legislativa; tiene que considerar los intereses de los pariamentarios de la 
Concertacion y de la oposicion porque no tiene mayoria en el Senado. La coordinaci6n 
del presidente con los pariamentarios es necesaria para el primero. ademas. porque los 
legisladores tienen mas autonomia para incorporar temas a la agenda legislativa52 • Esto 
da cierta rigidez al gobierno. puesto que aquellas iniciativas que no logran consenso en la 
Concertacion y que son de enorme importanc.ia social. deben ser dejadas de lade por el 
presidente. Sin embargo, pueden ser presentadas despues al Congreso por los parlamen
tarios como mocion. Esto ocurri6 con la ley de divorcio, iniciada en el Congreso como 
una mocion de diputados de la Concertaci6n y de la Alianza por Chile. 

58 	 Por ejemplo. se presentan los poderes de los presldentes en America LaUna segun se establece en la respectiva 
constltuclon, • Appendix: Outlines of Constitutional Powers In latin America". recoplJado por JOHN M. CAREY. 
OCTAVIOAMoRINNETO YMATTHEWS. SHUBART. en MAINWARING. SCOTTY MATTHEW SHUGART (eds.), Presidentialism 
and DCIl1fXracy in Latin America. Cambridge University Press, Cambridge, 1997. 

59 Por eJemplo.la linea de Investigacl6n Inlclada, NEUSTADT, RICHARD E., Presidencial Power andthe Modern Presidents. 
The Politics ofLeadership from Roosevelt to Resean, The Free Press. Nueva York, 1990; GREENSTEIN, FRED I. (ed.). 
Leadership in the Modern Presidency. Harvard University Press, Cambridge. 1988, y The Preside.ncial Difference. 
Leadership Style from FDR to ClInton. Princeton University Press. Princeton, 2000. 

00 	 Un estudloso estadounldense expres6 estos temores asi: "La habllldad del eJecutivo para declarar ta urgencla leglslativa, 
comblnada con la habllidad para convocar a seslones exrraordlnarias, Ie entrega al presldente poderosas atribuclones 
para flJar la agenda del proceso legis!atlvo. Adiclonalmente. para asegurarse de que sus proyectos tendran inlclariva, 
los presldentes tambh!n pueden usar estas facultades I.'ara desentrafiar el proceso teglsJativo y prevenir que sea 
conslderado por el Congreso" , S!AVELlS, PETER M .. The Pnsidenr and Congress in Postauthoritarian Chile. Institutional 
Constraints to Democratic Comolldation. The Pennsylvania State University Press. Pennsylvania. 2000, p. 19. 

61 ROSE, RICHARD, What is Governing? Prentice-Hall. Inc.• Englewood Cliffs, 1978. 
6Z EI eJecutivo la define en el dIscurso del21 de mayo, cuando se Inaugura la leglslatura ordinaria de seslones del Congreso, 

y despues del 18 de septiembre, cuando flja Ja agenda de Ja leglslatura ~xtraordlnarla. 

http:eJemplo.la
http:importanc.ia
http:democratizaci6n.60
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La re1evancia del Congreso en la agenda legislativa se puede examinar viendo la can
tidad de leyes que han tenido su origen en mociones de los parlamentarios. Mientras en 
los primeros tres anos de la nueva democracia hubo wlo 13 leyes que se originaron como 
mocion, en 1993 se produjo un fuerte aumento a 7. En los anos siguientes, se mantuvo 
1a fuerte participacion de aquellos a traves de la presentacion de iniciativas de ley por 
medio de mociones, particularmente en los aflos 1998 y 2000, cuando un 41% y un 
51 % de las 1eyes promulgadas en cada uno de esos anos fueron iniciadas de esta forma. 

Cuadro 2: 
Leyes pubUcadas por ano, segtin origen del ejecutivo 0 legislativo, 1990-2004 

ArlO 

1990 35 89,7 4 10,2 
1991 91 93!8 6 6,1 
1992 75 ... 94,9 4 5,0 
1993 72 !~,1 19 ... ?0!8 
1994 65 78,3 18 21.6 
1995 50 69,4 22 . 30!~ 
1996 40 .75,4 13 24,5 
1997 37 66.9 19 ·33.9 
1998 32 59,2 22 . 40.7 
1999 37 61,6 23 .38,3 
2000 23 48,9 24 51.0 
2001 52 69,3 23 30.6 
2002 38 68.1 24 31.8 
2003 49 65.3 26 34,'7 
2004 53 77,9, 15 22.1 
Total 749 74.0 262 25,9 

Fuente: Oficina de Infmmaciones de la Camara de Diputados 

39 
97 
79 
91 
83 
72 
53 
56 
54 
60 
47 
75 
61 
75 
68 
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Las Ieyes que han comenzado por mensaje del ejecutivo tambien consideran articulos 
o bloques de articulos preparados por los parlamentarios. La diputada Maria Angelica 
Cristi (VD1) , que habja sido alcaldesa de una comuna popular durante el regimen de 
Pinochet, incorporo, a traves de una mocion, articulos para regular el consumo de alco
hol en los jovenes en el proyecto de ley del gobierno sobre alcoholes63 , luego de tener 
reuniones con los ministros del interior de los tres gobiernos de la Concertacion. 

63 Ley N°.19.925. 19 diciembre 2003. 
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La importancia del Congreso como arena deliberativa y decisoria explica que el go
biemo ha realizado un trabajo sistematico de varios ministros para impulsar la agenda 
legislativa y lograr los apoyos entre los parlamentanos del oficialismo y de la oposician. 
En el gobierno de Patricio Aylwin, trabajaron en forma coordinada los tres ministros de 
La Moneda, llamados 'ministros politicos': Secretario General de la Presidencia, Edgardo 
Boeninger (PDC) , ingeniero y economista con un gran conocimiento del funcionamien
to de la administracion64 , rector de la Universidad de Chile (1968-1973) y de destacada 
labor en la oposicion democratica65 ; el de i,lterior, Enrique Krauss (PDC), que habia 
integrado el gabinete en el gobierno de Frei Montalva, fue diputado elegido en 1973 y 

',. fue un alto dirigente del PDC y Secretario General de Gobiemo, y Enrique Correa (PS) , 
quien habia tenido una importante labor en la campana del plebiscito de 198866 • Se 
reunian una vez a la semana para analizar la agenda legislativa y decidir que hacer para 
impulsar la tramitacion de los proyectos. En estas iniciativas tambien intervenia el res
pectivo ministro del area que se proponia legislar, si era un asunto que estuviera fuera del 
ambito de las carteras de los ministros de La Moneda. 

Esta practica continuo en forma irregular durante la administracion de Frei Ruiz
Tagle. par la inestabilidad de los ministros de La Moneda y se retorno en la del presidente 
Ricardo Lagos, cuyo Ministro del Interior desde un comienzo fue el abogado y cientista 
politico Jose Miguel Insulza (PS). Cobra especial eficacla desde marzo de 2003. cuando 
fueron nombrados los ministros Francisco Huenchumilla (PDC), un respetado diputa
do que habia sido presidente de la Comision de Defensa y que fue derrotado en las 
primarias internas para elegir al candidato a senador, y Francisco Vidal (PPD) , en las 
carteras de Secretaria General de la Presidencia y de Gobiemo. respectivamente67 • 

Tambien hay que considerar el trabajo efectuado desde el Ministerio de Hacienda, 
que tiene una importante participacion en el proceso legislativo, pues debe revisar todos 
los proyectos de ley que tienen incidencia economica68 • Para coordinar esta labor, cada 
lunes hubo reuniones-almuerzo, del titular de la cartera y los jefes de bancada de los 
cuatro partidos de la Concertaclon, a objeto de revisar la agenda legislativa para 1a sema
na que se iniciaba. Esta reunion fue continuada por los ministros de los gobiemos de Frei 
Ruiz-Tagle y Lagos y ha sido evaluada como un mecanismo muy uti! tanto por los presi

64 Habia sido funcionarlo de )a Direcclon de Presupuestos desde mediados de )05 anos 50, Uegando a ser subdlrector 
durante e) gobierno deJorge A1essandri (1958-1964) y director en eJ de Eduardo Frei Montalva, hasta su elecci6ncomo 
rector de la Unlversldad de Chlle en 1968, cargo que ocup6 hasta cI golpe milltar de 1973. Anteriormente, habla sido 
decano de Ia Facultad de Ciencias Econ6mlcas. 

65 	 F ue uno de )05 fundadores del Grupo de Estudlos Constltucionales, conocldo como 'Grupo de 105 24'. Vease ORTEGA 
FREI, EUGENIO, Historia de una alianza, CED-CESOC, Santiago. 1992. 

66 	 En el gobiemo de AylWin, hubo una activa partlcipaclon del presldente, que habia sido parlamentario antes del golpe 
durante ocho alios y presldente del PDC en numerosas oca510nes. Sus sucesores tuvleron una relacl6n menos actlva 
con la gestion parlamentaria. 

61 Hemos entrevlstado a est05 tres mlnistros y revisado la agenda de reWliones del mlnlstro Insulza desde que asuml6 el 
cargo en marzo de 2000. 

68 EI Mlnisterio de Hacienda tiene una oflclna encargada especialmente de la tramltacl6n leglslatlva, integrada por tres 
abogados. 
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dentes como por los parIamentarios69 • La estubilidad de los ministros en esta cartera fue 
un factor que facilito esta iniciativa, la unica q'le ha tenido un titular en cada uno de los 
tres gobiernos de la nueva democracia. 

EXiste una estrecha relacion entre el gobierno y el Congreso en relacion a los temas 
economicos. especialmente a traves de la comision de HaCienda del Senado. Esto se ha 
facilitado porque hay senadores que fueron ministros y conocen. por ende, las necesida
des del eJecutivo: Alejandro FoxIey (POC), que fue de Hacienda, Carlos Ominami (PS), 
que ocupo la cartera de Economia. y Edgardo Boeninger (POC), senador designado 
desde 1997, fue ministro secretario general de la presidencia. los tres en el gobierno de 
Aylwin70 • La oposicion ha destinado a esta comision a sus principales dirigentes, como el 
senador Jovino Novoa (VOl), uno de los fundadores del partido y presidente del mismo. 
EI ministro de Hacienda del gobierno de Lagos, Nicolas Eyzaguirre (PPO), ha manteni
do estrechas relaciones con ella para asegurar una rapida aprobacion de los proyectos de 
ley que interesan a su cartera y por intereses de su ministerio. en relacion al control que 
realiza de la gestion presupuestaria de los ministerios y servicios publicos. Hacienda ha 
ampliado la esfera de competencias del Congreso, al permitir a la comision de Hacienda 
del Senado ver como los servicios publicos (,astan los recursos de la ley de presupuesto. 
Fue necesaria la promulgacion de una ley. en mayo de 2003. que modificola ley organica 
del Congreso Nacionafl y que creo una unidad de seguimiento presupuestario, con cua
tro funcionarios especializados que reunen informacion sobre la eJecucion presupuesta
ria, entregando a los miembros de la comision informacion que les permite 'tomar mejo
res decisiones'72 • 

Esta unidad apoya la continuidad del trabajo de la comision de presupuesto despues 
de la promulgacion de la respectiva ley de presupuesto. con la finalidad de hacer un 
seguimiento de ejecucion presupuestaria de los distintos programas que han side finan
ciados por la ley de presupuesto. La finalidad es Uegar a revisar un 25% de los principales 
programas del gobierno en un plazo de 4 afios73 • Su trabajo es posible porque el ministe
rio de Hacienda Ie entrega la informacion sobre la ejecucion presupuestaria, 10 que cons
tituye una interesante expansion de la transparencia en la gestion publica, porque los 
parlamentarios pueden conocer el grado de avance de los presupuestos de cada ministe
rio y apreciar cuales son mas eficientes. No se trata de una funcion de control, pues ella 
radica en la Camara de Oiputados, sino que la finalidad es apoyar la capacidad decisoria 
de los senadores de la comision de Hacienda y ayudar al ministerio de Hacienda a Ilevar 
a cabo un control del usa de los recursos que asigna trimestralmente a cada ministerio. 
Par tanto. hay una interesante convergencia d~ interE:'ses del ejecutivo con los del Con

69 EntreYlStas con altos funcionarios de la Dlrecci6n de Presupuesto y con el ex mlnistro de Hacienda. Eduardo Antnat. 
10 Foxley fue presldente del PDC (1994-1997) y Omlnami ha sldo vicepresldente de su partido. 
71 Ley N°.19.875. del 28 de mayo de 2003. 
7Z Entrevlsta de Fabiola Berrios con Alejandro HormazAbal. encargado de la Unldad de Segulmiento Presupuestario del 

Senado. 15 julio 2003. 
13 EntreYlStacon Alejandro Hormazabal, 15Jullo 2003. 
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greso. que beneficia a ambos poderes. facilitada por el amplio consenso sobre temas eco
nomicos, como el equilibrio presupuestario y la modernizacion de la gestion del estado. 

EI empleo de las atribuciones presidenciales 

Los poderes del Presidente entregados por la Constitucion pueden ser usados de dife
rente manera. dependiendo de los objetivos del Jefe de Estado, Por ejemplo, buscar 0 no 
una buena relacion con el Congreso con la finalidad de lograr la aprobacion de su agenda 
legislativa y cumplir su programa de gobierno. Un recurso constitucional destacado por 
los estudiosos del presidencialismo es el veto presentado como un poderoso recurso del 
Primer Mandatario para detener decisiones del Congreso que el rechaza74 . Sin embargo. 
su importancia practica debe implicar un examen de su utilizacion. porque el Presidente 
puede no utilizarlo. enviando al Congreso aqueUos proyectos de ley que cuenten de ante
mana con un ambiente favorable a su aprobacion. Un examen de la utilizacion del veto 
por los tiltimos tres presidentes de Chile demuestra que se han valida de este recurso en 
pocas ocasiones. Entre 1990 y 2002, hubo solo 45 vetos. de los cuales 32 fueron aproba
dos por el Congreso. 7 fueron pardalmente aprobados y 4. rechazados75 . De los ultimos 
11 casos, solo 3 fueron insistidos por el Presidente y los de mas quedaron sin efecto, 

porque el Ejecutivo desistio de su insistencia. Un anaIisis de los pIOyp.ctos de ley vetados 
por el Presidente muestra que se trata de materias diversas y no siempre relevantes. En 
algunos casos, los vetos fueron solicitados por los propios parlamentarios, porque encon
traron errores en los proyectos de ley aprobados por el Congreso, considerando necesario 
corregirlos mediante este mecanismo. 

El segundo recurso del Presidente para imponer su autoridad sobre el Congreso es el 
de las urgencias. con las cuales puede acelerar la tramitacion de los proyectos de leyes que 
se encuentran en alguna de las camaras. Tampoco el Presidente hace uso de este mecanis
mo en forma unilateral, sino que previamente 10 concuerda con el Congreso, averiguan
do cual es su disposicion para aprobar el proye:::to en el plaza deseado por el. Si la infor
macion que recibe es que ella no se lograra en el tiempo deseado, no solicita la urgencia. 
En la practica, la urgencia tiene la funcion de definir la'i prioridades del Ejecutivo, mas 
que indicar el tiempo en que desea que los proyectos sean despachados por el Congreso. 

EI buen empleo de la urgencia ha side reconocido por los parlamentarios. Si bien es 
derto que un 28% de los diputados encuestados critica la forma en que el Presidente ha 
hecho uso de las urgencias. esta vision critica proviene especial mente de los diputados en 
ejercicio. pues en los ex diputados es de apenas un 12% (cuadro 3). Los parlamentarios 
de oposicion son los que critican el empleo de este recurso, 52%, mientras que los de la 
Concertacion tienen una opinion distinta, pues solo un 11% considera que el Presidente 

1, SHUGART, MATTHEW y JOHN M. CAREY, Presidents and kremblies. op.dt. 
15 Debemos esta lnfonnacl6n a Carlos Carmona. Jefe de la Dlvlsl6n Jurldica del Mlnlsterio Secretarla General de la 

Presldencla, cuya ayuda agradecemos. 



34 

PERSONA YSOCIEDAD, VOL XIX N°z/Z005 ' pp. 11 .. 53 ' UNIVERSlDAD ALBERTO HURTADO 
......................................... 


C. HUNEEUS. ;,PON QuE Hij FlfN(JONflDO HI, I'Rt::"Df~NCL1WiMOEN CHI1.E? 

ha hecho un malo un muy mal uso de las urgencias. Las opiniones negativas estan mas 
difundidas entre los diputados de la UDI, pues un 61 % cuestiona su utilizacion por 
parte del Presidente. mientras que entre los de RN el porcentaje es de 40%. Entre los 
diputados de las bancadas de gobierno. solo 13% las critica. Esto ultimo pone de mani
fiesto las buenas relaciones entre los diputados de la Concertacion y el gobierno. Ante la 
pregunta de como definiria las relaclones con las autoridades de gobierno. un 43% de los 
diputados de la Concertacion las considera muy colaborativas. mientras que un 22% de 
los diputados de la oposicion tiene esa misma opinion, 

Cuadro 3: 
Evaluacion por los diputados del empleo de las urgencias por el Ejecutivo (en %) 

L __J._.' __ ~ 

PartidQ politico Alianza Total 

-----. 
RN PDC PPD PS PRSD Cancer Aliam.a 


taci6n par 

Chile 


MlIy.bien 9 3 5 3 
Bien 19 36 4 10 41 21 37 7 26 

RegUlar 41 43 35 50 44 43 44 17 41 41 41 
Mal 27 6 46 20 8 14 6 17 9 35 19 

MuyMal 11 6 15 20 5 7 4 17 9 
N 74 47 26 20 39 14 16 6 75 46 121 

Fuente: Encuesta TrabaJo y Vida Parlamentarla. Proyecto FONDECYT, N°1020790. 
Fueron dos muestras diferentes, representativas de diputados y de los ex diputados, y las entrevistas se 

realizaron en 2003. 

EL FORTALECIMIENTO DEL SENADO 

La flexibilidad del presidencialismo se aprecia en el cambio institucional que ha expe
rimentado el Senado, con un incremento de su autoridad en relacion con el nombra
miento de autoridades pertenecientes a1 Poder Judicial y de nuevos organismos creados 
para permitir una mayor participacion de la oposicion en algunos ambitos del Poder 
Ejecutiv076 . Esto demuestra que el presidencialismo no conduce fatalmente a que el 
ganador obtenga todo, pues las necesidades de legitimacion de la democracia exigen la 
creacion de espacios de poder para estimular la participacion de la oposicion. especial
mente cuando se trata de un Estado unitario. que no proporciona instituciones fuertes 

Esto 10 hemos desarroUado en HUNEEUS, CARLOS y FABIOLA BERRIOS, "EI Congreso Nactonal en un ~glmen 
presJdenclal. EI caso de Chne", Revista de DerechoPlibllco, N°. 66, 2004, pp.61-96. 

16 
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para su integracion, como en el gobierno de los estados federados en los paises can regi
men federal77 • 

La Constituci6n de 1980 creo una figura presidencial muy poderosa y, de paso, redu
jo fuertemente las competencias del Congreso. que Pinochet desplazo a Valparaiso. deci
si6n que demostraba la atribucion de una menor lmportancia. Aun cuando este disefio 
institucional tuvo algunas modificaciones par la reforma constitucional de 1989, los 
principales cambios fueron de canicter politico y comenzaron antes de la inauguracion 
de la democracia el 11 de marzo de 1990. Ello ocurri6 cuando Jaime Guzman dio un 
paso audaz, pocos dias antes de realizarse la transmisi6n de poder. planteandole al sena
dar Gabriel Valdes (PDq 78 el apoyo de su partido para su eleccion como presidente del 
Senado. Esta propuesta fue sorprendente. porque la Concertacion no tenia mayo ria en la 
Camara Alta como para elegirlo can sus votos y los 9 senadores designados apoyarian a 
una personaUdad de derecha. Guzman confiaba en que Valdes garantizaria en el Congre
so una ceremonia de transmision del mando de Pinochet a AylWin, sin humillaciones ni 
vejamenes hacia el ex dictador y contribuiria a la existencia de un ambiente cordial hacia 
este ultim079 . 

Esta designaci6n tenia enormes repercusiones, porque el presidente de la Camara 
Alta era miembro del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) , en el cual habfa cuatro 
militares y cuatro civiles, incluido el Presidente de la RepUblica. El presidente del Sena
do, por ende, daba el em pate al Jefe de Estado. 10 que permitia neutrallzar a los unifor
mados al tener el voto dirimente. Pese a que la reforma constitucional de 1989 disminu
y6 sus atribuciones, era vista por la entonces oposici6n democratica como la instituci6n 
desde la cuallos militares limitarian la accion del Presidente. 

Este trascendental acuerdo implico para la UDI obtener la vicepresidencia del Sena
d080 y la presidencia de algunas comisiones, con 10 cual se desarrollo un destacado 
protagonismo que la ayud6 a iniciar su larga marcha de legitimacion democratica, me
diante un lento y cuidadoso distanciamiento de su imagen que la identificaba con el 
regimen militar. El acuerdo Guzman-Valdes fue muy util para la transici6n, porque per
miti6 al Presidente Aylwin tener a un gran politico, y de su partido, en el CSN e implic6 
fortalecer la legitimidad legal del cambio. qu" obligaba a los militares a respetar las insti
tuciones establecidas en la Constitucion, en la medida en que la presencia de una perso
nalidad de la Concertaci6n en ese organismo, visto como el mas representativo del mo
delo de 'democracia protegida', Ie otorgaba una mayor legitimidad. Ademas, empuj6 a 
RN a una politica de cooperaci6n con el gobierno, para evitar que la UDI se perfilara por 
su pragmatismo politiCO. 10 que se expres6 en el apoyo al proyecto de reforma tributaria 

11 Las funciones del federalismo son una dlmensl6n Institudonal desatendida por los estudiosos estadounidenses del 
presldenclalismo. 

18 Era una de las prlndpales personalidades del partido: habia sldo minlstro de Relaciones Exterlores durante todo el 
goblerno de Eduardo Frei Montalva: despues fue subsecretarlo de la ONU. y presidente del PDe entre 1982 y 1987. 

79 Entrevlsta con Gabriel Valdes, 
80 La ocupd Beltran Urenda. que no era mllltante de la UDI. 
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del gobierno para financiar la politica destinada a disminuir la pobrezaSl . Esta politica 
de RN, Hamada por ese conglomerado 'democracia de los acuerdos', fue continuada de 
alguna manera durante el gobierno de Aylwin, para mostrar una oposicion constructiva, 
distinta de la seguida por la UDl, que era vista como demasiado preocupada de los 
intereses de Pinochet y los militares82 • 

Deciamos que el orden institucional permite la participacion de individuos que re
presenten los intereses de la oposicion y de lo~ grupos de inten!s. Esto quiere decir que el 
poder no reside 5610 en el Presidente y su go'lierno, por un lado, y el Congreso y los 
Tribunales, por el otro, sino tambil!n en otros organismos del Estado. Uno de estos es el 

'~-
consejo del Banco Central, creado por la Constitudon de 198083 • Se trata de un organis
mo autonomo, cuya funcion es velar por la estabilidad de los precios, es decir, el control 
de la inflacion. Antes de que Patricio Aylwin asumiera la Presidencia de la RepUblica, 
hubo un acuerdo entre la Concertacion y el gobierno de Pinochet en cuanto a los nom
bres de los cinco consejeros que 10 integrarian: dos por cada bloque, y un quinto, el 
subsecretario de la CEPAL, Andres Bianchi, elegido como primer presidente por este 
consejo. Con la entrada en vigencia de la Constitucion, el 11 de marzo de 1990, el 
nombramiento de los consejeros es realizado por el Senado y los nombres son propuestos 
por el Presidente, luego que el ministro de Hacienda efectua los sondeos con los senado
res para asegurar su aprobacion. 

Este organismo ha tenido un importante rol en la polftica econ6mica a traves de la 
disminuci6n de la discrecionalidad del gobierno y de la inflaci6n. que habia Uegado a un 
28% a fines de 1989 como consecuencia de la politic a expansiva del regimen militar para 
influir en el voto de los chilenos en el plebisdto de 1988 y en las elecciones de 1989. Su 
actuacion no ha estado libre de poiemicas. Por ejemplo, su decision en 1996, adoptada 
por la mayoria de los consejeros. de llegar a un acuerdo con el Banco de Chile, el mas 
grande del pais hasta ese momento, por la deuda 'subordinada', producida por el desplo
me del sistema financiero en 1983, que tuvo a ese organismo financiero como uno de los 
principales responsables. Ese acuerdo llevo a la renuncia de su Presidente, Roberto Zahler 
(PDC), quien no comparti6 la posicion adoptada par la mayoria del consejo de suscribir 
un acuerdo que correspondia mas bien a las expectativas de ese poderoso banco privado, 
antes que a los intereses del instituto emisor. Tambien han sido criticadas sus decisiones 
para enfrentar la crisis asiatica, de subir fuertemente las tasas de inter~, 10 cual agravo la 
situaci6n del desempleo y, con ello. dana las condiciones de vida de los asalariados84 • 

Otro de los amarres dejados por el regimen autoritario antes de conduir fue la crea
ci6n del Consejo Nacional de Televisi6n para velar por la autonomia de este medio de 
comunicaci6n. Sus diez miembros son propuestos por el Presidente de la Republica y 

81 	 MARCEl.. MARIO, 'Pol1tlcas pt1bllcas en democracla: el caso de Ja reforma trlbutarla del990 en Chile", CoJeceidn 
Estudios CIEPLAN. N° 45, 1997. pp. 33-84. 

82 	 AUAMAND, ANDRils, La travesia del desierto, Aguilar, Santiago. 1999, 
83 Art1culos 97 y 98, desarrolladas par la ley organlca constltJcional N° 18.840, de 10 de octubre de 1989. ... FFRBNCH-DAVIS, RICARDO, op. cit., p.345 . 
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nombrados por el Senado. La finalidad de ello era impedir que el gobiemo de la 
Concertaci6n, que asumirfa el 11 de marzo de 1990, eJerciera un control sobre este 
medio de comunicaci6n85 • Su rol ha sido menor, porque el gobiemo se ha mostrado 
respetuoso del pluralismo de estos medios. 

La tercera arena consociativa ha sido el Consejo de TVN. El gobiemo del presidente 
Aylwin modific6 la ley que cre6 este canal estatal de television, para marcar una diferen
cia con el regimen militar, que 10 habia usado como instrumento de propaganda. Con el 
nuevo texto legal, se asegur6 su autonomia respecto del gobiemo y se 10 empuj6 a buscar 
financiamiento privado a traves del avisaje, para que no dependiera de la subvenci6n 
publica y favorecer asi su independencia del gobiemo. Estableci6 que TVN estaria dirigi
da por un consejo de seis miembros propuestos por el Presidente al Senado, organismo 
que los nombraria. La presidencia de dicho Consejo la ocuparia una persona nombrada 
por el Presidente. Cada uno de los consejeros esta vinculado a alguno de los partidos de 
gobiemo y de oposici6n86 . 

A raiz del acuerdo entre el gobiemo y la oposici6n en un tema de modemizaci6n del 
Estado y probidad, provocado por escandaJos de corrupci6n e ineficacia en la gesti6n 
publica, se cre6 asimismo el Consejo de laAlta Direcci6n Publica, que es otra importante 
arena consociativa. Estel. formado por cuatro personas nombradas por el Senado a pro
puesta del Presidente y dirigido por otra designada por el Presidente. Su funci6n es nom
brar a quienes deban ocupar los cargos superiores de la administraci6n publica que son 
de exclusiva confianza del Presidente y cautelar el profesionalismo e imparcialidad de los 
procesos de seleccion del Sistema de Alta Direcci6n Publica. EI Senado designo a miem
bros pertenecientes 0 vinculados a los partidos con representaci6n parlamentaria81 . 

El Senado via fortalecido su poder e influencia con la facultad entregada por la refor
rna judicial que Ie permite participar en el nombramiento de los ministros de la Corte 
Suprema. Durante el segundo gobierno democratico (1994-2000), del Presidente Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle, en el marco de la reformajudicial88 que buscaba modernizar la justicia, 
especialmente el proceso penal, se reform6la Constituci6n para que el Senado participa
ra en la designacion de los ministros de la Corte Suprema, a propuesta del Presidente 
hecha a partir de una quina entregada por el mas alto Tribunal de la Republica. Tambien 
interviene en el nombramiento del Fiscal Nacional, autoridad creada por la reforma pro
cesal penal, y que tiene como funci6n dirigir el ministerio publico. Estos cambios redu

35 Ley 18.838. modlficada en la ley 19.131. 
B<l Lucia Santa Cruz. cercana a RN. ha sldo vlcepresldenta del lnsdtuto Llbertad y Desarrollo. un centro de estudlos 

cercano a la UDl; Juan de Dlos Vial Larrafn. ex rector de Is Universidad de Chile en el regimen mllltar. es pr6xlmo 
a la UDl; Virginia Rodriguez. al PS; Jose Zalaquet. es del PPD; Jose Pablo Arellano es del PDC. rue director de 
presupuesto de Aylwin y Frel Rujz-Tagle y mlnlstro de Educacl6n de este ultimo, y DanIel Platovsky ha sldo dlrlgente 
de RN. EI presldente Carlos Mladinlc (PDC) fue mlnistro Secretario General de Gobierno de Frel Rulz-Tagle. 

87 Rossana Costa. del lnstltuto Libertad y DesarroUo. cercana a la UDl; Maria LUisa Brahm. del centro de estudlo. 
Libertad. creado por RN; Jose Florenclo GUZlmln (PDC). ex minlstro de Defensa de Frel; y Marlo Waissbluth (PPD) . 
La presldenta es Catalina Bau. 

88 Sobre la reforrna judiCial. vease BLANCO. RAFAEL. op. cit. 
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jeron la autoridad del Presidente, porque hasta ese momenta tambien Ie correspondfa el 
nombramiento de los ministros del Poder Judicial, a partir de quinas propuestas por este 
Poder. 

No queremos exagerar la flexibilidad del presidencialismo. porque los principales re
cursos del sistema politico se han mantenido. Sin embargo, la capacidad de adaptacion 
que ha tenido para enfrentar los desafios de la democratizacion, superando los obstacu
los, revela un interesante proceso que ha ido mas aHa de las normas constitucionales 
consideradas por aquellos politologos criticos de esta forma de gobierno. En su clasico 
estudio sobre las instituciones. Huntington r.oloco la adaptacion como uno de los desa
fios que miden la fortaleza de las mismas y ello es visible en el caso de Chile89 . 

La flexibilidad de las instituciones tiene que ser empujada por los dirigentes y por la 
poblacion y ella remite a nuestra tercera linea de argumentacion acerca del exito del 
presidencialismo en Chile: el papel delliderazgo. Es 10 que analizaremos a continuacion. 

EL LlDERAZGO DE PATRICIO AYLWIN 

El buen funcionamiento del presidencialismo en Chile no se cumi-lrende sin conside
rar el rol desempeflado por Patricio Aylwin. Algunas transiciones de la 'tercera ola'90 

estan asociadas al protagonismo de ciertas personalidades, como el rey Juan Carlos y 
Adolfo Suarez en Espafla91 • Loch Walesa en Polonia 0 Nelson Mandela en Sudafrica9Z . 

Esto explica que el cambio de la dictadura a la democracia es un proceso complejo, en el 
cual el rol de algunas personas en ciertos momentos puede ser muy importante. Admiti
mos que es muy dificil precisar la contribucion especifica delliderazgo al exito del cam
bio de regimen. pero tambien es complejo definir la contribuci6n de otros factores, por 
ejemplo. la tradici6n democratic a de un pais 0 la fortaleza de su sistema de partidos. Las 
causas de los procesos politicos son multiples y elliderazgo en el cambio de la dictadura 
a un orden democratico es una de eHas. 

Para analizar el rol del liderazgo hay que tomar en menta el contexto politico y las 
condiciones personales de los lideres que acttian en aquel. El cambio de regimen produce 
una centralizacion de las decisiones en unas pocas personas que tienen que enfrentar 
opciones para avanzar en el gradual pero progresivo desmantelamiento de las institucio

nes del antiguo regimen y el establecimiento de los fundamentos del nuevo orden politi
co. Esta centralizaci6n es mas acentuada en las transiciones por via de la reforrna. durante 

89 HUNTINGTON. SAMUEL. Political Order in Changing Society. op.cit. 
90 HUNTINGTON. SAMUEL. The Third Wave. De11lOCI7ltization in the Late Twentieth Century. op.CIt. 
91 Analizamos el rol de ambos en otro Jugar HUNEEUS. CARLOS, La UniOn de Centro lJemocnitico y la transidon a 1a 

democracia en Espana, op.cit. 
92 LINZ. JUAN 1. y ALFRED STEPAN, "PoHtlcal crafting of democratic consoHdatlon or destruction: European and South 

American CompariSons". Democracy in the American Stopping the Pendulum. Holmes & Meier, New York - London. 

1989. pp. 41-61. 
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la cual se realizan negociaciones y se Uega a acuerdos entre personeros del antiguo rElgi
men y dirigentes de la oposici6n democnitka. Se requiere to mar decisiones de caracter 
institucionai, politico y hasta simb6lico, que van creando las bases del orden pluralista. 
Esto da lugar a que los principales dirigentes -los presidentes de los partidos, el jefe de 
Estado 0 de gobierno- tengan un enorme poder que les permite influir en el rumbo de 
los acontecimientos. 

EI estudio delliderazgo ha estado limitado por la teoria de Weber93 sobre 'liderazgo 
carismtitico'. La aplicacion de ella es muy restringida, porque se refiere a personalidades 
que tienen condiciones excepcionales y que actlian en circunstancias muy particulares, 
por ejemplo, en una revolucion, durante la cuallos individuos pueden mostrar esas cua
lidades y la poblaci6n las puede ver. Estas limitaciones han impeciidn la formulacion de 
conceptos y de teorias que proporcionen un marco te6rico mas amplio para comprender 
el papel de personalidades que, sin tener carisma, han mostrado una gran destreza para 
influir en el proceso politico, 10 que se refleja en la escasa literatura al respecto94 • F. D. 
Roosevelt no tuvo condiciones carismaticas, pero su liderazgo fue de enorme importan
cia para sacar a su pais de la crisis econ6mica de 1929 y para enfrentar la II Guerra 
Mundial95 • 

La importancia de Aylwin se comprende por la notable confluencia producida entre 
las complejas y delicadas exigencias planteadas por el cambio de regimen y sus condicio
nes personales, que Ie permitieron ser el princi?al dirigente de la oposici6n democratica: 
portavoz del 'No' en el plebiscito de 1988, lider que negocia con la dictadura las reformas 
constitucionales, abanderado de la Concertaci6n que gana comodamente las elecciones 
presidenciales del 14 de diciembre de 1989 y conductor de un muy exitoso gobierno. En 
su gobierno retine a un sobresaliente equipo de ministros y altos funcionarios, que Ie 
permiti6 alcanzar excelentes resultados en su gestion economica con tasas de crecimiento 
de 6% promedio anual y una significativa disminuci6n de la pobreza en su estrategia de 
'crecimiento con equidad'. Su gobierno fue el que ha tenido el mejor desempeno de 
todos los gobiernos desde 1958, con excelentes indicadores de crecimiento, empleo e 
inversion96 

, y por llevar adelante una politica de verdad yjusticia en las violaciones a los 
derechos humanos mas exigente que ningtin otro pais de America del sur. 

93 Exlsten numerosos estudios sobre el concepto de charisma 5eglin WEBER, ROTH, GaNTER, "Charisma and the 
Counterculture", en eillbro de ROTH, GaNTER y WOLPGANG ScHLUCHTER. Max Weber sVision ofHistory. University 
of California Press. Berkeley. 1919. pp. 119-43; ROTH. GaNTER. Politische Herrschaft und personliche Freiheit. 
Suhrkamp. Frankfurt-am-Main. 1981, cuys primers pa.~e se CiUlla "Charisma and Patrimonlalism Today". Para el 
tratamiento que da Max Weber al concepto de carisma. por supuesto ver su libro Economia y soc1edad, Fondo de 
Cultura Econ6mlca. Mexico. 1944. tomo I. Parte 1. capitulo I "Collceptos soclolOglcos fundamemales", pp. 3-55. 

94 Excepctones Importantes son LEWIS EDINGER (ed.) • Political Leadership in IndustrialSocietJes,]ohn Wiley. Nueva York. 

1961. y RUSTOW. DANKWART, (ed.). Phllosophers andKings: Sudies on Leadership. George BraziUer. Nueva York. 1910. 
Un estudio mas reciente es el de IONESCU, GHU1TA. Leadership in an Interdependent World: The Statemanship of 
Adenauer. de Gaulle. Thatcher. Reagan and Gorbachev. Longman. Londres. 1991. 

95 BURNS, JAMES MACGREGOR. Roorevell 1882-1940. The Lioll ami the F()}(.. Harcourt Inc .. Nueva York. 1984; 
GREENSTEIN. FRED I. (ed.). Leadership in the Modem Presidency. Harvard University Press. Cambridge. 1988. 

96 F~'RENCH·DAVJS. RICARDO. op. cit.. p. 26. cuadro 1.1. 
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Por estos logros, Aylwin consiguio 10 que ningun presidente habia conseguido en la 
historia de Chile en el siglo XX: entregar directamente la banda presidencial a una perso
nalidad de su propio partido, Eduardo Frei Ruiz-Tagle91 . Con ello, inicio una larga per
manencia de los gobiernos de la Concertacion, pues Frei Ie entreg6 el poder a Ricardo 
Lagos (pSIPPD), quien probablemente pot1ra hacer algo similar a Michelle Bachelet 
(PS) en marzo del 2006. No se puede dejar dp, considerar el impacto muy positivo que 
tuvo el gobierno de Aylwin en el buen desempeno de los gobiernos que Ie sucedieron. La 
gesti6n del primer jefe de gobierno, quien alcanzo altisimo grado de aprobaci6n, supe
rior al de su gobierno, establece los cimientos de la democracia y es recordado en la 
historia por eso: Adenauer en Aiemania, De Gasperi en Italia, Suarez en Espana, Mandela 
en Sudafrlca. En esa perspectiva, hay que considerar el aporte de Patricio Aylwin al desa
rrollo politico de Chile despues de Pinochet. 

La opini6n sobre el Presidente y sabre el Gobierno, 1990-2005 

100 
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President. ....... Opinion 


P: Me gustaria saber CUl.lJ es su opini6n sobre el presidente Patricio Aylwin I Eduardo Frei Ruiz
Tagle / Ricardo Lagos? *Suma de 'buena' y 'muy buena' 
P: Queremos conocer su opini6n sobre el Gobierno de Patricio Aylwin I Eduardo Frei-Ruiz 
Tagle / Ricardo Lagos. Tomando en cuenta todo 10 que ha hecho en estas semanas.lc6mo diria 
que se ha desempetiado? *Se sumaron 'muy bien' y 'bien 

Fuente: BAROMETRO CERC. julio de 2005 

Los presidentes Pedro Aguirre Cerda (1938~1941) y Juan Antonio Rios (1942-1945) fallecieron cuando apenas 
cumplian la mltad de su mandato. de manera que no hubo una sucesl6n normal. como ocurrl6 de Aylwin a Frei Rulz· 
Tagle. Se pueden hacer conjeturas respecto de que habrfa ocurrido 51 Aguirre Cerda hublera termlnado su mandato, 
ala luz de los confllctos entre soclallstas y radlcales, que probablement:e habrlan lIevado al qUlebre de ]a coaliclon. Algo 
similar puede afinnarse de Rios. 

91 
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Exigencias del contexto y atributos personales 

Cuando Chile enfrento el cambio a la libertad, requeria de un dirigente que pertene
ciera at principal partido de ta oposicion. porque era el que tenia mayor apoyo en la 
ciudadania. el mas amplio numero de dirigentes. profesionales y tecnicos y debia ser una 
personalidad que gozara de una amplia experiencia politica, pues debia actuar en el 
comptejisimo escenario en que se desarrollaria el cambio de regimen. descrito al comien
zo del articulo. A esto se agregaban las enormes expectatlvas de la poblacion, especial
mente de los sectores populares, que habian sido fuertemente perjudicados por la crisis 
economic a de 1982-83 y las politicas adoptadas por el regimen militar para enfrentarla. 
principalmente la reduccion del gasto sOcial,la que incluso afect6 a losjubilados. quienes 
vieron reducidas sus pensiones98 • Ademas. debia tener habilidades para entenderse con 
los dirigentes de los partidos de la Concertacion. que expresaban distintas posiciones 
ante cuestiones politicas y economicas y sal::~r compatibilizar sus intereses. Por ultimo. 
existia la necesidad de integrar al pais, dividido por la represion de la dictadura y cuyas 
raices se encontraban en el conflicto politico desde fines de los afios 60 y. muy particular
mente. durante el gobierno de la Unidad Popular. 

Fallecido prematuramente Frei en 1982. esa persona era Patricio Aylwin. el mas impor
tante politico del POC despues de la primera generacion de los fundadores del falangismo. 
Habia ocupado en varias oportunidades la presidencia del POC y tuvo un activo 
protagonismo en momentos muy importantes del desarrollo politico de Chile. Ningun 
otro politico de la OC reunia esas condiciones en ese momenta de la historia de Chile. 
Gabriel Valdes. presidente del partido despues de la muerte de Frei h.asta la eleccion de 
AylWin, se habia desempefiado con especial brillo en la conduccion del POC en esos afios 
y logro constituir en 1983,junto a socialistas renovados. radicales y sectores democrciticos 
de derecha, la Alianza Oemocrcitica99 

. Sin embargo. no tenia la trayectoria de dirigente de 
partido que poseia Aylwin y sus relaciones con los dirigentes de los partidos de izquierda 
estaban concentradas en el socialismo renovado y eran debUes con el socialismo historico 
que dirigia Clodomiro Almeyda, que habia side compafiero de estudios en la universidad y 
amigo de Aylwin. Este factor personal favoreci6 a este ultimo. porque una vez elegido 
presidente del POC, form6 la Concertacion de Partidos por el No. una coalicion politica 
que incluyo a ese sector del socialismo, 10 que r,o Ie habia sido posible a Valdes. 

EI exito de Aylwin constituye una singularidad en Chile y en la experiencia compara
da. porque la transicion es dinamica. pues se producen cambios en el escenario politicO. 
que exigen habilidades diferentes. Ciertos lideres tuvieron la capacidad para iniciar el 
cambio. pero no pudieron llevarlo a buen terminolOO ; otros lograron lIegar a la presiden
cia, pero no dirigieron bien al gobierno. provo cando problemas politicos que afectaron la 

98 FFRENCH-DAVIS, RICARDO. op. cit. 

99 Sobre el orlgen y desarrollo de la Allanza Democra[ica. ORTEGA FREI. EUGENIO, Hisforia de una alianza. op.clt. 

100 Fue el caso de Gorbachov en 1a Union Sovietlca. 
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caUdad de la democratizaci6n, como ocurri6 con Raul AIfonsin en Argentinal01 • Aylwin 
demostr6 habilidades en las distintas fases de la transici6n, realiz6 un gran gobierno y, 
como ex presidente, se mantuvo alejado de la politica, sin interferir con opiniones que 
pudieran provocar poh~mica con sus sucesores. Su figura se mantuvo muy fuerte en el 
PDC y cuando ocurri6 una grave crisis con motivo de las elecciones parlamentarias de 
2001, fue invitado a ser presidente del partido ante la renuncia de la directiva y Ie corres
pondi6 dirigir la campana electoraL 

Cuadro 4: 

Indicadores del desempeno econ6mico de los gobiernos en Chile, 1959-2002 


Variable Durante el gobiemo de: 
Alessandri Frei ! Allende Aylwin Frei R-T Lagos 
1959-64 1965-70: 1971-73 1990-93 1994-99 2000-02 

Crecimiento del 3.7 4,0 1,2 7.7 5,4 3.1 
PIB (%) 

Crecimiento de 
las exportaciones 6.2 2.3 -4,1 10.6 9,6 9.7 4.3 
(%) 

Tasa de inflation 26,6 26,3 293,8 79,9 17,7 6,1 3.3 

Tasade 5.2 5,9 4,7 18,1 7,3 7,4 10,2 
desempleo 

Salario real 62,2 84,2 89,7 81.9 99,8 123,4 136,8 
(1970== 100) 

Inversion bruta 
,,~-. I fl.ia (% del PIB) 

En pesos de 1996 25,4 22.9 
En pesos de 1986 18.0 24,6 30.0 26,4 
En pesos de 1977' 20.7 19.3 15,9 15.6 19,9 24.1 22.1 

grat. (%) del PIB -4,7 -2.5 -11,5 0,3 1,6 1,1 -0,3 

Superavit 
estructural 0,4 0,8 0,6 
(% del PIB) 

Supenivit del gob. 

101 	 Su energlca politlca hacla los militares por su responsabllldad en la guerra de las Islas Malvinas y la represl6n condujo 
a tres rebeliones mllItares, que 10 obligaron a hacer importantes concesiones; los errores en la poUtlca econ6mlca 
provocaron una hiperlnflacl6n, dafiaron los apoyos al goblerno e Intenslflcaron la movllizad6n de los slndlcatos 
peronlstas. Sobre las protestas mllltares, vCase NORDEN, DEBORAH, Military Rebellion in Argentina, University of 
Nebraska, EUA. 1996; sobre su polltica econ6mlca, TORRE, JUAN CARLOS, 'Confllctand Cooperation In Governing 
the Economic Emergency; the Alfonsln Years", en LEWIS. COLlN M. y TORRENTS, NISSA (eds,), Argentina in the Crisis 
YeaI}' {1983-199O}. Institute of latin American Studies, Londres. 1993, pp. 73-89. 
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EI exito del gobierno se debe tam bien al muy buen equipo de ministros que designo. 
con personalidades que tenian una gran experiencia politica y de administracion del 
Estado. como Edgardo Boeninger (PDC) 102 , ministro secretario general de la presiden
cia, y profesionales con un vasto conocimiento de las politicas pconomicas, en quienes se 
destacaban Alejandro Foxley (pDC) 103 , ministro de Hacienda, y Carlos Ominami (PS) 104 , 

de Economia. Este ambito de las politicas publicas es, junto con las decisiones respecto 
de los militares, el mas complejo de la transicion en los paises del tercer mundo105 • Estos 
tres ministros habian desarrollado una activa labor en su partido, destacandose Boeninger, 
que lleg6 a ser vicepresidente del PDC en la directiva de Aylwin de 1987. y Foxley habia 
sido elegido consejero nadonal del PDC en ! 985, cargo que desempefi6 hasta 1987. En 
consecuencia, se trataba de tecnicos con bastante mas experienda politica que la que J. 
Dominguez identifica en los ministros del sector economico de algunos gobiernos de las 
nuevas democracias en America Latina, pues, con la otra excepci6n de Fernando H. 
Cardoso. ninguno tuvo una activa vida partidaria106 • 

Aylwin puso un especial acento en el tratamiento de las violaciones a los derechos 
humanos y mantuvo una relaci6n de prudente autoridad con Pinochet, para asegurar 
que este mantuviera disciplinado al Ejercito bajo su autoridad y no se dieran actos de 
rebeldia, como ocurri6 en Argentina. La constituci6n de la Comisi6n de Verdad y Re
conciliaci6n presidida por Raul Rettig fue una de sus primeras decisiones en la perspec
tiva de hacer verdad y justicia en los atropellos a los derechos humanos, que fue cuestio
nada por el general Pinochet y el comandante en jefe de la Armada. La entrega de sus 
resultados un ano mas tarde mostr6 al pais la magnitud de la violencia empleada por los 
militares, que termin6 en easi tres mil muertos, iniciandose un esfuerzo por conocer la 
verdad, hacer justicia y buscar la reconciliadon, proceso que ha tornado muchos mos. El 
Informe Rettig fue rechazado por los militares y cuestionado por los dirigentes de la 
DDL quienes explicaron los exeesos cometidos con los argumentos que habian utilizado 
los uniformados: Chile vivi6 una guerra dvil especial, con aetos de violencia iniciada por 
grupos de extrema izquierda. La politica de Ayiwin haeia los militares tuvo momentos de 
tensiones. aunque provocadas mas bien por las medidas tomadas por una comision in
vestigadora de la Camara de Diputados respecto de una empresa estatal que habia sido 
dirigida par un hijo de Pinochet lO7 • La subordinacion de los militares al poder civil ha 

102 Su informacl6n blografica se encuentra en la nota 66. 
103 Habla fundado, junto con Oscar Munoz y Ricardo Ffrench-Davis, el prinCipal centre' prlvado de Investlgaci6n 

econ6mlca en Chile. reuniendo a undestacado grupode economistas deoposlct6n, CIEPLAN. Vease SILVA, PATRICIO, 
"Technocrats and politics In Chile: from the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks". Journal oflatin American 
Studies, vol. 23:2, 1992, pp. 385-410. 

104 T uvo una destacada labor academica durante su exillo en Francia, donde se doctor6 en economia y despues en Chile. 
105 HUNTINGTON, SAMUEL P., The Third Wave. Democratizalion in the late Twentieth Century, op.clt. 
106 DOMINGUEZ, JORGE, Democratic Polltics in latin America and the Caribbean, Johns Hopkins University Press, 

Baltimore, 1998, capitulo 4. 
107 Plnochet organlw dos actos de protesta: el 'ejerclclo de enlace', a flnes de dlclembre de 1990, yel 'oolnazo', en mayo 

de 1993. En ninguno de los dos casos estuvo amenazada la estabilidad de la democracia. 
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sido lenta. y realizada especial mente desde el alejamiento de Pinochet de la comandancia 
enjefe del Ejercito en marzo de 1998. Ello se ha conseguido sin las tensiones que hubo 
en Argentina y sin impedir las investigacior. de los crimenes, como ocurrio en el Uru
guay, que aprob6 una ley que tuvo efectos simHares a una amnistia108 . 

Bosquejo biografico de Aylwin 

Una mirada a la biografia de Patricio Aylwin permite explicar por que se convirti6 en la 
principal figura del PDC y de la oposici6n al regimen de Pinochet. Hijo de unjuez mas6n 
que lleg6 a ser presidente de la Corte Suprema y de madre cat61ica, que influy6 en su 
adhesi6n al catolicismo, naci6 en 1918. A diferencia de los fundadores de la DC, no se 
educ6 en colegios cat6licos, ni en la Universidad Cat6lica, sino que en establecimientos 
publkos: Liceo de San Bernardo, Internado Nacional Barros Arana y Escuela de Derecho 
de la Universidad de Chile. Tampoco provenia de la juventud conservadora, como Eduar
do Fret Bernardo Leighton y Radomiro Tomk. pues en sus anos de estudiante universita
rio mantuvo estrechas relaciones con grupos de izquierda y sus mas cercanos amigos y 
companeros de estudio fueron socialistas, como Clodomiro AimeydaJ09 • Su proximidad 
con las colectividades de izquierda y las buenas relaciones con la Falange Nacional (FN) Ie 
dieron un especial protagonismo en su primera actividad politica, que tuvo impacto nacio
na!: presidente del Comite pro Dignidad Nadonal, formado por estudiantes de derecha. 
centro e izquierda no comunistasllO de las Universidades de Chile y Cat6lica, para protestar 
por el discurso del subsecretario de estado de EE.UU, Sumner Welles, en que critic6 la 
neutralidad de Chile en la guerra, episodio conocido como 'los ninos cantores'lll . 

Fue un destacado estudiante de su promoci6n1l2 e inici6 su carrera academica como 

lOll BARAHONA DE BRITO, ALEXANDRA. PALOMA AGUILAR Y CARMEN GONZALEZ ENRIQUEZ (eds.). Laspolfticashacia elpasado. 
Edlciones Istmo SA. Madrid. 2002. 

'00 En ese grupo estaban. ademas, Felipe Herrera. Carlos Altamirano. Carlos Andrade. Se reunleron durante diez dfas en 
el fundo de Almeyda para decidlr sl entraban a la Falange 0 al partido sodalista. Aylwin, por ser cristiano, opt6 por 
la Falange. Lo cuenta en "Las heridas de 1973". Analisis. 20 al26 de abri11997. pp. 54-57. entrevlsta de M6nlca 
Gonzalez, p. 57. 

110 	 Los otros miembros delcomltefueron: Manuel Cruz.1uande Dlos Carmona, Sergio Gutlerrez.1uan Luis Sanfuentes. 
Raul Alcamo. Felipe Herrera. Eduardo Infante y Cesar Araneda. La carta al Presldente Rios es reproduclda par El 
Dlario Itustrado. 29 octubre 1942. p. 1, "A nuestra espalda se movlllza Ia oplni6n patri6t1ca del pais". 

III 	 Ocurri6 entre el 9 octubre de 1942. cuando se pubUc6 en la prensa de Santiago e1 dlscurso de WelIes. yel 29 de ese 
mes, cuando se produjo la ultima manlfestacl6n de los estudlantes. despues de ser reclbldos sus dlrigentes par el 
Presldente RIos y el embajador de EE.UU.. Claude Bowers. quien les dio explicaclones sobre el discurso de Welles. 
La portada de Zig-Zag. N°.l962. de 29.10.1942 lIeva Ia foto del embajador con once estudlantes. entre los que se 
encuentran Patricio Aylwin. Narciso lrureta. Felipe h~rrera y Clodomlro Almeyda. Fue Hamado asl porque las 
manifestaciones de estudlantes frente a la embajada de EE.UU. culmina ban con el canc!6n nacional. Aylwin 
pronuncl6 un dlscurso transmitido por la radio Carrera. 10 que informaba acerca de Ia Importancla del confllcto. EI 
discurso se reproduce en EI Diario lJustrado. 27 octubre 1942. p.2: "Centenares dej6venes concurrleron ayer a la 
asamblea de la dlrectlva del Comite pro Dlgnidad NadonaJ". Entrevista con Narciso Irureta, quicn panlclp6 en esos 
actos. y can Patricio Aylwin. La prensa de la epoca tarnbien registra ese eplsodlo. 

liZ 	 Fue el segundo alumna con mejores calificaclones durante los estudlos. slendo superado por Eugenio Velasco Letelier, 
que fue profesor de derecho civil. director de la Escuela de Derecho y decano de la Facultad, y dlrigente del partido 
Radical. 
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ayudante de derecho procesal del profesor Fernando AIessandri, hUo del ex presidente y 
destacado catedrcitico, que era senador y fm candidato presidencial en 1946113 • Le co
rrespondi6 colaborar con su profesor en la comision redactora del Codigo Organico de 
Tribunales, de la que fue nombrado secretario, participando activamente en la redaccion 
del articulado de ese importante texto legal. 

Por un hecho fortuito, derivo en el derecho administrativo en 1948, que se convirtio 
en la disciplina a la cual dedico el resto de su carrera academica y que sin duda era 
bastante mas utn para sus aspiraciones politicas que el arido derecho procesal, una espe
cialidad muy tecnica de la ciencia del derecho. 

Su comienzo en la actividad academica no fue facil, porque su condicion de cat6lico 
Ie significo, en su opinion, que se Ie negara la catedra cuando concurso a ella, cargo al 
cual tambien postul6 Enrique Silva Cimma, porque el claustro de profesores de la facul
tad apoyo a este, que era militante del radicalismo1l4 , 

Ejerci6 con intensidad y brillo la profesion de abogado, con una activa labor en los tribu
nales en materias civiles y comerciales. que Ie dio una c6moda situacion economica, aunque 
sin tener fortunal15 . Particip6 en la actividad gremial, siendo elegido consejero del Colegio de 
Abogados en doselecciones (1951 y 1959) en unmomento en que teniaenorrne influencia, 
porque entre sus dirigentes se encontrabarJ los mas destacados abogados del pais116 • 

Pese a ingresar tardiamente a la Falange Nacional, solo en 1945, despues de haberse recibido 
de abogado, nipidamente se convirti6 en una personalidad destacada en ese partido y, en 1947, 
fue elegido primer vicepresidente, en una directiva encabezada por Tomas Reyes e integrada por 
Jose Pinera, como segundo vicepresidente y Arturo Valdes P., secretario nacional' F ue presidente 
de la Falange en 1951152, hasta la convenci6n presidencial de centro-izquierda. La FN era un 
pequeno partido e integraba el gobierno de GonzAlez Videla (PR) en el gabinete de 'sensibilidad 
social' • junto a radicales y conservadores socialcristianos. En esa ocasi6n. intervino en la primera 
campana presidential de Eduardo Frei Montalva. larIzando su candidatura presidencial. que 
seria presentada por la Falange a la convend6n de centro-izquierda que elegiria el abarJderado 

comtin de radicales. conservadores social cristianos y falangistas1J7 . 

l1J 	 Su memoria de prueba sobre eljulclo arbitral fue de 1943 y la publico, en 1944, la EditorIal Naclmento, Ia mas 
prestlglosa de Chile. que habla Inlclado Ia publlcacl6n de memorlas distlnguldas. Desde su aparlclon. se convlrtlo en 
un cIaslco en la materia. Posterlormente, fue publlcada par la Editorial Juridlca de Chile (edlclones 2y 3); la 4" edlcl6n 
fue pubUcada par la Editorial Fallos del Mes. y Ia 5", nuevamente por 13 Editorial Juridlca, actuallzada por el profesor 
EDUARDO PlcAN ALBONICO. A~LWlN, PATRICIO, Eijuicio arbitrai. Editorial Juridlca de Chile, Santiago. 2005. 

114 	 Lo recuerda en el prologo a las memorlas de SILVA CIMMA. ENRIQUE, Memoriasprivadas de un hombre publico, Editorial 
Andres Bello. Santiago. 2000. p. 13. Silva Cimma da su version en pp.178-181. Silva Cimma obtuvo 46 votos y 
Aylwin. 43 del c1austro de profesores de la Facultad de Clenclas Juridlcas y Soc!ales de la Unlversldad de Chile. 

115 	 En los anos 50, Aylwin desarrollo una Intensa labor acad~mica. pues fue. simultaneamente. profesor de derecho 
admlnlstrativo en las unlversldades de Chile y Catolica y profesor de Educacion Cfvlca en el Instituto Naclonal. 

116 	 EI consejo del Colegio de Abogados estaba Integrado par los abogados de mayor prestlgio del pais. siendo su presidente 
Arturo Alessandrl, uno de los jurlstas mas emlnentes del pais. durante largos anos decano de 13 Facultad de Derecho 
de la Unlversldad de Chile. Despues de su renunc!a en 1955. fue presldente Raul Varela. en cuyo estudlo juridlco 
Aylwin comenzo a trabajar. 

111 	 GRA~SON, GEORGE. El partido Demdcrata Cristiano chileno, Editorial Francisco de Aguirre. Buenos Aires. 1965; 
GAZMURI. CRlSTIAN. con la colaboracl6n de ARANCIBIA, PATRICIAy ALVARO GoNGORA. Eduardo Frei Montalvaysu epoca. 
Aguilar. Santiago. 2000. 
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Volvi6 a encabezar el partido despues de las elecciones presidenciales de 1958, cuando 
Frei obtuvo un tercer lugar, desplazando a los radicales de ese lugar, y fue reelegido en 1959; 
despues del triunfo de Frei en las elecciones presidenciales de 1964, otra vez fue elegido 
presidente, ejerciendo el cargo por dos periodos (1965-1967). Retorno a la direcci6n del 
POC en mayo de 1973, cuando la crisis palitica durante el gobiemo de la Unidad Popular 
anticipaba un desenlace tnigico para la democracia. Fue presidente del POC durante los 
primeros anos del regimen autoritario, hasta comienzos de 1977, cuando abandono esa 
posicion. En 1982, fue designado vicepresidente en la directiva que encabez6 Gabriel Valdes 
despues de la muerte de Frei y fue elegido presidente en 1987. renunciando despues de ser 
designado candidato presidencial de la Concertacion para los comicios de 1989. 

T uvo una tardia incorporacion a la actividad parlamentaria, ingresando aI Senado en 
1965. habiendo antes fracasado en una candidatura a diputado en las elecciones de 1949. 
En 1971. fue presidente de la Camara Alta y fI."elegido en marw de 1973 por la circuns
cripcion de Curic6, Taka, Linares y Maule. 

La carrera politica de Aylwin no esta dominada por los exitos. sino que tuvo momen
tos muy frustrantes para el. 10 cual contribuye a formar un caracter mas fuerte que aquel 
politico que solo tuvo luces y carecio de sombras" Cuando fue presidente del POC du
rante el gobiemo de Frei, el partido cayo en una espiral de ideologizaci6n que no fue 
capaz de controlar y que conduciria al POC a su divisi6n en 1969118 • Su tesis del 'camino 
propio', formulada en 1969 y asumida por el POC en las elecciones presidenciales de 
1970. concluy6 con la derrota del candidato presidencial Radomiro Tomic, quien sali6 
tercero. Cuando fue elegido presidente en mayo de 1973, la crisis de la democracia era 
muy profunda y se produjo el golpe de Estado de septiembre, habiendo fracasado en las 
negociaciones con el presidente Allende para encontrar una soluci6n a la crisis y realiza
das por iniciativa del cardenal-arzobispo de Santiago, Mons. Raul Silva Henriquezl19 • 

Ejerci6 esta funci6n hasta 1977, cuando no quiso if a la reeleccion, agotado por las 
dificiles condiciones impuestas por la dictadura. En abriI de 1987, admiti6 en una entre
vista de prensa pertenecer a «una generaci6n fracasada" 120 • 

Su elecci6n como presidente del POC en 1987 no fue faci!, debiendo imponerse en una 
lucha intema. En su partido no fueron reconocidos sus meritos como portavoz del 'No' 
despues del triunfo en el plebiscito de 1988 y debi6 enfrentar unas elecciones intemas para 
ser elegido como candidato presidencial del POC, imponiendose sabre Gabriel Valdes y 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Como si todo 10 anterior no fuera suficiente, su triunfo fue cues
tionado por uno de los sectores derrotados, porque se habrian cometido irregularidades en 
el escrutinio. Esta acusacion fue investigada por el tribunal supremo del POC, que 10 dej6 
fuera de respansabilidad en hechos irresponsables cometidos por personas ajenas a su en
tomo y que empanaron su claro triunfo par el tremendo apoyo que tenia en los militantes 

118 En 1969 surglo el MAPU y en 1911, la Izqulerda Crlstlana. HUNEEUS, CARLOS, MovimJento estudiantJ/y generacion 
de elites dirlgentes. Estudio de casos, Corporation de Promoclon Unlversllarla, Santiago. 1973. 

llS SILVA HENRIQUEZ, RAUL, Memarias, tomo lI. Edlclones Copygraph, Santiago, 1994. 
120 "Las herldas de 1973', Andlisis, 20 al26 de abrll1997, pp. 54·57, entrevlsta de Monica Gonzalez. 
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del POC por su destacada trayectorla. Es dificil encontrar otro politico chileno que haya 
tenido que superar tal ctimulo de dificultades para llegar a La Moneda. 10 que da testimo
nio de que tenia una fuerte vocacion politica. segun la definicion de Weberl21 

• 

Hemos dicho que el cambio de regimen a traves de un proceso de reforma y no de 
ruptura permite a Aylwin tener un espacio de mayor protagonismo. porque involucro 
negociaciones sobre aspectos juridico-politicoJ y el tenia una gran experiencia en estas 
materias. Habia participado en importantes negociaciones ocurridas en el desarrollo po
litico del pais antes del desplome de la democracia, desde los cam bios legales impulsados 
por el gobierno de Eduardo Frei Montalva. como la reforma agraria y su reforma consti
tucional de 1970122 , hasta el 'estatuto de garantias constitucionales' para asegurar los 
votos de su partido a la eleccion de Allende por el Congreso pleno y en las negociaciones 
con el Presidente Allende en el invlerno de 1973, por mediacion del cardenal Arzobispo 
de Santiago, Raul Silva Henriquez. 

Pese a que cuando Aylwin fue presidente del POC se produjeron fuertes 
enfrentamientos con las colectividades de izquierda, habia sido un adversario serio y leal. 
10 que Ie valio el reconocimiento de ellos. La amistad durante sujuventud con personali
dades de izquierda y el convencimiento que el tuvo, compartido por Frei y gran parte de 
los dirigentes del POC, de que la recuperacion de la democracia era imposible sin un 
reencuentro del centro con la izquierda permitieron a Aylwin tener una activa particlpa
cion en la construccion de un acuerdo entre los partidos. Fue uno de los fundadores y 
vicepresidente del Grupo de Estudios Cons~itucionales, conocido como Grupo de los 
24123• que se convirtio en el primer y principallugar de encuentro de politicos de izquier
da y de centro, que servira de base para la creacion de la Alianza Oemocratica en 1983, la 
que, a su vez, hizo posible la Concertacion. Cuando se realizaron las elecciones al consejo 
general del Colegio de Abogados en 1985, Aylwin integro la lista de la Concertacion, 
resultando electo, y fue vicepresldente del gremio que encabezo Raul Rettig. 

La marcha de Aylwin hacia el liderazgo en la oposlcion democratica tuvo un hito 
cuando planteo la necesidad de avanzar a la democracia usando la institucionalidad de la 
dictadura, 10 que impJicaba reconocer la existencia de la Constitucion de 1980 y dejar de 
rechazarla por negar su legitimidad, como 10 hacia hasta ese moment0 la oposicion. Este 
camino habfa conducido a la Alianza Oemocratica a un callejon sin salida, porque los 
militares estaban decididos a mantener el camino establecido en los artfculos transitorios 
de la Carta Fundamental124 

• Este planteamiento fue apoyado por el presidente del POC, 

121 WEBER. MAX. "La politlca como vocacI6n". en E1politiCOY el cientiflca. Allanza EditOrial. Madrid. 1997. pp. 81·180. 
122 LAGOS, GUSTAVO (ed.), La reforma canst/tucianal de 1910. Editorial juridlca de Chile. Santiago, 1970. 
123 Su presldente fue Manuel Sanhueza. un dlstlnguldo constituclonaUsta de Ja Universldad de Concepcl6n. mllltante 

del radlcaUsmo. que fue mlnlstro de Justlcla del goblen .... de Allende y que renuncl6 aJ partido para Incorporarse aI 
PIR en 1973. 

12. 	 Expuso su poslcl6n en un semlnario enjullo de 1984, en el que partlclparon politicoS de derecha. centro I' izqulerda. 
organlzado por el Instituto Chlleno de Estudios Humanlstlcos (ICHEH). vinculado al PDC. y fue apoyado por fa 
F undaclon Konrad Adenauer. de A1emanla. YeasI' Una salida polftlco-canstituc/onaJpara Chlle. Instituto Chileno de 
Estudlos Humanlstlcos, Santiago. 1985. Aylwin explica 5U poslclon (;n su IIbro EI reencuentro de los demticratas, 
Edlciones Grupo Zeta. Santiago. 1998. pp. 2605S. 
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Gabriel Valdes. En un acto politico del POC realizado con posterioridad. Aylwin fue mas 
lejos en su propuesta, sosteniendo que era necesario aceptar la Constitucion, pero con el 
preciso objetivo de cambiar el regimen politico: "estoy dispuesto a aceptar la 
institucionalidad vigente para el solo efecto de cambiarla" 125 • Su propuesta, rechazada 
durante un tiempo por personaJidades del socialismo democratico. termino por impo
nerse y fue la estrategia que condujo a la derrota de Pinochet en el plebiscito. 

Presidente y poderes presidenciales 

El buen desempefio de Aylwin como presidente sobresale cuando se compara con el 
de otros presidentes de las nuevas democracias de America Latina, por ejemplo. Raul 
Alfonsin y Carlos Menem en la Argentina. Mientras Aylwin forma un gabinete con 
politicos y tecnicos, Alfonsin se rodeo de un gabinete de politicos de su partido, sin 
recurrir a expertos, incluso para la importanL~ cartera de economia, en la cual designo a 
Roberto Grispun, un viejo militante del radicaHsmo. Este aplico una errada politica eco
nomica, que termin6 con una hiperinflacion que llev6 a Alfonsin, en febrero de 1985, a 
nombrar al destacado economista Juan Sourrouille, sin militancia de partido, en la direc
cion de ese ministerio, quien se hizo apoyar por un equipo de economistas de gran nivel. 
que habian trabajando en los centros privados de investigacion. SourrouiUe se encontro 
no solo con una economia en crisis. sino tambien con el sindicalismo en pie de guerra 
contra el gobierno, 10 que haria muy dificil su gestion y ayuda a explicar el fracaso de la 
gesti6n economic a del primer gobierno democnitico, que condujo a la derrota del radica
lismo en las elecciones de 1989 y a tener que entregar el poder Mehem antes del plazo 
constitucional por la grave crisis economica en que se encontraba el pais126 • 

La influencia del primer presidente en la instituci6n presidencial y en el sistema po
litico en general se produce por la forma en que hace uso de las amplias atribuciones que 
Ie entrega la Constitucion. Puede aumentar la centralizaci6n decisoria en la presidencia, 
a partir de una interpretacion a su favor de esas atribuciones, 10 cual implica disminuir el 
espacio del· Congreso, los partidos y los grupos de interes para influir en la marcha del 
proceso politico. Puede, por el contrario, artoptar una interpretacion politica opuesta, 
matizar la centralidad presidencial a favor de una mayor participacion del Congreso y los 
partidos en la toma de decisiones. Aylwin opt6 por este segundo camino. entendiendo la 
autoridad presidencial cefiida a las facultades que explicitamente Ie entregaba la Consti
tuci6n y preocupado de promover apoyos politicos que fortalecieran la democracia. De 
ahi su interes por buscar el acuerdo con la oposici6n en el Congreso, antes que promover 
tensiones 0 conflictos con ella. que terminarian bloqueando los proyectos de ley que 
queria fueran aprobados. Por este motivo, no impulso iniciativas legales que carecieran 

125 AYLWIN. PATRICIO, E1reencuentrode1osdemdcratas. p. 266. Su propuesta no Irnplicaba todavla aceptar la participaci6n 

en el plebiscito, ya que lmaglnaba un escenario de elecciones competltlvas. 
120 Hern05 anallzado esto en HUNEEUS, CARLOS. "Tecn6cratas y politicos en la polfdca dernocratica en Argentina (1983

1995)". Pensamientolbcroamericano. NO.30. 1997. pp. 207-228. 
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de posibilidad de obtener la mayorla en el Senado, porque ella conduciria a un conflicto 
que daflaria el objetivo principal de consolidar el orden democnitico. Asimismo, respeto 
la autonomia del Poder Judicial, aunque dio a conocer su opinion polftica sobre el papel 
de los tribunales frente a los crimenes ocurridos en el periodo que abarcaba la ley de 
amnisUa de 1978, manifestando su discrepancia con la postura que habia tenido la Corte 
Suprema al respecto127 

• 

Los presidentes argentinos optaron por la !,Jrimera alternativa, con una interpretacion 
amplia de sus atribuciones y reduciendo el marco de accion del Congresa y la Corte 
Suprema. Uno de los recursos empleados por Carlos Menem en su primer gobierno 
(1989-1994) fue actuar a traves de los decretos de necesidad y urgencia (ONU) , que no 
estaban contemplados en la Constitucion de 1953, con los cuales establecio el orden 
juridico de materias propias de ley y, por ende, 10 hizo sin considerar al Congreso. La 
cantidad fue impresionante, especial mente cuando se compara con el numero de ONUs 
dictados en la historia argentina. Entre el arlOs 1853 y el final del gobierno de Alfonsin, 
hubo solo 35 ONUs, algunos de los cuales fueron dictados por este ultimo para enfrentar 
la dificil situacion economica que se produjo durante su mandato. Menem promulgo 
una enorme cantidad de decretos sobre variadas materias, incluso sobre aquellas que la 
Constitucion establece que requieren ser aprobadas por ley, como los impuestos, de acuerdo 
al principio democnitico de que 'no hay impuestos sin representacion (no taxation without 
representation). Menem empleo este procedimiento mediante varios ONUs para estable
cer impuestos sobre combustibles liquidos, sabre activos financieros. impuestos a la exhi
bicion de peliculas por cualquier medio -conocido como 'impuesto al cine y a los vi
deos'-, e incluso modifico el NAI28 . Entrejulio de 1989, cuando asumiola presidencia, 
yel 24 de agosto de 1994 (fecha de la entrada en vigencia de la reforrna constitucional de 
ese ano). Menem dicto 336 ONUs, diez veces mas que todos los dictados en la historia 
argentina desde la aprobacion de su carta fundamental129 

. 

Estos fueron reconocidos y reglamentados por la reforrna constitucional de 1994, 
pero las normas constitucionales no se han llevado a la practica porque no se ha dictado 
el correspondiente decreto para precisar las condiciones del usa de los ONUs, y el Presi
dente Kirchner ha hecho un uso todavia mas intenso de este mecanismo. 

Menem aumento su poder a traves del control de la Corte Suprema, para 10 cual 
contaba con el control del Senado por su partido, danando el principio de la separacion 
de poderes. Como fracasO en su primera iniciativa, pidiendo la renuncia de algunos mi
nistros del maximo tribunal, para nombrar a sus sucesores. opt6 por aumentar el mlmero 
de ministros de cinco a nueve. para intervenir en el nombramiento de los nuevos minis

127 La Corte Suprema se negaba a InvesUgar los hechos cublertos por la ley de amnlstia. mlentras que Aylwin sOStuvo que 
debia hacerlo y dedarar el caso como prescrlto sOlo despues de ello. 

128 FERREIRA RUBIO. DELIA y MATIED GORETII. "Cuando el oresidente goblerna solo. Menem y los decretos de necesldad 
y urgencla hasta la Reforma Constltuclonal (julio 1989-flg05(0 1994)", Desarrollo Econdmico. voJ.36, N°.l41 (abril
junlo 1996). pp. 443-474. 

lZ9 Ibid .• p. 463. 
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tros. La aprobaci6n de este cambio por el Congreso en abril de 1990 precipit6 la renun
cia de algunos ministros, objetivo buscado por Menem. Entre abril y mayo de 1990, 
nombr6, con acuerdo del Senado, a seis de los nueve ministros. Ademas, reemplaz6 al 
procurador general de la Corte, nombrando a su reemplazante por decreto y sin acuerdo 
del Senado, un hecho inedito en la historia de Argentina. Menem lograba asi el control 
del maximo tribunal de la Republica, consiguiendo con ello un considerable aumento de 
su poder mediante medidas que forzaban el texto y el espiritu de la Constituci6n argen
tina. 

'-

LAS IMPLICANCIAS DEL CASO DE CHILE PARA EL ESTUDIO DEL PRESIDENCIALISMO 

El presidencialismo es un sistema politico mas complejo que el descrito por Juan Linz 
y sus criticos, como Shugart y Carey y cuenta con un potencial de flexibilidad y adapta
cion a las exigencias poUticas y economicas que puede ser muy importante. Es necesario 
examinar el sistema politico en su con junto para buscar los factores que explican su exito 
o fracaso. No basta atender a sus componentes constitucionales, 0 mirar un solo recurso 
institucional, como el sistema de partidos, 0 el fuerte pasado democratico 0 la fortaleza 
de su burocracia. 

El presidencialismo puede funcionar con un sistema bipartidista 0 multipartidista, 
porque cuenta con mecanismos internos de adaptacion, y esto es mas viable cuando se 
trata de partidos organizados, cuyos parlamentarios son disciplinados y cumplen las di
versas funciones que tiene el poder del Estado al que pertenecen: no solo participan en la 
formacion de las leyes, sino tambien en las de control de la administracion, sirven de 
canal de comunicacion entre el Estado y los ciudadanos y contribuyen a la legitimaci6n 
de la democracia. Los partidos pueden ver disminuido su apoyo electoral y tener una 
mala imagen entre los ciudadanos, 10 que revela un mal desempefio en esta funci6n de 
relacion con los electores, pero pueden cumplir eficazmente su trabajo en el proceso 
legislativo y en la soluci6n de problemas politicos. El sistema de partidos de Chile ha sido 
un apoyo de fundamental importancia para el exito del presidencialismo. 

El trabajo ha mencionado el buen desempefio econ6mico de los gobiernos democra
ticos para mostrar su exito y no para buscar ahi una de las causas de su exito. Nuestra 
interpretaci6n es que la buena politica de la Concertacion proporciono un contexto que 
fue extraordinariamente favorable para implef'1entar buenas decisiones econ6micas y el 
buen desempefio de la economia tuvo efectos menores en los apoyos a los partidos y al 
gobierno. En las elecciones parlamentarias de 1997, realizadas durante los afios dorados 
de la economia chilena, el principal partido de Chile. el PDC, perdi6 cuatro puntos y el 
PS y el PPD no ganaron, mientras que la oposici6n aument6 los apoyos (cuadro 1). 
Durante los tres gobiernos democraticos. el buen desempeno de la economia no aumen
t6 las percepciones subjetivas sobre la economia, pues elIas se mantuvieron constantes, 
aunque se desplomaron por el impacto de la crisis asiatica. 



51 

PERSONA YSOCIEDAD. VOL XIX No21 2005· 11 - 53 . UNIVERSIOAD ALBERTO HURTADO 

C. HUNI'EUS, iPOR QUE HA FUNCIONADO fl PRFSlDPNClAUSMO E;V CH1U7 

La situacion economica futura del pais y personal, 1988-2005. 

Diferencia entre mejor y peor 
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P: Yen los pr6ximos afios,lpiensa que, en general.la situacion economic a 
del paIs y personal sera mejor, igual 0 peor que ahora? 
Fuente: BAROMETROS CERC, abril de 2005 

Nuestro estudio del presidenciaUsmo en Chile ha destacado la importancia de la fle
xibilidad de las instituciones, incluyendo los partidos y el rol del liderazgo, y hemos 
dejado en segundo lugar de importancia los acuerdos entre las elites, que sin duda fueron 
centrales desde el comienzo de la transici6n luego de la derrota de Pinochet en el plebis
cito de 1988. Nuestra interpretaci6n se aparta de aqueUa que identifica a las elites como 
la principal causa del exito de las transiciones130 • Creemos que esa interpretaci6n es 
reduccionista y slmplista, porque considera un solo factor, no toma en cuenta el contexto 
politico y no explica por que el acuerdo de elites se produce en ciertos parses que arras
tran traumaticos conflictos del pasado de distinta envergadura y distancia en el tiempo 
(Espana, Chile y Brasil) y por que no en otros (peru, Argentina) que tienen similares 
experiencias dramaticas de crisis de Estado y gobemabilidad. 

Nuestra critica a la explicaci6n elitista tallibien se fundamenta en una interpretaci6n 
acerca de los costos de una prolongada politic a de acuerdos de elites en la democracia, 

130 Porejemplo. BURTON. MICHAEL. RICHARD GUNTHER Y JOHN HIGLEY, "Introduction: elite transformations and democratic 
regimes". en HIGLEY. JOHN. RICHARD GUNTHER y MICHAEL G. BURTON (camps.). Elites andDemocratic Consolidation in 
Latin America and Southern Europe. Cambridge University Press. Cambridge. 1992, pp. 1-37. 
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que es 10 que ha ocurrido en Chilel31 
• En primer lugar, el alto grado de consenso en 

distintos ambitos de las politicas publicas disminuye los espacios de la co mpetencia , 
impidiendo que los partidos tengan una visibilidad que les permit a conseguir apoyo en 
los ciudadanos. En segundo lugar, la agenda de la politica de consenso, especialmente la 
referida a temas economicos, esta muy influida par los temas de la ol1inion publica, que 
a su vez son influidos par la distribucion de poder en los medias de comunicacion y en 
los grupos de poder existentes. Esto ocurre en un sistema politico en que hay grandes 
desigualdades de poderl32 • alguna de cuyas causas son institucionales y provienen de la 
transformacion economica impulsada par el autoritarismo, que provocaron una concen
tracion de poder en los empresarios y un fuerte debilitamiento de los sindicatos. 

En tercer lugar, la intervencion del Senado en los nombramientos del Poder Judicial 
esta produciendo efectos negativos, pues tiende a la politizacion en los nombramientos. 
La oposicion veta a ministros que han tenido una participacion en los juicios par viola
ciones a los derechos humanos en los cuales se ha procesado a militares y apoya a aquellos 
ministros que se opusieron a elIas, aplicando la ley de amnistia. El ministro Milton Juica, 
un destacado profesional, fue propuesto par el presidente Frei en 1998, pero fue rechaza
do par la oposicion par el motivo antes indicado. Fue nuevamente propuesto, esta vez 
par el Presidente Lagos en 2001, siendo esta vez aprobado, pero el Senado nombro a un 
ministro de derechal33 

. En otro caso, el nombramiento del Senado ha provenido de un 
acuerdo de senadores de gobierno y oposicion para favorecer los intereses del distrito que 
representan, como ocurrio can el acuerdo entre los senadores Marco Cariola (UO) y 
Gabriel Valdes (POC) que lograron que el presidente propusiera a la Camara Alta a un 
ministro que no tenia otro antecedente que ser ministro de la Corte de Apelaciones de 
Valdivia par un largo periodo, y que fue aprobado par el Senadol34 • 

Nuestra principal conclusion es que el presidencialismo puede funcionar cuando 
cuenta can instituciones flexibles, un sistema de partidos que actua en forma responsa
ble, especialmente en el Congreso, y se tiene un buen liderazgo, can un presidente que 
tiene una amplia experiencia politica y reune a colaboradores que tambien son experi

131 	 Crltlca la expllcacl6n de la politlca consoclativa en el Brasil, LAMOUNIER, BoLIVAR, "Brazil: An Assessment of the 
Cardozo Administration", en DOMINGUEZ, JORGE I. Y MICHAEL SHIFTEF (eds.), Constructing Democratic Governance 
in Latin America, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2003, pp. 269-291. 

132 HUNEEUS, CARLOS, 'Las deslgualdades enel Chile de hoy: una aproxlmacl6n poHtlca", Informe N°.471, 10 junlo 2005, 
en www.asuntospubllcos.org. 

133 	 La Corte Suprema emltl6 una declaraci6n a rruz de las objeciones formuladas por senadores del PS y el PDC contra 
el ministro Ruben Ballesteros, propuesto por el presldente al Senado, expresando que' se slente obllgado a mirar con 
preocupacl6n la creciente politlzaci6n del procedimiento de designaci6n de sus integrantes, en la cual la aprobaci6n 
de los candldatos propuestos por el supremo goblerno pareclera estar slendo determlnada no por sus melitos 
profeslonales y personales sino por la supuesta simpatia que se cree poslble deduclr en las resoluclones dictadas por 
ellos en asuntos jurisdlcclonales con eventuales connotaclones partldlstas". En www.latercera.cl.19.8.2005.Su 
eleccl6n fue aprobada por el Senado con los votos de la oposicl6n, algunos DC y los radlcales. 

13' 	 Otra consecuencla de esta facultad es el pellgro de que se Incurra en el nombramlento de mlnlstros opacos, medlocres, 
que tlenen una carrera sin mayor blillo y, par ende, sin confllctos con Intereses de partldos, 10 cual puede producir 
un debllitamlento de la calldad de los mlembros del mas alto tribunal de la Republica. 

http:www.latercera.cl.19.8.2005.Su
http:www.asuntospubllcos.org
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mentados en las materias politicas y tecnicas. Estas tres condiciones se han dado en Chile 
y en buena medida se dieron en Brasil desde la caida del presidente Collor de Mello en 
1992135 

, aunque la crisis del Partido de los Trabajadores (PT) obliga a revisar esta afirma
cion. Lo fundamental para la consolidacion de un buen presidencialismo es la gestion del 
primer gobierno democnitico y, en particular, de su primer presidente. 

Un deviant case puede ser un camino metodologico muy utH para una mejor com
prension de las fortalezas del presidencialismo y para matizar las afirmaciones que se 
hacen sobre sus debilidades. A la luz de los exitosos presidencialismos en Chile desde 
1990 -que tambien se dieron en algunos periodos antes de 1973- no cabe seguir afir
mando que esta forma de gobierno hace inviable la democracia en America Latina y que 
corresponde cambiar la forma de gobierno hacia uno parlamentario. EI buen funciona
miento de las instituciones, que incluye un mayor pratagonismo del Congreso y particu
larmente del Senado, no quiere dedr que se este avanzando hacia el parlamentarismo 0 

que el presidendalismo fundone como parlamentario, come afirman Colomer y 
Negrettol36 , porque esta es una manera de reiterar la inviabilidad del presidencialismo. 
EI caso de Chile reafirma la capacidad de este para permitir la democracia cuando concu
rren los otras factores politicos que hemos analizado en este articulo. 

135 	 FIGUEIREDO, ARGELlNA, J.A. CHEIBUB y FERNANDO LIMON "I, 'Presldential Power, Legislative Organizations, and Party 

Behaviour In Brazil", Comparative Politics, vol. 32. NO.2. 2000, pp. 151-170. Vease tamblen Chelbub, JOS~ ANTONIO 

y FERNANDO LIMONGI, "Democratic Institutions and Regi.ne Survival Parliamentary and Presidential Democracies 

RecOnsidered". American Review ofPolitical Science, N°,S, 2002. pp.151-179. 

m 	 COLOMER. JOSEPH y GABRIEL NEGRETTO, 'Can Presidentlalism work like Parliamentarlsm?", Government and 
Opposition, vol. 40: 1. enero 2005, pp. 60-89. 


