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1. In tro duc ción
La tran si ción a la de mo cra cia en Chile ha sido un tema con tro ver ti do
que ha sus ci ta do ex ten sos de ba tes aca dé mi cos y pú bli cos. Desde los
al bo res de los no ven ta, se ha dis cu ti do res pec to a cómo la tran si ción
po si bi li tó la con ti nui dad del ré gi men en cuan to a mo de lo eco nó mi co
(Silva 1991; Hi dal go 1992; Arri za ba lo 1992; Mou lián 1996), si se abor dó
ade cua da men te el tema de los de re chos hu ma nos (Ben goa 1994; Ga‐ 
rre tón 1996a; Va len zue la 2006), o si las trans for ma cio nes aso cia das a
ella se li mi ta ron al tipo de ré gi men o abar ca ron tam bién el ám bi to de
la ma triz po lí ti ca y del sen ti do de la ac ción co lec ti va (Ti ro ni 1987; Ga‐
rre tón 1991). Vin cu lán do se esto úl ti mo a la dis cu sión en torno al pro‐ 
ta go nis mo de los par ti dos po lí ti cos (Ga rre tón 1989, 1990a, 1990b;
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Tobar 1999) y de los mo vi mien tos so cia les (De La Maza y Gar cés 1985;
Ga rre tón 1987, 1996b; Drake y Jak sic 1991; Gui llau dat y Mou ter de 1998;
Oyar zo 2011).

Otro tema muy con tro ver ti do ha sido el de su pe rio di za ción. Una
fuer te ten den cia a dar por ce rra do el ca pí tu lo de la tran si ción en
Chile se ex pan dió a ini cios de los 90, lo cual se vio re for za do por las
de cla ra cio nes del pre si den te Pa tri cio Ayl win, a me dia dos de 1991� “(…)
la tran si ción ya está hecha, vi vi mos en de mo cra cia”. 1 Sin em bar go,
tam bién el pre si den te Ri car do Lagos, luego de la apro ba ción par la‐ 
men ta ria de las lla ma das “re for mas duras” a la Cons ti tu ción de 1980,
se ña ló: “Esto marca el tér mino de fi ni ti vo de la tran si ción; co men za‐ 
ron los go bier nos de mo crá ti cos. Ahora po de mos decir que la tran si‐ 
ción en Chile ha con clui do. Ahora te ne mos un cuer po cons ti tu cio nal
que está acor de con la tra di ción his tó ri ca de Chile”. 2

2

Para quie nes es ta ban de acuer do con la afir ma ción de Ayl win, ésta
sig ni fi ca ba la su pera ción de la ines ta bi li dad pro pia del cam bio de ré‐ 
gi men y la aper tu ra de una “fase de nor ma li dad” (Ti ro ni, E. 1993�47).
En cam bio, quie nes po nían en duda tal fin de la tran si ción, cues tio na‐ 
ban la sim pli ci dad con que se había abor da do la cues tión, y adu cían
que su des pla za mien to como tema cen tral del de ba te res pon día a un
in te rés po lí ti co del ofi cia lis mo por darle mayor re le van cia al tema de
la go ber na bi li dad (Menéndez-  Ca rrión y Joig nant 1999), sien do este
mismo des pla za mien to lo que había li mi ta do o ra len ti za do las ac cio‐ 
nes hacia una mayor de mo cra ti za ción (Mo reno 2007).

3

Hay au to res que sos tie nen que los lí mi tes y ca rac te rís ti cas de la tran‐ 
si ción en Chile han sido de fi ni dos a tra vés de la Cons ti tu ción de 1980,
que ins tau ró un mo de lo de “de mo cra cia pro te gi da o tu te la da”, y que
su ma te ria li za ción co mien za con el ple bis ci to de 1988 y cul mi na con
la asun ción al poder del go bierno elec to, en marzo de 1990 (Ga rre tón
1995). Para Ga rre tón las tran si cio nes ter mi nan cuan do se ins ta la un
nú cleo bá si co de ins ti tu cio nes y au to ri da des de mo crá ti cas. Si bien
este hito per mi te dar cuen ta del fin de un pro ce so pre- definido por la
men cio na da Cons ti tu ción, según el pro pio autor, éste no per mi ti ría
ase ve rar que la tran si ción, aun que cul mi na da, sea com ple ta. Ga rre tón
(1991), quien ha de sa rro lla do am plia men te la te má ti ca en Chile, plan‐ 
tea que la tran si ción chi le na res pon de al tipo de tran si cio nes sin rup‐

4



Chile y los poderes fácticos de iure. Un caso paradójico de transición a la democracia

tu ra ins ti tu cio nal, que tien den a ser in com ple tas, pues dejan he ren‐ 
cias ins ti tu cio na les in ser tas en el nuevo ré gi men.

Entre los in ves ti ga do res de las tran si cio nes la ti no ame ri ca nas, una de
las ca te go ri za cio nes que ha con ci ta do mayor con sen so para el caso
chi leno, ha sido el con si de rar lo entre las “tran si cio nes pac ta das”
(O’Don nell y Sch mit ter 1988; Linz 1990). Esta tran si ción, tam bién lla‐ 
ma da “vía re for ma” por el po li tó lo go Peter Smith (2009), se ca rac te ri‐ 
za por de sa rro llar se me dian te un pro ce so de ne go cia ción entre el ré‐ 
gi men au to ri ta rio y la opo si ción, en el cual los pac tos con ci ta dos
entre ambos se en cuen tran orien ta dos a mi ni mi zar los ries gos du ran‐ 
te el pro ce so.

5

Adam Prze wors ki (1991), hace una acer ta da dis tin ción de los ac to res
que in ter fie ren en estos pro ce sos de tran si ción, lo cual se ajus ta al
caso chi leno. Plan tea que al in te rior del ré gi men se en cuen tran los
par ti da rios de la línea dura y los re for mis tas, y que en la opo si ción
están los mo de ra dos y los ra di ca les. El pro ce so de ne go cia ción se lle‐ 
va ría a cabo entre re for mis tas y mo de ra dos, luego de un quie bre o
frag men ta ción al in te rior de cada coa li ción. En Chile, se ob ser va que
los opo si to res al ré gi men que pac ta ron la tran si ción, in clu so es tu vie‐ 
ron dis pues tos a com par tir el poder con los mi li ta res, lo cual fue
fuer te men te cues tio na do por el ala más ra di cal. La clase po lí ti ca chi‐ 
le na, salvo el Par ti do Co mu nis ta, pri vi le gió una po lí ti ca con sen sua da
con la de re cha gol pis ta, acep tan do no sólo las re glas es ta ble ci das por
la Cons ti tu ción an ti de mo crá ti ca, sino tam bién la con ti nui dad del mo‐ 
de lo neo li be ral ins tau ra do en dic ta du ra. Esto úl ti mo es lo que de ter‐ 
mi na que al gu nos in ves ti ga do res se ña len que la tran si ción chi le na,
más que pac ta da, sea una tran si ción “desde arri ba”, ya que su de sa‐ 
rro llo está de ter mi na do por las re glas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos
por el go bierno au to ri ta rio pre ce den te (Mou lian, T. 1996).

6

La Cons ti tu ción de 1980, ela bo ra da por el go bierno de facto du ran te
siete años, fue la letra de cam bio para po si bi li tar la aper tu ra de mo‐ 
crá ti ca. Dicho cuer po ju rí di co no sólo con di cio nó los tiem pos y los
prin ci pa les hitos de la tran si ción a la de mo cra cia, sino que plas mó el
or de na mien to po lí ti co, ad mi nis tra ti vo, so cial y eco nó mi co del país,
bajo las con cep cio nes do mi nan tes de la de re cha neo li be ral.

7

Como es sa bi do, la per ma nen cia casi inal te ra da de la Cons ti tu ción de
1980 se debió en parte a las pro pias ca rac te rís ti cas del pro ce so de

8



Chile y los poderes fácticos de iure. Un caso paradójico de transición a la democracia

tran si ción, que tanto han sido des ta ca das en los aná li sis po lí ti cos. Su
con duc ción por vía ins ti tu cio nal y el pro ta go nis mo de los par ti dos
po lí ti cos de de re cha y cen tro iz quier da, con ex clu sión del ala ra di cal
de la iz quier da, po si bi li ta ron los con sen sos po lí ti cos ne ce sa rios para
la aper tu ra del ré gi men. La forma pac ta da en que se llevó a cabo la
tran si ción al go bierno civil, po si bi li tó la le gi ti ma ción del di se ño ins ti‐ 
tu cio nal y eco nó mi co idea do por el ré gi men au to ri ta rio, de jan do es‐ 
tre chos már ge nes para su mo di fi ca ción.

2. El pro ce so de aper tu ra del ré gi ‐
men: al gu nos an te ce den tes
El iti ne ra rio de la tran si ción a la de mo cra cia fue ins ti tu cio na li za do
por el ré gi men mi li tar a tra vés de la Cons ti tu ción de 1980, con la in‐ 
ten ción de ase gu rar una aper tu ra gra dual hacia un go bierno cívico- 
militar, con ras gos au to ri ta rios.

9

Entre 1983 y 1989, el pro ce so se de sa rro lló me dian te un pro ce so pac‐ 
ta do entre el ré gi men mi li tar (apo ya do por agru pa cio nes po lí ti cas de
ex tre ma de re cha) y los par ti dos po lí ti cos de opo si ción (li de ra dos por
la de re cha tra di cio nal y la cen troiz quier da). Pri man do la es ta bi li dad
ins ti tu cio nal en el pro ce so, los már ge nes para la mo di fi ca ción de las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les de 1980 -que in cluían el iti ne ra rio y las
con di cio nes para la tran si ción democrática-  fue ron es tre chos.

10

Con esto, entre otras cosas, se ga ran ti zó la con ti nui dad de Au gus to
Pi no chet en la es ce na po lí ti ca (pri me ro como Co man dan te en Jefe del
Ejér ci to y luego como Se na dor Vi ta li cio), y de las Fuer zas Ar ma das en
las de ci sio nes de Es ta do. Las agru pa cio nes de iz quier da más ra di cal,
el Par ti do Co mu nis ta, los sin di ca tos y los mo vi mien tos de re sis ten cia
ar ma da, tales como el MIR y el Fren te Pa trió ti co Ma nuel Ro drí guez,
no for ma ron parte de las ne go cia cio nes para la aper tu ra hacia el go‐ 
bierno civil.

11

De acuer do a las in ten cio nes ori gi na les del ré gi men –a par tir de las
cua les se pla ni fi có la transición-  con la apro ba ción de la nueva Cons‐ 
ti tu ción se inau gu ra ría el pe río do de tran si ción com pren di do entre
1981 y 1989. Du ran te este pe río do no se apli ca rían las dis po si cio nes
per ma nen tes de dicha carta. Luego de estos ocho años de man da to
tran si to rio, con la ce le bra ción de un nuevo re fe ren do se ra ti fi ca ría o

12



Chile y los poderes fácticos de iure. Un caso paradójico de transición a la democracia

no la elec ción de un can di da to único pro pues to por los co man dan tes
en jefe de las Fuer zas Ar ma das, el que go ber na ría por un nuevo pe río‐ 
do de ocho años. En caso de re cha zo a dicha pro pues ta, Pi no chet se
man ten dría en sus fun cio nes como Pre si den te un año más, hasta una
con vo ca to ria abier ta a co mi cios pre si den cia les y par la men ta rios.

Estas dis po si cio nes fue ron ela bo ra das asu mien do que Pi no chet sería
quien diese con ti nui dad ‘de mo crá ti ca’ al ré gi men im ple men ta do, pues
las elec cio nes pre si den cia les li bres sólo se lle va rían a cabo si se per‐ 
día el ple bis ci to, lo cual -tal como lo ha se ña la do Valenzuela-  en 1979
no se ba ra ja ba como una po si bi li dad, con si de ran do los re sul ta dos del
an te rior re fe ren do. Como su gie re Va len zue la:

13

no había ra zo nes para pen sar que, no sien do un pro ce so ple na men te
libre, Pi no chet no pu die ra re pe tir lo que ya había pro ba do en 1978,
que podía «ganar» un ple bis ci to. (…) Esta ca pa ci dad fue de mos tra da
nue va men te en el ple bis ci to del 11 de sep tiem bre de 1980 que ‘apro ‐
bó’ la nueva cons ti tu ción (Va len zue la 1997� 4). 3

Con la apro ba ción de la nueva Cons ti tu ción, se inau gu ra ba la fase de
tran si ción según la pe rio di za ción dis pues ta por la nor ma ti va (1981-
1989), pe río do du ran te el cual se des car tó la con for ma ción de una Cá‐ 
ma ra le gis la ti va, que dan do este poder en manos de la Junta Mi li tar.

14

No obs tan te, a par tir de la cri sis eco nó mi ca de 1982, em pe zó a ha cer‐ 
se ex plí ci to el ma les tar so cial hacia el ré gi men, sur gien do pro tes tas
po pu la res y dis tin tas agru pa cio nes de ma ni fes tan tes que in flu ye ron
en el curso de los acon te ci mien tos.

15

Unido a la crí ti ca in ter na cio nal, este clima de agi ta ción so cial se
trans for mó en una fuer te pre sión para las Fuer zas Ar ma das, que –evi‐ 
den cian do tam bién cier tas frac tu ras internas-  de ci die ron abrir se a
con ver sa cio nes con los sec to res de opo si ción or ga ni za dos, que in‐ 
cluían agru pa cio nes po lí ti cas que ha bían apo ya do y co la bo ra do con el
Ré gi men Mi li tar en sus ini cios, tales como la De mo cra cia Cris tia na
(DC) y la De re cha mo de ra da.

16

El go bierno a me dia dos de 1983, con Ono fre Jarpa como mi nis tro del
In te rior, co men zó a im ple men tar un plan de aper tu ra que per se guía
fre nar la ola de mo vi li za cio nes. Este plan no ob tu vo fru tos en ma te ria
de ne go cia ción, pues Pi no chet a fines de 1984 optó por ce rrar lo, ne ‐
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gán do se a las re for mas ins ti tu cio na les exi gi das por la opo si ción y de‐ 
cla ran do el Es ta do de Sitio. 4 Su du ra ción, sin em bar go, per mi tió la
emer gen cia de di vi sio nes in ter nas en la de re cha y el ré gi men, así
como la rear ti cu la ción de los par ti dos de opo si ción.

Las ne go cia cio nes que fi nal men te po si bi li ta ron los cam bios cons ti tu‐ 
cio na les para inau gu rar el pe río do de real tran si ción a la de mo cra cia,
fue ron po si bles por los re sul ta dos del ple bis ci to de 1988. Como ya
hemos men cio na do, el ré gi men mi li tar no con ta ba con la po si bi li dad
de per der en esta nueva y de fi ni ti va con sul ta ciu da da na, re fe ri da a la
con ti nui dad de Pi no chet en la pre si den cia. La fuer te or ga ni za ción de
la opo si ción, que contó con un sis te ma pro pio de re cuen to de votos
en todo el país, y que pre via men te había exi gi do ma yo res ga ran tías
en el pro ce so elec to ral, per mi tió el triun fo del “NO”. 5

18

Luego de este re sul ta do, el pa no ra ma para el Go bierno mi li tar había
cam bia do, y ya no era con ve nien te a sus in tere ses la en tra da en vi‐ 
gen cia de una Cons ti tu ción que había sido re dac ta da de acuer do a
sus in ten cio nes de con ti nui dad en el poder. Como han do cu men ta do
di ver sos es tu dio sos de la tran si ción, entre ellos Sa muel Va len zue la
(1997), Justo Tovar (1999) y Óscar Godoy (1999), las po si bi li da des de
rea li zar este cam bio por parte del ré gi men mi li tar y la de re cha, sólo
se en con tra ban en lo grar un acuer do con la opo si ción, pues lle var la
Cons ti tu ción a un nuevo re fe ren do, su po nía el ries go de un re cha zo
al texto en su to ta li dad y, con ello, abrir la po si bi li dad de un pro ce so
cons ti tu yen te de mo crá ti co.

19

Tanto para el sec tor mi li tar y la de re cha, como para la opo si ción, re‐ 
sul ta ba per ti nen te un cam bio a la Carta Fun da men tal. Por parte de la
opo si ción, este cam bio ideal men te hu bie se su pues to la ela bo ra ción
de un nuevo or de na mien to ju rí di co me dian te una Asam blea Cons ti tu‐ 
yen te, pero el hecho de haber par ti ci pa do del ple bis ci to y ha ber lo ga‐ 
na do, fue una forma de acep ta ción im plí ci ta de las “re glas del juego”
de la ins ti tu cio na li dad del ré gi men, y con ello, el re co no ci mien to de
la Cons ti tu ción de 1980 como marco legal vi gen te para el trán si to de‐ 
mo crá ti co.

20

Evi den te men te el cam bio cons ti tu cio nal de sea do por ambas fac cio‐ 
nes, no se pen sa ba en las mis mas di rec cio nes, por lo cual fue ne ce sa‐ 
ria una alta dosis de con sen so para po si bi li tar lo, pues in clu so den tro
de las mis mas alian zas po lí ti cas exis tían sig ni fi ca ti vas di fe ren cias. 6
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Luego de am plias y di fí ci les ne go cia cio nes en las que primó el prag‐ 
ma tis mo guia do por la bús que da rá pi da de so lu cio nes y por el in te rés
en al can zar una es ta bi li dad ins ti tu cio nal a me diano y largo plazo, en
1989 se lo gra ba una mo di fi ca ción con sen sua da –y por lo mismo par‐ 
cial– a la Cons ti tu ción.

22

El texto de fi ni ti vo fue re dac ta do por la Junta Mi li tar en au sen cia de
un Con gre so, per ma ne cien do las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que
otor ga ban fa cul ta des de tu te la a las Fuer zas Ar ma das sobre las de ci‐ 
sio nes gu ber na men ta les.

23

A par tir del 11 de marzo de 1990, junto al ini cio del man da to del Pre si‐ 
den te de la Re pú bli ca elec to, Pa tri cio Ayl win Azó car, y del Con gre so
Na cio nal, la Cons ti tu ción de 1980 entró en plena vi gen cia.

24

A pesar de la asun ción de un go bierno de mo crá ti co, se man tu vo una
no ción de de mo cra cia pro te gi da y au to ri ta ria, tal como había sido
con ce bi da por el ré gi men mi li tar. Como acer ta da men te plan tea Car‐ 
men Oyar zún: “Por más que hu bie ra vi sio nes dis tin tas de la de mo cra‐ 
cia, éstas por con tex to, no te nían po si bi li dad al gu na de dispu tar le
sen ti do al mo de lo po lí ti co que de todas for mas iba a im po ner se”
(Oyar zún 2011�121)

25

Esta no ción de de mo cra cia que se im pu so, había sido plas ma da en la
Cons ti tu ción de 1980, me dian te dis po si cio nes que, como in di ca Ra‐ 
mí rez Va len zue la (2010), 1) res trin gían el mar gen de ma nio bra del go‐ 
bierno; 2) es ta ble cían un rol au tó no mo y ga ran te de la ins ti tu cio na li‐ 
dad a las FFAA; 3) li mi ta ban el uni ver so de ac to res po lí ti cos; y, por úl‐ 
ti mo, 4) ge ne ra ban me ca nis mos le ga les de obs truc ción a la mo di fi ca‐ 
ción cons ti tu cio nal.

26

2.1. Las Fuer zas Ar ma das: Un poder fác ‐
ti co que se erige como ga ran te de la
ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca
A par tir de las ne go cia cio nes de la tran si ción, no se lo gra ron su pri mir
aque llas dis po si cio nes cons ti tu cio na les que ga ran ti za ban el tras pa so
pau la tino del poder por parte de los mi li ta res. El ré gi men mi li tar
logró ase gu rar sus en cla ves de poder en cier tas ins ti tu cio nes como el
Se na do, las Fuer zas Ar ma das, la Corte Su pre ma y el Tri bu nal Cons ti‐
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tu cio nal, ade más de la for mu la ción de una serie de leyes para que el
nuevo go bierno tu vie ra una au to ri dad li mi ta da en la con se cu ción de
cier tos cam bios po lí ti cos. 7

Al gu nas de estas dis po si cio nes, que for ta le cía la ac ción po lí ti ca de las
en ti da des mi li ta res, son las si guien tes:

28

La crea ción de un Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal (CO SE NA) en el que
la mitad de los car gos es ta ban ocu pa dos por los Co man dan tes en
Jefe, con ca pa ci dad para au to con vo car se al con si de rar que la ins ti tu‐ 
cio na li dad se ha lla ba en ries go. 8

29

La inamo vi li dad de los Co man dan tes en Jefe por el Pre si den te de la
Re pú bli ca, ex cep to con el apoyo del Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal.

30

La asig na ción a las Fuer zas Ar ma das del diez por cien to de los in gre‐ 
sos anua les de CO DEL CO (Cor po ra ción Na cio nal del Cobre), por
fuera del pre su pues to mi li tar or di na rio (Ley Re ser va da del Cobre).

31

La crea ción de los lla ma dos se na do res de sig na dos (9 de los cua les co‐ 
rres pon dían a 3 ex co man dan tes en Jefe del Ejér ci to) y vi ta li cios (ex
pre si den tes).

32

La in cor po ra ción del Au di tor Ge ne ral del Ejér ci to como miem bro de
la Corte Su pre ma en casos ori gi na dos en tri bu na les mi li ta res.

33

La acep ta ción del decreto- ley de am nis tía de 1978.34

La atri bu ción a las Fuer zas Ar ma das y de Orden para “ga ran ti zar el
orden ins ti tu cio nal de la Re pú bli ca” (Ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción).

35

De bi do al alto quó rum exi gi do para cual quier mo di fi ca ción cons ti tu‐ 
cio nal, estas dis po si cio nes es tu vie ron vi gen tes hasta el año 2005. La
re for ma cons ti tu cio nal du ran te el go bierno del Pre si den te Lagos, se
di ri gió al des man te la mien to del mo de lo de de mo cra cia pro te gi da im‐ 
pul sa do por la dic ta du ra. Para ello, ésta se en fo có en la ins ti tu cio na li‐ 
dad vin cu la da al nú cleo au to ri ta rio duro, idea da ori gi nal men te para
ga ran ti zar la cus to dia de las fuer zas ar ma das en el de sa rro llo de mo‐ 
crá ti co y la con ti nui dad de fi gu ras del ré gi men en la es ce na po lí ti ca.

36

Entre la nor ma ti va co no ci da como los “en cla ves au to ri ta rios” (Ga rre‐ 
tón 1995), se mo di fi có la com po si ción y fun cio na mien to del Con se jo
de Se gu ri dad Na cio nal; se su pri mió la fi na li dad po lí ti ca de las Fuer zas
Ar ma das y de Orden y la inamo vi li dad de sus co man dan tes en jefe; se
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eli mi nó la fi gu ra de los Se na do res de sig na dos y vi ta li cios, y la po si bi li‐ 
dad de re elec ción in me dia ta del Pre si den te de la Re pú bli ca, re du‐ 
cien do el pe río do pre si den cial de seis a cua tro años.

Si bien las en mien das a la ins ti tu cio na li dad po lí ti ca rea li za das en
2005 han sido in ter pre ta das como una su pre sión de los lla ma dos en‐ 
cla ves au to ri ta rios, entre otros por el pro pio Ga rre tón, e in clu so en
su mo men to se llegó a cla mar la exis ten cia de una nueva carta fun da‐ 
men tal con el re em pla zo de la firma de Au gus to Pi no chet por la de
Ri car do Lagos, éstas no su pu sie ron el ad ve ni mien to de un nuevo
cuer po cons ti tu cio nal que es ta ble cie ra un corte con el pro yec to au‐ 
to ri ta rio.

38

Como plan tea ra Peter M. Sia ve lis (2009), aún per ma ne cen res pal da‐ 
das por la le ga li dad cier tas prác ti cas como el cuo teo, la do mi na ción
de los par ti dos en la po lí ti ca y el con trol de la élite en la di ná mi ca
elec to ral, ade más de lo in to ca ble que se ha vuel to el mo de lo eco nó‐ 
mi co he re da do del go bierno de Pi no chet.

39

La vi gen cia del sis te ma elec to ral bi no mi nal, se ha tra du ci do en una
dis mi nu ción de la re pre sen ta ti vi dad del Con gre so y de la plu ra li dad
de mo crá ti ca, de bi do a la ex clu sión de las mi no rías de la re pre sen ta‐ 
ción par la men ta ria a favor del bi par ti dis mo (o bi pac tis mo). 9

40

Esto ha con lle va do la per ma nen cia en el poder de las coa li cio nes de
de re cha y de cen tro iz quier da, co rres pon dien tes a los mis mos gru pos
po lí ti cos que pro ta go ni za ron la tran si ción a la de mo cra cia. Esta cú‐ 
pu la di ri gen te, que desde me dia dos de los 80 ha co men za do a con‐ 
for mar se en una “po de ro sa elite po lí ti ca” (De la ma za y Och se nius
2006), sus ten ta su poder en la ins ti tu cio na li dad cui da do sa men te di‐ 
se ña da y le gi ti ma da en acuer do.
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Arrau y Aven da ño (2003) han sos te ni do que el pacto de go ber na bi li‐ 
dad con cer ta do du ran te la tran si ción a la de mo cra cia, se ha bría
trans for man do en un “pro yec to” que per mi ti ría com par tir sus be ne fi‐ 
cios entre ambos blo ques de poder, “con so li dan do, de paso, un nuevo
mo de lo de do mi na ción” (Arrau y Aven da ño 2003�9).

42

El so ció lo go chi leno Tomás Mou lian, por su parte, fue uno de los pri‐ 
me ros en cues tio nar las po si bi li da des de mo cra ti za do ras de la tran si‐ 
ción, se ña lan do que sus pro pias con di cio nan tes es truc tu ra les la li mi‐ 
ta ban:
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se reali zó una tran si ción desde el au to ri ta ris mo a la de mo cra cia,
pero a costa de la cas tra ción y blo queo de la po ten cial ca pa ci dad
trans for ma do ra del ré gi men de mo crá ti co, el cual está —por ahora—
for za do a un papel bá si ca men te re pro duc tor del orden so cio eco nó ‐
mi co crea do por el ‘pi no che tis mo’ (Mou lian 1994�27).

2.2. Gran em pre sa ria do y Cons ti tu ción
de 1980� su le gi ti ma ción a tra vés de la
no ción de Es ta do sub si dia rio

Las di rec tri ces eco nó mi cas de la Cons ti tu ción de 1980, fue ron ex clui‐ 
das de las re for mas rea li za das du ran te el pe río do de tran si ción a la
de mo cra cia. Del mismo modo, las ex clu yó de su al can ce la re for ma
cons ti tu cio nal del año 2005. Como ve re mos, este re sul ta do no ha
sido ca sual.

44

La exis ten cia de po de res fác ti cos vin cu la dos a los prin ci pa les gru pos
eco nó mi cos del país, ha sido de ter mi nan te para la per vi ven cia de
aque llas re gu la cio nes de ca rác ter eco nó mi co que han fa ci li ta do la
con so li da ción de una eco no mía de libre mer ca do.
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A par tir de la tran si ción, como bien des cri be Flo res (1999), la pau la ti‐ 
na pre emi nen cia del gran em pre sa ria do como pro ta go nis ta del pro‐ 
gre so y de sa rro llo del país, fue de jan do atrás la in fluen cia de los his‐ 
tó ri cos ac to res so cia les y po lí ti cos, tales como tra ba ja do res y par ti dos
po lí ti cos, e in clu so el pro pio Es ta do. Su rol ac ti vo du ran te el pro ce so
de tran si ción, le per mi tió con so li dar se como actor cen tral en la so‐ 
cie dad, con vir tién do se en el prin ci pal de fen sor del mo de lo neo li be ral
ins tau ra do por el ré gi men mi li tar.

46

Los gru pos em pre sa ria les que más in flu ye ron en el pro ce so de tran si‐ 
ción chi leno fue ron aque llos aso cia dos a los gre mios de gran poder
eco nó mi co (agru pa dos en la Con fe de ra ción de la Pro duc ción y el Co‐ 
mer cio) 10 y al sis te ma fi nan cie ro na cio nal e in ter na cio nal (vin cu la dos
al mer ca do mun dial, pero des vin cu la dos de lo po lí ti co).

47

El rol de estos gru pos du ran te la tran si ción a la de mo cra cia fue re le‐ 
van te, aun que no se in vo lu cra ron en las ne go cia cio nes re fe ren tes a la
ins ti tu cio na li dad po lí ti ca, lo cual les per mi tió des mar car se del idea rio
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au to ri ta rio del go bierno mi li tar –y a par tir de allí– con so li dar su
poder en la so cie dad (Flo res 1999).

El lugar que, a par tir de 1983, el gran em pre sa ria do co men zó a ocu par
como in ter lo cu tor pri vi le gia do del ré gi men, en cuan to a po lí ti cas
eco nó mi cas se re fie re, con tri bu yó al im pul so ace le ra do de las me di‐ 
das pri va ti za do ras. Las em pre sas es ta ta les rá pi da men te co men za ron
a pasar a manos de estos con glo me ra dos. Pro ce so que ha sido des cri‐ 
to por Mönckeberg:

49

El pro ce so pri va ti za dor, se gui do por el Ré gi men Mi li tar, amén de una
ope ra ción eco nó mi ca de pingües be ne fi cios para los com pra do res,
fue una es tra te gia po lí ti ca des ti na da a man te ner el poder de cier tos
gru pos, aún des pués del ocaso del go bierno mi li tar. Mien tras la De ‐
re cha Go ber nan te ven día, la De re cha Eco nó mi ca com pra ba
(Mönckeberg 2001� 5)

El dis cur so ideo ló gi co di fun di do por los em pre sa rios du ran te la dé ca‐ 
da de los ochen ta, si tuán do se como pilar del de sa rro llo eco nó mi co,
les sir vió para po si cio nar se pú bli ca men te como con duc to res del pro‐ 
ce so eco nó mi co, so cial y po lí ti co del país, y como “ac ti vos par ti ci pan‐ 
tes en la ela bo ra ción de las po lí ti cas pú bli cas” (Flo res 1999� 115).

50

Du ran te las ne go cia cio nes de la tran si ción de fen die ron acé rri ma‐ 
men te la pre ser va ción de la pro pie dad pri va da y la li ber tad eco nó mi‐ 
ca como sos tén de la de mo cra cia, y el de sa rro llo como su con di ción
bá si ca. Para ello, se ple ga ron al dis cur so en ar bo la do por el ré gi men
mi li tar en torno al prin ci pio de sub si dia rie dad como rec tor del orden
pú bli co eco nó mi co, el cual, fue re for mu la do de su gé ne sis humanista- 
cristiana, hacia una in ter pre ta ción neo li be ral que anu la ba la ac tua‐ 
ción del Es ta do. 11

51

La cen tra li dad que me dian te el prin ci pio de sub si dia rie dad ad qui rió la
so cie dad civil, en ten di da como aque llos gru pos so cia les au tó no mos y
des po li ti za dos que deben asu mir el rol eco nó mi co y so cial que com‐ 
pe te al Es ta do (Bauer 1998), fa ci li tó a los em pre sa rios jus ti fi car su ac‐ 
ti vi dad po lí ti ca como in ter me dia rios entre el sec tor pú bli co y el pri‐ 
va do (Flo res 1999).

52

Pa ra le la men te, en pos de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, se fue pro‐ 
du cien do una des ar ti cu la ción de los sec to res po pu la res que De la ma‐
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za y Och se nius (2006) han de no mi na do la “baja” so cie dad civil, que‐ 
dan do pro gre si va men te “su bor di na dos a una con duc ción es ta tal en‐ 
fren ta da a los re que ri mien tos de la in ser ción del país a un mo de lo de
glo ba li za ción” (De la ma za y Och se nius 2006� 453). Por un lado, la tran‐ 
si ción en sí misma no logró ab sor ber los re que ri mien tos so cia les, ya
que éstos po nían en ries go la es ta bi li dad po lí ti ca bus ca da; y por otro,
al igual que en otros paí ses la ti no ame ri ca nos, el cam bio po lí ti co se vio
in flui do por el pro ce so de li be ra li za ción eco nó mi ca que im pu so lí mi‐ 
tes al al can ce y la re per cu sión de la po lí ti ca de mo crá ti ca, al alero del
con sen so de Wa shing ton. La de mo cra ti za ción, de este modo, quedó
fuer te men te vin cu la da a la di ná mi ca mo der ni za do ra y de glo ba li za‐ 
ción, que ocupó en forma prio ri ta ria la agen da de los go bier nos de la
coa li ción con cer ta cio nis ta, al menos hasta el año 2005.

Según Hu neeus (2008), la ten den cia a prio ri zar la es fe ra eco nó mi ca
como la prin ci pal vía de le gi ti ma ción de la de mo cra cia, llevó a res tar
im por tan cia a aque llos bie nes po lí ti cos ne ce sa rios para la pro fun di za‐ 
ción y per fec cio na mien to de mo crá ti cos. La con ti nui dad en la im ple‐ 
men ta ción de po lí ti cas neo li be ra les por parte de los go bier nos post
au to ri ta rios, ha dado paso a un es ce na rio eco nó mi co y po lí ti co con
es ca sas po si bi li da des de trans for ma ción so cial hacia la dis mi nu ción
de las des igual da des exis ten te en el país. 12

54

La con ti nui dad del marco ins ti tu cio nal di se ña do para es ti mu lar una
eco no mía de libre mer ca do, ha lle va do al for ta le ci mien to de cier tos
gru pos de poder que en pa la bras de Carl Bauer “tie nen los re cur sos y
la in fluen cia para ac tuar en di fe ren tes are nas le ga les y po lí ti cas”
(Bauer 1998� 40). Si guien do la tesis de Bauer, que aquí com par ti mos, la
im por tan cia que el prin ci pio de Es ta do sub si dia rio le ha otor ga do a la
au to no mía de los gru pos in ter me dios, ha ele va do la de fen sa de la li‐ 
ber tad del sec tor pri va do por sobre la re gu la ción de su ejer ci cio, lo
cual se ha visto re for za do por el rol que el poder ju di cial ad qui rió a
par tir de la nueva ins ti tu cio na li dad.
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Como ha es tu dia do Bauer, la Cons ti tu ción de 1980 re for zó el poder
ju di cial y le otor gó mayor po tes tad de re vi sión sobre las ac cio nes le‐ 
gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas del Es ta do. En sus pa la bras:
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Los tri bu na les tie nen un papel es tra té gi co en un mo de lo legal- 
económico do mi na do por la li ber tad e ini cia ti va pri va da: deben pro ‐
te ger los de re chos pri va dos de una ex ce si va re gu la ción es ta tal y re ‐
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sol ver con flic tos entre par tes pri va das donde los or ga nis mos es ta ta ‐
les tie nen menos poder de in ter ven ción (Bauer, C. 1998� 33).

De este modo, los Tri bu na les de Jus ti cia se han en con tra do orien ta‐ 
dos a ga ran ti zar los de re chos eco nó mi cos pri va dos. Su ob je to de re‐ 
gu la ción ha sido la in ter fe ren cia es ta tal en la es fe ra pri va da, res trin‐ 
gien do así el poder eco nó mi co y re gu la to rio del pro pio Es ta do. Con
ello, se ha vuel to di fí cil la su per vi sión es ta tal de las alian zas eco nó mi‐ 
cas, la de li mi ta ción de la ac ción de los mo no po lios, y la fis ca li za ción
de las in ver sio nes pri va das en el sec tor pú bli co.

57

El po si cio na mien to dis cur si vo del em pre sa ria do –que ade más ha
con ta do con el con trol de los me dios de co mu ni ca ción (pren sa y te le‐ 
vi sión)- su ma do al fun cio na mien to de una ins ti tu cio na li dad acor de a
sus in tere ses, le ha per mi ti do li de rar la con duc ción eco nó mi ca del
país, le gi ti mar su ac tua ción po lí ti ca y for ta le cer su in fluen cia en la
toma de de ci sio nes a nivel na cio nal. Su con so li da ción como poder
fác ti co no se ha sus ten ta do sim ple men te en la or ga ni za ción de ac cio‐ 
nes di ri gi das a in fluir en la ad mi nis tra ción pú bli ca, sino que ha con ta‐ 
do con efec ti vos me ca nis mos le ga les para la de fen sa de sus in tere ses
cor po ra ti vos.
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Así, desde la tran si ción a la de mo cra cia, el Es ta do de De re cho en
Chile no se ha visto en fren ta do a los po de res fác ti cos de tipo eco nó‐ 
mi co, por el con tra rio, ha ge ne ra do las con di cio nes de le gi ti mi dad
para su ac cio nar en la arena po lí ti ca del país.
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De lo ex pues to an te rior men te se des pren de que para el caso chi leno,
la as pi ra ción de todo pro ce so de mo cra ti za dor por re du cir los pri vi le‐ 
gios acu mu la dos en pe río dos au to ri ta rios y por dis mi nuir el grado de
in fluen cia de gru pos de in te rés vin cu la dos al poder, se ha visto trun‐ 
ca da.

60

3. Dis cu sio nes Fi na les
Si guien do la tesis de Ra mí rez Va len zue la (2010), hemos sos te ni do que
la obs truc ción po lí ti ca para eli mi nar los re ma nen tes ins ti tu cio na les
del ré gi men mi li tar, asen ta da en las ca rac te rís ti cas de la tran si ción
de mo crá ti ca, ha de can ta do en un mo de lo de mo crá ti co pa ra dó ji co, en
el que han co exis ti do prác ti cas po lí ti cas de mo crá ti cas, tales como la
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se pa ra ción de po de res, las elec cio nes uni ver sa les y li ber tad de opi‐ 
nión, con es truc tu ras ins ti tu cio na les de corte au to ri ta rio.

La en mien da cons ti tu cio nal del 2005, si bien su pri mió los en cla ves de
poder au to ri ta rios y con ello con tri bu yó a una mayor de mo cra ti za‐ 
ción, no sig ni fi có una re for ma que lo gra se des man te lar el di se ño ins‐ 
ti tu cio nal dic ta to rial. Di se ño que con ti núa obs ta cu li zan do el pleno
de sa rro llo de mo crá ti co hasta nues tros días.

62

Como hemos visto, la per vi ven cia de las dis po si cio nes po lí ti cas y eco‐ 
nó mi cas del ré gi men, por un lado han pro fun di za do la in equi dad so‐ 
cial, y por el otro han li mi ta do la par ti ci pa ción po lí ti ca y la libre com‐ 
pe ten cia elec to ral, fa vo re cien do la con for ma ción de éli tes po lí ti cas y
con glo me ra dos eco nó mi cos que con cen tran el poder en la toma de
de ci sio nes en asun tos de in te rés na cio nal. Con las me di das pri va ti za‐ 
do ras se ha prio ri za do la pro tec ción de los bie nes de pro pie dad y se
ha li mi ta do la ca pa ci dad re dis tri bu ti va y ga ran te del Es ta do, a nivel de
la pres ta ción de ser vi cios so cia les y de la ges tión de los bie nes de uso
pú bli co. De este modo, los de re chos so cia les se han visto de te rio ra‐ 
dos en su ejer ci cio, re du ci dos a un re co no ci mien to for mal de baja in‐ 
ten si dad, cuya ges tión se des re gu la y pri va ti za.

63

Para fi na li zar, in tere sa des ta car que el mo de lo de tran si ción, que ha
sido con si de ra do como ejem plar y acer ta do, junto a sus po lí ti cas de
‘ama rre’, po si ble men te sea uno de los as pec tos de ter mi nan tes de las
di fi cul ta des que ac tual men te pre sen ta la de mo cra cia chi le na, cuya
ex pre sión más evi den te han sido las ma ni fes ta cio nes es tu dian ti les
que –vin cu la das a una crí ti ca al mo de lo edu ca ti vo chi leno he re da do
de la dic ta du ra– co men za ron a apa re cer en la dé ca da del 2000 y que
han de ri va do en un mo vi mien to so cial de mag ni tud his tó ri ca.
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1  El Mer cu rio, 8 de agos to de 1991.

2  La Na ción, 14 de Julio de 2005

3  El autor sos tie ne que ambos ple bis ci tos pre sen ta ron irre gu la ri da des, tales
como la in exis ten cia de un re gis tro elec to ral y de un mo ni to reo efi caz de la
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4  Entre éstas se en con tra ba la re for ma a la Cons ti tu ción de 1980 para que
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tran si ción tra za do por Pi no chet.
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1988 debía estar tu te la do por el Tri bu nal Ca li fi ca dor de Elec cio nes, para lo
cual era re qui si to que en tra ra en vi gen cia la nor ma ti va de la nueva ins ti tu‐ 
cio na li dad po lí ti ca sobre re gis tros elec to ra les, par ti dos po lí ti cos y or ga ni za‐ 
ción de pro ce sos elec to ra les. A esto se sumó el apoyo de or ga nis mos in ter‐ 
na cio na les y del Go bierno es ta dou ni den se, ade más del in te rés de al gu nos
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sec to res na cio na les, como la Igle sia y la de re cha mo de ra da, por que el pro‐ 
ce so se rea li za se con ga ran tías mí ni mas que no die sen es pa cio a dudas res‐ 
pec to a su va li dez, y con ello, abrir cues tio na mien tos en torno a la le gi ti mi‐ 
dad del go bierno mi li tar, como había ocu rri do con los ple bis ci tos an te rio res.

6  El con glo me ra do de de re cha coin ci día en su re cha zo al mar xis mo, en su
de fen sa del golpe de Es ta do y en la mayor parte de las me di das adop ta das
en la pri me ra dé ca da de ré gi men mi li tar, pero se en con tra ba di vi di do. Por
un lado, es ta ban los fé rreos par ti da rios del Ré gi men agru pa dos en la lla ma‐ 
da Unión De mó cra ta In de pen dien te (UDI) que apo ya ba la can di da tu ra de Pi‐ 
no chet para el nuevo pe río do. Por otro, los sec to res que se ha bían dis tan‐ 
cia do del ré gi men y que desde 1983 ha bían pro mo vi do al gu nas re for mas a la
Cons ti tu ción en la bús que da de una aper tu ra hacia la de mo cra cia re pre sen‐ 
ta ti va. Las di fe ren cias en el in te rior de la opo si ción tam bién se arras tra ban
desde 1983, pe río do en el que ha bían fra ca sa do las ne go cia cio nes de aper tu‐ 
ra con el ré gi men. Las agru pa cio nes po lí ti cas que con for ma ban el con glo‐ 
me ra do pre sen ta ban ten den cias di ver gen tes, aún cuan do hu bie sen coin ci‐ 
di do en el deseo de fi na li za ción del ré gi men mi li tar me dian te la re nun cia de
Pi no chet y la des le gi ti ma ción de la Cons ti tu ción de 1980. Re cién a par tir de
1988, de cara al ple bis ci to, la opo si ción - mediante la con for ma ción de la
coa li ción Par ti dos de Con cer ta ción por el NO (pos te rior men te afian za da
como Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia)- co men zó a de li near un
fren te común para for ta le cer sus de man das de de mo cra ti za ción.

7  Estas leyes, que co lo quial men te fue ron de no mi na das “de ama rre”, no po‐ 
drían al te rar se sin un voto con for me de las cua tro sép ti mas par tes de los
dipu tados y se na do res en ejer ci cio. Entre otras, se sus pen día la fa cul tad
cons ti tu cio nal de la Cá ma ra de Dipu tados para in ves ti gar y fis ca li zar los
actos de los miem bros y fun cio na rios del ré gi men mi li tar; se es ta ble cía la
per ma nen cia en sus car gos de casi todos los fun cio na rios pú bli cos (Mi nis te‐ 
rios y Ser vi cios); se ase gu ra ba el nom bra mien to de al cal des a tra vés de la fi‐ 
gu ra de Con se jos co mu na les cuyas au to ri da des que da ban de sig na das por
Pi no chet; se ase gu ra ba el nom bra mien to de Jue ces de la Corte Su pre ma
antes del cam bio de go bierno; y se li mi ta ban las fa cul ta des del nuevo Pre si‐ 
den te de la Re pú bli ca sobre los mi li ta res (Va len zue la 1997).

8  El CO SE NA es un or ga nis mo crea do por la Cons ti tu ción de 1980, cuya
fun ción es ase so rar al Pre si den te de la Re pú bli ca en ma te rias vin cu la das a la
Se gu ri dad Na cio nal.

9  Sis te ma elec to ral pro mul ga do en 1988 a tra vés de la ley or gá ni ca cons ti‐ 
tu cio nal sobre vo ta cio nes po pu la res y es cru ti nios (Nº 18.700). Este sis te ma
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res trin ge la ca rre ra elec to ral in de pen dien te, pues ase gu ra una cuota de re‐ 
pre sen ta ción a las coa li cio nes de par ti dos, in cen ti van do con ello el bi par ti‐ 
dis mo. En las elec cio nes par la men ta rias, los par ti dos po lí ti cos o los pac tos
elec to ra les, a di fe ren cia de las can di da tu ras in de pen dien tes, pue den in cluir
hasta dos can di da tos, con for man do una lista o nó mi na. Para pro cla mar
como ele gi dos a los dos can di da tos de una misma lista no basta con que
éstos ob ten gan la pri me ra y se gun da ma yo ría de los votos ab so lu tos, sino
que la lista ‘du pli que’ al total de votos de los de la lista o nó mi na que le siga
en nú me ro de su fra gios. De no ser así, se elige un cargo de cada una de las
lis tas o nó mi nas que ob ten gan las dos más altas ma yo rías de votos. (Al cán‐ 
ta ra Sáez y Ruiz Ro drí guez 2006).

10  Con for ma da por la So cie dad Na cio nal de Agri cul tu ra, la Cá ma ra Na cio nal
de Co mer cio, la So cie dad Na cio nal de Mi ne ría, la So cie dad de Fo men to Fa‐ 
bril, la Cá ma ra chi le na de la Cons truc ción, y la Aso cia ción de Ban cos e Ins ti‐ 
tu cio nes Fi nan cie ras de Chile.

11  El prin ci pio de sub si dia rie dad, ar ti cu la dor de la Cons ti tu ción de 1980,
des ta ca el rol de los gru pos in ter me dios como lí de res de la ac ti vi dad eco nó‐ 
mi ca, de jan do al Es ta do so la men te aque llas fun cio nes que los par ti cu la res
no están en con di cio nes de cum plir ade cua da men te, como se rían la se gu ri‐ 
dad na cio nal, el poder ju di cial y la fis ca li za ción (Gue rre ro 1979; Va re la del
Solar 1989). Jorge Va re la plan tea que el prin ci pio de sub si dia rie dad, en ten di‐ 
do desde el pris ma de la Eco no mía de la So li da ri dad, ten dría como fi na li dad
el equi li brio de las re la cio nes entre la so cie dad y el Es ta do, y que su re in ter‐ 
pre ta ción neo li be ral con du ci ría a una “eco no cra cia”, me dian te la anu la ción
del Es ta do (Va re la 1989).

12  Chile entre los años 1992 y 2006 pre sen tó un co efi cien te de GINI su pe‐ 
rior al 0.52, si tuán do se en el se gun do grupo de paí ses con ma yo res ín di ces
de des igual dad en la dis tri bu ción del in gre so de Amé ri ca La ti na. A esto se
añade, que entre los años 1990 y 2005, el por cen ta je pro me dio de gasto so‐ 
cial como por cen ta je del PIB na cio nal, fue de un 13,1%. Fuen te: Co mi sión
Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (CEPAL), sobre la base de in for‐ 
ma ción pro ve nien te del Anua rio Es ta dís ti co, Di vi sión de Es ta dís ti cas y Pro‐ 
yec cio nes Eco nó mi cas, 2008. Según el úl ti mo in for me de la Or ga ni za ción
para la Coope ra ción Eco nó mi ca y el De sa rro llo (OECD), al 2011 Chile pre sen‐ 
ta un co efi cien te de GINI de 0.50, sien do el país con mayor des igual dad de
in gre sos entre los paí ses miem bros. Fuen te: So ciety at a Glan ce 2011 - OECD
So cial In di ca tors, en http://www.oecd.org/da taoecd/39/23/47572883.pdf

http://www.oecd.org/dataoecd/39/23/47572883.pdf


Chile y los poderes fácticos de iure. Un caso paradójico de transición a la democracia

Español
En Chile, con el ad ve ni mien to de la Cons ti tu ción de 1980, eri gi da como el
prin ci pal ins tru men to de ne go cia ción de la tran si ción de mo crá ti ca, se han
con so li da do po de res fác ti cos ‘de iure’. Esto es, gru pos de poder que se han
po si cio na do por sobre el poder del Es ta do, cuya fuer za e in fluen cia po lí ti ca
se ha llan cons ti tu cio nal men te am pa ra das y re for za das. Pri me ro las Fuer zas
Ar ma das, que asu mie ron un poder tu te lar de la de mo cra cia hasta el año
2005; luego, los prin ci pa les con glo me ra dos eco nó mi cos, cuyo poder se ha
ido con fi gu ran do al alero de una fé rrea de fen sa cons ti tu cio nal de la pro pie‐ 
dad pri va da y del libre mer ca do. Este ar tícu lo se pro po ne de mos trar que la
tran si ción chi le na, aun cuan do se alce como una ex pe rien cia ejem plar, se
co rres pon de en reali dad a un caso pa ra dó ji co de de mo cra ti za ción. Pues si
bien es cier to que en este pro ce so han pri ma do la es ta bi li dad ins ti tu cio nal,
la go ber na bi li dad y el cre ci mien to eco nó mi co, tam bién se han ge ne ra do
con di cio nes de enor me des igual dad eco nó mi ca y de se gre ga ción político- 
social que no han per mi ti do una par ti ci pa ción igua li ta ria en el juego de mo‐ 
crá ti co.

Français
Au Chili, avec la Consti tu tion de 1980, éri gée en élé ment prin ci pal de né go‐ 
cia tion de la tran si tion vers la dé mo cra tie, se sont conso li dés cer tains Pou‐ 
voirs de fait. Des groupes de pou voir, dont la puis sance et l’in fluence po li‐ 
tique se sont vues consti tu tion nel le ment pro té gées ou ren for cées, ont pris
le des sus sur l’État lui- même. En pre mier lieu, les Forces Ar mées et leur rôle
de « pou voir tu té laire » de la dé mo cra tie jusqu’en 2005; en suite, les prin ci‐
paux groupes éco no miques qui ont su tirer leur force d’une dé fense achar‐ 
née de la pro prié té pri vée et du libre mar ché dans le texte consti tu tion nel.
Cet ar ticle dé mon tre ra que la tran si tion chi lienne, bien qu’elle soit sou vent
pré sen tée comme une ex pé rience exem plaire, cor res pond en réa li té à un
cas pa ra doxal de dé mo cra ti sa tion. En effet, s’il est cer tain que, au cours de
ce pro ces sus, la sta bi li té ins ti tu tion nelle a été l’ob jec tif pri mor dial à at‐ 
teindre, tout comme la gou ver na bi li té et la crois sance éco no mique, il n’en
est pas moins vrai qu’il a gé né ré les condi tions d’une énorme in éga li té éco‐ 
no mique et d’une sé gré ga tion politico- sociale, em pê chant ainsi une par ti ci‐ 
pa tion juste et pleine dans le jeu dé mo cra tique.

English
Since the en act ment of 1980 Con sti tu tion, erec ted as the prin cipal ne go ti at‐ 
ing tool in the trans ition to demo cracy in Chile, fac tual powers ‘de iure’ have
been con sol id ated. That is, power groups po si tioned over the state power,
whose polit ical in flu ence are con sti tu tion ally guar an teed. First the Armed
Forces, that as sumed a trust ee ship power of the demo cracy until 2005.
Then, the main eco nomic con glom er ates, whose power has been shaped
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under the aus pices of a tough con sti tu tional de fense of private prop erty
and free mar ket.
With this, the au thor tries to demon strate that the Chilean case, even if
con sidered as an ex em plary ex per i ence of demo cratic trans ition, bet ter
cor res ponds with a para dox ical case of demo crat iz a tion. Thus al though in
the coun try has pre vailed the con sti tu tional sta bil ity, the gov ernance and
the eco nomic growth, it has also gen er ated con di tions of polit ical and so cial
se greg a tion that have not al lowed equal par ti cip a tion in the demo cratic
game.
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