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RESUMEN EJECUTIVO

La gobernab i l idad y  la  conso l idac ión de la  democrac ia  son dos de los  pr inc ipa les
desa f í o s  para  e l  desa r ro l lo  a rmón ico  de  lo s  pa í s e s  no  desa r ro l l ados .  Nues t ros  pa í s e s ,
cas i  todos con Es tados sobredimens ionados ,  soc iedades c iv i les débi les y s i s temas pol í t icos
poco desarro l l ados ,  presen tan for ta l e zas  y  deb i l idades  para  en f ren tar los .

La gobernab i l idad ,  como a t r ibu to de la  t rans ic ión po l í t i ca  ch i lena desde un rég imen
autor i t ar io a uno democrá t ico exh ibe grandes carenc ias  de terminadas por un Es tado que
mant i ene impor tan tes  enc laves  au tor i t a r ios .

Es te t rabajo par te de la dec is ión del  gobierno de Eduardo Fre i  Ruiz -Tag le de crear
por  v í a  admin i s t r a t i v a  una  cá rce l  e spec i a l  pa ra  un i fo rmados ,  med ida  que  produ jo  a
comienzos de 1995 uno de los mayores conf l ic tos in ternos de la Concer tac ión,  la  coa l ic ión
gobernan te .

E l  aná l i s i s  de la  suces ión de los  acontec imien tos demues t ra e l  func ionamien to de l
s i s t ema po l í t i co ch i l eno ac tua l ,  sus  carac ter í s t i cas  de gobernab i l idad y  l a  d i f í c i l  t a rea
de gobernar  en coa l i c ión :  t emas re levan tes  para los  ges tores  de po l í t i cas  púb l i cas  en un
contex to de cambio de los  ob je t i vos  po l í t i cos de la  democrac ia .

E l  éx i to de la  democra t i zac ión se mide sobre todo por la  capac idad para impedir  e l
re torno de los  mi l i t a res  a l  poder .  Pero es  necesar io agregar o t ra perspec t i va :  e l  prob lema
ahora  no es  t an to  preven i r  l a  reemergenc ia  de l  au tor i t a r i smo mi l i t a r  como recons t ru i r
l a s  redes  de re lac iones  económicas  y  soc ia l e s  desman te ladas  en e l  pasado rec ien te ,
l i gándo las  a  su vez  a  un espac io común de in tercambio po l í t i co .
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I. INTRODUCCION

El  5 de enero de 1995,  en lo que pudo cons t i tu i r  uno de los  mayores con f l i c tos
in ternos de la  Concer tac ión ,  e l  gob ierno anunc ió la  cons t rucc ión de un pena l  des t inado
a l  cumpl imien to de las  condenas de cárce l  de los  miembros de las  Fuerzas  Armadas y  de
Orden ,  a s í  como de o t ras  personas  con fuero .

E l  min i s t ro  de  Obras  Púb l i cas ,  R icardo Lagos  (Par t ido Soc ia l i s t a -Par t ido  por  l a
Democrac ia) ,  se  negó a  f i rmar  e l  decre to  correspond ien te  y  presen tó  su  renunc ia  a l
Pres idente en una car ta 1 en la  que p lan teaba reparos admin i s t ra t i vos  y  é t i cos .  Tras  un
ace lerado proceso de negoc iac ión ,  e l  gobierno presen tó un proyec to de ley  f i rmado por
e l  Pres iden te ,  por Lagos y  por los  min i s t ros  de Jus t i c ia  y  De fensa :  todo e l lo  en menos
de 24 horas .  E l  impasse  fue ampl iamente cubier to por los medios de comunicac ión y
acabó con la  t ranqui l idad hab i tua l  de l  in ic io de l  verano.

Para la  prensa escr i t a ,  e l  t ema de la  cárce l  espec ia l  para mi l i t a res  surge en mayo
de 1993 como par te de las pe t ic iones de las FF .AA.  t ras e l  «bo inazo»3.    Según e l  E jérc i to ,
e l lo  fue una reacc ión f ren te  a l  c l ima de «hos t i g am ien to» que  supon ía  una  se r i e  de
denunc ias  per iod í s t i cas  sobre supues tas  ma l versac iones  y  es ta f a s  comet idas  por  personas
l igadas a la ins t i tuc ión 4.   Los  mi l i t a res  presen taron var i a s  demandas ,  l a s  que pron to  se
h ic ieron públ icas .  En t re  pe t ic iones tan po lémicas como e l  sobrese imien to de los  casos
de v io lac ión a los  derechos humanos que los  invo lucraban ,  la  propues ta  de una cárce l
espec ia l  para  qu ienes  resu l t a ran sen tenc iados pasó cas i  inadver t ida .

E l  E j é rc i t o  in fo rmó -aunque e l  gob ie rno no con f i rmó-  que  en tonces  e l  genera l
Ba l l e r ino hab ía  f i rmado un acuerdo con Enr ique Correa (Par t ido Soc ia l i s t a) ,  min i s t ro
Secre t a r io  Genera l  de  Gob ie rno ,  pa ra  cons t ru i r  una  cá rce l  só lo  para  un i f o rmados  y
admin i s t r ada  por  e l lo s  jun to  a  Gendarmer ía  y  e l  Min i s t e r io  de  Jus t i c i a .

1. ANTECEDENTES
2

1 La carta no es pública, pero a lo largo de esta indagación se ha constatado que es reconocida como
tal por los principales actores.

2 En torno a lo dicho en esta sección por los actores, se han recopilado informaciones verbales
ratificadas por múltiples fuentes. Su validación rigurosa supera los alcances de este estudio de
caso.

3 Concentración del alto mando -custodiado por una unidad de "boinas negras"- en el edificio del
Ministerio de Defensa, frente a La Moneda.

4 Entre ellas el hijo del general Pinochet.
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L a  ún i c a  i n f o rmac i ón  o f i c i a l  s ob r e  e l  t ema  apa r e c e  en  un  l i s t a do  de  a sun t o s
pendien tes  que e l  genera l  Augus to P inoche t  en t regó a l  Pres iden te Pa t r ic io Ay lwin cuando
és te  regresó de la  g i ra  que rea l i zaba a l  produc i r se  e l  «bo inazo»;  a l l í  P inoche t  p lan teaba
que una cárce l  para  mi l i t a res  fuese  admin i s t rada por  los  mi l i t a res .  La  idea  no prosperó
en e l  E jecu t i vo ,  e l  genera l  Ba l l er ino pasó a re t i ro y  e l  proyec to se  conge ló .

En e l  nuevo gobierno de Eduardo Fre i  Ruiz -Tag le e l  asunto fue re tomado en una
reun ión in termin i s ter ia l  donde R icardo Lagos expresó su d i scon formidad con e l  propós i to
de cons t ru i r  d icha cárce l ,  pues  e l lo  s ign i f i car ía  un nuevo pr i v i l eg io para los  mi l i t a res .
La neces idad de l  rec in to penal  se prec ip i tó con la condena de un mi l i tar  invo lucrado en
el caso «quemados »5,  y  con la  búsqueda de cond ic iones que fac i l i t a ran la  dec i s ión de la
Cor te  Suprema f ren te  a l  caso de l  ases ina to de ex -canc i l l e r  de l  gob ierno de la  Un idad
Popular en Washing ton D.C . ,  Or lando Le te l ier .  La Min is t ra de Jus t ic ia ,  So ledad A lvear ,
ins tó  a l  equ ipo po l í t i co (en espec ia l  a l  min i s t ro de In ter ior) a  buscar  una so luc ión a l
prob lema .

 En ju l io  de 1994 e l  Min i s ter io  de Jus t i c ia  re in ic ia  e l  es tud io de una cárce l  espec ia l .
En oc tubre l l ega e l  proyec to a l  Min i s ter io de Obras Públ icas  para su eva luac ión técn ica .
Después ,  y  an te  l a  ins i s t enc ia  de l  equ ipo po l í t i co  sobre  su conoc imien to  de l  proyec to ,
R icardo Lagos d ir ía :  «l l egan  decenas  de  proyec to s  que  yo  per sona lmen te  no  s i empre
re v i so» .

E l  29 de d ic iembre lo  l l amó e l  min i s t ro de l  In ter ior  para in formar le  o f i c i a lmen te
de l  asun to ,  inc lu ida la  aprobac ión de los  par t idos de la  Concer tac ión .  Lagos se comunicó
con los  pres iden tes  de l  Par t ido Soc ia l i s t a  (PS) y  e l  Par t ido por la  Democrac ia  (PPD)
para ver i f i car  de qué acuerdo se  t ra t aba :  ambos ,  por  separado ,  d i j e ron que no ten ían
idea de nada ,  que nad ie  les  hab ía  consu l tado y  que concordaban con su pos tura de
rechazo .  Tras  es ta  respues ta  Lagos v ia jó  t ranqu i lo  a  l a  asunc ión de l  mando de l  nuevo
Pres iden te  de  Bras i l .  A l l í  no tocó e l  t ema con e l  Pres iden te  Fre i .

2. LA SITUACIÓN

5 Dos jóvenes fueron quemados por  militares durante una protesta contra el gobierno en 1986; uno de
ellos murió.
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Aparen temente todo se para l i zó has ta  e l  5 de enero de 1995,  cuando Lagos fue
«sorprendido » por la  l l amada de l  min i s t ro de l  In ter ior ,  Car los  F igueroa ,  para in formar le
que ya los  par t idos de gob ierno hab ían consen t ido la  fórmula que é l  rechazaba ,  por lo
que deb ía  f i rmar e l  decre to de inmedia to para anunc iar lo ese mismo d ía .

R icardo Lagos -cuya mayor preocupación era la fa l ta  de c lar idad de los par t idos
respec to  de l  proced imien to  suger ido por  e l  min i s t ro  de l  In te r ior -  no fue  c i t ado a  l a
reun ión en que és te ,  e l  min i s t ro Secre tar io  Genera l  de la  Pres idenc ia  y  l a  min i s t ra  de
Jus t i c i a  d i scu t i e ron l a  in i c i a t i v a  con los  pres iden tes  de  los  par t idos  de l a  Concer tac ión 6,
a  qu ienes  se  d i jo  que es te  proyec to correspondía  a  una de las  so l i c i tudes  de l  «bo inazo»
que ven ía  s iendo es tud iada por Jus t i c ia  y  De fensa .  La propos ic ión encon tró eco en los
d i r igen tes  po l í t i cos .  También impl icaba una seña l  para la  Cor te  Suprema:  s i  condenaba a
los  au tores  in te lec tua les  de l  ases ina to de Le te l i er ,  ex i s t í a  una so luc ión acordada con las
FF .  AA .   pa ra  proceder  a  su  encarce l amien to .  Por  e l  a l t o  número  de  procesos  por
v io lac iones a  derechos humanos ,  gran can t idad de un i formados es tán s iendo procesados
o cumplen condena en rec in tos  mi l i t a res ,  s iendo cand ida tos  a  ocupar la  cárce l  espec ia l 7.

Lagos  ins i s t ió  en buscar  proced imien tos  a l t e rna t i vos  para  ev i t a r  su  f i rma ,  e  ins tó  a
F igueroa a no emi t i r  e l  comunicado públ ico ;  seña ló que hab ía  o t ras  so luc iones menos
compl icadas ,  como u t i l i zar  o t ros pena les  subut i l i zados ;  propuso que se de jara la  dec i s ión
en manos de l  Min i s t e r io  de  Jus t i c i a ,  desde donde proced ía  l a  in i c i a t i v a .  F ina lmen te ,
dec laró que sobre e l  decre to  hab lar ía  persona lmen te  con e l  Pres iden te .  Pero F igueroa ,
aparen temente  ava lado por la   acep tac ión de los  d i r i gen tes  de la  Concer tac ión ,  s i gu ió su
prop io camino .  Lagos supo de l  con ten ido de l  comunicado por la  prensa :

E l  g ob i e rno  in f o rma  que  ha  t omado  l a  d e c i s i ón  d e  i n i c i a r  l a  c on s t ru c c i ón  d e
un  e s t ab l e c imi en to  p ena l ,  d epend i en t e  d e  Genda rmer í a  d e  Ch i l e ,  d e s t inado
a l  cump l imi en to  d e  l a s  r e s o luc i one s  j ud i c i a l e s  que  o rdenan  l a  p r i va c i ón  de
l i be r tad  de  l o s  miembros  de  l a s  FF .AA .  y  de  Orden y  de  o t ra s  pe r sonas  de l
ámb i t o  púb l i c o ,  que  en  r a zón  d e  su  a c t i v i dad  puedan  e s t a r  su j e t o s  a  e s p e c i a l
r i e s go  a l  compar t i r  su  r ec lu s ión  con  o t ro s  r eo s  comunes 8.

6 Alejandro Foxley (DC), Eric Schnake (PPD), Camilo Escalona (PS).
7 Según un catastro elaborado por la Fiscalía Militar, existen 1.100 procesos en contra de uniformados.

De ellos, 300 están en etapa de sumario, y los 800 restantes, sobreseídos temporalmente. Revista
APSI Nº 493, enero de 1995.

8 El Mercurio, 6 de enero de 1995.
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Se mani f ies ta  as imismo la dec is ión de env iar  un proyec to de ley  a l  Par lamento que
es tab lezca c laramente  la  f acu l t ad de l  d i rec tor  nac iona l  de Gendarmer ía  para d i sponer e l
lugar  donde deben permanecer  los  procesados y  t ambién los  condenados que tengan
o tros  procesos pend ien tes ,  cues t ión que hoy es tab lece e l  juez  a  cargo de l  proceso .

E l  comunicado también ind icaba que e l  decre to supremo que manda cons t ru i r  e l
pena l  se  a jus ta  a  derecho según la  norma lega l  Nº  242 de l  Cód igo de Jus t i c ia  Mi l i t a r ,  que
le  con f i ere  esa a t r ibuc ión a l  Min i s t er io  de Obras  Púb l icas .

Las  au tor idades mani fes taron que e l  proyec to no era f ru to de n inguna negoc iac ión
con las  Fuerzas  Armadas ,  y  que tampoco se  re lac ionaba con la  sen tenc ia  que d ic ta r í a  l a
Cor te  Suprema en e l  caso por e l  ases ina to de l  ex-canc i l l er  Or lando Le te l ier  -que a fec taba
a l  genera l  (r)  Manue l  Con t reras  y  a l  br igad ier  Pedro Esp inoza - ,  s ino que era produc to
de un largo es tudio in ic iado en ju l io de l  año anter ior .   La dec is ión de crear cárce les que
permi tan segregar  un i formados u o t ras  persona l idades  púb l i cas  asp i raba a  ma ter i a l i z a r
aquel las eventua les condenas en igua ldad de condic iones que e l  res to de la c iudadanía y
a  s u  v e z  o t o r g a r l e s  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  o t r o s  r e o s .  « E x i s t e n  e n  mucho s  p a í s e s
democrá t i cos  rec in tos  con las  mismas carac ter í s t i cas »,  aseguró e l  min i s t ro de l  In ter ior .

Su  d i seño ,  capac idad ,  loca l i z ac ión y  carac t e r í s t i ca s  aún no se  de f in í an ,  pero  se
ins i s t ió  en que de n ingún modo se  t ra ta r í a  de un rec in to  con mayores  pr i v i l eg ios .  A  l a s
8 :30 de la  mañana s igu ien te ,  Lagos aseguró a l  Pres idente Fre i  que renunciar ía  an tes de
f i rmar e l  decre to  y  l e  en t regó una car ta  con sus  ob jec iones  mora les  y  admin i s t ra t i va s .

La  mañana de l  6 de enero de 1995 e l  Pres iden te  se  reun ió con Car los  F igueroa
(Min i s t ro de l  In ter ior -DC ,  Genaro Arr iagada (Min i s t ro de la  Pres idenc ia -DC) ,  José  Migue l
I n su l z a  (M in i s t ro  de  Re l a c i one s  Ex t e r i o r e s -PS)  y  R i c a rdo  Lagos  (M in i s t ro  de  Obra s
Púb l i cas -PS -PPD) .  Es t e  ú l t imo ins i s t ió  en que no se  pod ía  ac tuar  s in  consu l t a r l e  en una
mater ia  de semejan te  re levanc ia  po l í t i ca ,  toda vez  que é l  aparecer ía  como e l  responsab le
d i rec to de la  medida an te  e l  pa í s .  F igueroa le  rec lamó su fa l t a  de lea l t ad a l  Pres iden te  y
que la  na tura leza de sus argumentos de jaba a l  res to de l  gab ine te  como unos inmora les .
E l  Pres iden te  se  l im i tó  a  ins t a r  a  sus  min i s t ros  a  buscar  una so luc ión .

3. EL DESENLACE
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La pos ib i l idad de una renuncia de Lagos t rascendió rápidamente a los medios ;  Lagos
se  negó a dar  en t rev i s t a s ;  e l  Pres iden te  no respond ió pregun tas  sobre la  cr i s i s  y  F igueroa
la negó ,  ac larando que la  dec i s ión cues t ionada contaba con e l  apoyo de los je fes  de los
par t idos   de  l a  Concer tac ión .

Lagos no quer ía  renunc iar  porque temía que e l lo pudiera quebrar la  un idad de l
gob ierno .  S in  embargo ,  es taba resue l to  a  hacer lo s i  se  le  ob l i gaba a f i rmar e l  decre to .
Entonces se ges tó la  idea de formular un proyec to de ley que modi f icara a lgunos ar t ícu los
de l  cód igo de proced imien to pena l  sobre ju ic ios  a  mi l i t a res ,  para garan t i zar  que la  cárce l
tuv ie ra  sen t ido y  fuera  po l í t i camen te  prac t i cab le  (uno de los  pr inc ipa les  reparos  de
Lagos era que ,  aunque se cons t ruyera e l  rec in to pena l ,  los  mi l i t a res  podr ían permanecer
en rec in tos cas t renses) .  S i  se aprobaba la idea de formular un proyec to de ley ,  Lagos
d i jo  que lo  f i rmar ía .  Se  abre la  puer ta  a  un pos ib le  acuerdo .

E l  min i s t ro Arr iagada prec i sa  la  fórmula de un proyec to de ley  que modi f ique los
códigos de procedimiento penal  y  jus t ic ia mi l i tar ,  t raspasando a Gendarmer ía la a t r ibuc ión
de «disponer e l lugar donde deben permanecer los procesados y condenados mil i tares»,
es to es, de decidir sobre la construcción de la cárcel .  Esa misma tarde Soledad Alvear
redactó e l  proyecto de ley y lo f i rmaron los minis tros de OOPP (Lagos), Defensa y Jus t ic ia .

La declaración que anuncia es te desenlace muestra que el gobierno no necesi tó transar
en su obje t i vo ,  aunque s í  en e l  punto que Lagos cons ideraba fundamenta l  para cambiar
de opin ión.  Es te fundamentó as í  su f i rma:  «dado que ahora la  de terminac ión de cons t ru i r
una cárcel es tá entregada al Parlamento, que representa la opinión de los dis t in tos sectores
de la  c iudadanía ,  y  en v i r tud de que la  presen tac ión de l  proyec to de ley  me parece una
soluc ión adecuada,  no hay razones para que yo ins i s ta  en mi renuncia . . . ».

Una op in ión dominan te en la  e l i t e  po l í t i ca  es  que Lagos se v io a i s lado :  acaso con
a lguna ven ta ja  de cara a la  op in ión públ ica y  las  bases ,  pero d i sminu ido en e l  corazón
de su l iderazgo ,  pues e l  PS y  e l  PPD escog ieron un camino d i s t in to a l  de su l íder .  La
so l idar idad de los  pres iden tes  de los  par t idos  de i zqu ierda con e l  Pres iden te ,  su apoyo
i r r e s t r i c to  a l  p royec to  de  l a  cá rce l  e spec i a l  y  l a  r e spues t a  acorde  de  lo s  r e s t an t e s
miembros  de l  gab ine te  - inc lu idos  los  min i s t ros  de i zqu ierda -  ev idenc iaron la  so ledad
de l  l íder  en las  cúpu las  par t idar ias .



8

Por o t ra  par te ,  l a  ac tuac ión de l  comi té  po l í t i co de l  gab ine te  -en par t i cu lar  la  de l
min i s t ro  F i gueroa -  demos t ró  l a s  insu f i c i enc ia s  es t ruc tura le s  de l  d i seño de l  Pres iden te ,
pues és te ,  para concen trarse en los  temas de Es tado ,  de legó toda la  operac ión po l í t i ca
en e l  min is t ro de l  In ter ior .  Y e l  peso de la  t rad ic ión pres idenc ia l i s ta  ch i lena no reconoce
en ningún miembro del  gabine te la capacidad de reemplazar a l  Pr imer Mandatar io ,  por
lo que las  cr i s i s  vue l ven a é l  cuando su magni tud es grave .  Públ icamente la  f i gura de l
Pres iden te fue perc ib ida por un lado como débi l  e  indec i sa ,  y  por o t ro como e jemplo de
templanza ,  sen t ido de coa l ic ión y grandeza de es tad is ta .  También quedaron en ev idenc ia
l a  ex t rema d i f i cu l t ad  de  operar  un cambio de  gab ine te  y  los  prob lemas  de  es t i l o  de
negoc iac ión pol í t i ca den tro de l  gobierno.

Tras una semana de gran deba te en e l  Par lamento ,  e l  19 de enero se aprobó un
proyec to  de  l e y  d i f e ren te  de l  or i g ina l .  Es t e  t ra spasaba desde Obras  Púb l i cas  a  Jus t i c i a  l a
facul tad de plani f icar y ordenar e l  levantamiento de pr is iones ,  y  se es tab lec ía la obl igac ión
de los  mi l i t a res  condenados por  de l i tos  comunes de cumpl i r  su sanc ión en rec in tos
admin i s t r ados  por  Gendarmer í a ,  aun t en i endo pend ien t e s  o t ros  procesos .  Pe ro ,  para
lograr un acuerdo con Renovac ión Nac iona l  (RN)  -par t ido de derecha en la  opos ic ión-
que ag i l i z a ra  l a  promulgac ión de l a  l e y ,  se  re t i ró  l a  c l áusu la  pr ior i zada por  Lagos ,  y  no
se modi f i có la  d i spos ic ión de que qu ienes tuv ieran procesos pendien tes  con t inuaran con
pr i s ión  preven t i va  en rec in tos  de  su  prop ia  ins t i t uc ión ;  se  de jó  en c l a ro ,  e so  s í ,  que e l
hecho de que los  mi l i t a res  cumplan de tenc iones  en rec in tos  mi l i t a res  no suspende e l
aca tamien to de las  penas pr i va t i vas  de l iber tad .

Con todo,  a lgunos senadores de la  Concer tac ión seña laron en e l  deba te que vo tar ían
en contra de la  cons t rucc ión de una cárce l  espec ia l  para mi l i t ares ,  aduc iendo razones
de t ipo é t i co y  mora l  para  no responsab i l i zar se  de o torgar  pr i v i l eg ios  a  qu ienes  no
deben t ener los .

Las  FF .AA .  de jaron en t rever  que e l  proyec to  presen tado por e l  E jecu t i vo  no les
sa t i s f ac ía ,  pues les  parec ía  improceden te  e l  t raspaso a Gendarmer ía  de la  de terminac ión
de l  l u ga r  donde  debe  pe rmanece r  un  m i l i t a r  some t i do  a  p roce so .  S í  s e  mos t r a ron
conformes con el proyecto aprobado, jus t i f icando su pert inencia con las malas condiciones
de l  s i s t ema carce lar io  nac iona l .
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Las re lac iones gob ierno-FF .  AA .   no se v ieron a fec tadas por es te  asun to ,  se  d i jo .  E l
m in i s t ro  de  De f ensa  a f i rmó que  se  hab í an  fo r t a l e c ido  t r a s  l a  dec i s i ón  unán ime de l
Par lamento de aceptar la  in ic ia t i va  de l  E jecu t i vo .

E l  desencan to en re lac ión a las  expec ta t i vas  in ic ia les  de la  poblac ión respec to de la
ins t aurac ión de l a  democrac ia ,  jun to  con l a  sensac ión de un pa í s  e s t ab le  pero «s i n
impu l so»,  fueron las  pr inc ipa les  conc lus iones de una encues ta  sobre e l  es tado de la
democrac ia en Chi le 9 rea l i zada poco an tes  de es ta  cr i s i s :  e l  70% de los  encues tados
pensaba que la democracia era «débi l »,  y  só lo  un 24 ,1% la  ca l i f i có  como «sól ida ».  Sobre
la s i tuac ión de la democrac ia ,  e l  32,1% pensaba que había mejorado,  un 16,8% que
hab í a  empeorado  y  un  48 ,9% que  s e  man t en í a .  E va luando  e l  f unc ionamien to  de  l a
democrac ia ,  un 47 ,9% se mos t ró con forme y  un 48 ,5% d i scon forme .  ¿Las  pr inc ipa les
causas  de d i scon formidad? :  l a  no reso luc ión de los  t emas de derechos humanos (29 ,4%
contra un 25,8% en 1993) y  la  no modi f i cac ión de l  s i s tema e lec tora l  (20 ,3% en re lac ión
a un 29 ,4% de l  93) .

En tre los tóp icos que la  democrac ia debe abordar ,  e l  ju ic io a las  v io lac iones de los
derechos humanos ob tuvo un 29 ,4%, la  modi f i cac ión de l  s i s t ema e lec tora l  un 20 ,3%, y
un 19 ,4% la facu l tad pres idenc ia l  de cambiar  los  comandantes  en Je fe ,   jun to a un 9% la
de e l im inar  a  los  senadores  des i gnados .

Se mant iene la  cr í t i ca a los  par lamentar ios - lo hacen b ien (17,1%), regu lar  (45%)
y mal  (10,2%)- ;  en cuanto a l  Poder Jud ic ia l ,  e l  40 ,5% «no sabe lo que hacen »,  e l  24 ,9%
piensa que lo hacen b ien y un 28,5% que lo hacen mal .

Después de l  impasse  l a  percepc ión d i rec ta  de un grupo de la  op in ión públ ica - las
bases  mi l i t an te s  de  los  par t idos  PS  y  PPD-  fue  de  so l idar idad y  apoyo a l  min i s t ro  Lagos ,
y  puso en ser i a s  d i f i cu l t ades  l a  conducc ión de los  d i r i gen tes  de esos  par t idos  que no lo
apoyaron .  As í ,  se  rea f i rmó e l  con ten ido soc ia l  de l  l iderazgo de Lagos .

4. LA OPINIÓN PÚBLICA

9 Realizada entre el 11 de noviembre y el 11 de diciembre de 1994 por la Corporación Participa -a
cargo de Manuel Antonio Garretón, Marta Lagos y Roberto Méndez-; se basa en una muestra de
1.465 mayores de 18 años residentes de siete regiones.
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A f ines  de marzo se  presen taron los  resu l t ados de una nueva encues ta  de op in ión
respec to de la  democrac ia  en Ch i le  :  qu i zá  e l  e lemento más re levan te  de e l l a  sea e l
cambio generado en la percepción públ ica de los personajes de la pol í t ica nac ional .  La
f igura más impor tan te  de la  Concer tac ión (por mención espontánea) fue Lagos ,  con un
29,5% (un año a t rás  reg i s t raba un 13%); e l  pres iden te Eduardo Fre i  a lcanzaba un 21 ,8%,
f ren te  a  un 44 ,3% de l  año an ter ior .  Lagos conc i t a  e l  apoyo mas i vo de la  mi l i t anc ia
soc ia l i s t a  y  de la  c iudadan ía  s impa t i zan te ,  espec ia lmen te  por la s  imágenes  cargadas  de
a fec t i v idad en e l  t ema de los  derechos humanos y  e l  sen t imien to de jus t i c i a  que demanda
la población; en es te sent ido, se le concede una gran capacidad para in terpretar e l  «sentido
común » de la  c iudadanía que lo apoya .

10  Realizada por Cerc-Adimark.



SOLEDAD UB ILLA CONSTRUCCION DE  UNA CARCEL ESPEC IAL

11

Los acontecimientos detal lados son una radiograf ía del s is tema pol í t ico chi leno actual .
En Ch i le  predomina un rég imen cons t i tuc iona l i s t a  con impor tan tes  enc laves  au tor i t a r ios
que conceden a los fundadores de l  rég imen ( los mi l i tares) un poder sobredimens ionado 11.
La  soc iedad c i v i l  es  déb i l  como para es tar  presen te  a c ier tos  n i ve les  de negoc iac ión ;  e l lo
por el escaso desarrol lo de espacios de  discusión nacional acerca de temas como derechos
humanos ,  re l ac ión en t re  poder  mi l i t a r  y  po l í t i co ,  e l  s i s t ema e lec tora l ,  lo s  senadores
des ignados ,  y  or ien tac iones de la  cu l tura ch i lena .  En es te  rég imen pol í t i co de democrac ia
i n c o m p l e t a ,  l a s  F u e r z a s  A r m a d a s  p a r t i c i p a n  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  a  r a í z  d e  l a
ins t i tuc ional idad v igente (Cons t i tuc ión de 1980),  pero además ac túan como poder fác t ico ,
e jerc iendo una fuer te  in f luenc ia  po l í t i co-cu l tura l  en los  par t idos de derecha .

Los  enc la ves  au tor i t a r ios  heredados  se  pueden c la s i f i car  en t re s  t ipos :

· Ins t i tuc iones  que d i f i cu l t an los  procesos democrá t i cos  a  n i ve l  cons t i tuc iona l  o
d e  l e y e s  c omu n e s :  m e c a n i sm o s  e l e c t o r a l e s  s e s g a d o s ,  l i m i t a c i o n e s  a  l a
par t i c ipac ión y  organ i zac ión de l a  soc iedad c i v i l ,  organ i smos arb i t ra l e s  o  de
con t ro l  que pro longan los  cr i t e r ios  au tor i t a r ios  ( t r ibuna les  cons t i tuc iona les  de
compos ic ión no democrá t ica ,  por e jemplo) ,  au tor idades des ignadas que escapan
a l a  vo lun tad  popu la r  (como los  senadores  des i gnados) .  Ta l e s  in s t i t uc iones
obl igan a compl icadas re formas pol í t i cas que ,  según e l  poder de negoc iac ión
mi l i t ar ,  de terminan so luc iones más o menos rea les  y  mant ienen una tens ión
permanente en tre e l  gobierno democrá t ico y  los  poderes de facto .

· Actores ,  con una a l ta  cuota de in f luenc ia y  poder ,  que no se de f in ieron por la
opc ión democrá t i ca  s ino que fueron forzados a e l l a .  Son pr inc ipa lmente  las
Fuerzas  Armadas  o a l  menos c ier to  grupo de mi l i t a res  «duros ».  Ca s i  t odos  lo s
países la t inoamericanos pus ieron f in a los reg ímenes mi l i tares mediante acuerdos
que preser varon su  in t egr idad ,  y  hoy  pos ib l emen te  son e l  ac tor  au tor i t a r io  más
impor tan te .  E l  Poder Jud ic ia l  en a lgunos casos ,  núc leos de c i v i l e s  de derecha
l i gados a l  empresar iado y  grupos parami l i t a res  de derecha también represen tan
este enclave e i lus tran la complej idad de la transic ión a la democracia . Se res is ten
a aca tar una comple ta democra t i zac ión pol í t ica de la soc iedad,  y  en a lgunos

II. ANALISIS DEL CASO

11 Garretón, op. cit.
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casos has ta  las  normas mín imas de l  juego democrá t i co .  Su presenc ia  puede ser
minor i tar ia  e inc luso no suponer r iesgo de regres ión au tor i tar ia ,  pero se reac t i va
en los  momentos  de tens ión o cr i s i s  que amenazan sus  espac ios  de poder y ,
obv iamente ,  obs tacu l i za  ser iamente  la  democra t i zac ión po l í t i ca  rea l .

· Enc l a v e s  é t i c o -mora l e s ,  como l e y e s  de  amn i s t í a  o  pac t o s  de  no  i n v e s t i g a r
v io l ac iones  a  lo s  derechos  humanos  perpe t r adas  por  organ i smos  mi l i t a re s  y
parami l i t a res .  En todas  las  t rans ic iones  rec ien tes  l a  op in ión púb l ica  nac iona l  e
in ternac iona l  ha pres ionado por e l  esc larec imien to de los  hechos ,  l a  reparac ión
y la  sanc ión a los  cu lpab les ,  pero en n inguna se ha resue l to  comple tamente  la
s i tuac ión .  En Ch i l e ,  y  a  pesar  de l  impor tan te  t raba jo de la  Comis ión Nac iona l
de Verdad y  Reconc i l i ac ión ,  también conoc ida por e l  nombre de su pres iden te
Raúl Ret t ig (Comis ión Ret t ig) ,  la fa l ta de in formación precisa acerca del paradero
de los  de ten idos-desaparec idos y  las  d i f i cu l tades para cas t i gar  a los  cu lpab les
s i guen  s i endo  un  de s a f í o  h i s t ó r i co .  Aunque  l a  l e y  de  amn i s t í a  no  ha  s i do
reconoc ida por n inguno de los  dos gob iernos democrá t i cos ,  de  hecho impl ica
una  s i t uac ión  no re sue l t a .

La cárce l  espec ia l  era un asun to de po l í t i ca  públ ica que a fec taba a l  poder mi l i t a r ;
por ende ,  puso de mani f i e s to e l  carác ter  y  la  ca l idad de las  re lac iones ex i s ten tes  en t re
e l  gob i e rno ,  l a s  Fue r z a s  A rmadas  y  l o s  pa r t i do s  po l í t i co s .  E l  a c t o r  m i l i t a r ,  po r  su
mani f i es ta  capac idad de ac tuar como ac tor po l í t i co formal  y  también fác t ico ,  es  v i s ib le  e
inv is ib le a l  mismo t iempo, y e l  debate con es te agente b icé fa lo ocurre «empír icamente »,
in t roduc iendo una comple j idad para la  cua l  e l  s i s tema pol í t i co no posee normat i va .  Todos
se ven obl igados a «t raduc i r » a los  mi l i t a res .

E l  b a l a n c e  d e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e m o c r á t i c o ,  e n  t é r m i n o s  d e l  p r o c e s o  d e
democra t i zac ión ,  exh ibe una doble parado ja .  Se t ra ta  de un gob ierno muy ex i toso que ,
s in  embargo ,  no logró cumpl i r  e l  ob je t i vo  por  e l  cua l  se  de f in ió  a  s í  mi smo.   As í ,  e l
c l ima democrá t i co y  de respe to a  la  l iber tad ,  l a  v i genc ia  de l  Es tado de Derecho ,  l a
po l í t i ca de verdad y  reparac ión (no as í  de jus t ic ia) respec to de las  v io lac iones a los
derechos humanos comet idas  ba jo la  d ic tadura ,  e l  a i s l amien to po l í t i co de l  p inoche t i smo
y la  inv iab i l idad de una regres ión au tor i t a r ia  y  l a  inserc ión de Ch i le  en e l  con tex to
mundia l  fueron todos grandes avances que abr ieron una nueva fase en la  conv i venc ia  de l
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pa í s .  Pero n inguno se  acompañó de la s  re formas ins t i tuc iona les  que los  respa ldaran
para  supera r  de f i n i t i v amen te  l o s  enc l a ve s  au to r i t a r i o s .  En  o t r a s  pa l abra s ,  l a s  t a r ea s
pend ien tes  de la  t rans ic ión quedaron igua lmente  pend ien tes  para e l  segundo gob ierno
democrá t i co .

En es te  per íodo ,  en tonces ,  lo  que se conso l idó no fue la  democrac ia ,  s ino lo que
podr ía  l l amarse una «s i tuación democrát ica »12 :  l a  paradój ica ex i s tenc ia de condic iones
soc i o e conóm ica s  y  po l í t i c a s  que  pe rm i t en  a v an z a r  en  l a  con so l i d a c i ón  s i n  habe r s e
comple tado l a  t rans ic ión .

E l  problema para e l  gobierno de Fre i  es la democrac ia débi l ,  donde no ex is ten n i
los  espac ios  de deba te  nac iona l  sobre e l  fu turo ,  n i  l a  con formac ión de ac tores  soc ia les
que los  ocupen ,  n i  los  mecan i smos adecuados de represen tac ión de la  soc iedad c i v i l  y
menos de cana l i zac ión de las  demandas emergen tes .

¿Ex i s t ían más a l terna t i vas  a la  opc ión adoptada?   Por ser un caso en que se en fren tan
d i ver sas  pos turas  a l  in t e r ior  de l  gab ine te ,  impor ta  eva luar  s i  se  l l e varon a  cabo todas
las  ins tanc ias  de negoc iac ión den t ro de l  gab ine te  y  con los  par t idos ;  s i  a s í  fue ,  ¿ fue  l a
mejor opc ión para e l  ob je t i vo que se perseguía?

Por los hechos puede conc lu i rse que e l  equipo pol í t i co de Fre i  cons ideró como la
mejor a l t erna t i va  e l  decre to de urgenc ia  para la  cons t rucc ión de l  rec in to f i rmado por e l
min i s t ro  de  Obras  Púb l i cas  -prev io  acuerdo con los  par t idos  po l í t i cos -  co r r i endo  e l
r i e sgo de desencadenar  un con f l i c to  pues  no rea l i zó  una negoc iac ión in te rna con e l
min is t ro .  Por la  reacc ión de és te  se puede suponer que la  dec is ión de exc lu i r lo de la
discus ión se re lac ionara con la in tención de fac i l i tar e l  acuerdo con los par t idos pol í t icos .

Lagos resue l ve  que la  mejor a l t erna t i va  an te  la  ob l igac ión de f i rmar e l  decre to es
presen tar  su renunc ia :  as í  desencadenará un con f l i c to que podr ía   permi t i r l e  cambiar  e l
curso de la  s i tuac ión ,  a  pesar  de saber que su dec i s ión pondrá en jaque a la  d i r igenc ia
de i zqu ierda ,  que ya hab ía  aprobado la  in ic ia t i va  de l  gob ierno .

La es t ra teg ia  d i señada ponía a Lagos en un grave apr ie to :  s i  ins i s t í a  en no f i rmar e l
decre to ,  deb ía abandonar e l  gab ine te .  Con e l lo perder ía  una expec tan te base de apoyo

12 Garretón, op. cit.
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para su pre tens ión pres idenc ia l ,  pon iendo en tens ión e l  pr inc ip io concer tac ion i s t a  de
a l ternanc ia  en e l  poder que se prueba en las  cand ida turas  pres idenc ia les .

¿Era  necesar io  t ensar  e l  t ema has ta  ese  l ími t e ?  ¿Se  eva luaron b ien los  r i e sgos ?  ¿Se
jus t i f i caba correr los ?  No queda c la ro que e l  equ ipo po l í t i co  de l  gob ierno haya  es tud iado
cursos  de  acc ión a l t e rna t i vos  t r a s  e l  rechazo  de  Lagos ,  qu i zá  porque subes t imó esa
pos ib i l idad.  La cr is i s  de gobernabi l idad,  de haber Lagos renunciado e fec t i vamente ,  hubiera
res tado toda pr ior idad a l  proyec to ,  pues  habr ía  s ido muy d i f í c i l  con t inuar  como s i  nada
p id iéndole a o t ro min i s t ro que f i rmara e l  decre to .  Tampoco era pos ib le  acep tar  e l  env ío
de l  proyec to de ley ,  porque habr ía  s ido una c lara  seña l  de una ac tuac ión prev ia  errónea .
Los par t idos de la  Concer tac ión y  también la  op in ión públ ica se habr ían concen trado en
so luc ionar  es t e  nuevo con f l i c to  mayor  y ,  en ese  con tex to ,  es  pos ib le  que la  dec i s ión de
su equ ipo po l í t i co hub iera s ido cues t ionada inc luso por e l  Pres iden te .

Desde la  perspec t i va  de Lagos ,  no só lo podía ac tuar  en respues ta  a  la  agres ión de l
equ ipo po l í t i co de l  Pres iden te ,  s ino también podía haber an t ic ipado la  cr i s i s  t en iendo
un pape l  más ac t i vo  en la  d i scus ión prev ia .  Es  impor tan te  pregun tarse  por  qué no hab ló
de e l lo  con e l  Pres iden te cuando v ia jaron jun tos a Bras i l .  Aunque no tuv iera todos los
an teceden tes ,  su o l fa to po l í t i co le  deb ió haber ind icado que era necesar io in terven i r
en tonces .  ¿Por  qué no lo  h i zo ?  ¿Por  qué no d i scu t ió  e l  t ema prev i amen te  con los  par t idos
de la  i zqu ierda concer tac ion i s ta  s i  lo  cons ideraba un asun to de pr ior idad po l í t i ca  en la
forma y en e l  fondo? La rev is ión de los antecedentes del caso no aclara ta les in terrogantes .

En t re  lo  que es taba en juego en las  dec i s iones  tomadas por los  d i f e ren tes  ac tores
cabe des tacar :

· Para las  FF .AA .  lo  pr inc ipa l  es  preservar  la  un idad de la  ins t i tuc ión ,  sus ten tada
en la  lea l t ad y  condic ionada por la  pro tecc ión a sus miembros .  Las  ins t i tuc iones
mi l i t a re s  no son cu lpab le s ,  só lo  hay  responsab i l idades  persona le s ,  pero ,  para
pro teger  y  preservar  e l  e sp í r i tu  de  cuerpo ,  l e s  impor ta  l a  cond ic ión de los
inculpados de cr ímenes. La solución de una cárcel especia l  bajo su adminis tración
forma par te  de las  reg las  de l  juego acep tadas por sus miembros (y  por la  mayor
par t e  de  los  e j é rc i to s  de l  mundo desarro l l ado) .  E l  pun to  cr í t i co  para  e l lo s  era
a c e p t a r  u n  f a l l o  c o n d e n a t o r i o  a  p e r s o n a l  s u p e r i o r  q u e  c ome t i ó  e x c e s o s
inev i t ab les ,  inc luso necesar ios ,  de una guerra in terna que ganaron .
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· Para e l  Pres iden te y  su comi té pol í t i co no só lo es taba en juego la  obl igac ión de
reso l ver  un prob lema ,  s ino la  pos ib i l idad de sumar un éx i to  en una de l a s
á r e a s  m á s  s e n s i b l e s  d e  l a  t r a n s i c i ó n :  l o g r a r  q u e  u n o  d e  l o s  m a s  a l t o s
func ionar ios  de l  genera l  P inoche t ,  d i rec tor  de los  organ i smos de in te l i genc ia
mi l i t a r  que e jecu taron muchas de las  v io lac iones  a  los  derechos humanos ,  fuera
a la  cárce l  por e l  de l i to de au tor ía in te lec tua l  de l  ases ina to de l  ex-canc i l ler
Or lando Le te l ier .   Como la ges t ión de l  gobierno no había podido pr i v i l eg iar
es tos  temas ,  se le  presen taba una opor tun idad de ap lacar las  cr í t i cas  de una
par te  de la  op in ión públ ica .  No es  tan ev iden te  e l  segundo ob je t i vo :  lograr  que
Lagos f i rmara e l  decre to  para generar  su desper f i l amien to como e l  l íder  de la
i zqu ierda ch i l ena ,  lo  que podr ía  haber  t en ido un impac to f a vorab le  para  l a
Democrac ia  Cr i s t i ana en su competenc ia  por e l  l iderazgo fu turo de la  coa l ic ión .

· Para R icardo Lagos :  no ex i s te  n inguna razón para dudar que su cons i s tenc ia
mora l  y  sus  lea l t ades  po l í t i cas  es tén por deba jo de su obv ia  pres tanc ia  como
precandida to de la  Concer tac ión para suceder a Fre i .  Es te  caso le  p lan teaba un
di lema é t ico que -mal  resue l to -  podía dañar su imagen públ ica y  por tan to sus
asp i rac iones .  Su pres t i g io  como l íder  po l í t i co es tá  muy l i gado a  los  t emas de
jus t i c i a  en ma ter i a  de  v io l ac iones  a  los  derechos  humanos y  de  equ idad en
mater ia  de d i s t r ibuc ión de la  r iqueza ,  pos ib lemente  las  asp i rac iones  de su sec -
t o r  po l í t i c o  y  p r obab l emen t e  t amb i én  d e  un  con j un t o  d e  c i ud ad ano s  qu e
t rasc iende la  i zqu ierda mi l i t an te .  F i rmar e l  decre to  cons t i tu ía  un mensa je  que
no podr ía exp l icar :  aparecer ía aceptando la idea de ceder an te las  FF .AA.  y
o to rgándo l e s  p r i v i l e g i o s .  A l  pa rece r ,  e l  co s to  de  nega r se  a  hace r lo  no  f ue
cons iderado por é l  porque nunca es t imó pos ib le  que se acep tara su renunc ia ;
as í ,  l a  opc ión de usar és ta  como medio de pres ión puede en tenderse también a
par t i r  de su au topercepc ión de poder f ren te a l  equ ipo pol í t i co de l  gobierno,  as í
como de la importancia de mantener su buena imagen como l íder de la i zquierda.
Con respec to a l  cos to  para su fu turo po l í t i co ,  aunque ob tuvo mayor apoyo de la
pob lac ión en genera l  y  de la s  bases  par t idar ias  de la  i zqu ierda ,  desencadenó
an imos i d ade s  en  l a s  cúpu l a s  pa r t i d a r i a s  d e  t oda  l a  Conce r t a c i ón  y  en  l o s
in tegran tes  de l  equ ipo po l í t i co de l  Pres iden te ,  l as  que pueden tener impac to en
su fu tura  ges t ión  como min i s t ro .
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· Para la  Democrac ia  Cr i s t i ana :  l a  propues ta  de l  gob ierno la  f a vorece ,  porque
des taca  l a  vo lun tad de sus  d i r i gen tes  (Pres iden te  y  equ ipo po l í t i co) de buscar
so luc iones  para  ma ter ia l i zar  l a  jus t i c i a .  E l  d i l ema é t i co parece haber  s ido lo
que más i r r i tó  a  la  DC en la  ac t i tud de Lagos -A le jandro Fox ley ,  pres iden te  de
la DC dec laró :  “Nadie en la Concer tac ión t iene derecho a ponerse en una ac t i tud
de super ior idad mora l  respec to de l  Pres iden te ” - ;  para es te  par t ido e l  d i lema
é t i co  se  resue l ve  desde l a  perspec t i va  de  l a  é t i ca  de  l a  responsab i l idad de l
gobernan te ,  que no puede poner en pe l igro la  es tab i l idad de l  pa í s  por querer
avanzar  en mater ias  que son de len ta  reso luc ión .  Se ins i s t e  en que la  po l í t i ca
es e l  “ar te  de lo pos ib le  den tro de lo impos ib le ” ,  y  en es te  marco p iensan que
la ac t i tud de Lagos confunde a la  gen te a l  mezc lar la  mora l idad de los f ines
(donde la  DC es tá  por e l  máx imo pos ib le  de jus t i c ia  en los  derechos humanos)
con la  e f i cac ia  de los  medios  (crear  la  cárce l  para mi l i t a res) .   Para e l los  es  l a
ac t i tud desa f ian te de un l íder de o tro sec tor lo que pone en pe l igro la  un idad .

· El  PS y e l  PPD enfren tan un problema aun mayor que la DC,  pues to que la
ac t i tud de Lagos -después de que sus  d i r igenc ias  aprobaron la  in ic ia t i va  de l
gobierno- los  co loca en un ser io d i lema:  mantener su pos tura in ic ia l ,  jus t i f i cada
también desde la  é t i ca  de la  responsab i l idad y  d i s t anc iarse  de su pr inc ipa l
l íder  po l í t i co ,  o  reconocer  impl íc i t amen te  l a  grave  omis ión é t i ca  de la  dec i s ión
prev ia  y  de fender  e l  l eg í t imo derecho de su l íder  a  oponerse  a  l a  forma de
e jecuc ión de una po l í t i ca públ ica .  S in duda en ambos casos perd ían fuerza y
cred ib i l idad en sus bases .  La forma en que Lagos prec ip i tó  e l  con f l i c to  los  de jó
en  muy  ma l a  po s i c i ón ;  cua l qu i e r a  de  l a s  a l t e rna t i v a s  a r r i e s g aba  su  buena
pos ic ión den tro de la  coa l ic ión gobernan te  - su pr inc ipa l  ob je t i vo en juego- :  en
un caso los  de jaba s in  su pr inc ipa l  l íder  po l í t i co y  qu i zá  s in  un ampl io  sec tor
de  sus  bases ,  y  en  e l  o t ro  se  man ten í a  a l  l í de r  pero  se  au todesca l i f i c aban
mora lmen te .  Las  aca loradas  d i scus iones  a l  in t e r ior  de  es tos  par t idos  re f l e j a ron
es tos temas ,  y  de e l las  se puede conc lu i r  que Lagos ,  aunque ganó cred ib i l idad
en  l a s  ba se s ,  pe rd ió  un  apoyo  impor t an t e  de  su s  l í d e r e s .  Cabe des tacar  la
importancia del  papel mediador de los demás minis tros de izquierda - especia l -
men te  Insu l za - ,  pues  e l los  fueron los  ar t í f i ces  de l a  so luc ión a l  con f l i c to ,  que
logró mantener  e l  ob je t i vo  concer tac ion i s t a  que sus ten ta  a  es tos  par t idos .



SOLEDAD UB ILLA CONSTRUCCION DE  UNA CARCEL ESPEC IAL

17

As í  pues ,  de l  aná l i s i s  de l  caso -en menos de 24 horas  se  cambia  e l  curso de acc ión
y  se  presen ta  un proyec to  de  l e y  a l  Par l amen to  para  e v i t a r  una  po tenc ia l  y  se r i a  c r i s i s
de gob ierno ,  con grave r iesgo para la  gobernab i l idad de la  t rans ic ión-  se  desprende que
e l  E j ecu t i vo  no cons ideró  b i en  todos  lo s  recur sos  in s t i t uc iona l e s  y  l a  capac idad de
ges t ionar  su  proyec to .

As imismo se  debe eva luar  s i  - t en iendo la s  capac idades  y  los  recursos  ins t i tuc iona les
d i spon ib les  para concre tar  e l  proyec to de acc ión-  se  prev ieron c laramente las  pos ib les
consecuenc ia s  de  ob l i gar  a l  min i s t ro  de  OOPP a  f i rmar  e l  decre to .   No fue  as í ,  y  lo
reconoc ió e l  prop io Pres iden te .  En la  jun ta  de la  Democrac ia  Cr i s t i ana de l  22 de enero ,
Fre i  a f i rmó:  «La Concer tac ión es  la  base de mi gob ierno y  es  e l  ún ico proyec to po l í t i co
capaz de ar t i cu lar  modern idad y  jus t i c ia  en e l  pa í s .  La Concer tac ión es  la  a l i anza na tura l
para  per f ecc ionar  e l  desar ro l lo  soc ia l  y  conso l idar  l a s  in s t i t uc iones  po l í t i ca s .  S i  ha
habido errores y  c i rcuns tanc ias  for tu i tas  que han ocas ionado una imagen de menoscabo
a la  Concer tac ión ,  procuraremos no cometer los  nuevamente .  E l  E jecu t i vo ha aprend ido
de la  exper ienc ia y  rea l i za  los  a f inamien tos necesar ios para a f ron tar  1995 con la  máx ima
ar t icu lac ión y coordinac ión pos ib les ».

La capac idad de ges t ionar e l  proyec to es  un punto recurren te  de es te  caso :  ¿cómo
se toman dec i s iones  en un gob ierno de coa l i c ión?  A lgunos de los  in te reses  que parecen
es tar  en pugna permanen te  se  re f i e ren ,  por una par te ,  a  la  neces idad de rea f i rmar e l
poder  de l  Pres iden te  y  de su comi té  po l í t i co versus  l a  neces idad de t raba jar  en equ ipo
las dec is iones dado e l  carác ter mul t ipar t idar io de l  gobierno.  Escr ibe Luciano Tomass in i 13:
«Ta l  vez  e l  pr inc ipa l  desa f ío  de la  democrac ia  en Ch i le  en e l  fu turo sea ar t i cu lar  nues t ra
enra i zada y  l eg í t ima t rad ic ión pres idenc ia l i s t a  con los  cambios  observab les  en la  cu l tura
cív ica marcados por e l  deseo de una mayor di ferenciac ión y par t ic ipación en las decis iones
púb l i cas .  Ta l  vez ,  t ambién ,  e l  común  denominador de las  cr i s i s  po l í t i cas  en f ren tadas
por e l  ac tua l  E jecu t i vo rad ique en la  forma más o menos cerrada en que se preparan o
toman (es tas) dec is iones » (a lud iendo a cr i s i s  po l í t i cas  prev ias  de es te  gob ierno -cambio
de gab ine te ,  so l ic i tud de re t i ro de l  genera l  S tange-  que tampoco fueron su f ic ien temente
compar t idas con e l  res to de la  coa l ic ión an tes  de que e l  E jecu t i vo tomara su dec i s ión) .

13 El Mercurio, 17 de enero de 1995.
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Por ú l t imo ,  un fac tor  re le van te  a l  operac iona l i zar  l a s  po l í t i cas  púb l i cas  - y  que sue le
o lv idarse-  t i ene que ver con la  capac idad de l  gobierno de generar una opin ión públ ica
favorab le .  La percepc ión de la  gen te ,  que también se mani fes tó en los  par lamentar ios  a l
f i rmar e l  proyec to  de le y ,  cons i s t í a  en que ,  cua lqu iera  fuera  l a  a l t e rna t i va  más razonab le
para encerrar a los mi l i tares culpables ,  las Fuerzas Armadas no debían gozar de pr iv i leg ios
en es ta  mater ia .

La forma en que e l  gobierno in forma su dec i s ión -dec larando que f i rmará un decre to
de urgencia- provoca la in terrogante de la sociedad c iv i l :  ¿ se es taba aceptando la s i tuac ión
de pr i v i l eg io de los mi l i t ares  a l  cons t ru i r  un rec in to pena l  «cinco es tre l las »,  o  se  e s t aba
re s t i t u yendo l a  i gua ldad  de  derechos  a l  l og ra r  una  so luc ión  para  que  lo s  mi l i t a re s
cumpl ieran sus condenas en pr i s ión y  en igua les  condic iones que e l  res to de la  poblac ión?

Resu l t a  per t inen te  eva luar  s i  es ta  comunicac ión no fue a lgo apresurada .  E l  r i e sgo
de d i f i cu l tades a l  in ter ior  de l  gab ine te  pondr ía  nuevamente en v i t r ina las  d i f i cu l tades
de l  gobierno para lograr la  unidad en la conducc ión de l  Es tado.  La dec is ión de Lagos
l levó a la ciudadanía a part ic ipar s in información suf ic iente en un espacio de confrontación
que ,  s iendo vá l ido ,  no neces i taba ser hecho públ ico .

S in  embargo ,  puede cons iderarse  pos i t i vo  e l  que ,  de a lgún modo,  e l  con f l i c to  puso
a l  descub ier to  las  d i f e ren tes  pos ic iones  en un caso concre to .  Los  par t idos  tuv ieron que
responder a l  d i l ema é t i co p lan teado por R icardo Lagos ,  y  as í  represen tar  los  sen t imien tos
de la  pob lac ión .  Las  duras  invec t i vas  de los  d i r i gen tes  po l í t i cos  a l  l íder  t radu jeron e l
males tar  que les  produjo quedar «al  descubier to ».

Es  pos ib le  que e l  con f l i c to  haya permi t ido a la  pob lac ión comprender con mayor
información (producto de la neces idad de argumentar de los actores del caso) los aspectos
pos i t i vos  y  nega t i vos  de la  idea de una cárce l  espec ia l  para mi l i t a res ,  y  probab lemente
rea f i rmó en la soc iedad la neces idad de hacer lo .
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La pos ib i l idad de l iderar un gobierno de coa l ic ión y  de cons t ru i r  conc ienc ia de
c iudadanía y  un rég imen pol í t i co democrá t ico es una a t rac t i va  pero d i f í c i l  t area para los
gobernan tes  ac tua les .

En es te  sen t ido e l  presen te caso es una demos trac ión de la  comple j idad que la
ap l i cac ión de una po l í t i ca  púb l i ca  que ,  aunque correc ta  en sus  fundamen tos ,  puede
t raduc i rse  en un f racaso de la  ges t ión de gob ierno por no cons iderar  adecuadamente la
sens ib i l idad po l í t i ca  y  soc ia l  de l  con tex to en e l  que se va a e jecu tar  y  de los  ac tores  que
la deben rea l i zar .

Para la  opin ión públ ica en genera l ,  aque l la  que no lee sobre pol í t i ca nac iona l  en la
prensa escr i t a ,  R icardo Lagos proyec tó y  mantuvo una imagen de rec t i tud mora l  pues ,
v a l i en t emen te  y  a r r i e sgando una  buena  pos i c ión  po l í t i c a ,  s e  a t r e v ió  nuevamen te 14 a
con t r a r i a r  a  l a s  FF .  AA .  Lo  hace  desa f i ando a l  r e s to  de l  gob i e rno  y  a  l a s  cúpu l a s
par t idar i a s ,  l a s  que -or ien tadas  pr inc ipa lmen te  por  l a  responsab i l idad de man tener  l a
e s t ab i l i d ad -  buscan  e l  consenso  pa ra  a vanza r  en  l a  t r an s fo rmac ión  po l í t i c a  hac i a  l a
democrac ia ,  y  ceden f ren te a las  pres iones de es te  poder fác t ico .

O t ro desa f ío  de es te  gob ierno de coa l i c ión se  re lac iona con e l  pape l  de los  l íderes
po l í t i cos  que se t rans forman en au tor idades de gob ierno .  E l  mane jo s imul táneo de l  apoyo
y la  d i ferenc iac ión dentro de l  gobierno de concer tac ión resu l ta  un desa f ío permanente y
comple jo para R icardo Lagos ,  qu ien asp i ra  a  la  pres idenc ia  de l  pa í s  en un fu turo cercano .
La necesidad de «reencantar a la  gen te » mos t rando a l t e rna t i va s  d i f e renc iab les  den t ro de
la  coa l ic ión gobernan te se cons t i tuyó una vez  más en una mot i vac ión de qu ien pre tende
l iderar  l a  «fuerza para el cambio ».

La gobernabi l idad,  en ú l t imo término,  pene tra en la opin ión de los c iudadanos a
t ravés de la  a l ternanc ia permanente en tre e lementos s imból icos y  e lementos de conten ido
y argumentac ión ,  en forma congruen te  o d i vergen te .  Es  pos ib le  que los  pr imeros sean
fundamenta le s  en e l  e s t ado de án imo de l a  soc iedad ,  t an to  para  aprobar  como para
rechazar las acciones del gobierno y de cualquier actor públ ico.  Lamentablemente, quienes
deben d i señar  los  pasos  a  segu i r  para  ob tener  una po l í t i ca  púb l i ca  ex i to sa  no s i empre

III. CONCLUSION

14 Recordar su gesto histórico ante las cámaras de televisión en 1989, cuando se dirige al general
Pinochet  y, señalándolo con el dedo, le dice: "A usted le digo, lo vamos a derrotar (...) usted va a
tener que responderle al país".
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con s i d e r an  e s t o s  e l emen t o s  s imbó l i c o s .  R i c a rdo  L a go s ,  a d emá s ,  no  e s  un  m in i s t r o
cua lqu iera .  Quizá  por eso ,  a  pesar  de la  fuer te  cu l tura pres idenc ia l i s t a  de la  ges t ión de
gobierno ,  y  gu iado por esos e lementos s imból icos que le  hacen perc ib i rse con un poder
equ i va l en te  a l  equ ipo po l í t i co  de l  Pres iden te ,  e s  capaz  de  oponerse  a  l a  in i c i a t i v a  y
obl igar a la generac ión de una a l terna t i va que minimice su par t ic ipac ión en una pol í t ica
públ ica que pres ien te será mal  rec ib ida por la  opin ión públ ica democrá t ica .
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