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Dictadura y municipio

Luis Alvarado

o municipal  y la transiciôn parece tener mâs relevancia para los opositores chi lenos por su omisiôn que
por su presencia. En efecto, respecto a lo municipal ,  nos encontramos ante una ref lexidn escasa y un

conocimiento parcial ;  y en cuanto a la transicidn, directamente no existe (ai ln) como proceso pol i t ico
inst i tucional concreto.

Sin embargo, vale la pena plantearse un problema que toda transicidn impl ica y que t iene que ver con
la dinâmica continuidad-ruptura. En este caso, preguntamos cuales son los elementos de continuidad y de
ruptura que se darân en el  âmbito de lo municipal .  Veremos la cuest idn desde dos ângulos: por una parte,
cual es la pereepciôn que t ienen las comunidades loeales (en tanto sociedad local)  sobre el  cambio sufr ido
en la inst i tuciôn municipal ;  y por otra, las bases conceptuales en que se funda el  municipio actual versus
una perspectiva municipal democrâtica.

Luego de casi quince afios de dicta-
dura, podemos afirmar que las comuni-
dades locales tienen una percepcidn
sobre el municipio que es radicalmente
distinta a la que tenfan en el pasado
democrâtico. Son varios los faclores
principales que han pesado para pro-
ducir esta modificacidn.

Podrfa considerarse un "éxito" del
modelo autoritario el haber logrado
crear la imagen de un alcalde que, por
ser un delegado-representante polftico
del jefe del Estadot y éste a su vez un
dicûador, es capaz de reproducir a nivel
local, con sus comportamientos, las
supuestas bondades del despotismo pi-
nochetista. Laimagen que se haproyec-
tado es la de la ejecutividad, que se
conftapone con el municiilio "politi-
zado"; la efi ciencia que solo se logra con
verticalidad en el mando, disciplina y
orden; la de que mientras mâs identidad
polftica-ideoldgica haya con el gober-
nante mejor le va al municipio; que

Ponencia presentada al seminario 1Es psible la
transiciôn en C hile?, organizadoporla Fundaci&r
Salvador Allende y la Fundaci6n Rafael Campa-
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lDesdejulio de1974con el DecretoJey 573,los
alcaldes son designados directamente por Pino-
ôeq ésto hasta la entrada a1 vigencia del articu-
lado pemanente de la Constituci6n del 80, en
marzode 1990, en que se designarian porotrome-
gln$mo.

mienhas menos conflicûos existan en la
jurisdiccidn local mayor apoyo se con-
seguirâ del poder central; etcétera. Es
evidente que en un proceso de demo-
cratizacidn hatirâ que romper con estos
elemenûos que se han anaigado en la
conciencia de las comunidades locales.

A la inversa, en este plano de la per-
cepcidn colectiva, serâ necesario recu-
perar positivamente el papel de la inter-
mediacidn polftica a nivel local; rees-
tructurar el municipio para hacerlo insti-
tucionalmente apto para ser solidario (y
no autoritario) respecto a la comunidad;
y por cierto, nosotros ser capaces de
demostrar que la eficiencia de la gestidn
municipal depende mâs de la armonia
del esfuerzo colectivo local que de la
obsecuencia con el gobierno central.

Mayores recursos

En otro orden de cosas, el asunto de la
continuidad-ruptura adquiere contomos
diferentes. Veamos, por ejemplo, el pro-
blema de la capacidad de obænciôn de
recursos financieros para el municipig.
El régimen actual, medianûe reformas
tributarias, consiguiô que la renta terri-
torial se convirtiera en recaudo munici-
pal primero en un 807o de su valor
(Decreto-ley 3063, diciembre de 1979)
y luego en un 1007o (Decreto-ley 3574,
septiembre de 1980). Junto a esto se
estableciô que, una vez recaudado tal

impuesto, la mitad se destina a la crea-
cidn de un Fondo Comrin Municipal, al
cual se postula con progmmas y proyec-
tos, de manera que sirva ademâs como
sistema de redistribucidn de recursos
entre municipios ricos y municipios po-
bres. Las oftas fuentes de recursos pro-
vienen de los aportes fiscales centales
directos y de los trasp:lsos de fondos
asociados al traslado de servicios cen-
tralizados cuando pasen a manos mu-
nicipales.

Todo esto ha significado que las
municipalidades chilenas desde l98l
han dispuesto de recursos que histdri-
camente no tenfan. Parece pues intere-
sante mantener y fomentar un tipo de
legislacidn que consolide esta tendencia
en un futuro sistema democrâtico. En el
mismo sentido habrâ que situar la dis-
cusidn frente al tema del aumento de
atribuciones y competencias ocurrido
durante el periodo dictatorial, aunque es
necesario seflalar que ese aumento no
marcha pari passu con una descenEa-
laaciÔn y desconcenfraciôn del poder,
puesto que el municipio es concebido
autoritariamente, y de alli la ausencia en
la ley actual de criærios electivos para la
designacidn del alcalde y la inexistencia
de un cuerpo de concejales o regidores
igualmente elegidos.

Asi pues, en este ângulo bâsico del
tema, habrân de introducirse modifica-
ciones sustantivas a la concepciôn ac-



tualmente vigente de municipio en tanto
mera representacidn jen{rquica del
gobiemo central y como sirnple capa-
cidad administrativa de servicios a nivel
local, susdnryéndola por una concep-
ciôn democrâtica del @er local con
aptitudes para represgn[ar, en sus dife-
rentes 6rganos, la diversidad de la reali-
dad social en ese nivel.

Nuevas competencias

La Constitucidn de 1980 se refiere al
temade la siguiente forma: Art. 107: "La
adminisracidn local de cada comuna
(...) reside en una municipalidad,la que
estâ constituida por el alcalde, que es su
miixima auûoridad y por el consejo co-
munal respectivo. Las municipalidades
son colporaciones de derecho priblico,
con personali.lad juridica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la comunidad local..."
Art. 108: "El alcalde serâ designado por
el consejo regional de desarrollo respec-
tivo a propuesta en terna del consejo
comunal..." Art. 109: "En cada munici-
palidad habrâ un consejo de desanollo
comunal por el alcalde e inægrado por
representantes de las organizaciones co-
munitarias de catâcter territorial y fun-
cional y de las actividades relevantes
den8o de la comuna, con excepcidn de
aquellas de natualeza gremial o sindical
y de la adminisraciôn pûblica..." Art.
110: "El consejo de desanollo comunal
tiene por objeto asesorar al alcalde..."

Las citas son mâs que suficientes
para mostrar las bases conceptuales con
que la dictadura define al municipio.
Pero tan importante como esras men-
ciones son las prâcticas concretas ocu-
rridas al respecto en los riltimos siete
aflos. Los decretos-leyes aprobâdos con
anærioridad a la Constitucidn, permitie-
ron desarrollar lo que se conocid como
proceso de "municipalizacidn" y que
consistid en trasladar a este nivel la
administracidn casi total de la educaciôn
priblica y la adminisnacidn parcial de
servicios de salud.
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Para ello se ampararon en el inciso
segundo del art. 107 y se creo la figura de
Corporaciones privadas de adminisFa-
ci6n (educacional o sanitaria segrin el
caso) a las cuales la municipalidad apor-
taba los patrimonios (establecimientos
escolares o consultorios y postas) ya en-
tendidos como propios, luego del trans-
paso hecho por los Ministerios respecti-
vos @ducacidn y Salud).

I.a tuicidn municipal sôlo se man-
tiene en tanûo poneratencidn albuen uso
de los bienes y la tuiciôn ministerial se
mantiene para garantizar que tales Cor-
poraciones cumplan con las normativas
generales. Es evidente que detrâs de este
proceso de "municipalizaciôn" estaba el
propdsito de ir trasladando a manos pri-
vadas las funciones de educacidn y sa-
lud, en concordancia con el espiritu que
domina ûoda la concepcidn del regimen
dictatorial, en cuanûo el Estado debe
entenderse como un ente subsidario.
Parapoder llevaracabo este proceso fue
necesario taspasar y dotar de nuevas
atribuciones y competencias a los mu-
nicipios.

La ef icacia prosel i t ista

Este principio de subsidiariedad del
Estado en un sistema exEemista de libre
competencia, reduce el âmbito de ac-
ci6n del Estado a cuestiones propia-
mente politicas, de ejercicio del poder y
a funciones de seguridad nacional. De
esta manera, se justifican todas las "pri-
vatizaciones" de las funciones priblicas.
Asi ha ocurrido, ademâs de la educacidn
y la salud, con la seguridad social, y con
los servicios de electricidad, de ælé-
fonos, de alcantarillado y agua potable,
o a nivel municipal con la extraccidn de
basura, mantenimiento de jardines y
âreas priblicas de recreacidn, etcétera.

En el caso del nivel municipal, este
proceso de "municipalizaci6n-privati-
zaci6n" se ha extendido tânto mâs, cuan-
tas miis comunas se van creando. Por
ejemplo, en el ârea rnetropolitana de
Santiago, de 16 comunas que existfan en
1973, se ha pasado a 32.

Ahora bien, este proceso no sdlo ha
sido funcional para exacerbar la con-
cepcidn privatista dominanæ, sind tam-

OFERTA ANTERIOR

"... de cada siete chilenos, uno tendrâ automovil; de cada cinco, uno con televisidnt y de cada siete, uno dispondrâ
de teléfono."

AugustoPinochet, 12deseptiembrede 1980;Analisis nrim. 22T,SantiagodeChile, 16alzzdemayode 1988.



INSTITUCIONES Y DEMOCRACIA :

bién se le ha asignado un rol politico
concreto para pretender solventar la
continuidad del régimen. Asi es como
los municipios manejan una decena de
progmmas de subsidio a los sectores
mâs marginales. Entre oEos tenemos,
los programas de empleo mînimo, lla-
mados PEM y PoJH que no son mâs que
mecanismos de reclutar mano de obra
sub-asdariada para obras de progreso
elemental (limpieza de las vfas pÉblicas,
reparacidn de veredas, etcéæra) sino
que ademâs ahora se ha agregado el pro-
grama denominado pnao @rograma
Intensivo de Mano de Obra), que es una
manera burda de enganchar rabajado-
res a bajo precio para las empresas pri-
vadas que existan en la jurisdiccidn del
municipio que administra el programa.

Existen mriltiples æstimonios y de-
nuncias de como a todos estos fabaja-
dores se les obliga a participar en las ac-
tividades propiamente politicas pro-
gubemamentales y se les presiona y
"soborna" como clientela politica. Esto
riltimo es pa$icularmente odioso pues
algunos subsidios tienen que ver con
becas escolares, becas de alimentacidn
para nifios desnutridos, etsétÊra,y en el
mismo sentido opera el apoyo en recur-
sos que los alcaldes otorgan a las mu-
jeres del llamado "voluntariado", una
red de algo asi como cien mil mujeres
identificadas con Pinochet y su régimen.

Vale la pna decir que los sectores
democrâticos no poseen una evaluacidn
sob(e la eficacia "proselitista'de todo
este sistema que funciona articulado a
nivel local.

Ausencia de intermediaci6n

Ona dimensidn del concepto de mu-
nicipio de la diciadura tarnbién se colige
de la lectura de los articulos de la Cons-
tituciôn que se han citado. No hay nin-
grin ôrgano colectivo originado sobera-
namente. El llamado consejo de desar-
rollo comunal no sdlo no tiene funciones
ejecutivas o fiscalizadoras, pues achia
nada mrâs que como organismo asesor
del alcalde, sino que es restrictivo de la
representacidn social a nivel local cuan-
do prohibe la presencia de sectores sin-
dicales y gremiales: El menguado con-
cepto de participaciôn que maneja el
régimen es tan obvio que ahorracomen-
tarios mayores.

Pues bien, creo que, sin que los par-
tidarios de la dictadura en Chile lo

hubiesen concebido "estratégicamen-
te", las municipalidades han ido ju-
gando diversos papeles, todos en fun-
ci6n de consolidar formas concretas de
apoyo social al régimen pinochetista.
Veamos de manera sintética tres dimen-
siones de este rol polfûco.

En primer lugar, los municipios se
han convertido en empleadores de rnano
de obra, a través de diferentes progra-
mas. En un contexto generalizado de
desempleo crftico, ésta accidn pasa a ser
crucial. En muchos casos, en los mu-
nicipios pequefros, la principal fuente de
empleo es la municipalidad.

En segundo lugar, por medio de los
alcaldes se ha intentado proycctar la
imagen de un gobierno "realizador". En
este sentido, existe la prâctica de trasla-
dar albaldes considerados o califrcados
como "buenos alcaldes", de un muni-
cipio a oro, hacia cualquier regidn del
pais, para mejorar la irnagen dcl gobier-
no en zonas donde esa imagen es de-
finida como mala.

Ën ûercer lugar, el municipio ha ido
convirtiéndose en el mecanismo de pe-
neracidn politica mi{s importante que la
dictadura utiliza para acercarse a la so-
ciedad, pero a la vez con un déficit
enorme de organizaciôn politica. En los
hechos, los actuales panidos de dere-
chas en Chile, han usado de manera
privilegiada las estructuras municipales
para coseguir sus adherentes.

Esta ausencia de intermediaciôn de
partidos politicos pro-gobiernistas, ha
inducido a la pn{ctica de la relacidn di-

rectâ de Pinochet con los alcaldes. Asf,
el Congreso anual de alcaldes ha pasado
a ser uno de los eventns politico-organi-
zativos mâs importantes del regimen.
En esos eventos se han seflalado y cono-
cido las mâs diversas pretensiones polî-
ticas de los estrategas de la dictadura,
con los mâs variados resultados.

Este cuadro general en ûorno al
régimen municipal bajo la dictadura
hace posible desarrollar una amplia y
exhaustiva critica al desempeflo de los
municipios en este per(odo.

Pero mâs importante es que tal reali-
dad, asi constatada, deja también el
campo despejado pam que las fuerzas
democrâticas puedan levantar un pro-
grama municipal de nuevos contenidos.

E,vitar tentaciones

Cualquiera sea el ângulo crftico que se
adopte para evaluar el desempefio del
sistenla municipal bajo la dictadura, me
parece que las fuerzas opositoras han
percibido potencialidades democrâticas
en el âmbito de lo local y, por ende, en
algunos aspectos de, la vida cotidiana y
su impacto en lo polftico, que estas fuer-
zas no captaban con anterioridad.

En un periodo de transicidn, las
fuerzas dernocrâticas podrian caer en
una de las siguientes dos tentaciones:
por un lado, la de aplicar la ley orgânica
de municipalidades (promulgada a prin-
cipios de abril) tal cual estâ, usando to-
da la discrecionalidad del poder central
ejecutivo para asegurar el control de los
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organismos de poder local, designando
alcaldes y consejos comunales de entre
los militantes de los partidos demo-
crâticos; y por otro lado, la tentâcidn
menor y evidente de que cualquier cosa
que se proponga serâ necesariamente
mâs democrâtica que lo existente.

Frente a estas tentaciones, es im-
prescindible discutir y proponer un
programa politico de democratizacidn
municipal, que debe basarse en un con-
junto de criærios que aseguren el com-
promiso de la sociedad con las insti-
tuciones democrâticas. Ente otros, pro-
pongo poner atencidn a los que siguen.

Programa democrâtico

l.- Soberaniapopular. Esta debe ser una
demanda radical de las fuerzas demo-
crâticas, en el sentido de asegurar que
los alcaldes y los concejales o regidores
ser:ân elegidos por voto directo. Incluso
una esEatÊgia opositora podria pro-
poner que éstas sean las primeras elec-
ciones libres a desarrollarse tma vez
abierto el periodo de ransicidn: tendrfa
la ventaja de crear de inmediato un clima
de participacidn politica extendido y de-
sagregado, lo que permitirla desarrollar
un verdadero cerco social a las ame-
nazas desetabilizadoras tipicas de los
procesos de transicidn.

2.- Autonomia. Serâ necesario replan-
æar el tema de las autonomfas del ré-
gimen municipal, tanto para superar las
deficiencias existentes en este plano
(antes de 1973) como para desvirtuar el
equivoco concepto de autonomia que se
ha creado en este perfodo. Aunque es
cierto que hoy dfa los municipios tienen
mâs competencias y recursos financie-
ros, tienen también menos autotomia.

3.- Organizaciôn democrârica de la ges-
tiôn municipal. Es evidente que la auto-
nomia, mâs que un concepto abstracto,

tiene que ver con la prâctica concreta de
la gesti6n. 56lo puede establecerse la
auûonomfa del régimen municipal cuan-
do las gestidn es realizadas como articu-
lacidn de los intereses de la comunidad
local.

En el plano de la organizacidn de la
gestiôn relativa al campo de las compe-
tencias propias y privativas del mu-
nicipio, deberân ensayarse fdrmulas
diversas que garanticen la representa-
ciôn de todos los intereses de la comu-
nidad local. Asi, es posible que algunas
funciones sean concebidas para reali-
zadas por drganos de adminisnacidn
directa municipal, como asi mismo pen-
sar en formas de asociacidn entre el
municipio y entidades privadas.

4.- Coordinaciôn. Este criærio es funda-
mental para desarrollar un programa
municipal democrâtico. Es evidente que
existe un rango de competencias com-
partidas entre el nivel institucional local
y otros niveles de la organizacidn esta-
tâI.

Podemos decir que histdricamente
en Chile esta relaciôn ha sido de subor-
dinacidn del nivel municipal al poder
central. Serâ en este campo de compe-
tencias compartidas donde se podrân lo.
grar asentâr los elementos de au[onomia
con que deberâ funcionar el régimen
m unicipal democrâtico.

Ademâs, serâ necesario planæar
formas de coordinacidn entre munici-
pios en las âreas metropolitanas,
cuestidn que no se ha logrado durante el
periodo dictatorial y que lampoco exis-
ti6 antes. El temaesrelevantepues,es en
estas zonas donde existen el mayor cli-
vaje producido por la segregaciôn so.
cial-espacial y, por tânto, donde deberiân
operar mecanismos de redisnibucidn de
ingresos entre âreas territoriales.

Cri ter ios complementar ios

5.- Regulacidn de las competencias
municipales. Este criterio o principio a
desarrollar en una concepcidn demo-
crâtica del municipio, tiene que ver tam-
bién con el problema de la autonomfa.

Se requerirâ de un cuerpo de con-
cejales o regidores con capacidad fis-
calnadora sobre la gestidn municipal y
que debe responder ante la comunidad
que los habrâ elegido. Dicho de otra
fbrma, éste es un qrmpo donde el com-
promiso entre la comunidad y el poder
local, puede llegar a ser mâs dinâmico y
positivo, con el objeo de convertir el
sistema de regulacidn en un mecanismo
de democratizaciôn del poder a nivel
local.

6.- Participacidn. Este es un criterio
bâsico para edificar u.na concepcidn de-
mocrâtica del municipio. En Chile las
formas de participaciôn deben captuar
las experiencias de solidaridad, que ocu-
rren en muchos barrios y poblaciones.
La riqueza de las experiencias de las
organizaciones de solidaridad y sobre--
vivencia, anuncia también que las pro-
puestâs dpmocrâticas [ienen un con-
tenido nuevo.

La exûensiôn y capilaridad de los
organismos sociales de base que desa-
rrolla las acciones de solidaridad (ollas
comunes, comprando juntos, talleres
productivos, etcétera) significa que se-
rân los municipios quienes lograrân
captâr su riqueza, por la cercania insti-
tucional entre municipalidad y barrio.

7.- La funcidn municipal como campo
para las profesiones. En Chile, histô
ricamente,la funcidn municipal ha sido
mâs amateur que profesional. Un pro-
grama democrâtico deberâ crear condi-
ciones para profesionalizar las diferen-
tes funciones del municipio.

Esta profesionalizaciôn puede or-

ESPERANDO LA BICICLETA

"También, seflores y sefloras, he dispuesto que la DIGEDER estudie la posibilidad de venta, a valor de costo, de
bicicletas para aquellos trabajadores que se interesen por adquirir este medio de transporte desde su domicilio a
sus lugares de trabajo. Mayores detalles se entregarân en el curso de la semana.!'

Augusto Pinochet en celebraciôn del Dla del Trabajo;APSI nûm. 251, Santiago de Chile, 9 al 15 de mayo de
1988.
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ganizarse a dos niveles: uno, creando
escuelas para técnicos en adminisfra-
ci6n local de nivel inærmedio y, otro,
abriendo cargos para profesionales j6-
venes (abogados, arquitectos, ingenie-
ros, economistas) en los casi cuatrocien-
tos municipios, lo que ænderia a re-
solver los problemas criticos de desem-
pleo en las promociones de profesiona-
les una vez egresados de sus escuelas.

8.- Seguridad cuidadana. Es evidenæ
que uno de los temas mâs socorridos por
la dictadura hasido elde crear la imagen
de que el actual gobierno galmtiza el
orden y la seguridad de los ciudadanos
para protegeilos de la delincuencia.

Pero la realidad objetiva es la con-
traria. Existe un aurnento en la tasa de
delincuenciay mâs bien se vive un clima
de inseguridad e indefensidn, sobre ûodo
en las poblaciones populares, a lo que se
agrega la inseguridad que provocan las
operaciones represivas en esos barrios.

Un programa democrâdco munici-
pal deberia crear mecanismos de pre-
vencidn con participacidn colectiva de
los ciudâdanos anivel de barrio. La or-
ganizaci6n de estos mecanismos debie-
ra quedar en manos de las municipali-
dades.

Capacidad de entender

Finalmenæ, es necesario decir quc en
Chile se produce una paradoja intere-
sante a destacar.

En las organizaciones sociales de
barrio nos encontamos con una so-
ciedad civil ya democratizada, que vive
cotidianamente las experiencias demo-
crâticas que ellas mismas articulan, en
circunstancias que el regimen politico
general sigue siendo dictatôrial.

Este tipo de vivencia democrâticaa
nivel local debe ser aprovechado para
inumpir en el sistema municipal con
propuestas que incluyan una relacidn
muy positiva entre tales experiencias y
el futuro cuadro institucional demo-
crâtico del municipio.

Ademils, este nivel se podria const-
tuir en el campo privilegiado para co-
nectar las demandas inmediatas de la
poblacidn con las demandas generales
de democratizacidn del sistema politico.
La ruptura entre la concepciôn autori-
taria de municipio y su concepcidn
democrâtica, reside en la capacidad de
erttender esa realidad. (X)

nrim. 13, julio de 1988

La anûnima
ciudadania cotidiana

Clarisa Hardv

Afros atrâs me conmoviô un dramâtico
testimonio formulado por uno de los pri-
meros detenidos para el golpe militar.
Violentamente apresado en algûn domi-
cilio y encerrado en el carro celular que
lo ransporuba a un incierto y angustio-
so futuro de tormentos vio, desde la pe-
queiia ventana enrejada del furg6n, a un
colega de rabajo que se desplazabaapa-
so tranquilo con una bolsa de mercade-
rias en una mano, mientras con la otra
sujetaba cariflosamente a su hijo menor.
Sinti6, entonces, el horrol de la situa-
ci6n que estaba viviendo y que habria de
enfrentar como horizonte previsible:
una parte importante del pais retomaba
su normalidad cotidiana, al tanto que
millares de ciudadanos eran despojados
de tal condiciôn y permanecerfan, quien
sabe por cuanto tiempo, restâdos de sus
hâbitos, rutinas y cotidianeidad.

El Chile del modelo capitalista au-
toritario reproduce, para el conjunto del
pais, una situacidn como la descrita.
Aunque existen mriltiples cortes que
discriminan alapoblacidn segûn niveles
de ingresos, tipos de ocupacidn y acce-
sos al mercado, lo cierto es que la socie-
dad estâ polarmente dividida enre in-
cluidos y excluidos. Es decir, no obstan-
te una generalizada condicidn de subor-
dinaciôn al poder autoritario y demargi-
nacidn de las decisiones que afectan la
marcha del pafs, una parte de la sociedad
conserva mecanismos de inclusidn so-
cial, econdmica y cultural (ya sea por la
legitimidad que histôricamente les ha
sido conferida a determinados actores
sociales, por su participacidn en ciertos
estratos socio-ocupacionales o, final-
menûe, por valoraciones culturalmente
adscritas a ciertas pertenencias en la
cornposiciôn clasista de la sociedad),
mientras que otra progresivamente la ha
perdido.

Volviendo a nuestro relato inicial,
una parte importante del pais estâ ence-
rradaen un opresivo furgdn militar, des-
de el cual puede mirar retazos de su en-
torno, pero ocultos de la mirada de los
demâs.' I-a polftica pasa, inevitablemente,
por este fenômeno. Vivimos en un pais
en el que coexiste una poblacidn que
percibe la lucha por la condicidn ciuda-
dana desde dpticas diferentes, en tanto
sus experiencias y prâcticas sociales co-
tidianas estrân marcadas por hechos tam-
bién diferentes. Mientras el mundo so-
cial de los inclu(dos visualiza la cons-

trucciôn de la ciudadania como un pro-
ceso garantizable por un sistema politi-
co institucional y, por lo mismo, orienta
sus acciones en tal direccidn, el mundo
social de los excluidos percibe la con-
quista de la ciudadania casi exclusiva-
mente como la recuperacidn de una hu-
manidad amenazada, material y simbô-
licamente, dîaadia.

No entender este fendmeno de se-
gregaci6l social.que genera, a su vez,
expecbtivas y orientaciones de compor-
tamiento distintos. exolica la escasa
resonancia de muchas iniciativas
polfticas que, aunque no premeditada-
mente pero sf de manera casi ex-
cluyente, se promueven para los actores
sociales visibles e incluidos de la so-
ciedad.

Micntras tanto, cotidiana y anô-
nimamente una masivaproporcidn de la
poblacidn reconstruye, con grandes difi-
cultades, sacrificios, esfuerzos las mils
de las veces frustrados y ocasionalmente
coronados con algunos éxitos que man-
lienen sus expectâtivas en alto, su des-
truida condicidn ciudadana. como habi-
tante de una sociedad que lo ha mar-
ginado hasta de las esferas visibles de la
ciudad donde reside. Las miles y miles
de familias populares que, mâs allâ de
las adversidades impuestas porlos rigo-
res del modelo econdmico y politico vi-
gente, son capaces de enfrentarse a las
restricciones y construir respuestas al-
ternativas de sobrevivencia material v
simbdlica, son expresidn de una silen-
ciosaciudadaniaque se ejerce cadadia y
de la que, salvo sus protagonistas, nadie
parece querer dar cuenla.

Si el mundo social de los incluidos
pasa sordo, ciego y mudo frente a esta
realidad, cdmo sorprenderse de la esca-
sa capacidad de convocatoria politica
quepueden ejercer ante quienes, relista-
mente desde su exclusiôn. han construi-
do algunos caminos propios y distanæs
de los que les ofrecen aquéllos.
, Tarea decisivapordelante serâ la de

romper esûa inaceptable divisidn de la
sociedad y lograr crear un puente com-
prensible, realista, viable y creible entre
la ldgica politico-institucional y las ne-
cesidades y respuestas que cotidiana-
mante experimentan vastos sectores
nacionales. El desafio sigue presente: se
necesita construir el nexo enEe la de-
mocracia politica o ciudadania civica y
la democracia social o ciudadania co-
tidiana de la gente.[)
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