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Un ânâlisis primario de la disEibucidn
de los militântes socialishs a nivel de
las disunlas regiones del pals muesFa
a lo menos dos lendenciâs:

a)un pa ido de alconcc nacional,
evidenciado por unâ Fesencia que por
su cantidad supeÉ â 1o @stimonial en
lâs trec€ regiones del pals. Existô en
cada regi6r, incluso en aquellas don-
de hây menor prosencia, una "masa
cfticâ" suficienæ pam un desanollo
pânidârio regional sostenido. Cues-
tiones como politicâs de aliânzâ,
trabajo en la zonâ, fomacidn de cua-
dros, elcéterâ, delerminadn qu€ este
potoncial de crecimienb se desarrolle
o no,

b\ una presencia deigual. Êl g]16-
fico 1, que muesra Ia "densidâd" o
Fesenciâ socialistâ por regi6n, fue
consEuido dividiondo el nûmero de
miliontes por la poblâcidn regional
mayor de l8 aios. Se asignô el valor
100 âl promedio nâcional de este indi-
cador y s€ refin6 a este valor lâ den-
sidad socialista po. regi6n. Un nfme-
m mayor a 100 indicâ unâ presencia
mejor que la nacional y un valor me-
nor a 100 lo conlrario.

De inmediab resâltân la tr Re-
gi6n, de Àntofagâstâ y la \TII. de Con-
cepci6n, Flor sus bajos valores (al mar-
gen de lâ ra Regi6n, cuyo mûy bajo
indicador se explica por su arslamien-
lo y recienæ ûabajo pârtrdario). Aun-
que el nrtmeao âbsolulo en ambas re-

giones cs aho, debialo a su gmn pobla-
ci6n, la incidencia o densidâd socialis-
ta es la mâs baja del pâis. Dilùcidar si
esto otredece a caudillismos locales,
fuerle presenciâ de otras organiz€cio-
nes socialistas, o condlciones locales
âdversas, no es un objetrvo de eslâs li-
neâs; si lo es, conslaiar el hecho, en-
cubierto por el buen nÛmero de mili-
tafltes en las dos rcgiones.

Asimismo, dosiacan lâ m Regi6n,
de Atâcama y la >o Regi6n, de Maga-
llanes, que son las con mejor pres€n-
cia sociâlisra. En efeclo, el indicador
sup€râ los 260, lo que implica, que
tienen câsi el triple de miliantes por
poblaciôn adultr que al pmmedio
nacional. Hay en eslos câsos unâ his-
toria socialista mâs larga, un ùabajo
cuidâdoso y âmbibs sociales copa-
dos por el Ps, que a nivel local estâ
âdemas fuertemenie imbricâdo con
EI PPD.

Tres zonas de densldâd

Desde uûa perspecaiva geogrâÛca se
distinguen con ûiddez Ees zonas del
pais en csle andlisis de densidad.

a) Zona Norte y Cenlral. Con la
excepcidn ya resedada de la tr Re-
giôn, desde la r hasta la vr Regi6n, in-
cluyendo la Rêgi6n MetropolitâM
(xn), el sociâiismo tiene una incid€n-
ciâ conjunb que sobrepâsa al valor
100, siendo en câdâ câso paniculù sù-

pcrior o muy cercano a dicho valor,
b) zona Sùr. Desde lâ w hâslâ la

xl regi6n, ol indicâdor es uniforme-
mente inferior a 100, con un promedio
que oscilâ entre 60 y ?0.

c) Zona Magallanes. Con un indi-
cadot de 267, la xn Regidn es la de
mejor presencia socialisla en todo €l
pâis.

Un anâlisis elemental de la situa-
ci6n descritâ, y que no excluye otras
vâriântes, debe consignar la apârenE
dificultad del socialismo para desarro-
llarse en €l Valle Central y Sur, de
predominio ag.icolâ. k siluâci6n de
la vI Regi6n, er que esto no ocure, es
alenEdora, ya que aunque lrene un
nlicleo urbano import nte (Rancagua -
Machali). desde éste se proyecla un
trabâjo que tiene expresiones rurales
visibles en un an6lisis comunal. D€s-
de ora perspeciiva, refuerzâ la idea de
foltâleaer el tmbajo campesino, re-
cientement€ reiniciado con resùllados
posilivos, l-o anierior, conjugado con
un rcfuerzo en las capitales provinciâ-
los, puede revertir esta situacidn, al
parecor armstre hisl6rico del socialis-
mo chileno.

Unâ comp6raci6n enlre la distri-
buci6n por regiones del PPD y el Ps
consigna rasgos parecidos, con una
mayor concentraci6n del PPD en san-
tjâgo, asi como en la v y wI Regi6n,
en detrimento de la Zona None. Natù-
ralmente que la cântidad de afiliados
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Per{il cuantitativo del PS (Arrate)

Pedio Valdivieso

r el mes de iunlo pasado se efec{u6 el )o(v crngteso d€l Partldo Sociâllsta dhlSldo por llcâ'do
Nûfrez El evânto abrobô lmlrrtânt€s resoluclon€s y fue la c,r mtûâcl6n de ù,r Proceso de elec-
cl6n dlrecla y secreta de todos 106 nlveles de autoddad Parddffla Es asi como las dhecdon€s sec-
clonâ.I€s, reglonales, el comlté cefltral y et tuevo secretado general' Jorg€ ArÉte' fueron elegldos

entre dlferentes alternatlvas en forma dlrecla, s€cretâ € lnformadâ"
Este procc'.so s€ pudo r€auzar graclas a la volùntâd politlca de efectuar unz completa re4lliactô: d:

los mlllrirntes, por àedlo de una ltctra rinlca que, procesada por un slsteoa computzclonat cotrstltuyd
un padr6n etectoral depur:ado de errores y que, a la ve?, ofrece ampllas poslbllldades de atr/illsls y re-
lact6n de mâs de 20 Yadables,
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del PPD es mayor, por sus caracærisli
cas mâs amplias, de convocalo.ia pli-
blica y de menor exigenciâ a sus afi,
liados.

Muier€s y €dad

El Ps (Arrale) regisEa un 377, de mi-
lilantes mujcres y un 6390 dc hombres.
Lo anterior implica un indice de mas-
culinidâd de 171%, siendo dicho indi-
ce para el pâis de un 96%. Aunque Iâ
compamciôn rerulla desfavorâble, no
lo es tânto si sc considera que los par-
lidos politicos chilenos, y el ps enrre
ellos, histdricamcnae hân sido pa(idos
de hombres, con brillantes pero esca-
sas excepciones. El imponânte au-
mcnto femenino en el âctuâl comiÉ
central constituye la proporcidn mâs
alla de mujeres en la historiâ sociâlis-
lÀ En ningûn câso fue neccsario en
estâ eleccidn aplicâr lâ disc.imioâci6n
posrûva, normâ que asegura unâ pro-
florcidn minima de presencia fcme-
ûinâ.

Unâ compâracidn con el ppD con-
srSna en éste una mejor presencia fc-
mcnina. En efgcùo, un 4390 de los afi-
liados âl PPD son mujeres y 577, hom-
brcs, lo que ala ùn indic€ de masculi-
nidad de 13670. Lâ excelenlc panici-
pâci6n de mùjeres en las instâncias
colectivas del ppD confirmâ la mejor
presencia femenina en este pânido.

No estamos seguros de poder

l6

I.dice incidenciâ

âhondar este aMlisis con propiedad.
En efcclo, lâ irrupciôn de la mujer en
la polfrica pânidâriâ es un proceso
nuevo, en pleno dcsârrollo y no dÈ
cânlado, Si bien las comparaciones
con lâs estadisticâs nàcionâles resultan
desalentâaloÉs, no lâs crcemos vâli-
dâs, siendo mâs perlincnre los ânâlisis
dc caréctEr histôrico de la presoncia de
la mujer en politica, datos de que no
disponemos. Por oùa pâne, compara-
crcnes con oùâs agrupâciones politi-
cas âctualcs, que puedan arrojar luces
sobre lâ "posici6n" del ps (Arrate) en
cuanlo a prcsencia femenina, s61o hô-
mos podido efectuâr cofl el ptD. Un
anâlisis mâs a fondo requiere compâ-
râciones con partidos como 8ùi, Dc.
Humanistâs, P^Is, los que no hâr es-
tado al alcarce.

El anélisis pror edâdes so ha efec-
luado compârando por Famos con la
poblacidn del pâis segdn estadisticas
dcl !\T y con anlecedentes parccidos
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G.éflco 1
Parttdo So€taltsta (Arr.âte)

Inddende reglonal

dol ?pD. Po. simplicialad, en el cuâdro
I que so incluye se consideran Famos
de edad muy amplios.

Eû uII primer vistazo, sc aprecia
una curva de composicidn por edad
del Ps semejante a la nacional en los
ùârnos que van desde los 45 ârlos en
âdelante. En cambio, ellûe los 16 a 30
aios, el tlorcentâje es inf€.ior al del
pais y, en los trànos ale ealad mâdurâ,
sup€rior.

Existe, sin ombargo. un anlece,
clento para moderar alguna intetprelâ-
ci6n apresuràdâ. Creemos que la ju-
ventud estrâ sùbinscritâ. En efecto,
pâlâ el congreso realizÀdo voiâban los
nayores de edad, dejando fuera â un
importfito condngente de lâ Federa-
ci6n Juvenil Sociâlisrâ (Ès). Dos se-
manâs antes del cierre de la afiliacién,
el cc aulorizd el voto a los mayores dc
16 âflos. El reaaso en estâ aùtorizâ,
ci6n impidid una afiliacidn masivâ de
esle grupo de edad. que sôlo inscribi6
a un par de ccntenarcs do jdvenes de
Santiago. En el cuaako 1, tâ composi-
cj6n por grandes tramos de eciad â par-
lir de los l8 ailos eliminâ lâ deformâ-
cidn aludida"

Este cuadm aroja en uo primer
vrstâzo un Ps m6s "mâduro", frente â
un PPD abrumadoramente juvenil. Di-
ficilment€ es posible imaginâr dos es-
ruclurâs ale edâd mds diferentes que
las alel PS y el PPD; y a la vez una es-
aructurâ eo el rPD tan deficitâria en
panicipâcidn de afiliados en edâd ma-
dura. l-as ventâjas de un pârtido âbun-
dânte en juventud son evidenles: pre-
sencia en un medio €n formacidn, F,o-
sibilidad de Fomocidn de nuevos con-
tingentes, dispooibilidad amplia de
voluntarios, etcéteta. Lar debilidâdes
pueden considemrse por la menot dis-
ponibilidâd de cùa(ùos experimcnrâ-
dos, la mayor volatilidad politica pre-
sunta, elcétera, Pareaidâs cuentas pue-
den hacers€ de un panido "maduro":
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Cuadro 1
Iàrtido Sodalistâ (Affate)

Composlciôr por grandes tramos de edad (o/o)

Trâmos edad 18/30

Chil€
Ps (Anate) 34,31 43,30

18y'1

22,52
22,49
26,07
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Periodo 33139 40/49 50ts9 û/69 10n3 74n9 80Æ9

Cuadro 2
Partldo Sodâllstâ (Arr"at€)

Inscrlpdôh !'or pcrtodos (o/o)

por el no y lâ construccidn del Pt'D.
Câb€ una pregunta: eddnde esÉn

los militant€s histdricos que falbn?
Vinculado con el aDâlisis de glupos de
edad, eddnde estén los jdvedes que
"faliân"?, lacâso s6lo en el PrD?

El anâlisis por allo, expues@ en
un grâfico, demucsûa que el crc€i-
miento de los aflos E0 se concenFa de
1986 en adelante, Fro que mùy mar-
cadarnente se dultiplica en los aflos
1988 y 89, que ju$âmente correspon-
de a los de la formaci6n del PPD y a
la lùchâ por el plebiscito y actualrnen-
te poa el padamento y el gobiemo, De
persistir eso L€ndencia de crecimieno
exponencial, el panido puede ve$e
desbordado, si to adecûa su politica y
apamlo a su Eansformaciôd en ùn
gran pânido de masas con orienlaci6n
electorâI,

Restân, sin duala, imponantes in-
dâgaciones y considerâciones. El ca-
râcter preliminâr del prcsente ânâlisis,
ojâ15 sirva a la âperom de su desâno-
llo y y una discusidn enriquecedora
sobre €l socialismo, su actualidad y
fururo. æ

Inscritos

abundancia de cûadros profesionales o
experimenlâdos, quizâ una mayor ri'
gidez ideoldgica, etcételâ.

Cuâlquierâ seâ la valoràcidn, lo
indudâble es que cl Ps (Arrate) tiene
uD déficit juvenil -infe.ior al mosLa-
do- pclo quo deb€ subsanarsô y al
cual debeî concùrir politicas de desa-
rrollo parlidario.

En el grâfico 2 apârec€ la inscrip-
ci6n por ano, dasde 1933 hasIâ el pre-
sente. Un gntocedellte por decenios
aparece en el cuâdrc 2.

Una apreciaci6n del cuaalro mues-
tra algùnas tendencizrs: en primer lu-
gar, el enraizâmienb histdrico del âc-
tuâl Ps (ArraE) que se remontâ al âno
1933, fecha fundacional en la que es-
tân inscritos Eeintz miliiantes del ac-
tuâl panido. Como en los aflos 30, 40,

13,8 1,0 rA 6A

50 y 60 el pârtido se nutre de cùadros
hisrbricos, estos repres€nta,l el 252Ea
de los ac!ùalès mililânæs, En los anos
70 apâreae un aumento en lâ inscriÊ
ci6n, durante el gobiemo de la Unidâd
Popular, para caer eD el resto del de-
cenio como Eisto ftulo de lâ brutal re-
presidn militâr.

Otm tendenciâ muy visible es el
componente "nuevo" del socjÂlismo
expfesado por los militantes inscriros
en los anos 80. Su gravilacidn es ma-
yoritâriâ: son dos tercios de los mili-
rânies (66,470). hovienen de todas las
rcgiones, estralos socioecondmicos.
âsi como de oEos pânidos o tenalen-
cias socialistas. EIl nuestra opidi6n,
son faulo principalmente de las movi-
lizâciones de fines de los 80, en tomo
a las eleaciones libres, 1â campafia
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GrâItco 2
Pantdo soctâlsrâ (Affate)
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