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PRESENTACION

Este programa recoge los anhelos y esperanzas de nuestro 
pueblo tras dieciseis años de dictadura. El peso de la noche 
comienza a quedar atrás y las fuerzas democráticas podrán por 
Tin, transitar a la democracia. El PPD contribuirá al histórico 
triunfo de consolidar una democracia para el cambio, que apunte 
al desarrollo y la justicia social.

De

nuestro paí

siglo XXI nuest 
cursos humanos 
la unidad nación 
uctiva y de se

país requiere 
mater i.

y para 
cios. No

poner 
para 

moder ni zar

mujeres
mantienen lo
■. Las 11amad

que

mitad de la 
están marginados

de desigualdad entre hom 
iciones del régimen milita 
os recientes no han llegado

pobla en la

niveles

de lo 1 as

ovio en democracia será posible la participación de las 
or gamzaciones sociales y la descentralización de las decisiones 
necesarias para revertir esta situación. En este marco 
impulsaremos tres grandes tareas: construcción de una 
institucionalidad democrática, formación de una cultura de 
respeto y garantía de los Derechos Humanos y atención de las 
carencias económicas y sociales acumuladas durante la dictadura.

Propiciamos la construcción de un estado y una sociedad 
democrática que debe basarse en un estado de derecho con 
=epa r a c i ij n de poderes públicos, alternancia en el poder, 
responsabilidad de los gobernantes y participación organizada del 
pueblo en la vida política, económica y social del país.

El estado democrático se debe fundar en la formación de una 
cultura nacional en que los principios libertades, derechos y 
responsabilidades contenidos en la teoría en la teoría y práctica
de los derechos humanos sean e 
mantención y profundización de 
satisfacción de las necesidades 
parte integrante de los derechos 
políticas económicas, sociales 
satisfacción de tales derechos.

•ntos claves en la recuperación, 
la democracia. Consideramos la 

básicas de la población como 
humanos y orientaremos nuestras 
y culturales hacia la plena

La satisfacción de las necesidades de la mayoría requiere de 
una política que enfrente progresivamente sus más apremiantes 
problemas cotidianos. Los altos niveles alcanzados por la pobreza 
hacen necesario impulsar programas urgentes para su atención. Se 
requiere extender la modernización a los sectores marginados 
ampliando los servicios de salud y asegurando' un acceso creciente 
a la eduación a los niños y jóvenes. Impulsaremos tembién el 
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logro de una vivienda digna para todos los chilenos y la 
recuperaciun y conservación del medio ambiente.

Junto con estos programas de urgencia es necesario atacar 
las causas de fondo de la pobreza: el subempleo y los bajos 
salarios. Para crear empleos productivos en forma acelerada 
impulsaremos un vigoroso plan de inversiones que genere un 
crecimiento sostenido. Nuestras políticas sociales tendrán un 
efecto perdurable solamente en un contexto de dinamismo y 
estabilidad. 7

. N'-_lestro programa está exento de demagogia y populismo, 
sostenemos que es perfectamente financiadle con una 
racionalización del sistema tributario, una reasiqnación del 
gasto publico y una disminución de las transferencias netas al 
exterior para servir la deuda externa.
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UN ESTADO Y UNA SOCIEDAD DEMOCRATICOS

El PPD aspira a establecer 
representativa y participativa, 
Estado social y de derecho, 
voluntad popular y capaz de 
Justicia social.

en Chile una auténtica democracia 
dentro de un moderno concepto de 
cuyas autoridades emanen de la 
armonizar la libertad con la

Un principi c< 
públi eos.

esencial es la separación de los poderes

Las nuevas instituciones políticas y jurídicas deben 
fundarse en el consenso alcanzado sobre los derechos humanos, tal 
cual como ellos han sido, consagrados en la Declaración Universal 
de ■'•as Naciones Unidas, en los pactos complementarios, en el 
sistema_interamericano y en otros instrumentos internacionales 
que el Estado chileno, se ha ciompr orne t i d o a r es pe t ar .

Hacer la transición de un régimen dictatorial a uno 
democrático, pluralista, de integración y participación, debe ser 
una obra colectiva, de todos, para asegurar que ese proyecto 
social sea estable.

REFORMAS CONSTITUCIONALES

Para posibilitar 
iguientes reformas en

dicha transición, 
la Constitución de

el PPD 
1930:

preconiza las

1.- Modificación de 
constitucional, para 
constituyentes propias del

las normas permanentes 
hacer efectivas las 
Congreso.

de reforma 
facultades

Para ello, es necesario reducir los quorum actuales; eliminar 
los senadores designados y abolir la disposición que exige para 
el cambio de ciertas materias constitucionales la aprobación del 
proyecto de reforma por dos legislaturas sucesivas.

x■ Elección íntegra de un Congreso, Nacional compuesto por 
G5 senadores y 150 diputados, elegidos por sufragio popular, 
garantizando la debida representación propor ciona 1.

3.- En cuanto al sistema electoral, proponemos la modalidad 
de circunscripciones múltiples plurinominales, con a lo menos 
tres cargos de diputados a elegir en cada circunscripción y, en 
todo, caso, en directa proporción a la distribución real de la 
población en el territorio,. En el caso, de los senadores, deben 
elegirse cinco, por cada región del país, por cuanto ellos 
representan a las regiones mismas, independientemente clel factor 
poblacional. En ambos casos debe aplicarse el sistema de cifra



repartidora, que garantiza la 
las representaciones.

pluralidad y proporcionalidad de

u Término de las proscripciones políticas y derogación del 
Art. b, garantizando un efectivo pluralismo político y ’sanción a 
las conductas antidemocráticas., 

t . 'J" Coinpo^i c i u 11 mayoritaria del Consejo de Seguridad 
Nacional por parte de civiles y modificación de sus facultades, 
quedando constituido como órgano asesor del Presidente de la 
Republica, para asegurar el pleno respeto al principio de 
supremacía de la soberanía popular.

Este organismo debe servir como instancia de participación 
o> mal de Dos institutos de la. defensa en la discusión de 
políticas de interés nacional, con carácter consultivo y dentro 
del ámbito de su competencia.

6.- Derogación de la norma que establece la iñamovi 1 idad de 
los Comandantes en Jefe de las FF.AA. y de Orden, cargos que 
deben ser de la exclusiva confianza del Presidente de la 
Repúbli ca.

z■ Derogación de la norma sobre incompatibilidad entre la 
calidad de dirigente social y de militante de un partido 
político,.

8. Derogación de la norma que mantiene las medidas de 
e.-.pulsiun del territorio nacional y de prohibición de ingreso.

Efectuados los cambios
indicados y como tarea
democrático, el PPD postula 
carácter constitucional en los

constitucionales procedentemente 
primordial del próximo gobierno 
las modificaciones y cambios de 
siguientes aspectos:

1) Democratización del poder regional y local.
áí Descentra1 ización efectiva del Estado.
c,.) Disminución de las facultades del Presidente de la 

República, destinadas a asegurar un adecuado equilibrio entre Ios- 
poderes públicos.

4.> Modificación de las normas sobre Estados de Excepción, 
declarando la plena procedencia del Recurso de Amparo y 
Protección. Para la declaración de Estado de Sitio por parte del 
Presidente de la República, se requerirá de la autorización del 
Congreso Nacional.

PARTIDOS POLITICOS

Los partidos políticos son instrumentos fundamentales para 
la participación ciudadana que, organizados en torno a ideologías



programas, expresan el pluralismo político y contribuyen a la 
formación de la voluntad popular en los actos de soberanía.

Por consiguiente, el Estado democrático y su Constitución 
deben reconocer y asegurar la existencia de los partidos 
pulí vicos y la libre afiliación en ellos de los ciudadanos que lo 
deseen.

En congruencia con lo anterior, la actual Ley de Partidos 
P'_j x i i. i eos debe ser sustituida por otra que recoja estos 
principios y contemple elementos tales cornos

.... - Configuración de los partidos políticos como personas 
jurídicas de Derecho Público»

..i. - Libre constitución de los partidos, con sujeción a las 
normas del Estado de Derecho, sin exclusiones ideológicas,

o.- Carácter democrático de la estructura y funcionamiento 
de los partidos políticos» Establecer medidas que aseguren la 
real igualdad de oportunidades a las mujeres en el acceso a los 
cargos de dirección en todos los niveles»

- Contribución del erario fiscal al sostenimiento de Ios- 
partidos, en proporción al respaldo ciudadano que éstos obtengan 
en las elecciones de diputados.

5 . -■ Garantía de acceso igualitario de los partidos a los 
medios de difusión masiva.

6 .- Cancelación de la personalidad jurídica a los partidos 
que no obtengan, al menos, el 5% de los votos válidamente 
emitidos en una elección de diputados a nivel nacional.

La par ticipación ciudadana, sin embargo, no se ejercerá 
exclusivamente a través de los partidos políticos, debiendo 
garantizarse la expresión política de los independientes.

Adicionalmente y como exigencia de elemental justicia, el 
PPD demanda la restitución de los bienes confiscados a los 
partidos políticos bajo el actual régimen.

REGIMEN POLE~ICn 

En torno al tipo de 
más adecuado para asegurar 
democracia, el PPD estima 
torno* a d o s o p c i o n e s.

régimen político o sistema de gobierno 
la estabilidad y solidez de la futura 
pertinente una mayor deliberación en 

11 Un sistema presidencial semejante'al contemplado por la
constitución de 1925 aunque con algunas modificaciones



impi-'f tantes orientadas a establecer un mayor equilibrio' entre los 
poderes Ejecutivo, y Legislativo (.elección del Presidente de la 
Republica por mayoría absoluta del electorado, en primera o 
segunda vuelta^ elecciones simultáneas de Presidente de la 
Republica y Congreso, Nacional, limitación de las facultades del 
Ejecutivo (.por ejemplo, reduciendo el quórum para la insistencia 
de las cámaras ante el veto presidencial a un proyecto, de lev- 
aprobado por aquellas o determinación de que ciertas políticas de 
Singular trascendencia deberán ser materia de acuerdo, entre el 
Presidente y el Congreso y, en su defecto, sometidas a sanción 
ciudadana vía plebiscito) y extensión de las atribuciones 
fiscalizadoras del Congreso.

’ Un sistema semipresidencial, caracterizado por la 
disociación de los cargos de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, 
el primero radicado en un Presidente de la República elegido 
directamente por la ciudadanía y que actúa como moderador del 
régimen político,, arbitrando, las diferencias interpoderes y 
ejerciendo las funciones más permanentes del Estado, como son la 

la defensa nacional y de las relaciones 
y el manejo directo de ciertos asuntos de la 
El jefe de gobierno, en cambio, es designado, por

1 ci mayor ía de la Cámara de Diputados y se mantiene en tal carqo 
mientras cuente con su confianza. En esta fórmula el gobierno 
'-encarnado en el Gabinete o Consejo, de Ministros presidido por el 
Jefe de Gobierno.) dimana del Parlamento y responde políticamente 
ante éste de su gestión, la que consiste en la conducción de la 
política contingente del país.

conducción de 
i n t e r n a ciena les 
administ r a ci ó, n „

Los partidarios de la opción semipresidencial estiman que 
ésta se aviene mejor con una democracia estable, basada en la 
armonía interpoderes, ya que ella asegura que gobierno y 
par lamento, respondan a criteric,s pc'líticc'S homogéneos y 
mayoritarios entre la ciudadanía. Al evitarse la colisión entre 
ambos poderes se reduce el peligro de crisis institucionales que 
pongan en riesgo al sistema democrático.

Quienes participan, por el contrario, de la idea de 
mantener un régimen presidencia1, si bien democratizado, al menos 
durante el período que abarque la transición, argumentan que el 
período, de transición es el menos indicado, para ensayar sistemas 
nuevos, frente al cúmulo de problemas que habrá de enfrentar el 
primer gobierno democrático. Agregan que, en rigor, no, es el 
sistema semipresidencial en sí mismo el que asegura la 
estabilidad política sino, la perdurabi 1 idad y solidez de las 
alianzas que dan sustento a la mayoría, lo que también puede 
lograrse en un presidencialismo, democrático. Señalan, también que 
la estabilidad atribuida a los sistemas semipresidencial y 
parlamentario depende, en buena medida, de la existencia de un 
número reducido de partidos políticos con suficiente arraigo 
ciudadano, y cohesión interna, así como, de una firme disciplina 
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partidaria de los par lamentarlos, elementos que están por 
demostrarse en el Chile de transición.
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REFORMA DEL PODER JUDICIAL

Uno de los pilares del Estado de Derecho lo constituye el 
funcionamiento autónomo y eficiente de los poderes públicos de la 
naciun. Especial preocupación nos merece que el órqano -judicial 
se encuentre en crisis, reducido a la función de aplicar normas e 
incapaz de brindar seguridad y protección a los ciudadanos.

El PPD impulsará una reforma del poder judicial para 
asegurar que cumpla sus funciones en forma independiente, eficaz, 
contribuya a la estabilidad del sistema democrático y a lograr 
la anhelada paz social para nuestro

Las principales deficiencias 
p fp i_.< liciones d e r e f o r m a s o nc 

ESTABLECER INDEPENDENCIA DEL ORGANO 
UN CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA

El poder judicial se limita hoy a aplicar una serie de 
normas legales, olvidando su función primordial, de administrar 
justicia y especialmente ser garante del respeto de los derechos 
numanos. Lo anterior se debe fundamentalmente a su dependencia 
del poder ejecutivo.

pueblo.

del vistema judicial, y las

JUDICIAL Y LA CONVENIENCIA DE

Postulamos la independencia organizativa y funcional del 
Poder Judicial, por lo cual creemos necesaria la incorporación 
de,,“n _or9anismo CIUB reúna características de ente Jurídico, 
polínico y cécnico, de nivel de excelencia, integrado por 
miembros de los tres poderes públicos, profesores universitarios 
y p r o f es io nales.

E= ta entidad -junto, con reafirmar la autonomía del órgano 
judicial- posibilita el encuentro entre el poder judicial y los 
demás poderes públicos, así como con el mundo docente y del 
ejercicio de la profesión, dando lugar en su seno a las políticas 
del sector justicia.

Las funciones primordiales de esta institución serían las 
siguientes:

Formulación y fiscalización de na

independencia y f u. n c i o n a m i e n t o poder

J- Promover el perfeccionamiento de los funcionarios del órqano 
juidical, ejerciendo tuición sobre la Escuela de Magistrados, 
cuya creación propugnamos.



HJRMACIO'N Y EX CEL Eh

H
l 

U
l

e n s u. p e r f e c c i o n a ¡r¡
diccionsl. f.d s iTi a E- ç cüîïî pa r *t ¡Tiü e 

fz, 1 cr i 4- r-, .t. r4 .- . 1 i -f 4 r-. 1 — .. -



ACCESO LIBRE Y EXPEDITO A LA JUSTICIA

En virtud del principio de igualdad ante la ley y la 
Justicia, es indispensable que el Estado garantice el acceso 
libre y expedito a los tribunales de la República, la qratuidad 
para quienes carecen de recursos y la igualdad en el trato 
Jurisdiccional. En tal sentido consideramos necesarios

1.! Crear un Servicio Judicial gratuito a cargo del Estado, 
que sea eficaz en su cometido y tenga presencia en todas las 
comunas del país. Garantizar el efectivo ejercicio de los 
derechos de la mujer a través del patrocinio' Jurídico qatuito 
ante los tribunales competentes y otras instituciones 
administrativas contra todo acto de discriminación o violencia en 
contra de la mujer.

Establecer Tribunales Vecinales o de Paz que resuelvan 
los conflictos familiares de menor envergadura y otros de índole 
vecinal

3.) Del mismo modo y con igual criterio, corresponderá al 
Consejo Naci'ünal de la Justicia, fijar la política de inversión 
de los fondos, asegurando un sistema de remuneraciones que, sobre 
pautas Justas y_ equitativas, proporcione rentas dignas a los 
magistrados y funcionarios de los tribunales de Justicia y del 
servicio Judicial.

'PRESUPUESTO PA-RA EL SISTEMA JUDICIAL

Una de las causas de la crisis del sistema judicial la 
constituye la falta de recursos económicos y su errónea 
distribución.

Debe ser la Judicatura, a través del Consejo Nacional de la 
Justicia, quien elabore su presupuesto el cual, tras las 
observaciones del poder ejecutivo se convertirá en ley por el 
Parlamento.

TRIBUNALES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS

Nuestro ordenamiento constitucional de 1'925 y la Carta de
1980 contemplan la creación de este organismo' Jurisdiccional; sin 
embargo, no ha existido la voluntad política de dictar la ley 

que entre en

Propiciamos la 
garantizar a los 
reclamar

d i c ta c i ó n de 
particulares 

rente a los eventuales

complementaria para

este precepto legal de forma de 
una vía expedita por la cual 

abusos de la administración del



RESTABLECER LA PROPORCIONALIDAD ENTRE DELITOS Y PENAS
Somos partidarios de la abolición de la pena de muerte de 

nuestra legislación. De igual manera propugnamos la abolición de 
penas ,e=Irictivas de libertad personal que se traduzcan en 
alejar al individuo de su entorno territorial, particularmente 
del extrañamiento y confinamiento.

i eemuis de vital importancia revisar y dictar nuevos textos 
que regulen el procedimiento de los asunto^ civiles, de familia, 
a abura1, penal y comercial, a fin de permitir un desarrollo más 
expedito de los procesos y resoluciones .'judiciales.

Asimismo, consideramos necesario 
nuestros centenarios códigos, tanto 
comercial y penal.

revisar y reformular 
en materia civil como

Hoy existen nuevos valores y situaciones 
se; protegidos y debe asegurarse la pr¡ 
delitos y penas.

jurídicas que deben 
iporci.onaiidad entre

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

lì om b r e.

LIMITAR LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA MILITAR

La existencia de instituciones propias de la demcjcracia 
rep; esentativa y el respeto a los principios del Estado de 
uerecho constituían en Chile un dique de contención contra 
cualquier desborde de la justicia militar.

A partir del golpe de estado la Justicia Militar 
instrumental izada a fin de desempeñar un rol preponderante en 
represión de la disidencia.

A través de sucesivas reformas al Código de Justicia Militar 
y a las leyes especiales complementar las, se amplía la 
competencia de los tribunales militares«; se crean estados de 
guerra artificiales a fin de que entren en funciones los consejos 
de guerra; se elimina la superintendencia correccional de la 
Corte Suprema sobre estos consejos; se restringen las garantías 
procesales; se entorpece la defensa de los imputados; sé aumenta 
en forma irracional la penalidad de los delitos cometidos por 
civiles:; se establecen privilegios procesales irritantes en favor



del personal uniformado a fin de asegurar su impunidad por 
delitos cometidos contra civiles; se faculta a los servicios de 
seguridad (.DINA y CNI) para actuar sin mandato judicial, pudiendo 
practicar la detención e incomunicación de simples sospechosos 
P1-1’ tiempo ilimitado; se dicta una ley que se califica de 
antiterrorista" que, destruyendo todos los principios del debido 
piucesu y de la ciencia penal, legaliza un verdadero "terrorismo 
de Estado".

a p a r a t o r e pr e s i v o.



POLITICA DE DEFENSA NACIONAL

El reencuentro .entre las FFAA y la civilidad es 
fundamental para la reconciliación democrática, 
corregir las. insuficiencias existentes durante 
democrático anterior a 1'973 y superar las grandes 
generadas por la detentación del poder político por 
Armadas. Es imprescindible precisar el exacto rol q 
deben tener en la futura inst i t u c ional iciad demo cr át i

un requisìto 
Esta exige 
el régimen 
desviaciones
1 as Fuerzas

institución de 1'980 asigna a los institutos armados. Respetado 
principio Tundamental propiciamos; el establecimiento de

avengan con el carácter profesional y jerarquizado de las mismas
y con sus funciones en una sociedad moderna, así como encontrar 
mecanismos ele participación en las grandes decisiones referidas a 
la defensa nacional.

La defensa nacional es responsabilidad de todos los 
chilenos. Las nuevas formas de relación entre lasFF.AA., el 
Estado y la sociedad se configurarán en un proceso gradual y 
sostenido, orientadas por una política de largo plazo.

el propósito primario de una política de defensa es 
asegurar la protección de la soberanía e integridad territorial, 
igualmente importante, en el mundo moderno, es el posicionamiento 
del país en su entorno’ estratéqi co-pol í ti co. Ambas tareas- 
requieren de un poder bélico moderno, capaz de defender 
disuasivamente al país de amenazas externas, cualquiera sea su 
origen y signo ideológico; a través del establecimiento de una 
relación adecuada y coherente entre política de defensa y 
política exterior; del desarrollo de nuevas vínculos entre las 
FF.AA., el Estado y la sociedad en la formulación e 
implementación de las mismas.

poder

El poder

medios
FF. AA

capacidad 
minad

escasee 
los

Considerando 
óptima de





a una Corporación Nacional de Industrias Militares, autónoma, 
mixta con mayoría estatal, en la cual participe el sector privado 
y d i_i n Ci e e x a r e a esta t a 1 e s t é r e p r e s e n t a d a p o r c i v i 1 e s m i 1 i t ai r e s . 
Esta debería; aprovechar economías de escala, suscribir convenios 
de co-producción Ínter nacionales y/o sub-regionales- y establecer 
los mejores acuerdos con proveedores de tecnología militar. 
Especial énfasis se .te debe dar a 1 desarro 11 o de tecno 1 ociías
duales, de uso tanto civil como militar, de manera de incrementar

la política de Defensa juega un papel de gran 
¿a pol x t i c a exterior. La importancia de las

La actual capacidad estratégica de las super-potencias y el 
volumen de los arsenales nucleares ha creado una Situación 
mundial de inseguridad compartida. Ningún estado ni sociedad del 
planeta quedaría a salvo de un holocausto nuclear. Incluso Ios- 
países más lejanos come? el nuestro sentirán sus efectos de manera 
catastrófica» La defensa en Chile supone, como objetivo 
primordial, reducir la posibilidad de un enfrentamiento nuclear 
entre las super-potencias y/o que América Latina sea origen, 
escenario o esté afecta a las consecuencias de una querrá 
nuclear. Este objetivo implica evitar que los conflictos en el



Las políticas antàrtica, aéro espacial, marítima y 
limítrofe;

las iniciativas globales y regionales de medidas de 
con।lanza mutua, limitación de armamento y desarme;

y aquellas iniciativas de paz de la agenda global y 
regional como las de integración, pacificación, zonas de paz y 
regímenes específicos de cooperación para la paz, relevantes para 
el interés nacional.

propuesta del E.jecutivo; de1 i m itar 1os márgenes permanentes de 
participación de las FF.AA. en actividades extra institucional
desarrollar formas estables de integración ci vi 1-militar.

r a r
p ú b 1

Esta última debe darse en torno al criterio fundamental de 
mantener la profesional idad de las FF.AA. como único y central 
elemento de unidad y estabilidad institucional, evitando la 
expansión de roles en tareas no profesionales.

Además de los Consejos de Seguridad Nacional y de Política 
Exterior, está integración debe darse a nivel civi 1-mi 1 itar en el 
plano educacional y en el campo de la administración del Estado 
en áreas circunscritas y previamente definidas.



La formulación y desarrollo de una política de defensa 
nacional debe lograrse con la plena colaboración de las 
instituciones armadas, cuya asistencia. técnica y profesional es 
insustituible. La ejecución de la política de defensa 
cot responde irt estr i ctamente a las FF..AA« , en colaboración con 
los organismos del Estado antes mencionados. Cor, todo, la 
definición de sus líneas orientadoras, la aprobación de sus 
planes y la evaluación de su ejecución y rendimiento es tarea 
privativa de la civilidad expresada por sus representantes en el 
Ejecutivo y Congreso. v

De esta forma se estará acercando a civiles y 
torno, a. la común e indiscutible tarea colectiva de |- 
una gran nación en democracia.



ORDEN PUBLICO Y TRANQUILIDAD CIUDADANA



En 
quienes 
ni a su

ninguna de estas instituciones podrán desempeñarse 
hayan pertenecido a la Central Nacional de Informaciones 
antecesora, la Dirección Nacional de Inteligencia.

3.-- No corresponde que las Fuerzas Armadas intervengan o 
actúen policialmente, ni aún a pretexto de asuntos de 
inteligencia. Su función es otra y se vincula con la defensa de 
..a soberanía nacional. Por co.sniguiente, han de estar por encima 
de Icis diferencias políticas o ideológicas entre los chilenos»

' ■ ■ Panto el Cuerpo de Carabineros de Chile como el Servicio
de Investigaciones deben ser progresivamente desmilitarizados, 
■ es 11 v uy ó nd C'i o- en lo inmediato si dependencia del Ministerio del 
.¡ve. siempre ocurre 6 en nuestra tradición democrática.

Mor otra parte, Carabineros deben dejar de estar sometidos al 
Código de Justicia Militar.

vigilancia y prevención delictual, acorde con la 
tipología y características sociodemográfi cas de la criminalidad, 
deben aumentar en forma sustantiva, otorgando la debida seguridad 
y protección a la población en general.

tn este terreno ha de concederse atención especial al 
control y prevención de la prostitución infantil, al maltrato y 
abandono de menores y a las actividades delictuales en que estén 
involucrados menores, de edad. También debe merecer una 
preocupación especial el abatimiento de la drogadicciún y el 
combaste al nar cotráf i co, en los que el Partido pone particular 
•interés por .su repercusión mundial y su incidencia en el 
bienestar del ser humano.

6.- En el mantenimiento

conciencia de que, al preservar o 
no están luchando contra enemigo; 
desbordes de personas que son sus

el orden público se debe tener 
es o colectivos no tienen una 

■ i t u a c i ó n debe analizarse c o n u n 
la defensa del valor que se 
a la lesión de otros valores o

ordinarios no se Justifica 
sino sólo, un arma de fuego

demás disuasivos 
debe ser previament 
la debida calificac

o masivo de agua, gases
para sofocar desúrdeme 

autoridad administrativa co 
circunstancias.

:¡bado

En los servicio; 
portar o exhibir armas 
corta o de puño, debiendo

policiales 
automát i cas 

reservarse las anteriores para los 
gravedad ameriten. En todo
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EL CARACTER FUNDACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
1.. El Partido por la Democracia reconoce el carácter -fundacional 
de los Derechos Humanos y en consecuencia proclama su resuelta 
demanda de observancia a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos por el Estado de Chile, así como de los Pactos y 
Convenciones sobre esta materia suscritos y no ratificadosa aún 
P'-U nuestro país. Asimismo, postula la necesidad de consagrarse a 

.. ..i nst i t u c i o na .1 el respeto y garantía de los derechos 
!*l<=v!: , debiendo adecuarse trida la legislación e instituciones
■-a-----ec a los contenidos de 1-:..:. mencionados instrumentos 

... ■nr,..o=;. ti régimen democrático deberá ratificar sin 
¡enervas de la Convención contra la Tortura.

democrático, 
. co de Derecht

ti Partido por la Democracia consecuente con los principios de 
universalidad e indivisibilidad de los derechos esenciales de las 
personas y del pueblo, declara su compromiso de orientar sus 
p •_? .l i u i c ¿i s & c o r¡ c« íti .i c h s y s o c 13.1 e s y c u. 11 u. r ¿i 1 e s h c i -s g? 1 q b i e t i v o d e= 
otorgar a todos los chilenos la plena satisfacción de tales- 
derechos. Asimismo, reconoce la obligación del Estado y el 
derecho del pueblo a exigir de la autoridad respectiva, la 
satisfacción de las necesidades básicas que posibilitan el 
alcance de niveles de vida dignos.

sean considerados un elemento fundamenta 
ít¡ s. n11 e n c i ó r¡ y p r c< f u n d i z a c i ó n d e? 1 a D e rn o c r a

humanos en los planes de estudie de todos 
educación chilena, incluidos los institut 
pe Ai cia1es.

El estado democrático, al establecer y aplicar las políticas- 
de comunicación social, deberá incorporar el tema de los derechos 
humanos como elemento principal, de tal forma que los medios de 
comunicación de masas, en particular la televisión, asuman la 
función educativa que les corresponde en la difusión y promoción 
de tales derechos.

4. El PPD propone que la futura institucionalidad democrática 
contemple la creación de instituciones que garanticen a todos los
ciudadanos él reconocimiento, goce y protección de sus derechos



aquellas disposiciones legales que constituyen un obstáculo para 
el establecimiento de la verdad y la justicis, entre los cuales 
merece especial mención el Decreto Ley de Amnistía del año 1978.

6. Sin perjuicio del derecho a la verdad y la Justicia, y siendo 
el Estado, durante de la gestión de la dictadura, el responsable 
•final de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos 
fundamentales de las personas, el PPD reconoce la necesidad de

ó\- que la sociedad chilena, a través del Estado democrático, asuma
-'íí la responsabilidad de la reparación a las víctimas o a su<=



-1" El PPD manifiesta su voluntad de generar una profunda 
modificación de la estructura y funciones de la .judicatura de 
modo que la Justicia sea coherente con los principios peñérales 
del Derecho y los intereses de la sociedad democrática. En lo 
inmediato plantea la urgente necesidad de devolver a la .justicia 
ordinaria el conocimiento y fallo de todos los procesos que sean 
de su competencia, terminando con la abusiva ampliación de la 
juridicción de la Justicia Militar.

También será cairea de la sociedad democrátidí devolver la 
confianza de los chilenos en la judicatura, mediante su 
iTiuder'nizacifin, otorgamiento de real independencia en materias 
jurisdiccionales, económicas y policiales, reformas a las normas 
de . procedimiento que hagan posible una .justicia rápida y 
eficiente, revisión de los procedimientos de nombramiento y 
control de los jueces y dignificación de la magistratura,, 
elevándola al rango que corresponde a un verdadero, poder del 
Estado.

jjo. Í0. El PPD plantea como principio, fundamental el de la libertad 
para los presos políticos. Ninguna declaración obter-da bajo, 
apremios ilegítimos o a través del uso, abusivo de la 
incomunicación podrá ser considerada legalmente como, prueba de 
culpabilidad en eventuales delitos.

- ■
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cultura nacional. En este sentido, la creación de colegios 
chilenos en los lugares de mayor población es indispensable.

m a y o r x a y .i. a s de xa ni i n o r x a« De e s t a m a n e r a, la c o m u n i d a d 
jurídica moderna acepta que no se cumplan determinadas normas por 
algunos individuos para evitar los conflictos cíe conciencia.

El PPD, respetuoso de esta ibertad, propuiidrs revulsar la 
legislación que impone el servicio militar obligatorio para 
establecer la opción de un servicio social sustitutorio que, 
debidamente reglamentado, permita cumplir los deberes para con- la 
Patria sin obligación de cargar arman, 

14,,’- La conciencia universal contemporánea se plantea la 
necesidad de abolir la pena de muerte por inhumana, anacrónica, e 
inútil en la lucha contra, el crimen. Nuestro partido se hace eco 
ele esta, reivindicación humanitaria y, en consecuencia, propiciará 
su eliminación de la legislación chilena.,.

15.- Garantizada la libertad de conciencia, y de culto desde hace 
ya varias décadas en nuestro país, y como una forma de asegurar 
igualdad de tratamiento legal a las distintas corporaciones 
religiosas., el PPD compromete su empeño por solucionar



adecuadamente las situaciones discriminatorias que puedan darse 
en esta materia.

- El derecho a un trato equitativo, diligente y n. 
discriminatorio por parte de proveedores de bienes y prestadores 

■ . de servicios.
- El derecho a la seguridad personal y de su familia en 

relación con los bienes o servicios que consume.
- El derecho a una reparación adecuada y oportuna en caso de 

incumplimiento.



- - El derecho a organizarse libremente para la defensa de 
intereses, y

- El derecho a recibir orientación y capacitación p 
consumir con mayor provecho.

■
, . ./■



HACIA UNA ECONOMIA SOLIDARIA, ESTABLE Y MODERNA

Nuestra propuesta económica busca armonizar el crecimiento y 
la. justicia social. Por lo mismo, ella se asienta en tres- ejes: 
la solidaridad, la estabilidad y la modernidad.

Ningún progreso económico' puede descansar en la marginación 
y miseria de sectores de la comunidad nacional. Creemos en el 
desarrollo integral de la nación, jlo que obliga a la 
participación efectiva de cada uno de sus miembros. Por lo tanto, 
es primera prioridad en la reconstrucción democrática el pago, de 
la deuda social que nos lega la dictadura. No habrá democracia si 
cada chileno no. puede contar cor. atención médica básica, 
independientemente de si. suerte económica; sólo habrá comunidad

cada niño chileno tiene la posibilidad de educarse y

La modernidad también significa entender que hoy el mundo se 
organiza en bloques económicos y, por lo tanto, que el esfuerzo 
aislado de nuestra economía por insertarse en el mundo topará 
con barreras infranqueables. Somos latinoamericañistas. 
Buscaremos'nuevas formas de integración regional que, respetando 
las diversidades nacionales, propendan a hacer de la reinserción 

' / •• ’ - i 
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internacional una tarea común. Sólo unidos, los latinoamericanos 
podremos modificar los injustos términos que hoy día rigen el 
servicio la deuda externa y pactar condiciones compatibles con el 
d e s a r r o 11 o d e n u e s t r o s p u e b 1 o s

Por ultimo la modernidad se opone a la concentración 
etunumica y espacial del progreso. Redoblaremos -los esfuerzos por 
incorporar a la pequeña y mediana empresa al esfuerzo productivo
interno y al objetivo exportador; asimismo buscaremos promover 
nuevas actividades o r o d ? j r ’■ v ~ e i n m r r. r*. - -? r i i +• <:* n-, r-, •<h , > - +■ i •.>

Así, solidaridad, estabilidad y modernidad 
arti Guiadores de nuestra propuesta económica

PASO DE LA DEUDA SOCIAL: IMPERATIVO DE UNA ECONOMIA SOLIDARIA

id

-.a eficacia de? las acciones no depende solamente de 
criterios técnicos. En una situación de limitados recursos, la 
participación organizada de los beneficiarios y actores sociales 
en la implementación de las políticas es necesaria para 
garantizar el mejor uso de los recu-sos..

Dada la magnitud y profundidad de los problemas económicos 
sociales se requerirán políticas capaces de estimular y asociar 
esfuerzos públicos y privados.

El PPD se compromete a una acción decidida hasta terminar 
con la pobreza en el plazo más breve., La magnitud del problema 
involucra a más del 40z de la población. La variedad de 
situaciones en que? se manifiesta la pobreza, exigen de medidas de 
diferente naturaleza que ataquen las causas. Las más importantes 
deben enfrentar los siguientes temas: empleo, aumento del salario 
mínimo y pensiones mínimas, mejoramiento de las prestaciones 
sociales, infreestructura urbana, servicios y alimentación.

fase
democrático adopte

inicial 
medidas

p r o m o v e r e m o s 
conducentes a

que el 
ese fin.

gobierno

Afirmamos que es posible lograr un
para todos • los chilenos. En 

■ Ay-, ..
el
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ingreso mínimo asegurado 
plazo proponemos aumentar



por ley los salarios y pensiones mínimas, de tal -forma que todas 
las familias tengan acceso a una canasta de bienes básicos.

En atención a los altos niveles de desempleo y subempleo 
proponemos la creación de Programas de Empleo y Capacitación,

Conjuntamente ¿ estas iniciativas laborales, sugerimos un 
aumento focalizado del gasto social er salud y alimentación, 
educación, vivienda y seguridad social, cuestiones que se abordan 
a continuación y que se retoman en la propuesta de creación del 
Pondo de Solidaridad e Inversión Social.





La educación es ij.n derecho de todos

Durante el régimen de Pinochet, las oportunidades educativas 
se han estrechado y se distribuyen más injustamente. Hoy se 
ensena y se aprende menos.. El sistema nacional de educación está 
d e s a r t i c u 1 a d o.

-- como meta para el período, de cuatro años, se asegurará 
escolaridad básica completa a todos los niños de la" edad 
correspondiente, continuará la expansión de la atención 
P a r v u 1 a r i a y .1 a a m p 11 a c i ¡j n d e 1 a e d u c a c i ¡ó n m e d i a ;

3 . ofrecer .una atención especial a, los Jóvenes que han 
desertado o no lograron las destrezas requeridas para la 
participación social y laboral;

4 .- reponer al magisterio' en la plenitud de su rol social, 
haciéndole justicia laboral y facilitando' su mejoramiento' 

. profesional;

5 .- avanzar en la estructuración de una educación media 
integrada, que sea relevante para todos los jóvenes, que prepare 
adecuadamente para la educación superior y a la vez capacite 
para la ..participación socio-cultural y laboral;



6 . - restablecer la autonomía de las instituciones de 
educación superior, debidamente coordinadas por un ente público 
con participación mayoritaria de académicos;

7 .- mantener el financiamiento mixto de la educación 
superior, pero asegurando el acceso a ella de los estudiantes más 
capaces, sin limitaciones de origen socioeconómico, y 
posibilitando el mejoramiento de la docencia y el pleno 
desarrollo de la investigación.

Que no haya chilenos sin acceso a los servicios de salud

La salud física y mental, depende de la calidad de vida de 
u n। a p o b 1 a c i ó n y e s t a, a s u vez, del c o n t e x t o s >o c i a 1, e c o r। ó m i c o y 
físico que determina el nivel de vida: alimentación, vivienda, 
educación, conducta social, seguridad social, obras públicas que 
provean agua potable, eliminen residuos sólidos y líquidos, 
reduzcan la contaminación ambiental, etc. Todo lo que concierne 
al entorno humano en el campo y la ciudad es tema de la promoción 
y protección de la salud y de la prevención de enfermedades y 
trastor nos.

La situación actual está caracterizada porque más de un 25% 
de la población está fuera del acceso a los servicios de salud. 
El resto tiene profundas desigualdades con respecto a Ios- 
beneficios de la protección social para el cuidado de su salud.

La disminución del gasto público en salud ha significado un
deterioro progresivo de los servicios a los cuales tiene derecho 
la población. Particularmente afectados han sido la calidad de la
atención médica en los hospitales y en los servicios externos, 
consultorios, postas, atención primaria de los servicios- 
municipal izados. También ha dañado la salud de la población la 
escasa disponibilidad de recursos materiales para el tratamiento 
de los enfermos y de tecnologia moderna para la 51en cion □e 1 os 
sectores de bajos ingresos; así como de medicamentos a precios
compatib 1 es con los escasos recursos- económicos de la población 
Por otra parte, las bajas remuneraciones del personal 
profesional y técnico y la limitada disponibilidad de éste, no 
otorgan un aliciente a la carrera funcionarla y a otras 
aspiraciones. Además,la política educacional a nivel 
universitario ha deteriorado la formación de pre y postgrado de



- - Educación sanitaria de la población
- Alimentación
- - Salud mental
- Salud ocupacional
- Saneamiento ambiental
- Prevención de accidentes del tránsito y del hogar
- Prevención de enfermedades crónicas: cáncer, insuficiencia 
diabetes, enfermedades circulatorias y respiratorias.

La organización actual del sistema de salud del país ha 
destruido principios fundamentales que constituyeron en el pasado 
una conquista al consagrar’ en las leyes la integración de 
servicios para el fomento, prevención, curación y rehabilitación 
de las enfermedades en una sola institución, dotándola de 
recursos humanos y técnicos y descentralizando las acciones bajo 
una orientación político-normativa y supervisora central y con 
acciones programadas y par ticipativas y coberturas poblacionales 
amplias. Esta inst .i t u c iona 1 idad no contemplaba' la población 
fraccionada de acuerdo con sus niveles sociales ni económicos.

Especial mención merece la actual municipalización de los 
servicios locales de atención primaria de la salud, con lo cual 
se ha creado un ente híbrido bajío la dirección del alcalde 
nombrado por el Jefe del Estado, sin formación sanitaria, con 
poderes arbitrarios para manejar un servicio con proyecciones 
sociales y. sin participación de la población.

Técnicamente el sistema de servicios del país entrega una 
información poco confiable, que pone el acento en indicadores 
que supuestamente revelan el resultado de acciones de gobierno, 
como es el caso de la atención materno-infantil, cuya evolución 
es el resultado del proceso social del cambio y desarrollo 
natural del país, que viene ocurriendo en los últimos 30 años. 
No pone, en cambio, acento en los efectos que tienen las acciones 
del modelo "actual" en particular en los campos agrario- 
forestales, mineros y otros donde la salud del trabajador ha sido 
gravemente perjudicada. No existe una política de salud que se 
fundamente en el cambio demográfico y prevea las consecuencias 
que tendrá para el futuro el envejecimiento de la población, el 
alto costo que representará el uso de la tecnología que requerirá 
el cuidado de las edades avan z a d a s.

La salud es un derecho 
responsabilidad preferente del 
la población a servicios de 
equitativa, eficiente y efica 
ejecutar programas de prevención 
del ambiente.

odoE los chilenos y será 
do garantizar acceso a toda 

que entreguen atención 
como también, formular y 
enfermedades y saneamiento

Proposi ciones



Proponemos que los servicios de salud deben ser 
reorganizados en torno a los conceptos de:

a) descentralización, desburocratización, participación de 
la comunidad y coordinación intersectorial en cuanto a la 
estructura y gestión del sistema.

b) fácil acceso, y atención oportuna de la población en los 
centros de atención primaria, actualmente municipalizados, que 
deben ser adecuadamente articulados con el resto del sistema de 
atención de salud, en cuanto, a cobertura territorial y de tipo de 
p r es t a c i o nes

c) carrera funcionarla, estabilidad en el empleo, y formación 
permanente, además de las necesarias mejoras de las 
remuneraciones de los trabajadores de la salud, en cuanto, al 
personal de los servicios de salud del estado.

di coordinación de los servicios de salud públicos con los 
del sector privado, incluyendo, los que dependen de organizaciones 
sin fines de lucro caritativas como aquellos que dependen de 
Isapres u otras instituciones semejantes.

e) consolidación de los logros obtenidos en la salud de la 
población, par ticularmente en relación con la mortalidad infantil 
y atención de la madre embarazada.

3.- Nos comprometemos a aumentar del gasto, fiscal en salud, y, a 
promover mecanismos de solidaridad social en el financiamiento 
del sistema, para garantizar el acceso de la atención de los 
sectores más pobres y recuperar la capacidad de funcionamiento de 
los hospitales del país.
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Vivienda: El derecho a soluciones 
atendido en forma prioritaria.

habitacionales dignas debe ser

1.- El déficit habitacional se elevar sobre el millón de 
viviendas. Más de 500.000 familias carecen de viviendas, 350.000 
poseen viviendas deterioradas y más de 200.000 habitan en casas 
precarias o de emergencia. Para superar esta situación a 
principios del siglo XXI, que es el plazo más breve posible, se 
requiere desplegar un esfuerzo sin parangón en la historia 
nacional. Un programa de viviendas populares contribuirá además 
en forma determinante a absorber el desempleo' y a respaldar una 
industria elaboradora de madera que impulse la industria de 
exportación. Un esfuerzo de esta envergadura exige realizar 
programas de autoconstrucción, establecer mecanismos de ahorro 
vinculados a la vivienda y una política de uso del suelo que 
desaliente la especulación y asegure la asignación de terrenos 
para la construcción de servicios comunitarios y áreas verdes.

aEn relación a las o e u das- h a b i t a c i o n a 1 e s, p r o p o»iem o s 
recalcular los saldos adeudados aplicándoles una tasa de interés 
preferencia! compatible con la situación de los- deudores. Se debe 
tomar en cuenta lo que éstos han cancelado durante el período de 
pago, de tal forma que el pago por intereses excesivos constituya 
amortización de las deudas habitacionales. Adicionalmente, 
proponemos establecer una moratoria de las deudas de 
electricidad y agua que mantienen los grupos pobres.

Para enfrentar exitosamente' el problema habitacional es 
indispensable desarrollar las siguientes acciones:

3 .- Enfrentar el delicado y grave problema de los allegados 
(particularmente en el Gran Santiago), mediante su acceso 
privilegiado, al Programa de Viviendas Populares. Para tal efecto, 
se deben preferir las soluciones urbanas en el mismo lugar donde 
actualmente habitan estas personas, el fomento de la organización 
cooperativa de los afectados y políticas de apoyo crediticio, y 
técnico, adecuadas a sus disponibilidades.

4 . - Diseñar un nuevo esquema de acción integrada para enfrentar 
los desafíos de la vivienda, la infraestructura y los servicios 
urbanos que se plantean al nivel local, potenciando, la relación 
entre los entes descentralizados municipales y las respectivas 
organizaciones de pobladores.

5 .- Establecer un Fondo de Tierras Urbanas coi 
propiedad pública y aquéllas involucradas en 1 
al Banco Central. Este fondo será administrado municipalmente y 
permitirá la suscripción de convenios de arrendamiento a largo 
plazo, como mecanismo básico de una gestión que maximi ce las 
actuales capacidades y evite así el despilfarro del suelo urbano.

t i e r r





El gobierno democrático fomentará el establecimiento de AFP

Proponemos elevar la pensión mínima efectiva, establecer la 
uniformidad de los requisì tos a los beneficiarios de pensiones de 
supervivencia y permitir el beneficio del montepío al hombre en 
las mismas condiciones que la mujer: aumentar las pensiones 
asistenciales de vejez e invalidez parcial.

El costei de estas medidas se financiará con los recursos del 
Fondo Nacional- de Solidaridad, ya que la totalidad de sus 
beneficiarios viven en condi cienes de pobreza.

Recursos para el pago de la deuda social

Los recursos provendrían de créditos internacionales, alguna 
proporción de los ahorros por renegociación de la deuda externa 
y de los ahorros captados por el sistema provisional, 
aplicándolos a oportunidades de inversión en forma compatible con 
la naturaleza de esos recursos.

El financiamiento de este Fondo provendrá fundamentalmente 
de la eliminación de exenciones, franquicias y entras inequidades 
tributarias que favorecen a ciertos sectores productivos, 
fundamentalmente aquéllos vinculados a la explotación de recursos 
naturales y a ciertos servicios. También parcialmente las 
reformas tributarias introducidas a partir de 1984, que han 
beneficiado a grupos de más altos ingresos.

Espe cúficamente, proponemos :

a") Aumentar 1a tasa del impuesto de primera catenorí« rlt=l 1P12 al



impuesto de primera categoría y la exención correspondiente a la 
casa habitación ocupada por el propio dueño.

h) Se procurará un cobro adecuado en términos reales a los 
usuarios de servicios públicos , tales como mantención de caminos 
y c s r r e t e v as»

El régimen tributarie correspondiente a las personas
i n c 1 u i r a :

i) Mantener en niveles reales estables los avalúos de bienes 
raíces y mejorar el régimen de recepciones municipales.

Jj Mantener el monto mínimo exento de los impuestos aplicables a 
las personas, establecer tasas marginales máximas del 50% y 
ampliar los tramos de ingreso tributable.

k) Aumentar el control sobre las obligaciones tributarias de Ios- 
ingresos personales por concepto de intereses.

Adicionalmente, proponemos racionalizar la acción del sector 
público profundizando aquellos programas focalizados para 

w combatir la pobreza, reduciendo aquellas partidas de gasto que no 
tienen un impacto sobre el crecimiento y la equidad (defensa, por
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ejemplo), e introduciendo criterios de equidad en la asignación 
de recursos entre las municipalidades.

Las medidas tributarias propuestas permitirán solventar los 
gastos propuestos; sin embargo, éstas demorarán alrededor de dos 
años en rendir los recursos requeridos. Por lo tanto, para 
financiar el gasto de los dos primeros años sugerimos algunas 
medidas transitorias. Ellas pueden incluir el restablecimiento 
del impuesto a los combustibles, premios por anticipo en el pago 
de impuestos y endeudamiento interno del sector público.

ministerios envueltos, el Fondo deberá contar con mecanismos de 
fiscalización del uso de dichos recursos. Esta independencia 
contribuye a asegurar el destino de los fondos y facilita la 
obtención de créditos internacionales concesionales que 
complementen el esfuerzo fiscal y tributario; dicha 
comp1 ementaci ón podrá ser transitoria, bajo la modalidad de 
"créditos puente", o más permanente, si se estima adecuado.

Por último consideramos fundamental hacer de la solidaridad 
un objetivo nacional. Esto significa hacer un esfuerzo, 
compatible ’ con los equilibrios macroeconómieos, que permita 
alcanzar gradualmente una cifra del 5% del PGB para todos los

públicos.

LA ESTABILIDAD : CONDICION INDISPENSABLE PARA EL CRECIMIENTO

estât

La historia ecunómica reciente y "mi ra propia 
nos conduce a otorgar un lugar destacour a. cema de x<_ 
macroeconómieos. Son elementos- rundamentales ci
propuesta: la estabilidad er. las reglas del juego, 1 
baja y estable, el manejo prudente de las cuentas e::t 
finanzas públicas y la transparencia del régimen de 
fiscales.

Sin embargo, tales propósitos se ven amagados por el pesado 
leqado de la dictadura. La vulnerabilidad. externa de nuestro país 
es todavía enorme producto de su inserción Ínter nacional primaria 
y del elevado monto de deuda externa que permitió' e incentivó' la 
dictadura. Asimismo, la agobiante deuda social, el indigno 
salario mínimo y las bajas remuneraciones significarán una
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El Banco Central debe tener una conducción compatible con 
la política económica del gobierno democráticamente elegido. Ello 
apunta a una institucionalidad que entregue al Poder Ejecutivo 
las atribuciones para nombrar un número suficiente de consejeros, 
que permita la coherencia entre la política monetaria y el resto 
del programa económico. Por otra parte, la institucional idad del 
Banco Central debe facilitar la estabilidad macroeconómica en 
democracia. Por ello es conveniente que exista un Consejo del 
Banco que sea responsable directo de la política monetaria y

El Poder Ejecutivo debe tener la posibilidad de nombrar a un 
máximo, de 3 consejeros (de un total de 5) durante su período, que 
reemplacen a aquellos cuyo período esté más próximo a expirar. 
Además, nombra al Presidente del Banco de entre los consejeros: 
ambos nombramientos deben tener la aprobación del senado.

Las decisiones normales de política, deben ser aprobadas por 
simple mayoría y en las de mayor trascendencia debe existir 
derecho a veto, del Presidente del Banco y del Ministro de 
Hacienda.

Un tema central en la institucionalidad del Banco Central es 
la elección del primer Consejo. Al igual que en el caso de la 
composición permanente del Consejo, es necesario un criterio que 
entregue -al ejecutivo,las atribuciones suficientes para permitir 
la coherencia de la política económica.

Al entregar cierta, autonomía al Banco Central, a través 
de la creación de un Consejo, debe eliminarse la restricción al 
Banco, Central de adquirir ¿instrumentos T.inancieros enutidos por 
la Tesorería u otro ,organismo, publico.

de las causas más frecuentes de inestabilidad en la

manejo cambiario en el período 79-52, donde la fijación 
irresponsable del dólar en 39 pesos estimuló el endeudamiento 
externo y colaboró, de manera decisiva, en el colapso económico 
de 1952.

Hacia el futuro propiciaremos un maneje, prudente del sector 
externo. Compartimos la necesidad de un tipo de cambio real alto 
y estable, pero advertimos sobre la necesidad de mejorías en 
productividad en nuestras actividades productivas de bienes
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sustitutos de importaciones y exportaciones, de tal suerte que la 
necesaria mejoría de las remuneraciones reales no se traduzca en 
pérdidas de competitividad internacional.

Con respecto al financiamiento externo, además de la lucha 
frontal por revertir la actual transferencia de recursos hacia el 
exterior, la democracia generará incentivos para promover la 
inversión y asi evitarla fuga de capitales.

HACIA UNA ECONOMIA MODERNA Y DINAMICA

Fortalecer la inversión nacional y limitar la trasferencia de 
recursos al exterior

Para ■ garantizar ,un crecimiento económico sostenido, es 
necesario consolidar una estructura productiva articulada en el 
ámbito interno y competitiva en el plano internacional. Esto 
implica desarrollar la. capacidad de incorporar progreso técnico a 
la producción nacional, dinamizar y extender la planta industrial 
y elevar la productividad del trabajo y el capital.

Para alcanzar estos propósitos se requiere elevar 
sustancia1 mente los niveles de inversión que han prevalecido en 
este último periodo, sin que ello signifique sacrificar los 
niveles de consumo de la población. Pa-c- -financiar los volúmenes 
adicionales de inversión que recuiera el régimen democrático, 
b us- c a r emos limitar ia c r as r eren cía neta de recursos por concepto 
de pago de la deuda externa. Se debe actuar ante los gobiernos-' de 
los países acreedores y organismo' multilaterales para obtener- 
fondos que permitan canjear los títulos de la deuda por bonos a 
tasa fija preferente y con un descuento compatible con lo que ya 
se ha pagado y con lo que es posible afrontar en el futuro. La 
Concertación con los paises latinoamericanos y otros países 
deudores es fundamental para acrecentar nuestra. capacidad de 
negociación.

Rechazamos el prepago de la deuda ya sea bajo la forma de 
amortizaciones ordinarias o extraordinarias. En el futuro se 
deberá efectuar renegociaciones, para modificar la situación . 
planteada a partir de 1991, cuando se elevan sustancialmente las 
amortizaciones.. Se impulsará una solución pactada sobre el pago
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e s t a b 1 e c e r -, u n
redistribución

circuìo virtuoso crecimientoe n t r e

Una ernnmnia partiüipativa y descentralicada

La transformación productiva pasa por la .desconcentración 
económica y espacial,,

Proponemos dotar a las regiones de mayores recursos para su 
desarrollo, a través de una regionalizac^ón sistemática de los 
presupuestos ministeriales y de un mejoramiento de la gestión, el 
monto y operación del FNDR (Fondo Nacional de "Desarrollo 
Regional'), creando instancias profesionales de alto nivel que 
sean capaces de asistir a las decisiones regionales con 
fundamento analítico y capacidad creativa.

Se promoverá la. integración a la economía de cada región de 
las grandes empresas (el caso de la grao minería, por ejemplo) 
localizadas en ella, como una forma de impulsar el desarrollo 
local,, Será necesario además, abrir oportunidades de obtención de 
crédito y asistencia técnica para los medianos y pequeños 
agricultores, la minería de menor tamaño, los industriales y los 
empresarios, con el fin de maximizar su aporte a la economía 
r e g i o ¡ i a* x y - n a c i o nal.

Igualmente habrá que definir estrategias para el fomento y 
desarrollo de las "organizaciones productivas de base". Se trata, 
primero, de reconocer la existencia real en las regiones, comunas 
,y .localidades menores del país, de variadas formas asociativas de 
grupos de personas que operan en 1¿< base social, con el fin de 
mejorar sus condiciones de vida y, segundo, de tomar medidas para 
potenciar su acción. Más específicamente, aceptando que existe un 
grado de insuficiencia de las políticas, programas y proyectos 
"convencionales" en cuanto a su aporte a la satisfacción de las 
necesidades de las- mayorías, se hace necesario, encontrar formas 
alternativas de acción descentralizada..

Institucionalidad económica para la demco-ac

La nueva institucionalidad debe privilegiar la eficiencia y 
la descentralización en la gestión del sector público, incluyendo 
el desarrollo de sistemas modernos de gestión y la creación de 
una carrera funcionaría que promueva la calidad y despolitización 
de la administración pública. Asimismo, propiciamos el 
establecimiento' de remuneraciones adecuadas y un sistema de
evaluación funcionaría en el sector público.

Las principales consideraciones institucionales para 
posibilitar la transformación social y productiva se refieren al 
nuevo rol de DDEPLAN, el diseño de una institucionalidad para el 
fomento. . industrial, la creación de empresas públicas, Ift 



neto de los intereses a un nivel compatible con las metas de 
crecimiento que deberá emprender la democracia.

Se revisará la normativa vigente; sobre la capitalización de 
la deuda externa por medio de los capítulos XVIII y XIX. En 
cuanto al Capítulo, XIX se buscarán fórmulas que permitan que el 
país capte los beneficios del descuento en la venta de documentos 
en el mercado secundario a través del Banco Central. Las 
operaciones por estos capítulos tendrán que cumplir con 
requisitos que signifiquen aportes reales, ya sea en divisas, 
mercados o tecnologías adecuadas.

En lo que concierne 
revisar el aval concedido 
internacionales acerca de

a la deuda externa privada se debe 
por el Estado, recurriendo a auditorías 
la legitimidad de los contratos.

Una mejoría del ingreso de las mayorías aumentará el poder 
de compra de los sectores de meneares recursos. Para que este 
mayor poder de compra efectivamente se plasme en un mayor 
consumo, debe aumentar la producción de los bienes que demandarán 
los sectores favorecidos. Los deprimidos niveles de consumo de la 
mayoría' nacional durante el gobierno de Pinochet han 
desestimulado la inversión en los sectores que producen bienes de 
consumo báse co.

Este hecTic, ha tenido una triple consecuencia sobre el 
bienestar de la mayoría. Se ha desperdiciado su impacto sobre el 
empleo, reforzando la caída en ingresos de los más pobres. Se han 
mantenido, excluidos del proceso de modernización a estos 
sectores, disminuyendo, la eficiencia con que se producen los 
bienes de consumo, básico, incrementándose asi sus costos. 
Finalmente ha reforzado una perniciosa relación entre salarios y 
crecimiento, económico pues el aumento, en salarios sólo se 
contabiliza como, un costo, para los empresarios; pues el poder de 
compra de los trabajadores no es visto como, mercado, atractivo.





El Ministerio de Industrias puede surgir de la 
reorganización del Ministerio de Economía hoy superado por las 
nuevas realidades económicas. Es necesario modificar aquella 
legislación que ha pretendido coartar la influencia estatal en la 
actividad productiva, en particular en lo que se refiere a la Ley 
del Estado Empresario. Existen áreas de actividad que, por su 
carácter estratégico para el desarrollo nacional, su aporte 
tecnológico, su localización geográfica, su carácter monopólico o 
su elevado riesgo, hacen recomendable la participación activa del 
estado. Para estos casos el estado- debe contar con la 
flexibilidad suficiente para actuar directamente a través de la 
constitución de empresas con su participación.

El establecimiento de Empresas Públicas se hará so 
base de una complementación con la actividad privada 
competir con ella en aquellas áreas donde se muestre eficie

La gestión de empresas públicas debe regirse hoy por un 
estricto criterio de eficiencia técnica y económica. En aquellos 
casos donde sus objetivos lo Justifiquen, la empresa podrá ser

La institucionalidad económica debe . crear, además, 
instancias de protección a la sociedad contra los abusos 
económicos. Por lo mismo, deben existir instancias de regulación 
que garanticen equidad en el acceso* a Ja información económica y 
en general a todos los mercados, incluyendo los, medios de 
comunicación. Particular importancia revistan los avances que 
puedan lograrse en materia de protección a los derechos del 
consumidor. Por todo lo anterior, debe fortalecerse el rol y los 
recursos de la Fiscalía Nacional Económica.

Finalmente es conveniente otorgar cierta autonomía al INE, 
de modo de evitar la manipulación de información que ha 
caracterizado a la gestión del INE y que ha afectado en forma 
especial al Indice de Precios al Consumidor durante el actual 
régimen. El INE debe depender de un Consejo parcialmente 
nominado* por el gobierno, pero* donde también participen 
consejeros del Cenado, del Colegio de ingeniéros y de otros 
O T C¡ct “i i SiTiOS »

Entre las prioridades del INE está el mejoramiento de las 
estadísticas e i inf ormac ión sobre los sectores sociales. Ello es 
indispensable para aumentar la eficacia de las políticas 
económicas.

CIENCIA Y TECNOLOGIA

La investigación y el desarrollo son imprescindibles - para 
generar tecnologías, para reforzar la capacidad productiva del 
país, para satisfacer las necesidades básicas de la población,
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para aprovechar en forma racional los recursos nacionales y para 
disminuir la dependencia.

El estado debe restablecer la alianza entre la ciencia y la 
democracia, para lo cual debe crear en la comunidad científica y 
en el conjunto del país las condiciones favorables para la 
expresión de la creatividad de sus habitantes, el surgimiento de 
las capacidades de innovación, la difusión del conocimiento y la 
aplicaciór de la ciencia y la tecnología nacionales al desarrollo 
del país. k

E’ estado, en consecuencia, debe asumir el desarrollo del 
sistema científico y tecnológico nacional como una prioridad, 
realizando las acciones adecuadas para incrementar 
sustancialmente la capacidad.científica nacional.

Proponemos como objetivo a IB años plazo que los aportes 
estatal y privado se incrementen de modo- que el gasto en 
investigación-y desarrollo alcance al 2% del PGB.

s i g u i e n t e s a. c c i o n e s:

Financlamiente de la investigación y desarrollo- Mediante 
mecanismos para incrementar los recursos públicos y privados

- rinanciamiento público directo a las Universidades 
y centros de investigación.
- Apoyo a las empresas que hagan innovaciones tecnológicas.
- Facilidades de acceso al sistema financiero privado 
mediante la creación de mecanismos como los Fondos de 
Garantías para créditos de innovación tecnológica y fondos 
de capitai 1 de riesgo.
- Incentivos para la formación de especialistas por parte de 
1 3 E- E iTi p ‘r" E "E El E p r" 1 V £t d 3 E »

- Estado del Ambiente en Chile
- Biotecnología, principalmente para los sectores 
agropecuarios y mineros
- Ciencias de los materiales
- ..Informática, principalmente desarrollo de software
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Industria de Bienes de Capital

Preservación y ampliación de la base científica y tecncdógica 
existente■ Ésto se logra mediante una política educacional que 
califique adecuadamente a científicos, técnicos y trabajadores, 
mediante mecanismos para preservar la memoria científica nacional 
y mediante una estrategia de difusión a la opinión pública 
orientada a generar interés en su desarrollo.

- Creación de programas de post grado en todas las áreas del 
c c»o c i íti i s n t o«
- Creación de mecanismos para evitar el éxodo de 
profesionales y científicos y para recuperar para el país a 
aquellos; que hoy trabajan en el exterior.
- Desarrollo de programas de difusión de ciencia y 
tecnología.
- ■ Reforzamiento de los nexos entre el sistema productivo y 
el de investigación, principalmente las Universidades.
- Mejoramiento de los sistemas de documentación nacional 
como bases de datos, centros de documentación y redes de
i n T o r rn ación
- Reforzamiento de los institutos tecnológicos existentes.
- ■ Establecimiento de convenios de cooperación
i n t e r na c i o n a 1..



LA DIMENSION AMBIENTAL DEL DESARROLLO
Chile? sufre hoy un serio desajuste entre sus actividades 

humanas y su medio ambiente. Las políticas económicas 
desarrolladas hasta hoy y las tecnologías' utilizadas han 
provocado un deterioro agudo de los recursos renovables, procesos 
avanzados de erosión, de desertificación y de pérdida de suelos, 
elevado contamina .. ron’ del aire, del mar, de los suelos y de los 
alimentos, en suma degradación precíente d<el medio ambiente»

El medio ambiente se altera y se degrada cuando existen 
desajustes en las relaciones entre los procesos socioeconómicos y 
los procesos naturales. Por ejemplo, la inadecuada explotación de

Es imprescindible entonces establecer principios 
fundamentales para organizar una efectiva capacidad de acción del 
Estado, de la ciudadanía, de sus organizaciones y de las empresas 
privadas, de modo de resolver estos desajustes.

Sostenemos que el Estdo debe asumir sus responsabilidades en 
1 a b u s q u e d a ci e 1 o s e q u 11.1 b ro s a m b i e n t a i e s b á s- i c o s, p a r a 1 o c u a 1 
eneceser: .10 coneiderar la cimens: un ambiental come une de los 
elemento?: centrales de la estrategia de desarrollo.

Esto significa que toda actividad humana tiene que ser 
realizada asumiendo que tendrá efectos tarde o temprano sobre el 
medio ambiente y que por lo tanto deben establecerse claramente 
cuales son estos efectos de modo de no producir daños 
ir reversibles en la dinámica de los ecosistemas.

Para iniciar un efectivo, proceso 
dimensión ambiental en las actividades

de i n c o r por a c i ó n de la 
del Estad o y de 1 o s

ciudadanos debe desarrollarse una amplia decisión entre estos,
reconociendo los derechos y deberes de cada uno frente a nuestro
medica ambiente.



Proponemos.poner en marcha las siguientes acciones:

1•~ Formu1 a r u n a po1í t jc a ambien ta 1 n a c i on a 1 que comprenda 
principios básicos, medios adecuados para su ejecución, 
mecanismos de control social y de participación ciudadana para 
comprometer en su ejecución a los diferentes sectores de la 
sociedad: a quienes. toman decisiones sobre proyectos de 
desarrollo nacional, a los especialistas y organizaciones 
preocupadas por el medio ambiente, a los medios de _omuni es c i ¿

ic. ■_ omumidad .

Ecuta política ambiental necesariamente explícita, debe ser 
establecida entendiendo que el ambiente no es un ctor mas de lo 
a d i, d nacional sino que la trasciende y en consecuencia debe 
ser expresada en términos generales. Por lo tanto, debe 
establecer las responsabilidades de todas las instituciones 
públicas y privadas, de modo de que nadie pueda ser eximido, de 
sus respor.rubi 1 idades cor. la protección del ambiente.

Nacional de Información Ambiental accesible a la comunidad y que 
permita un conocimiento continuo, del estado del medio ambiente.

Esta capacidad institucional , organizada como una red de 
instó su ii unes radicadas en 1... Admi nist r a c i ó r del Estado a 
distintos ni vejes, central, regional y municipal y donde tengan 
representación las instituciones estatales pertinentes, las 
organizaciones de la. sociedad civil, los gremios, las 
organizaciones no, gubernamentales y las empresas privadas es la 
estructura institucional más conveniente para realizar la gestión 
del medio, ambiente. Confinarlo a sólo, a algunas instituciones y

Una red institucional de esta naturaleza, complementada por 
un Sistema Nacional de Información Ambiental que pueda 
incorporarse a las institucionales de los gobiernos regional y 
municipal, a las ONG, universidades y organizaciones de la 
sociedad civil puede constituir un innovador mecanismo para la 
acción.

3.- Enfrentar en forma inmediata y concertada los problemas 
ambientales que hoy son más críticos, entre otros:





agua sin vida biológica. La amenaza de muerte biológica de las 
aguas ha llegado también a los lagos por el vaciado de materias 
tóxicas y por la explotación de variedades de peces ajenas a 
ellos, las que producen desequilibrios incontrolables en su 
dinámica natural. El saneamiento de las aguas obliga a iniciar de 
inmediato los proyectos de tratamiento de las aguas servidas de 
Üa'ntigo y de todas las ciudades importantes, y la instalación de 
sistemas de aprovechamiento de desechos domésticos e 
.1 nd us t r i a 1 es

7) Finalmente, el hacinamiento y la degradación de las 
condiciones de vida en el habitat urbano producto de la pobreza, 
m arqinalxdad y la a u s e n c i a. de una. e i e c v i v a p r e o c u p a c i o n p o r s u 
solución, son posiblemente los problemas ambientales más graves 
que hoy enfrentamos y que tenemos la obligación absoluta de- 
resolver. Las acciones en este tema son variadas y complejas y 
rquieren de una voluntad de entender la ciudad como un complejo 
sistema viviente cuyas alteraciones nos afectan a todos, 
especialmente la miseria. Estas acciones van desde la generación 
de empleos, a la profundización de planes de construcción de



viviendas dignas, al desarrollo de plañe* 
limitación del crecimiento de Santiago.

... ■: ■, a las leyes'-agl amentos que perni tan en tablees las
del derecho ambiental. El sisteme ele normas leyes de uso 
serva .. :■ n de los decursos nati.* - .les -, de 1; calidas' c;el

este cuerpo legal.. Toda persona debe tener el derecho a que se 
preserven los equilibrios básicos del ecosistema que permiten la

restablecerlas.

£.- Desarrollar la educación ambiental. La dimensión ambiental 
debe incorporarse a la cultural y el mejor medio para lograrlo es 
la educación, principalmente a nivel básico.



Todos tenernos el derecho a ser educados y a educar a 
nuestros hijos en torno a nuestro medio ambiente, pues sólo 
comprendiéndolo podremos preservarlo, contribuir a recúpaerar sus 
equilibrios perdidos, mejorar las condiciones generales de la 
calidad de nuestro hábitat y las condiciones ele conservación y 
reproducción de la vida. La educación ambiental es entonces una
responsabilidad colectiva que debe ser asumida obligatoriamente

/. o 5 v n a re o 1 í 11 c a inte r n a c i ¡ ~i a 1 a c o i v a conducente a la

5) Promover la incorporación de Chile a los tratados 
Ínter nacionales de protección ambiental.

Petensa del medio ambiente. Esta debe expresarse prom.ovlendo la 
responsabilidad en la defensa del medio ambiente nacional, del 
mar, de la ñntártica,de lea'- sistemas ambientales compar t idos y de 
los espacios; extraterritoriales como las aguas internacionales y

consiguiente existen ecosistemas al interior de las naciones; y 
compartidos por dos o más países para lo cual su gestión rquiere 
d e i d e s a r r o 11 o d e u n a p o 11ti c a a m b i e n t a 1 i ni t e r n a c i o n a 1. Para 
Chile esta política debe conducir a:

•4) i- o r ta 1 e c imient o de instsn c i a s i n¡ver n a c i o na1es c o m u i a 
Comisión Permanente del Pacifico Sur para velar por ei fin de las 
pruebas atómicas en este océano.



REINSERCION PLENA DE CHILE EN EL MUNDO
Durante los 15 años de régimen militar el país ha sufrido un 

grave aislamiento internacional que ha producido un deterioro 
significativo de su posición en el sistema mundial. Chile se 
había caracterizado por una política internacional fundada en el 
apego a los valores democráticos que le confirió . al país una 
estatura muy superior a la que podía deducirse de sus propias 
t a pac i el a d e s o b J e t i v a s .

fundamental para la: democracia
re i rise r ■ c i ó n d e Chile en

nuestros intereses y valores puedan materializarse.

EN EL CAMPO DE LO POLITICO

1. La promoción del estafa1ecimento o la reanudación de las 
relaciones diplomáticas con todos los estados que deseen 
mantenerlas con Chile, con prescindencia de sus posiciones 
político-ideológicas y sin más limitaciones que los intereses de 
nuestro país y los legítimos compromisos adoptados con la 
comunidad internacional en resguardo de las naciones y pueblos 
oprimidosf. se propenderá a la superación de la división del 
m u n d c:< e n b 1 c< q u es a n t a g >5 n i c o s ..

2. La reconstitución de la presencia activa de Chile en los 
órganos políti'cos, económicos, financieros y técnicos del sistema 
internacional, especialmente•en aquellos de carácter regional,

3. Alentar la participación de las máximas autoridades del país 
y demás actores políticos nacionales, en los foros 
internacionales, muñe i a. les y regionales, recuperando a. sí para 
Chile los espacios que le corresponden.

4. El nuevo gobierno démecrético । 

medidas que alienten la coopetác 
armónico de sus pueblos.

r á. m á x i m a i m p o r t a n c i a. a las 
impulsando un conjunto de 
n y promuevan el desarrollo

5. La búsqueda de un consenso regional en torno al principio de 
la solidaridad entre nuestros países en el tratamiento de los 
problemas que les son comunes, favoreciendo en el interior de 
Chile una discusión democrática acerca de los procesos de 
integración con el fin de evaluar su marcha y proyecciones 
futuras y asegurando una inserción adecuada de Chile en ellos.

&. El PPD contribuirá a restablecer los principios básicos de la 
política exterior chilena, orientada en su tradición civil por 
una visión ágil, realista y estable de los asuntos



13. Contribución a la concertación de Chile con los demás 
países latinoamericanos y del Tercer Mundo, en torno a la defensa 
de las condiciones que aseguren la subsistencia de la vida en el 
planeta. Las amenazas al medio ambiente que provienen de Ios- 
accidentes y deshechos nucleares, la lluvia àcida, y la 
disminución de la capa de ozono, son desafíos que exigen una 
urgente concertación para tomar medidas que eviten la destrucción 
y el deterioro de la vida en la tierra.

14. El PPD postula la defensa activa de la Antàrtica, de la 
explotación racional y equilibrada de sus recursos y de la - 
protección de su delicado ecosistema. La persistencia del Sistema
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CULTURA, EDUCACION Y LIBERTAD DE EXPRESION

Si la cultura es la luz de un pueblo,si de ella depende la 
conciencia que una nación tenga de si misma, de su rol frente a 
las demás naciones, si ella es la que da la identidad y crea el 
espíritu de solidaridad y de unidad entre conciudadanos, si es 
ella la que desarrolla en el espíritu de los hombres la 
conciencia de los derechos humanos y el sentimiento de igualdad 
entre ellos, si es ella en 'fin la que educa en la libertad y en 
la creatividad que le abre paso a.l futuro, ella no puede sino 
estar en el primer lugar cíe las prioridades cíe un gobierno 
dem-o orático.

La cultura es el ámbito en que se decide lo que somos y no 
somos, es por ella, que nuestro mundo se puebla de significaciones 
peclsas con las cuales nos identificamos- y por las cuales 
■■■.-.estro- mundo- se nos hace transparente. Por la culture, hay
continuidad con le- que- fuimos y por ella se guarda en la memoria 
- i nuestro- pueblo- lo- que nos interesa para ir construyendo
nueso r o- c am. r- . c. a cu 11 ura es el a r t-a , la cr eac..- -.-:,, per o- tambié n 
nuestras costumbres y valores, los objetivos que nuestro- país se 
ha trazado- y todas aquellas cosas que nos definen como- el país
que somos. Por eso- ella ocupa un rol central en todo- lo que tiene
que ver con la definición de nuestros sueños y nuestras
esperanzas.

PRINCIPIOS DE UNA CULTURA DEMOCRATICA 

1. La cultura no- es medio ni instrumento para alcanzar otros 
fines más altos que ella, es y tiene que ser fin, para que Chile 
vuelva á recuperar el lugar que su pueblo- y sus grandes creadores 
le han dado- en su larga tradición histórica. La cultura es 
autónoma, su espedí i cidad no- és reductible ni a la política ni a 
la economía ni a ningún otro factor que pueda condicionarla, sus 
realización crean nuestro- mundo- y le dan su particular carácter 
de mundo- nuestro-, en el cu caí vivim-c-s, sonamos y realizamos 
nuestros ideales. Por eso el PPD, en su política cultural no 
¿dS p J. K cd ct j. ÍT'l pÜHi E? T E Ll hi E? E?ÍTlO í~¡ i ¿d Cí E? ECÍ E 1 OE- pC»C¡ E?E?E- el E' .!. E?E C E(d C-- H i E 

transformar la. cultura en un instrumente- partidista o sectaric- 
que excluya o- discrimine a los sectores que no cumulguen con sus 
ideas. Con cien te del carácter nacional y patriótico- que debe 
tener toda verdadera política'cultural, el PPD se dirige a todos 
los chilenos demócratas para llamarlos a engrandecer a Chile y a 
construir una patria más sabia y más cercanía a los valores 
humanistas. Nuestro optimismo es sin soberbia ni triunfalismo, 
nuestro espíritu solidario- es sin clasismo- y nuestro- intento de 
crítica hacia el pasado es sin rupturismo ni espíritu de 
venganza. En la cultura, como en todos los demás aspectos de 
nuestra política buscamos la unidad y la reconciliación de todos 
los chilenos.



2. Nuestra meta es la vigencia de una cultura democrática para 
Chile.. Esto significa una cultura abierta a todos los chilenos, 
■con iguales ' posibilidades de acceso gara. los ciudadanos de los 
diversos sectores; una cultura autónoma e independiente con 
respecto a los poderes del estado, o a los poderes ajenos al 
ámbito de la creatividad; una cultura surgida en medio, de la 
libertad y espontaneidad de nuestro, pueblo.

- —1 pluralismo, es el eje central de este, cultura democráti ca. 
Desde la diversidad creativa surgen los apartes con los cuales se 
configura la identidad nacional, el sentido, compartido- y los 
y ■ Ande; co.osensoo donde los chilenos se sientan representados. La 
democracia es un proceso en permanente transformación , en tanto 
... ■.de- • ojio constante se convierte en el resultado, de una 
práctica cultural abierta a la búsqueda.

4. La cultura es el proceso, de producción y apropiación 
individual y colectiva del pensamiento. Ella se da en tres 
niveles complementar ios y de similar riqueza: lo, "popular", la 
"cultura de masas" y la llamada "alta cultura". Cada una con su 
p-.-epoa naturaleza, sus características y especificidades 
concurren a definir lo que hoy es Chile como, entidad cultural» 
Nuestra tarea es desatar todas las potencialidades de creación en 
estos diversos campos, sabiendo, que en todos ellos el arte asume 
la tarea fundamental de exploración y descubrimiento, de nuestras 
vidas.

5. Es un derecho inalienable del individuo, el poder participar en 
,1a cultura y el contribuir, libremente, a su desarrollo. El 
Estado, debe garantizar el acceso, a la cultura y proveer las 
oportunidades de participación en ella, asegurando que éstas sean 
distribuidas con equidad en favor de todos..

£. El PPD es garante de la libertad de expresión sin 
restricciones, es respetuoso, de todas las opciones artísticas y 
garants de su existencia, de su persistencia y de su posibilidad 
de"expresión»

7. El PPD.es garante de la.libertad de creación sin restricciones 
de ningún tipo. El arte y la. cultura viven de la apertura total 
vacia 1.o que todavía no, existe. La invención, la creación, la 
imaginación son sus fuerzas básicas. Ninguna razón de estado,, ni 
razón política, religiosa o ideológica puede jamás justificar la 
represión o el dirigismo. Por eso, el PPD siempre condenará 
categóricamente la intromisión de poderes extraños en el terreno, 
absolutamente libertario de la imaginación humana.

B. El PPD tiene una concepción universal de la cultura y no está 
dé acuerdo, con las ideas clasistas como, criterio estético, o 
discriminatorio, en el campo, de la creatividad. Al mismo, tiempo 
manifiesta su desacuerdo con concepciones que vayan en contra de 
los principios de tolerancia, pluralismo y amplitud. En este

________________



■sentido también manifiesta su desacuerdo con el nacionalismo 
ciego que busca afirmar lo propio por negación de lo extranjero.

.3. El PPL es sensible a la vocación lat i noamer i cañista y 
bol-variana subyacente hoy en la conciencia de nuestros pueblos y 
n _ contradictoria con nuestra.. propia afirmación de respetar y 
desarrollar las especifidades locales. Todo. centralismo resulta 
cas tr ador y por eso el PPD afirma la necesidad de una síntesis 
nacional que le dé a nuestro país .su conciencia unitaria y 
patriótica, es defensor y propagador de un regionalismo que 
salvaguarde los; valores culturales de nuestras regiones y

Por eso el PPD es defensor y garante de la unidad nacional.

11. El PPD está comprometido, en la superación de 
que amenazan a la cultura chilena:

1.-- Escisión entre nuestro pasado, hasta el golpe militar y 
nuestro, presente de dictadura. Se ha intentado negar lo. que fué 
la tradición de la cultura popular chilena, promoviendo el olvido 
de importantes expresiones artísticas y culturales.

2.-- Escición entre una act 
marginalizada a la cual se le 
expresión a través de los medios 
se le ha quitado, tocia asistencia 
estado..

al cultura oficial y una cultura 
ha negado. toda posibilidad de 
normales de d i f u s i ó n y a la c u a i 
proveniente de instituciones del

3.- Escición entre una
del exterior, 
desarrollo de

se suscita 
un sector de

cultura del interior y una cultura 
por la falta de posibilidades de 
investigadores y creadores, y por la



absurda medida del exilio, que expulsó a un considerable número 
de artistas, científicos e intelectuales, cuyas obras siguen 
realizándose en el extranjero. Debemos aprender a ver esa 
chilenidad exterior como componente de nuestra nación, con los 
mismos derechos culturales que los de aquellos que viven en el 
t e r r i t o r i o c'h i 1 e no.

El sector, privado participa crecientemente en la cultura, 
especialmente a través del desarrollo de la moderna industria 
cultural., Pero además.' su incidencia se hace sentir en diversas 
actividades profesionales de la cultura, en los medios de prensa 
y de comunicación audiovisual, en la organización de eventos 
artísticos y e°n la. mantención de espacios culturales como museos, 
salas de ex \”¡ i bi c i >? n, ei c .

El sector publico tiene responsabilidades ineludibles y 
e j e r c e f u n c i o n e s v i t a les. C o r r e s p tú n d e al E s t a d o p r e s e r v a r y 
enriquecer el patrimonio cultural de la nación; promover y apoyar 
las actividades culturales del sector comunitario; garantizar la 
libertad y el derecho a la acción y la participación culturales 
en todos los terrenos y ámbitos de la cultura; dictar las normas 
generales que regulan el uso de los medios culturales más. 
importantes, como la prensa y la televisión; fomentar la igualdad 
de oportunidades de acceso y participación en la cultura y velar 
por- la protección de las culturas de las minorías; fomentar la 
innovación y apoyar el desarrollo de sectores comunitario y 
privado por sus propios medios y promover, en general, las- 
acciones culturales que contribuyan al desarrollo de la cultura 
na c iona1.

13. Las condiciones en las cuales la cultura se genera y en la 
que los creadores cumplen su tarea han cambiado sustancialmente 
en los últimos quince años, tanto a nivel nacional como 
internacional. Vivimos tiempos de interacción y 
transnacionalidad, de cercanías y simultaneidad generadas por 
nuevas condiciones de comunicación y de recursos tecnológicos. En 



ese marco nos cabe propiciar la modernización de nuestras 
prácticas culturales impulsando el diálogo dentro de nuestra 
comunidad nacional al igual que el de Chile con el resto del 
mundo.

14» El programa cultural democrático debe asegurar el 
cumplimiento del ciclo vital que se da en todo quehacer cultural: 
creación- reproducción- difusión - recepción. Medidas políticas, 
financieras, organizativas y administrativas deben orientarse a 
este propósito. A su vez, la interacción Escuela-Medios de 
Comunicación-Creación Artística, determinará las condiciones de 
una conciencia crítica sobre ese ciclo cultural, desde la cual 
todo ciudadano asuma la oportunidad de crear Junto con la de 
r e c i b i r..

15,. Las acciones culturales requieren de entidades de animación y 
representación que las impulsen, que estén abiertas a los afanes 
expresivos y de comunicación de todos los sectores. El espacio 
comunitario, impulsado desde las organizaciones de base y los 
municipios, la dimensión regional activada por intendencias y 
corporaciones de las diversas configuraciones geográficas del 
país, y el proceso cultural nacional impulsado por un ente 
superior de nivel ministerial, pueden crear una red de 
articulación de intereses culturales donde la libertad de 
expresión y la imaginación sin restricciones puedan desplegarse.

16» Para cumplir los dbjetivos señalados, el PPD se preocupará 
porque los que trabajan en el campo de la cultura sean tratados 
según la dignidad de sus responsabilidades. Artistas, 
profesores, i n v e s t i g a d o r e s y f u n c i o n a r i o s de la c u 11 u r a debe n 
tener una situación honorable que les permita desarrollar sin 
angustias su actividad. Del mismo modo deberán buscarse 
soluciones para que estos sectores tengan previsión médica, 
posibilidades de Jubilación y garantías tributarias Justificadas 
y exigidas por la labor que realizan.

17. El PPD quiere ser el movimiento que agrupe a todos los 
artistas e intelectuales de nuestro país, el partido de la 
cultura que le asegure a nuestro pueblo la paz social y el 
bienestar necesarios para que todos podamos mirar el porvenir con 
esperanza.

A c c i o nes C u 11 u r ales

IB. Las condiciones económicas en que las actividades de la 
cultura llevan adelante su tarea es determinante de la mayor o 
menor libertad desde la cual impulsan sus propuestas. Cargas 
tributarias como el IVA pesan sobre las industrias del libro, del 
teatro, del audiovisual y de las artes. La reducción de este y 
otros tributos es esencial para estimular el quehacer cultural. A 
la vez, la política de apoyo debe ser coherente con los campos en 



los cuales la iniciativa privada se ve motivada a concurrir con 
su apoyo al desarrollo de las artes y la cultural.

20. El Estado deberá cumplir con eficiencia y criterio moderno 
sus roles propios específicos: a.- La preservación y apertura del 
patrimonio cultural de la nación. Se trata de hacer posible, al 
máximo, la familiaridad con dicho patrimonio y de poner fin al 
enelaustramiento en que subsisten nuestros museos, monumentos y 
archivos, a la vez que de incorporar los nuevos soportes 
tecnológicos en que se registra la historia de la nación. b. - El 
.uso de sus propios medic?s de acción cultural con un sentido 
innovativo, de verdadera representación de nuestra comunidad y 
pluralidad culturales y estableciendo estándares de calidad en la 
producción y de equidad en la distribución de los bienes 
culturales, c.~ La regulación de la actividad cultural, de sus 
agentes y medios, propendiendo al mínimo de interferencia 
burocrática y asegurando el máxime, de libertad con el objetivo de 
hacer posible e incentivar al máximo la extensión y la diversidad 
de las ofertas culturales. d. - el fomento, mediante medidas 
directas e indirectas, de las actividades del sector cultural 
privado y comunitario.

21. Las empresas de la reproducción cultural deben ser apoyadas 
para la vigencia de una cultura democrática. Una política de 
estímulos en el mercado nacional e internacional debe abrir 
nuevos espacios a las editoriales de libros, discos, videos y 
otros productos que 'emergen en los procesos de distribución y 
consumo cultural. Ferias y festivales deben ser entendidos como 
parte de este quehacer empresarial que reclama eficiencias 
or gani zat i vas

Para restablecer la autonomía profesional y asegurar su 
desarrollo competitivo se levantarán las reglamentaciones 
restrictivas, devolviéndole a la prensa su estatuto de autonomía 
y plena libertad; se apoyará selectivamente la creación 
profesional en ámbitos como el teatro y el cine, mediante 
recursos competitivamente distribuidos y un tratamiento 
tributario especial que sirva como estímulo a la producción; y se 
fortalecerá la acción del Fondo Nacional de Apoyo a las 
Humanidades,las Artes y el libro. Paralelamente el gobierno 
buscará, al mediano plazo, concertar acciones con la empresa 
privada y los propios agentes del campo cultural, de modo de 
crear nuevos mecanismos que incentiven la c r e a c i ó n cultural.

22. En cada municipio del país impulsaremos la 
me nos, de una Casa, de la Cultura. Ella seria la 
la creatividad local. Las Casas de la Cultura, 
municipios como en sindicatos u organizaciones 
el escenario donde cada ciudadano encuentre 
expresarse y hacer su aporte creativo.

creación, por lo 
unidad básica de 
radicadas en loe- 
ve ciña les serían 

la oportunidad de



23. Un país sin memoria es un país sin raíces. A los esfuerzos 
hechos históricamente es necesario adicionar un gran programa de 
recuperación de la mentor ia nacional. Ello significa llevar 
adelante acciones nacionales de recuperación y la creación de 
instituciones dedicadas a esa tarea. La voz, la imagen, los 
objetos y los textos configuran una memoria popular y nacional 
que debe protegerse para salvaguardar nuestra identidad e 
historia. Las técnicas contemporáneas deben ser puestas al 
servicio de este rescate, especialmente en el campo del 
testimonio de los grandes personajes e la historia chilena de 
este siglo. '

24. La democracia contemporánea debe desplegar todas sus 
posibilidades en un mundo crecientemente Ínter conectado, donde 
las tecnologías de la informática y la comunicación abren 
posibilidades inéditas del diálogo cultural tanto dentro de 
Chile, como del país con el resto del mundo. Una política 
cultural moderna debe estimular las prácticas de las redes 
electrónicas, de las conferencias a distancia, de la c r e a c i ón d e 
bancos de datos y de la práctica de su consulta» En esa relación 
se constituyen nuevos signos culturales, oportunos para la forma 
como Chile construye su identidad, como se apropia y "chileniza" 
el conocimiento universal disponible y como extiende sus 
fronteras culturales hacia un "Chile exterior" que, quiérase o 
no, está disperso por el mundo como nunca antes sucedió.

25. Elaboraremos una política nacional de Comunicación Social. 
Esa política deberá incluir la existencia de consejos nacionales 
para la prensa, radio y televisión, un organismo de Fomento de la 
Producción Nácional de Cine y Video, el funcionamiento de los 
medios estatales y las relaciones entre los diversos sistemas de 
comunicación ¡.privados, mixtos y estatales.).

Libertad de Expresión

26. Chile e n c ue ntra la de mocraci a en ci rc u n t an c i a s en q ue 1a 
televisión se ha convertido universalmente en el principal medio 
de comunicación contemporáneo, por su poder de simultaneidad y de 
penetración. Los grandes recursos de que hoy dispone este medio 
deben ser convocados a servir de gran escenario para el diálogo y 
el debate nacional. Es necesario gestar las condiciones para el 
desarrollo de formas públicas y privadas de televisión, 
democráticamente enmarcadas, donde la imparcialidad y el 
pluralismo sean el fundamento de la legitimidad de este medio 
ante el espectador. Chile es un país que áun no le da a la 
televisión la oportunidad de servir como un gran espacio de 
encuentro para nuestras diversidades y propuestas. Para cumplir 
este objetivo el PPD a través del gobierno iniciará (o en su 
caso, revisará) la dictación de la ley orgánica de televisión, 
entregando su discusión y decisión al Congreso Nacional, lo que 
hará posible un amplio debate público y la expresión de todas las 
corientes de pensamiento y políticas de la Nación. El estatuto
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deberá reflejar y regular la participación, en el terreno de la 
comunicación televisiva y de la propiedad y administración de los 
medios, de los agentes privados, del Estado y de las 
universidades, abriéndose así el campo de la televisión a 
iniciativas de diverso origen y a una variedad de modos de 
funcionamiento, y asegurando que la concurrencia de empresas de 
distinta naturaleza permita combinar el interés nacional en el 
desarrollo de este medio con el interés de la sociedad y el 
público por contar con diversidad, competencia, calidad y 
pluralidad. k

27. Propiciamos un programa cultural indigenista que considere 
el respeto y fomento de sus diversas expresiones, religiosidad, 
ritos funerarios, terapias de salud, creencias, etc:., y estimular 
la difusión de los valores, una cosmovisión y el ethos indio como 
un modo de evidenciar lo mestizo de la cultura nacional. 
Proponemos desarrollar una valoración de los productos 
estéticos de los pueblos indígenas!: artesanía, música y tradición 
oral. La situación del indígena migrante y del nacido en las 
grandes ciudades debe ser objeto de una política específica. Los 
problemas de discriminación, subordinación y ocultamiento 
racial, constituyen elementos dramáticos para el indígena que 
vive en la urbe. Apoyaremos la capacitación educacional de los 
jóvenes indígenas urbanos, la dignificación de sus trabajos, el 
fomento de agrupaciones étnicas en las ciudades, el libre 
discurso de sus práctigas religiosas y culturales.

28. Sin desconocer los avances realizados en los últimos años en 
.materia de deporte y recreación, creemos sin embargo, que es 
tiempo de desarrollar, difundir y apoyar la recreación entendida 
en su más amplio sentido. Priorizamos aquellas formas que 
facilitan el encuentro colectivo en el ámbito turístico, social 
y deportivo. Creemos indispensable fomentar las artes de la 
representación, las artes plásticas colectivas, las artes 
audiovisuales y otras. Nos parece? importante recalcar ciertos 
criterios de orientación en este tipo de actividades: priorizar a 
1 o s s e c t o r e s m á. s des p o s e i d o s, f a v o r e c e r e 1 a p o y o a 1 o s p r o y e c t o s 
que diversifiquen sus disciplinas con el fin de permitir el mejor 
acceso de la primera infancia y de la tercera edad a la 
recreación y el deporte, incentivar las iniciativas que 
incorporen activa y efectivamente a la mujer a estas mismas 
prácticas. Es de primordial importancia desarrollar las 
instancias locales, quienes debieran ser el motor del deporte y 
la recreación en la región, cumpliendo tareas de organización de 
eventos, asesorías a clubes, agrupaciones y personas, enlace 
entre ellos y el estado o la empresa privada, capacitación del 
personal, orientación de las acciones en las distintas regiones.

□JO:REVISAR
29. CHaremos un gran esfuerzo 
artística a en el sistema 
tradicional de las "bellas 

para poner al día la educación 
educativo. Prima todavía una visión 
artes." Crearemos un más variado
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desarrollo de la creatividad y expresividad de los niños y 
Jóvenes y simultáneamente, una comprensión más amplia de los 
fenómenos culturales modernos, los propios de la industria 
cultural, la educación para la televisión, y el reconocimiento 
del arte y de las culturas expresivas de nuestro continente.>

Los valores de solidaridad, justicia social, igualdad de 
oportunidades, tolerancia, pluralismo, de autonomía social de 
protagonismo popular y patriotismo' de Chile son los puntales de 
la convivencia democrática. El problema de la dictadura, asi como 
el problema de la democracia son también'-problemas culturales y 
no únicamente sociales, políticos o económicos.

EDUCACION

Durante el régimen de Pinochet, las oportunidades educativas 
se han estrechado, especialmente en la educación básica, en la 
t é c n ~í c o — p r o T es i o na 1 y en la e n se ri a n z a de agüites. El a c c eso a 1 as 
Universidades, por su parte se ha condicionado estrechamente al 
nivel socioeconómico de los postulantes.

La educación se distribuye injustamente. Junto con la 
disminución-de la matrícula en las ramas más concurridas por los 
grupos de bajos ingresos, se ha lesionado la gratuidad y se ha 
deteriorado la asistencialidad estudiantil.

Hoy se enseña y se aprende menos, especialmente en la 
educación masiva. Las políticas neo-liberales y los controles 
'ideológicos err la educación superior, han deteriorado su calidad 
académica.

El sistema nacional de educación está desarticulado, el 
Ministerio del ramo ha sufrido la invasión de su competencia por 
los Ministerios políticos y económicos, y fueron suprimidos los 
mecanismos de participación demc'crática como el Consejo Nacional 
de Educación y otros.

El profesorado nacional ha vivido una inestabilidad 
funcionarte. provocada por razones extra-educacionales. Sus 
sueldos no dicen relación con su rol social y profesional y son 
productos del arbitrio de sostenedores públicos y privados.

La refundación democrática de Chile y su entrada al nuevo 
siqld' requieren el despliegue de la máxima capacidad creadora de 
sus habitantes. Para enfrentar este desafío, la educación es una 
de las condiciones básicas. Un desarrollo nacional basado en el 
conocimiento avanzado, en la participación y en el trabajo 
calificado de todos, supone un sistema eduativo que:

- asegure a todos los chilenos las competencias culturales • 
básicas para la participación social y el trabajo productivo; y
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- permita a los más capaces el acceso a los niveles superiores de 
■formación, con prescindencia de su origen socieconómico.

Para abordar las tareas del futuro de la educación nacional, 
PPD se orientará por los siguientes principios:

Educación: tarea nacional

La educación es una tarea prioritarias para la democracia, el 
desarrollo y la modernización del país. Todo individuo tiene 
dereho a acceder a ella y, en lo posible, a aprender a lo largo 
de su vida. Corresponde al conjunto de la sociedad hacerse cargo- 
de la educación a través de la familia y las escuelas y demás 
establecimientos de enseñanza en todos los niveles, con la 
colaboración de las organizaciones locales de base y asociaciones 
civiles, las instituciones religiosas, los organismos 
représentât i vos de la comunidad científica, las empresas. La 
educación debe ser, por tanto, una tarea nacional.

2- El papel lider del Estado

El papel del Estado, democrático es impulsar y coordinar 
esta tarea nacional. Para ello debe garantizar a todos el derecho 
a la educación y la libertad de enseñanza en todos los niveles, 
promover -una creciente equidad en la distribución de los 
servicios educativos, asegurar la continua elevación de su 
calidad, incentivar las innovaciones en el sistema educacional y 
•desarrollar todas aquellas iniciativas que sean consideradas 
necesarias para el crecimiento educativo de la nación.

En particular, corresponderá al Estado: garantizar que la 
enseñanza básica, gratuita y obligatoria, alcance efectivamente a 
todos y resulte en efectivos aprendizajes, de calidad homogénea, 
para toda la población del grupo de edad correspondiente. 
Asimismo, contribuiría y promoverás la enseñanza en los 
restantes niveles, fijará las normas comunes a que debe sujetarse 
la educación, estimulará y coordinará las iniciativas que reciben 
a p o yo público,, evaluará la c a 1 i d a d y el rendimiento de 1 o s 
servicios educacionales y asegurará que la extensión de la oferta 
educativa contribuya a una efectiva igualdad de oportunidades.

3. .Diversificación, pluralismo y libertad

Un sistema educativo abierto que diversifique las opciones y 
posibilidades de elección es inherente a la democracia y 
representa la base para el ejercicio de la libertad de enseñanza 
y la garantía más efectiva para el ejercicio del derecho, a la 
eduación. La enseñanza no será monopolizada por el Estado ni 
sometida a controles burocráticos que limiten su capacidad de 
innovación y su plural desarrollo dentro de la sociedad. En 
cambio, el Estado velará por la equidad del servicio educativo 
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asegurando* que en el sisterriñ rija incondicic'nal(fíente el principio 
de la libertad docente y el principio de no discriminación por 
razones de sexo, raza, credo u origen social« Dicho principio 
vale por igual para los maestros y los estudiantes.

4. Gestión descentralizada y participación

La descentralización de la gestión del sistema ecucativo es 
un imperativo democrático y de eficacia que debe ir acompanadu, 
en todos los ámbitos y niveles, por una efectiva participación, 
principalmente; de los docentes, de los paires y apoderados y de 
los representantes de la comunidad local. Para ser efectiva la 
descentralización debe enriquecer, no destruir, la unidad del 
sistema; debe f lexibi1 izar y no desarticular su funcionamiento y, 
sobre todo, debe ayudar a superar, no incrementar, las 
desigualdades existentes en el acceso, uso y resultados provistos 
por la educación.

3. Eva? Liación permanente

Las escuelas y demás instituciones de educación, en 
cualquier nivel, son responsables frente a la sociedad del 
cumplimiento de sus fines. El Estado, Junto con cautelar la 
autonomía de la tarea educativa, debe establecer mecanismos 
objetivos de evaluación del rendimiento del sistema, para 
asegurar que responda ante la comunidad de usuarios y el público 
por'el empleo eficaz dé los recursos fiscales que pudieran estar 
comprometidos en su acción.

P r eem i ne n c i'a ae d o c e n t te

La sociedad y el Estado deben estimular la función del 
docente, velar por su adecuado prestigio, favorecer el 
perfeccionamiento continuo de los profesores y realizar un 
es f ue r z o sos t e n i d o para garantiza r q ue s u c o n t r i b u c i u n a 1 p t o c eso 
de enseñanza sea apropiadamente reconocida y' remunerada.

Proposiciones para un nusvo esfuerzo1 educativo-

1. Educación irucccl

La atención y la educación del preescolar será un derecho de 
todos los niños y uno de los principales mecanismos para hacer 
posible la equidad. El Estado será un agente activo en este 
campé!, que operará a través de servicios públicos y mediante el 
apoyo a una multiplicidad de experiencias y acciones comunitarias 
y privadas. Habrá un organismo orientador, normativo y 
coordinador de los esfuerzos intersectoriales de atención a la 
infancia.

En los servicios, jardines y escuelas que atienden 
situación de pobreza, se procurará una atención

niños en 
integral
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(alimentación, educación, salud), con amplia participación del 
personal y de los padres en la gestión de los centros.

Se enriquecerá la formación de los educadores y el 
perfeccionamiento en servicio, especialmente en lo relativo a la 
preparación para trabajar con niños del mundo popular y para 
trabajar con la comunidad en la generación de programas 
par ticipati vos de atención al 'preescolar.

Se actualizarán las disposiciones legales que obligan a la 
creación de salas-cunas en empresas e instituciones y se vigilará 
s u c u m p 1 i m i e n t o.

El Estado se comprometerá a asegurar ocho años de 
escolaridad a todos los niños de las edades correspondientes. Al 
mismo tiempo y con igual responsabilidad, garantizará un 
aprendizaje fundamental que permita:

- el dominio de los lenguajes oral, escrito y matemático básico;
- el desarrollo de una actitud inquisitiva hacia el entorno;
- el fomento de la creatividad, el dominio de conductas sociales 
y la apropiación de valores democráticos.

En este marco, 'se propone una política compensatoria en 
beneficio de los sectores menos favorecidos que:

- revierta la * tendencia hacia la baja de la cobertura, de tal 
manera que dentro de cuatro años se logre que la totalidad de loe- 
niños estén en la enseñanza básica;
- mejore la calidad y la eficiencia de la escuela, adoptando 
medidas que permitan reducir sustancialmente la repitencia y el 
fracaso escolar, y se asegure efectivamente el aprendizaje;
- reconozca la heterogeneidad de situaciones y flexibilice los 
programas para hacerlos más pertinentes a la realidad de cada 
grupo, y
- destine recursos preferenciales a las escuelas pobres del campo 
y de la ciudad, los que debieran emplearse en medidas como 
incentivar y perfeccionar a los profesores, disminuir el tamaño 
de sus cursos, extender su jornada de atención, mejorar sus 
equipamientos u optimizar la asistencialidad escolar.

3. Educación para la juventud

Se mantendrá el crecimiento de la educación media y se 
facilitará el acceso a los jóvenes provenientes de familias de 
bajos ingresos. Al mismo tiempo, se velará por llegar a una 
educación medio modernizada y de calidad. Para esto, el 
Ministerio de Educación estimulará y apoyará el desarrollo de 
variadas experiencias y programas que exploren las mejores
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modalidades de 
llegar a una 
s Li p e r i C' k t ses 
inc o r p c r a r s e a

mejoramiento de la educación media, 
solución que Junto con preparar 
relevante para aquellos alumnos 

la vida del trabajo.

de modo de
1 a ecl u c a c i ó n 

que deben

Se generarán programas especiales para los jóvenes, 
partí c u larmente pa r a los que no estudian ni trabajan. Incluir a n 
capacitación para la producción y formación para la 
participación social y cultural.. También deberá ofrecerse 
programas para quienes tengan las condiciones para reinsertarse a 
los estudios; formales. En estos programas podrán intervenir 
movimientos juveniles, organizaciones sociales y servicios 
p e r t i n e n t e s.

5e mejorará la enseñanza técnico-profesional de nivel medio 
y se la articulará con los sectores productivos, con los Centros 
de Formación Técnica y con los programas especiales para la

4. Educación de adultos

Es necesario ofrecer programas educacionales a los adultos 
que les permitan completar su escolaridad, optimizar sus 
capacidades' para el trabajo productivo y promover su 
participación social.

En lo inmediato sé propone:

a) revisar la política de subvenciones de la educación 
formal de acTultos, para fijar su monto de acuerdo a las 
características de este tipo de educación;

b) fomentar los programas educativos ligados a las empresas; 
f ;r c) generar programas especiales de capacitación laboral para

empleados y subempleados.

Para cumplir estas metas el gobierno llamará a desplegar sus 
iniciativas y servicios a todos los agentes educativos. Entre 
estos cabe mencionar a los organismos no-gubernamentales, los que 
-durante estos años- han acumulado experiencia en la educación de 
lo’s qrupos pobres del campo y la ciudad. Es importante también, 
apoyar los programas no formales de educación popular ligados al 
movimiento sindical y a las organizaciones sociales de base, ya 
que esto facilitará la intervención activa de las comunidades y 
de ]os educandos adultos en la planfiicación y desarrollo de su 
propia educación".

5. Profesores

Se aprobará un Estatuto 
signifique: al estabilidad
perfeccionamiento permanente y 
al buen desempeño profesional

de la Profesión Docente que 
en el empleo; b) garantía de 
ligado a la función; c) estímulo 
ya la innovación pedagógica; d)
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derecho a la participación y 
de los docentes; y e)

respeto a la
mejoramiento

autonom í a profesional
de las

r emu neraciones.

£, Aspectos institucionales

El Estado ejercerá su responsabilidad en la educación y 
desarrollará su capacidad de orientar y supervigilar los procesos 
educativos en función del interés general. Evitaremos la 
burocratizaci ón de la gestión y estimularemos una creciente 
participación de las comunidades locales, las organizaciones 
sociales y el sector privado en ella.

En particular:
- Se desactivarán las prácticas autoritarias de la 

administración alcaldicia de escuela y liceos y se discutirán y 
adoptarán políticas de descentralización de carácter democrático- 
participativa y eficientes para mejorar la educación. Al 
asegurarse las condiciones para un gobierno democrático en el 
nivel local y regional, y al redefinirse el rol del Ministerio de 
Educación, podrá ensayarse un efectivo esquema de gestión 
descentralizada con la participación de las municipalidades, las 
comunidades locales y las instancias de gobierno, administración 
y participación de nivel regional.

-- junto con enfrentar el deterioro de las subvenciones 
educacionales, se slas orientará para consituirlas en un 
instrumento en favor de la equidad, del desarrollo y del 
mejoramiento fie la enseñanza y para impedir los abusos en su 
percepción y empleo.

7. Mejoramiento calidad educacionald e 1 a

Será asimismo preocupación prioritaria del Estado velar por 
la calidad de la educación. El desarrollo' de una educación de 
calidad supone situar al centro' de la preocupación pública y del 
esfuerzo estatal el saber transmitido por las instituciones 
escolares,, el tipo de lenguajes a que ellas dan acceso y su 
pertinencia y significación en téminos de efectividad en la 
acción de las personas, responsabilidad democrática y una 
producción material acorde con las condiciones culturales, 
económicas y técnicas de la modernidad.

El Estado creará las instancias institucionales que aseguren 
de modo permanente la parti cipación de la comunidad científica e 
intelectual en la selección y definición de los conocimientos a 
ser trasmitidos por el sistema escolar, así como la fijación de 
estándares y criterios sobre los rendimientos.



Educación superior

Se asegurará la autonomía y libertad de los establecimientos 
de enseñanza superior, organizados en un sistema abierto y no 
sujeto a excesivos controles burocráticos. El sistema de 
educación superior deberá mantener su diversificación y estará 
integrado por universidades e institutos prcrfesif onales» Se 
posibilitará la necesaria competencia, ineludible para la 
actividad intelectual y, a la vez, se asegurará la solidaridad, 
coordinación y programación indispensables para el desarrollo de 
la educación superior. '

El Estado contribuirá al financiamientc* del sistema de 
educación superior incentivando la generación de recursos propios 
de los establecimientos» Los subsidios del Estado se entregarán 
en una proporción como aporte directo y el resto, principalmente 
para solventar programas de desarrollo institucional, actividades 
de investigación y de postgrado, proyectos de innovación o de 
colaboración interinstitucional, y para subvencionar a los 
alumnos que no puedan cubrir el costo de sus estudios. Habrá 
becas y créditos técnicamente establecidos tras un amplio proceso 
de discusión y consultas. Se buscará incrementar los recursos 
para el crédito "fiscal, no* sólo* para, aumentar su actual cobertura 
sino para hacerlos extensivos a alumnos de las universidades e 
institutos nuevos, que cumplan los debidos requisitos. 
Igualmente, en compatibilidad con el equilibrado manejo del gasto 
público, 'se estudiará un mejoramiento de los ingresos del 
pe rsofna 1 universitario.

El Estado favorecerá el establecimiento de mecanismos 
técnicos de evaluación del uso y rendimiento de los recursos 
públicos asignados y de la ca1 i dad de las actividades 
desarrolladas por universidades e institutos. Los mecanismos 
serán públicos y la propia comunidad académica participará en su 
formu 1 a c i ó n y aplicaciun.

Se otorgará atención prioritaria al desar rollo de la 
i n v e s t i oa c i ó n científica y t ecnológica» El Estado* p r o* v e e r á 1 o* s 
recursos que el FDIMDECYT necesita para su eficaz desempeño* y se 
velará porque en la integración de sus consejos y de los 
respectivos jurados participen lc*s científicos mas destacado*s, 
sin- distinción de creencias políticas e ideológicas.

El Estado prestará atención preferente al desarrollo* de las 
universidades regio*nales, canalizando* hacia ellas proyectos de 
asistencia técnica de origen nacional o internacional. Se 
estimulará asimismo* la colaboración interuniversitaria entre las 
universidades y el sectc*r productivo, tanto* a nivel de las 
universidades m e t r o* p o* 1 i t a n a s co*mo* a nivel regional.

Se creará un Consejo* Nacional de Educación Superior, que • 
contribuirá a la formulación de políticas de desarrollo* e



intervendrá en el proceso de reconocimiento de las nuevas 
universidades e institutos. Asimismo, velará por la gradual 
puesta en marcha de los mecanismos de evaluación e intervendrá en 
la acreditación de , las instituciones y programas que la ley 
exija. Estará integrado mayoritariamente por académicos elegidos 
y representativos de universidades e institutos, altos 
funcionarios de gobierno y personalidades destacadas en las 
actividades nacionales.

El marco legal que regule la enseñanza superior, deberá 
consagrar su autonomía, los principios de vlibertad docente y la 
no discriminación, y la facultad para que cada casa de estudios 
determine su propia forma de gobierno, de administración y de 
organización académica, sujeta a un mínimo de reglas comunes.

En lo inmediato, el gobierno se comprometerá a poner fin a 
cualquier medida de intervención, a regularizar el diálogo entre 
los organismos públicos y las universidades e institutos; y a 
estudiar un aumente.' del monto de recursos destinados al crédito 
fiscal universitario. Se crearán instancias técnicas, con 
representación académica plural, para estudiar y sugerir medidas 
□e amplio consenso que impulsen el futuro esarrollo de la 
educación superior. Especial atención merecerá la deteriorada 
situación en que ha sido puesta la Universidad de Chile.

Particular esfuerzo empeñará el gobierno en la recuperación, 
ampliación y proyección de los vínculos de cooperación 
internacional de carácter académico, científico y técnico, que 
tradicionalmente beneficiaron al país. Las ciencias conforman hoy 
'día una de la-s esferas más internacionalizadas y algo semejante
ocurre con la investigación aplicada, la tecnología y la 
formación de investigadores. El gobierno estimulará a las- 
universidades, a los centros independientes de investigación y a 
los organismos públicos y privados- para que puedan aprovechar de 
manera eficaz las oportunidades de cooperación existentes.
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MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA DEMOCRACIA
Para afianzar la democracia bb imprescindible garantizar la 

libertad de expresión a todos los sectores sociales, culturales, 
regionales y políticos.

La participación respetuosa y pluralista, es la base 
desarrollo de un proceso de democratización. Ello 
estimular la expresividad. fomentar canales adecuados 
i n c 1 us i ó* n en el d i á 1 o go so* c i a 1 y ar tic u 1 ar 1 os en el 
comunicativo nacional..

para el 
implica 
p 3 T 3 S Ll
5 i t e iTl 3

Otra condición fundamental es asegurar la existencia del 
pluralismo en los medios de comunicación. Sin efectivo 
pluralismo, no se logrará crear un ambiente de real convivencia y 
respeto* ni la credibilidad necesaria para aportar a la 
construcción del consenso* democrático, indispensable para la 
sobrevivencia de la futura democracia .

Los múltiples cauces ganados por la expresión local, a 
través de los micromedios necesitan ser incorporados al sistema 
de manera orgánica. ellos pueden llegar a constituirse en canales 
apropiados para fomentar la expresividad y dar lugar a la 
participación amplia que la democracia requiere.

Los medios de comunicación masiva (prensa, radio* y 
televisión) necesitan insertarse adecuadamente en los procesos de 
identidad y desarrollo regional y de expresividad y par ticipación 
sectorial. Al mismo tiempo deben reflejar la pluralidad 
ideo'lóqica, regional y racial de nuestro* país.

Se hace necesario elaborar una pc*lítica nacional de 
Comunicación Social. Esa pc*lítica deberá incluir la existencia de 
un Consejo Nacionale de televisión, e instancias equivalentes 
para lo*s o*tr*c*s medios de comunicación un organismo* de fo*mentc* de 
la producción nacional de cine y video, y una normativa que 
regule el funcionamiento de los medios estatales y las relaciones 
entre los diversos sistemas de comunicación (privados, mixtos y 
estatales) .

La prensa ha sufrido* directamente la violación de los 
derechos humanos. Para reconstruir la democracia es necesario* 
establecer mecanismos legales que impidan la repetición de estos 
abusos y que se restablezcan derechos como* el respeto* por el 
secreto de la fuente informativa, se devuelvan' a sus dueños los 
medios usurpados en 1'973, se recupere la prensa regional y se se 
estimule una estructura más plural del sistema de prensa.

OJO:REVISAR
El sistema de prensa en Chile, 

principales -edición, impresiun y 
tendencia oligopolítica. A pesar de 

tiene en sus tres momentos 
distribución- una fuerte 

las dificultades económicas



por las que atraviesa, las dos principales cadenas nacionales 
tienden a controlar más aún el mercado. Las restricciones hasta 
1987 para entregar permisos para fundar nuevos diarios 
favorecieron esta tendencia. La situación de los diarios de 
provincia tiende a ser cada ves más angustiosa, por la misma 
lucha por sobrevivir de los grandes diarios nacionales y por la 
falta de apoyo oficial (publicidad, tarifas de materias primas, 
etc.) La ausencia de diferenciación de los diarios en el momento 
editorial hace que muchas de las funciones periodísticas propias 
de éstos hayan sido cubiertas por las revistas. Esto implica un 
sustantivo cambio en el sistema, en el omento en que esta 
tendencia varié.>

El Estado debe preocuparse de que existan medios escritos 
que reflejen la pluralidad ideológica, regional y étnica de 
nuestro país. Debe fomentarse por tanto una política de 
diversidad, que a la vez permita la existencia de una prensa 
plural, haciendo transparente la orientación e interses a que 
sirve cada medio.

El libro

El apoyo a la industria editorial, en el contexto 
democratizador requiere de una política de fomento integral (a 
mediano y largo.plazo) para el libro en cada una de sus fases. Un 
espacio’que deberá llegar a tener importancia en este ámbito, es 
el de las bibliotecas públicas a lo largo del país.

La Radio (agregar esta sección)

La tele visi ó n

La televisión está llamada a jugar un rol de primer orden en 
la reconstitución de la democracia en Chile y debe, por lo tanto, 
cumplir prioritariamente una función de servicio público. Somos 
par t idar ic*s de la di c taciun de una ley que estable<_ca 
disposiciones relativas a este medio en particular.

Un sistema televisivo para la. democracia debe responder 
principalmente a los siguientes objetivos:

1,- Una televisión que defienda la estabilidad democrática.

El cumplimiento de este objetivo dependerá de dos factores 
principales.

Primero: la vigencia del principio de una televisión de
servicio público. Esto significa que la sociedad, a través de sus 
órqanos representativos, le exigirá a la televisión el 
cumplimiento de determinados objetivos sociales (libertad de 
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expresión, acceso equitativo, producción nacional, televisión 
regional, cláusulas antimonopólicasi.

Segundo: el loqro de un acuerdo nacional en torno a un 
reparto’equitativo 'y plural de las concesiones de televisión. La 
estabilidad democrática exige evitar las guerras por el reparto 
d e "ic r e c u e n c i a s, y a sea e n 1 os canales e x istentes o en n u evos
c a na1e s concesionad o s.

2.~ Una televisión que garantice la libertad de expresión.

Alcanzar este propósito requiere respetar dos requisitos 
básicos.

Primeros La eliminación de 
negras prc'pias de la dictadura.

toda forma de censura y listas

Segundo: El cumplimiento de normas de acceso equitativo' para 
los distintos sectores políticos en la televisión; en especial en 
los programas de información,opinión y propaganda política.

3.- Una televisión que fomente el empleo para los trabajadores de 
la cultura y la producción audiovisual nacional.

» El desarrollo de la industria audiovisual en Chile depende 
de la televisión. El Estado democrático puede acordar un plan 
nacional .de desarrollo de la televisión que incluya el 
fortalecimiento de una televisión de base regional y el impulso a 
la producción nacional de audiovisuales. Esta, política es viable 
a partir del cumplimiento por los canales concesionarios de normas 
mínimas de descentralización geográfica y producción nacional, 
así como del fomento de la producción independiente.

El aumento de canales es una legítima demanda de todos los 
telespectadores y especialmente de aquellos que no tienen otro 
medio para entretenerse, educarse e informarse. Es por eso que 
somos partidarios de estudiar el otorgamiento de concesiones en 
el marco de una televisión de servicio público.

Creemos que para llegar a la formulación de 
consensual sobre la materia deben contemplarse 
sobre los cuales avanzamos nuestros criterios.

una política 
.'arios puntos

A.- Sobre la propiedad de los canales:

as ondas televisivas pertenecen a todos los chilenos y es el
Estado quien debe garantizar que su uso responda a los intereses
de los diversos sectores sociales, culturales y políticos.

Las ondas televisivas, por cuanto se propagan en un medio de
dominio público, deben ser materia de concesión otorgada por el 
estado en conformidad a la respectiva ley.

_______________________________



Las concesiones a 
base de exigir ciertos 
canales de televisión.

canales privados deben hacerse sobre la 
objetivos sociales válidos para todos los

Esto es necesario porque: 

- La empresa privada no es en sí misma expresión de neutralidad 
ideológi ca.

- Las experiencias europeas en materia de privatización indican 
□ U. te? 2

- La comercialización de los canales convierte a las 
encuestas de audiencia en el único criterio de programación. De 
esta manera, entre otros efectos, se produce que todos los 
canales difunden el mismo tipo de programa a la misma hora, lo 
cua 1 uniTormiza la programación en vez de di ve r s i f i car 1 a.

encuestas de audiencia, incluso las más désarroiladas,
indican muy poco sobre el verdadero gusto de los espectadores.

• - El aumento de horas de transmisión lleva, por las 
necesidades de rentabilidad, a un aumento de programas envasados 
de bajo costo, como son las- series que ya conoleme*s.

- Los altos costos de mantención de los canales y los 
límites de publicidad han llevado inevitablemente al 
establecimiento de monopolios en manos de grandes empresas 
transnaclona1 es.

□JD: DECIDIR 51 VA
2. Respecto a los canales universitarios, se constata que las 
universidades tienen poca ingerencia en su programación y que 
éstos se han convertido en canales meramente comerciales.

Es cierto que la situación actual puede explicarse en buena 
medida por la existencia de rectores no elegidos por la comunidad 
universitaria, per o c r e e m o s que debe e1 a bo r a r s e un a nue v a 
normativa que permita el conocimiento público de la evolución de 
estos canales desde el punto de vista de su financiamiento y del 
poder de su dirección.

3. Con respecto al Canal 7 de televisión, creemos que una nueva 
normativa debe garantizar su independencia de cada gobierno en 
particular. Pensamos que debiera convertirse en una corporación 
pública autónoma, sujeta sólo a la fiscalización del Parlamento 
como instancia de representación plural de la soberanía.

4. Creemos que el control autoritario de los canales ha sido 
posible esencialmente a través de las "listas negras", es decir, 
de la exclusión por razones políticas de directores, productores, 
periodistas y técnicos.
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Junto a esto, en períodos democráticos se produjo' también 
una suerte de control político' de los canales a través de sus 
si nd i catos.

Es por esto que, a título de ejemplo, señalamos dos tipos de 
medidas que debieran adoptarse a la brevedad:

a) Que los cargos de los canales sean llenados con criterios 
profesionales y a través de un concurso público. Que la clausula 
de conciencia y otras medidas de protección de la libertad de 
expresión de los trabajadores de los canales sean estipuladas■en 
los contratos.

b) La necesidad de pluralidad y de calidad de los programas exige 
que se estudie la mejor forma para asegurar el acceso a la 
difusión de los productores independientes a los canales de 
tele v i s i ó n .
c) Se fijarán normas precisas sobre la publicidad, en particular 
la fijación de minutos máximos por hora de transmisión.

Las encuentas de audición no deben ser el único criterio de 
programación. Se debe dar tiempo a proposiciones creativas para 
que'conquisten al público y también se debe responder al gusto de 
las minorías.

5. Sobre la autoridad competente en materia de televisión:creemos 
que la televisión estatal, privado o mixta en los téminos que 
sugerimos debe depender de un Consejo de Televisión 
verdaderamente' independiente del Poder Ejecutivo, lo que no 
ocurre en la actualidad.

Periodistas y trabajadores

Durante dictadura hemos sido testigos de casos de 
periodistas desaparecidos, torturados o fusilados. Hemos vivido 
directamente los efectos de la censura y de la autocensura. Por 
quince años se requirió de permiso previo para fundar nuevas 
publicaciones. Existen decenas de procesos en contra de 
profesionales de la prensa, basados en una legislación 
restrictiva e injustmente asentados en la Justicia militar.

Para los periodistas debe estudiarse la implantación de la 
llamada "cláusula de conciencia .

Existe un particular aspecto que requiere de una urgente 
democratización y se refiere al periodismo que se ha desarrollado 
bajo el régimen militar y que se ha traducido en una situación 
académica, 'económica y de dignidad profesiofnal de los 
periodistas, de extremo deterioro.
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DEMOCRACIA Y DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL 

El PPD sostiene la 
regional del país como 
largo plazo,, sobre la 
impulsar un conjunto de 
gubernamental.

urgente necesidad de asumir el desarrollo 
un objetivo estatégico fundamental y de 
base de democratizar el aparato estatal e 
acciones descentralizadoras de la gestión

Un nuevo esquema de desar 
efectivo a las actividades- 
condiciones que favorezcan 
población. Las regiones deben 
de su propio avance en todos 1c

rollo ha de traducirse en un apoyo 
regionales y en la creación de

el arraigo territorial de la 
convertirse en actores y rectores
>s ámbitos- del quehacer social.

La planeación regional y la programación sectorial de 
impacto territorial deben descentral izarse a los niveles de 
gobierno regionale.s y locales, convenientemente asesor a d o s por 
órganos consultivos de composición plural que brinden cauce a la 
participaci ón organizada de la comunidad en cuestiones que le 
conciernen directamente.

Lo anterior supone dotar a las regiones de los recursos 
necesarios mediante una regionalización sistemática de los 
presupuestos ministeriales y un mejoramiento del monto y 
operación del -Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Deberá 
comtemplarse la formación de equipos profesionales y técnicos que 
sean capaces de asistir a las decisiones regionales con 
fundamento analítico y potencialidad creativa. Asimismo deberá 
promoverse la iniciativa, organización y movilización de todos 
los sectores sociales en el plano regional y local, requisitos 
indispensables de una auténtica democracia participati va.

Esta nueva estrategia de desarrollo se apoya en dos pilares 
esenciales de orden pó 1 i t i co inst i tu ciona 1 •

a) L a demo c r a t i z a c i ó n del a pa r a to estatal, i n c1u ida la 
elección de las autoridades municipales y la participación 
orgánica de la ciudadanía en las diversas instancias de poder 
r egi o ns\ i y local; y

b) La descentralización de la administración del Estado, 
dotando a las autoridades regionales y comunales de la autonomía 
necesaria para decidir sobre distintas cuestiones políticas, 
económicas, sociales y culturales.

Los criterios fundamentales que, a nuestro Juicio , deben 
orientar el proceso de descentralización son los siguientes:

1.- La descentralización y democratización del aparato 
estatal deben iniciarse con el advenimiento del régimen 
democrático y tendrán carácter gradual. En este sentido, 
planteamos el reemplazo de los actuales COREDES y CODEOOS por 



gobiernos regionales y locales que tendrán las características 
que a continuación se indican»

o.- El Gobierno Regional estará compuesto por un Intendente, 
designado por el Presidente de la República, y por una Asamblea 
Regional, con atribuciones decisorias en ciertas materias, 
elegida por votación directa y sufragio proporcional.

A la Asamblea Regional le cor responderá aprobar las 
políticas generales-, los planes y programas de desarrollo 
regional, el presupuesto y la distribución de los fondos de 
desarrollo. Al Intendente, por su parte, le corresponderá 
ejecutar esas políticas, planes, programas y presupuestos.

3 .“ Existirá también un Consejo de Desarrollo, 
representativo de las organizaciones sociales y elegido por 
éstas, el que tendrá carácter asesor de las autoridades políticas 
v será, además, instancia de concertación y participación. Podrá 
proponer iniciativas a las autoridades regionales y deberá ser 
consultado obligatoriamente antes de la aprobación de los planes 
'/ programas de desarrollo y del presupuesto de la región»

4 .- El Gobierno Comunal estará compuesto por un Alcalde y 
por un"consejo Municipal integrado por regidores, todos ellos 
elegidos por votación directa y sufragio proporcional.

Cor responderá al ’ Consejo Municipal la aprobación de las 
políticas comunales, los planes y programas de desarrollo, el 
presupuesto y la distribución de los fondos municipales.

Al Alcalde le corresponderá la ejecución de las políticas, 
planes, programas y presupuestos»

5 .- En cada comuna existirá asimismo un Consejo de 
Desarrollo, integrado por representantes de las organizaciones 
cruciales, elegidos por éstas, con carácter asesor de los órganos 
del Gobierno Comunal.

6 .- Los órganos colegiados de gobierno a nivel regional y 
comunal (Asamblea Regional y Consejo Municipal.-’ tendrán potestad 
normativa respecto de las actividades o materias de su 
competencia exclusiva. La Asamblea Regional podrá proponer al 
Congreso Nacional la expedición de leyes relacionadas con 
materias propias de su incumbencia.

7 .- Deberá descentralizarse a los nivels de gobierno local 
la gestión de los servicios sociales básicos y desconcentrarse a 
las’regiones y comunas los servicios de la administración del 
Estado”que áun no tengan estructura territorial.

2 _ ¡_as universidades e institutos de educación superior de 
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las regiones deberán conceder atención prioritaria a su 
contribución al desarrollo regional.

9. - Propiciaremos la derogación del Decreto N. 349, 
permitiendo así que las Juntas de Vecinos vuelvan a ser elegidas 
por sus bases. Impulsaremos el perfeccionamiento e la Ley de 
Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, de modo de 
facilitarles la obtención de personalidad jurídica y democratizar 
su organización y funcionamiento. Se contemplará la posibilidad 
de que las municipalidades les deleguen funciones y les 
transfieran recursos de acuerdo con sus respectivas realidades.

1. L ci a i a r e a s f u nd a n i e n cales.

El PPD expresa su voluntad de avanzar hacia una 
regionalización que supere las formas centralistas y los falsos 
i 1usionismos con que en los últimos años se ha tratado a las 
regiones.

Se definen de modo general, cinco grandes tareas de 
desarrollo territorial, que son instrumentales al ordenamiento de 
los programas de acción en cada región especifica:

a) Programa de emergencia para enfrentar la pobreza en la 
r e g i ó n.

Se trata de proyectos de acción específicos, capaces de 
movilizar las capacidades regionales y que privilegien la 
.alimentación, Jas condiciones sanitarias, la vivienda digna y el 
la satisfacción de las necesidades escenciales.

b) Fortalecimiento productivo y del empleo regional. 
Recuperar las economías regionales y locales es una demanda 
esencial» En cada localidad debe llevarse a cabo una 
potenciación de las actividades productivas, una recuperación 
estable y permanente de los niveles de empleo, un eficaz avance 
i=n los niveles de inversión y un incremento de la confianza mutua 
de l°c actores económicos y sociales. El desafío del avance 
productivo implica progreso tecnológico, aprovechamiento adecuado 
de los recursos naturales y una economía fuertemente centrada en 
el trabajo y en el talento empresarial.

c) Programa de defensa ambiental y de retención poblacional 
rural. El desarrollo del país requiere de un robustecimiento de 
producción en el medio rural, buscando afianzar economías 
regionales que consigan retener e incluso atraer población hacia 
dichas áreas, implementando un control verdadero de la incesante 
migración rural-urbana. Ello debe sustentarse en un reforzamiento 
de"la infraestructura rural y en un manejo eficiente de los 
ecosistemas naturales.
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2. - Accionéis económicas para un desarrollo deauentralizado

2. 1 La autonominación creciente de la institucional idad 
gubernamental, regional y local.

Es esencial una creciente delegación de competencias, 
procedimientos, responsabilidades y recursos a los gobiernos 
regionales y locales. Optamos por un sistema de elección directa 
de" los Alcaldes, los cargos que concentran buena parte del 
potencial movilizador de recursos para el desarrollo. Se 
adoptaría así un compromiso más definitivo'de las autoridades con 
el desarrollo de la comuna por cuanto, periódica y 
sistemáticamente la autoridad deberá rendir cuenta a sus propias 
comunidades.

Los Intendentes serían designados por el Ejecutivo. Además 
serán electos por votación directa, los miembros del Consejo 
Regional, instancia con capacidad decisoria.

2.2 El diseño de instancias participativas, eficaces y 
representativas en la gestión del desarrollo regional y local.

Se cambiarán los esquemas actuales de desconcentraciun 
administrativa y, especialmente los de participación social y 
territorial (COREDES y CODECOS), a los cuales se modificarán 
para transformarlos en instancias útiles y motivadoras para una 
concertación equilibrada entre la sociedad civil y los poderes 
públicos. Se impulsarán tres tipos de acciones:

'Se impulsarán tres tipos de acciones:

a) Activación de todas las instancias participativas regionales.

b) En el mediano plazo definiremos un nuevo marco jurídico que 
refuerce el protagonismo de las instituciones y organizaciones 
sociales al interior de los COREDES y la definición e 
implementación de proyectos de desarrollo regional, y que 
establezca mecanismos autónomos de financiamiento público 
regional.

c') Estimularemos el protagonismo de instituciones y 
organizaciones sociales: movimiento sindical y popular, 
universidades, medios de comunicación, partidos políticos y 
organizaciones no gubernamentales.

2.3 Modificación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
CFNDR)

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional CFNDR), creado 
mediante decreto ley 575/74, ha sido concebido como el principal 
instrumento de política fiscal de características específicamente 
regionales. Tiene como objetivo dotar a las regiones de un
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instrumento financiero adicional al flujo de recursos que ellas 
reciben (generalmente por la vía sectorial) y que, en teoría, 
debiera ser administrado de modo autónomo por la respectiva 
instancia de dirección de Desarrollo Regional.

Al respecto propiciamos :

a) Incremento del FNDR desde un 5 a un 10% de los Ingresos 
Tributarios, teniendo debida cuenta de que en el comportamiento 
práctico el FNDR presupuestado ha bajado d^sde el 4,4% en 1976 al 
1,31% en 1982 y del 3,84% al 1,10%, en términos de inversión 
efectiva, en ese mismo período.

Se contaría así con un instrumento presupuestario sólido 
como para viabilizar proyectos de desarrollo regional y local.

b) Establecer orientaciones generales sobre su uso que se 
vinculen lo más posible con las prioridades del desarrollo 
regional y la local.

c) Vincular el uso de los fondos del FNDR estrictamente con 
Carpetas de Proyectos Regionales y Locales, */ destinar un 
porcentaje de los recursos para programas de acción que sean 
definidos, gestionados y puestos en práctica por organizaciones 
empresariales y sociales de la región.

d) Simplificar el exagerado conjunto de instancias 
gubernamentales que intervienen en la aprobación de los proyectos 
.de inversión .que utilizan el FNDR, dándoles en el procedimiento, 
un rol preponderante a los equipos profesionales regionales y 
muni cipa les.

e) Establecer un ámbito más completo de actividades o proyectos 
financiadles por parte del FNDR, evitando las restricciones 
establecidas en la operación de los presupuestos regionales. Las 
innovaciones principales permitirán el aporte a Universidades 
Regionales, la constitución de empresas o el aporte a las mismas 
(especialmente en el ámbito autogestario y cooperativo, y 
relativo a mecanismos de recursos que operen como "capitales de 
implantación" rotatorios) y el apoyo a organismos de carácter 
regional y local.

2.4 Programa especial de migración regional para 
profesionales y técnicos.

Proponemos un programa que refuerce la dotación de 
capacidades profesionales en regiones y localidades. Con tal fin, 
sugerimos acciones como las siguientes:

a) Programa de 
regiones con 
implementación

compromiso con profesionales 
sus respectivas localidades, 

de un sistema de subsidio a la 

provenientes de las 
a través de la 
educación superior
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Cy eventualmente a la formación de postgraduación) en las 
universidades del país, evitándose así la migración de los 
recursos calificados que provienen de las propias regiones.

b) Programa de compromiso con profesionales dispuestos a migrar 
familiar o individualmente a regiones, de acuerdo a los la 
estructura de demanda efectiva, contemplando una forma de pago 
del crédito fiscal universitärio (o modalidad de finane lamiente 
universitario que se establezca) y estableciendo un régimen de 
deberes y derechos que contemple una permanencia mínima de un 
numero de años en la región que implique compromisos de traslado, 
instalación, habitación y acceso a los servicios básicos y 
condiciones de privilegio posterior en las perspectivas de 
perfeccionamiento profesional y/o académico en el paí=> o en el 
e x t e r i o r ..
c) Programa de integración a la región de chilenos provenientes 
d.i e .‘a 11-- k i •-* r "
d) Impulso a las Universidades Regionales para que desarrollen 
una capacidad creciente en la formación de cuadros profesionales, 
en el diseño de líneas de investigación de clara connotación 
reg iona1.

2.5 Promoción de la identidad regional.

Auspiciaremos una política para que las regiones sean 
efectivamente reconocidas como tal por sus habitantes, afiancen 
sus particularidades culturales, consigan retener a su población, 
y sean actores sicinificativos en el desarrollo nacional.

Algunas acciones son las siguientes:

a> Las Universidades Regionales: Pugnamos por un Sistema 
(Nacional Regional) de Universidades, en que ellas se vinculen 
estrechamente con la problemática regional de la que forman 
parte, tanto en la investigación y la docencia como en la 
ps tensión universitaria.

Ello supone el acceso a modalidades de financiamiento 
propiamente regionales para las universidades e incluso, al 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Ello requiere de una mayor agregación del actual sistema 
universitario regional fuertemente disperso y atomizado, 
cambiándolo por uno en que cada universidad asume roles 
regionales nacionales. Ello conduce a una creciente 
especialización universitaria, restituyendo el principio de la 
colaboración universitaria.
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b) Los medios de comunicación regionales: Postulamos un 
afianzamiento' de los medios de c o m u n i c a c i ó n r e g i o n a 1 e s ? 
especialmente a nivel de prensa escrita, radio y canales de 
televisió n.

Pensamos que es interesante considerar la idea de propiedad 
regional de dichos medios y el establecimiento! de Consejos de 
Administración de amplia cobertura y aceptación regional.

ene uent r o
educativo regi o na1.

regions1 el sistema1 i_i c a 1

Proponemos afianzar los valores culturales regionales en el 
sistema educacioinal formal desde el nivel pre "bási co>, median be la 
incorporación curricular de actividades "extraprogramáticas" de 
acercamiento directo a los problemas regionales.

Particular importancia tiene la 
distintas etnias regionales del país, 
afianzar la cultura en ámbitos como 
regional, encuentros literarios, la 
tecnológica, encuentros deportivos.

reivindicación de las 
Eventos regionales pueden 
la música y el folclor 
promoción científica y

se



POLITICA LABORAL 
< Los trabajadores han sido uno de los sectores más golpeados 
por la política del régimen militar. Miles han sido lanzados a la 
cesantía o al subempleo,. Los niveles de remuneraciones han sido 
severamente afectados y luego de la crisis recesiva los salarios 
se han mantenido bajos, mientras aumentan las utilidades de las 
empresas. Paralelamente, se ha desconocido sistemáticamente al 
sindicalismo como interlocutor válido del gobierno y de los 
empresarios.>

La legislación laboral que rige hoy día en nuestro país y 
que forma’ parte del llamado PLAN LABORAL impuesto a los 
trabajadores por la dictadura, sin consulta a los afectados por 
ella, se encuentra inspirado por una orientación básica que 
considera al trabajo como una mercancía, como un insumo más 
dentro del proceso productivo, al que hay que remunerar de 
acuerdo a los precios del mercado y regularlo en forma estrecha 
de manera de asegurar que su poder de presión se reduzca en 
términos tales que las leyes del mercado puedan actuar en forma 
libre y espontánea. La oferta y la demanda debe ser la ley que 
regule’las relaciones laborales sin interferencia de otras normas 
que rigidicen la situación del mercado y tornen en ineficiente la 
gestión empresarial
1.- El PPD se'opone frontalmente a esta concepción del trabajo 
y’ por tanto, a la legislación laboral que consagra esta visión. 
Luchará por rescatar los principios universalmente aceptados y 
consagrados en Tratados y Recomendaciones de la OIT, que en lo 
que nos interesa destacar se traducen en los principios de la 
estabilidad en el empleo, de libertad, autonomía y democracia 
sindical y en hacer del Derecho Colectivo un instrumento eficaz 
para regular las condiciones de trabajo.

Es por ello que el PPD propone que en estas materias sea 
reformulado el Código del Trabajo en el más corto plazo y, en 
todo caso, dentro del período de transición.

- Reconocemos como justas las reivindicaciones planteadas en 
la plataforma de la CUT. El gobierno democrático pondrá especial 
énfasis en resolver los problemas laborales y en mejorar las 
remuneraciones de los trabajadores de menores ingresos, en un 
clima de respete1 a las organizaciunes sindicales.

3.- El PPD llama a los empresarios a 
diálogo y concertación social que 
desiqui1ibrios sociales más agudos.

asumir una nueva actitud de 
contribuya a resolver los

El PPD 
concertación 
territorial, 
parti cipación

es partidario de desarrollar un sistema de 
social que permita a todos los niveles (nacional 
por sector de producción y por empresa), la 
tanto de los empresarios como de los trabajadores 

89



en la solución de los problemas que afectan al mundo del trabajo. 
Deberán reconocerse reciprócamente como ínter locutores válidos 
las organizaciones de empresarios, de trabajadores y el gobierno, 
para la determinación de una política respecto del ingreso 
mínimo. reajustes de salarios, nivel de empleo, políticas 
socialses (vivienda, educación, salud, pensiones) y definiciones 
económicas globales» En particular, somos partidarios de 
concertar los mecanismos y procedimientos de una negociación 
colectiva articulada a nivel de sectores económicos y de empresa.

Estabilidad en el empleo 

5.- Creemos que debe derogarse la institución del desahucio, 
esto es, la facultad del empleador de despedir sin expresión de 
causa,. Para lo cual debe retornarse a un sistema en que el 
término de la relación de trabajo' sólo proceda cuando exista 
causa justificada, la que debe ser contemplada taxativamente por 
la ley, disponiéndose el pago de una idemnización cuando el 
empleador se niegue a cumplir con la sentencia judicial que j.e 
ordene la reincorporación del trabajador.

OJO:REVISAR
< En caso de llevarse a cabo un despido sin causa justificada, 
el trabajador tendrá derecho a reclamar, para lo cual debe 
contemplarse un procedimiento judicial rápido y expedito. El 
juez, luego de calificar la situación, ordenará la 
reincorporación del trabajadcir a su empleo. Si el empleador 
insiste en el despido, debe facultarse al juez para fijar una 
indemnización con un tope mínimo de un mes de remuneraciones por 
arios de servicios o una suma mayor conforme a las circunstancias 
de cada caso.>

Por lo tanto, junto con derogar la 
desahucio, debe ponerse término a las normas 
indeminizaciones a cinco meses de remuneraciones 
debe restablecerse en su integridad el fuero o 
que protege a la madre trabajadora.

institución del 
que limitan las
Junto con ello, 
a m p aro especial

debe delimitarse el uso de los 
asos en que legítimamente se 

que por esta vía se abra una brecha que 
mas sobre estabilidad en el empleo, 
necesario reglamentar adecuadamente el 

ríos", limitándolo a los pro 
। servicios esporádicos.

c o n t r a t o
o consideramos 
plazo fijo a

posibilite burlar las nori 
Estimamos que es también 
llamado "contrato a honora 
independientes que presten 
servicios por cuenta ajena, en forma 
deberán estar necesariamente regidos 
□revisionales de aplicación general.

presten 
permanente, 

las normas laborales y
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Urqanizaciones -sindicales 

7.- Consideramos que es deber del Estado facilitar, creando las 
condiciones para ejercer eficazmente, el derecho a 
sindicalizarse. Deberá contemplarse a nivel constitucional el 
derecho de sindi cal ización, de neg»3ciacié»n colectiva y de huelga. 
Estos derechos deberán incluir a los funcionarios de la 
administración civil del Estado. Deberá eliminarse de la 
Constitución y la ley toda incompatibilidad entre la calidad de 
dirigente sindical y militante de un partido político o cargo de 
representación popular, entregando a los propios trabajadores, a 
través de sus estatutos, la decisión de establecer alguna 
inhabi1 idad.

S.- Actuamos a favor de un sistema que asegure la libertad, 
autonomía y democracia sindical, en términos que los trabajadores 
se organicen de la forma que estimen conveniente (por empresa, 
rama de producción, profesión, comuna,etc. ); que las 
organizaciones que se creen sean efectivamente independientes de 
la empresa, del Estado, de los partidos y de todo »otro órgano de 
poder: y que las autoridades que elijan los trabajadores como las 
decisiones que adopten en sus organizaciones, se generen en forma 
democrática y transparente, asegurando siempre el respeto y 
representación de las minorías.

Desde luego, toda organización sindical deberá estar 
facultada 'para negociar colectivamente las condiciones de trabajo 
de sus- asociados, debiendo privilegiarse a la más representativa 
en caso de existir pluralidad sindical.

9,- Si bien somos partidarios de la libertad de afiliación y 
desafiliación en todos los niveles (sindicato base, federación, 
confederación y central nacional o internacional), creemos que 
debe establecerse la cotización »obligatoria que asegure la 
independencia económica del sindicato. La cotización de los 
afiliados deberá integrarse al sindicato» de co»nformidad a sus 
estatutos y la de 1 »z» s n c* afiliad »os se i n t e g r a r á a un» E o n d o 
Nacional Sindical el que distribuirá sus recursos de acuerdo a 
los criterios que seríale la ley.

10 .- En cuanto a los requisitos para ser electo» dirigente 
sindical, deberá eliminarse el relativo a la antigüedad en la 
empresa y la calidad de socio o» dirigente de una organización no 
se perderá por el hecho de estar temporalmente cesante el 
trabajador.

11 .- La ley deberá contemplar la posibilidad de que los 
pensionados puedan organizarse sindicalmente en las mismas 
condiciones que los trabajadores activos.

□JO:decidir entre ambas redacciones
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12 .- <Respecto de los Colegios Profesionales, creemos que debe 
establecerse la afiliación obligatoria como requisito par a 
ejercer la respectiva profesión, debiendo privilegiarse a la más 
representativa en caso de existir pluralidad sindical.

Respecto de los Colegios Profesionales, creemos que debe 
establecerse la afiliación obligatoria como requisito para 
ejercer la respectiva profesión, recobrando estas entidades 
gremiales la facultad de resguardar la ética profesional de su 
a c t iv idad . > s

13.- Es indispensable readecuar el actual sistema de negociación
colectiva, hoy completamente desnaturalizado, estableciendo como 
ámbito de la negociación no sólo a la empresa sino al conjunto de 
empresas de una misma área o rama de producción. Adicionalmente, 
se reconocerán como ámbitos posibles de negociación, todos
aquellos que las partes determinen de común acuerdo.

Por otro lado, los efectos del contrato colectivo deben 
recaer en el universo o colectivo de personas que estén afectos a 
él y no sólo a las personas concretas que lo suscribieron. En 
otras palabras, el contrato colectivo regirá a todos los 
empleadores y trabajadores que estén en esa situación durante el 
p e? T‘ i o do de? su vigsncici.

En todo caso, para efectos laborales se considerará como 
empresa a la unidad económica completa, independientemente de la 
forma en que se organice legalmente.

14 .- Dentro de este marco, debe pri vilegiarse la contratación 
colectiva como el mecanismo moderno y eficiente para regular las 
condiciones de trabajo y como instrumento de concertación social, 
para lo cual las organizaciones sindicales deberán estar dotadas 
de las facultades legales que le permitan desarrollar su función, 
especialmente, de un derecho a huelga efectivo.

De la actual regulación de la negociación colectiva deben 
modificarse, al menos, los siguientes aspectos:

- Todo lo relativo a las condiciones de trabajo, tenga o no 
carácter patrimonial, deberá ser objeto de negociación.

_ Le estará prohibido al empleador contratar mano de obra de 
reemplazo durante el período de huelga, sin perjuicio de los 
turnos de emergencia para atender servicios esenciales o 
impostergables que la ley contemplará.

- La duración de la huelga no estará sujeta a plazo.



- Una vez iniciado el proceso de negociación colectiva y 
hasta su culminación, queda prohibido' la negc>ciación individual 
entre las partes.

La ley contemplará, en todo, caso, instancias de 
conciliación, mediación y arbitraje. La Administración Pública 
del Trabaje' estará dotada de las facultades y recursos necesarios 
para promover la solución de lc>s conf 1 i ctos.

Se restablecerá la vigencia de instrumentos tales como las 
Comisiones Tripartitas, encargadas de fijar las condiciones 
mínimas de trabajo' de una determinada rama de producción o área 
de actividad económica. Particularmente, se propenderá al 
restablecimiento de dichas ComisiC'nes en aquellas áreas de alta 
concentración de mano de obra repartidas en pequeños centréis de 
trabajo que hacen difícil o imposible la negociación por empresa.

Con medidas como las sugeridas u otras que posibiliten la 
negociación por rama, se dará acceso a miles de trabajadores a 
fijar las condiciones mínimas de trabajo a través del mecanismo' 
de la negociación colectiva, de la que hoy se ven privados en la 
práctica al circunscribirse la negociación al ámbito de la 
empresa exclusivamente.

R e m u. n e r a c i o nes

lg„ - Frente a la política de remuneraciones del régimen que ha 
hecho casi imposible ,1a alimentación y sobrevivencia mínima de 
.los traba jaadpres de menores ingresos y que dificulta las 
posibilidades de progreso de la sociedad entera, el PPD considera 
necesario' definir medidas mínimas.

Debe fijarse un salario mínimo' para todos los trabajadores 
del país, sin distinción ni discriminación alguna. El salario 
mínimo será fijado periódicamente por una« Ccimisión Tripartita de 
nivel nacional y deberá ser reajustado al menos anualmente según 
variación del IPC.

17.- La asignación familiar deberá ser incrementada y suprimida 
en los niveles de mayores ingresos.

El bono de movilización deberá ser establecido sobre la base 
de cifras reales, de manera de cubrir efectivamente los gastos 
que por este concepto incurra el trabajador.

El bono de colación se deberá 
obligatoria en todos aquellos casos en 
proporcione alimentación a sus trabajadores 
costo real.

establecer en forma 
que el empleador no 
y sobre la base de su



18. - Diversos sectores de; trabajadores, como los ocupados en 
programas de empleo de emergencia, los temporeros, las mujeres, 
los jóvenes, los asalariados agrícolas y los trabajadores a 
domicilio, enfrentan condiciones de empleo especialmente 
desfavorables. El PPD considera deber del Estado proteger a estos 
trabajadores.

Todos los trabajadores de los programas de empleo de 
emergencia deben ser reconocidos como trabajadores dependientes, 
lo cual les garantiza el pleno ejercicio de sus derechos 
laborales y previsionales. Deben contar con contratos a tiempo 
completo de manera de asegurarse, al menos, el ingreso mínimo.

1'3. - Debe 
informal es 
quienes 
Proponemos 
proye ctos 
ta 1leres

ponerse fin a la persecución de los trabajadores 
, favoreciendo el otorgamiento de permisos temporales a 
presenten organizadamente soluciones transitorzas.
la creación de un fondo fiscal de apoyo a pequeños
productivos 
laborales

cual podrán
distintos

optar, mediante concurso, 
grupos asociativos

autogest ionados.

Las organizaciones de trabajadores deberán tener 
participación en los criterios de distribución de empleos que 
sean ofrecidos a través de las oficinas de colocación municipales 
o similares.

20.- Deberá restablecerse efectivamente el derecho de los 
campesinos a ’ sindi cal izarse, para lo cual se propone la 
promoción de sindicatos comunales en el campo, con las 
modalidades básicas de la Ley de Sindicación Campesina de 1'367. 
Consideramos urgente la aplicación de medidas fisca1izadoras y 
sanciones para terminar los abusos contra los trabajadores del 
campo, particularmente, las mujeres y menores.

Reconocemos como justo el derecho de los trabajadores 
temporeros a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, 
particularmente en lo relativo a salud, vivienda, seguridad y 
p r e v i s i éi n.

oí - Respecto de la mujer trabajadora, debe abolirse toda forma 
de discriminación en el acceso al empleo y, en general, en sus 
cnndi ciones de trabajo. Propugnamos el respeto clel fuero maternal 
y el derecho a jardín infantil para los hijos de la mujer 
trabajadora hasta los cinco anos.

22.- Será preocupación primordial del Estado velar por la 
solución del gravísimo problema de desempleo que afecta hoy día a 
los jóvenes.
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Administración del trabajo y justicia. laboral

23..- Fomentaremos uñar administración pública del trabajo moderna, 
eficiente y tecnifi cada, dotándola de facultades de prevención, 
fiscalización, sanción y' mediación.

Deberá restablecerse la justicia especializada del trabajo, 
propendiéndose a la instalac-ión de Juzgados del Trabajo en las 
principales ciudades del país en número suficiente que responda a 
las necesidades actuales, lo que significa, al menos, triplicar 
s u a c t u a 1 d o t a c i ó n.

Consideramos necesario' que las Cerotes de Apelaciones y la 
Corte Suprema cuenten con salas laborales de manera de asegurar 
la especialidad de la jurisdicción en todas las instancias.

El procedimiento laboral deberá ser efectivamente expedito, 
rápido, gratuito, concentrado y especializado.

SEGURIDAD SOCIAL

El PPD considera que la seguridad social es un instrumento 
insustituible para apoyar a todos los habitantes en sus estados 
de necesidad derivados del desempleo, la incapacidad temporal, la 
invalidez, la vejez o la muerte del jefe de familia, o de las 
cargas que incrementad el esfuerzo familiar, redistribuyendo el 
ingreso en términos que los más débiles reciban el aporte de 
quienes poseen mayor riqueza.

La seguridad social es el resultado de ricas experiencias 
sociales que han ido fijando orientaciones y principios que no 
pueden escapar a la atención del Partido, el eje de la protección 
social, concebida como responsabilidad principal del Estado, se 
encuentra en la solidaridad, principio inevitable que no ha 
logrado ser sobrepasado aún por artificio alguno que signifique 
dar seguridad a los pobres en sus estados de carencia, sin 
afectar'de alguna manera los interese de los ricos.

Junto a esta exigencia de solidaridad, el PPD recoge la 
necesidad de que la seguridad social tienda la universalidad, en 
el- Sentido de acoger en el ámbito de su protección a toda la 
comunidad y de extender esa protección a toda la gama de las 
necesidades sociales y, mas ambiciosamente, a integrar este 
sistema a las acciones que realicen las demas naciones en esta 
materia.

Esta ratificación de los principios universalmente aceptados 
por la seguridad social contemporánea conduce al PPD a rechazar, 
sin vacilaciones ni ambigüedades, las llamadas modernizaciones 
introducidas por la dictadura en materia de seguridad social y de 
salud las cuales han privilegiado el indivualismo por sobre el
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esfuerzo compartido. Esto es, se ha eliminado el principio de 
solidaridad, bajo la ilusión de grandiosos resultados que no 
puede esperar la mayor xa más necesi bada y que, desde el punto de 
vista de los sectores minoritarios de mayores ingresos, no es más 
que el espejismo de volver ai creer en sistemáis de capitalización 
que ya fracasaron en el mundo y en Chile hace largas décadas.

El PPD no tiene sino una voz para afirmar que luchará por 
garantizar un sistema de seguridad social y de salud eficientes 
para el conjunto del país, que se funde en,, la solidaridad, por la 
vía de recoger el aporte tributario o por vía de cotizaciones 
previsionales e quienes tienen mayores recursos. Sólo a partir de 
la satisfacción de las necesidades básicas podrán idearse 
sistemas complementarios que otorguen niveles superiores a las 
básicas, sin desmedro de su aporte solidario a los sistemas 
generales.

El sistema de AFP deberá ser readecuado a estas 
orientaciones. Lo mismo es válido para las ISAPRES. No es 
concebible que el manejo de los recursos previsionales aportados 
entera y exclusivamente por los trabajadores esté hoy en manos de 
transnacionales y dirigidos a fines especulativos ajenos al 
interés de los dueños de los fondos. Tampoco es lógico que las 
Isapres se constituyan en sistemas para las elites que abandonan 
a su suerte a las grandes mayorías obligadamente afectas a un 
Fondo Nacional de Salud diferenciado.

Las reformas que el PPD propugna implican estructurar un 
•sistema básic.0 solidario de reparto que dé una protección 
verdaderamente segura a las grandes mayorías que se deban entre 
la cesantía, la marginalidad o, cuando más, con salarios 
bajísimos. A partir de este sistema básico, no se opone el PPD al 
estudio de formas complementarias de previsión fundadas en la 
capitalización, reafirmando la necesidad de que la gestión de los 
beneficios sociales no puede estar entregada a grupos privados, 
menos a transnacionales, como hoy ocurre, sino que a los 
trabajadores.

NOTA: Esta opinión difiere sustancialmente de 
respecto por la Comisión Deuda Social. Por lo 
resolución de la Comisión Política.

lo & 1 ¿ibor a d ü h 1 
que se requiere

96



MUJER Y DEMOCRACIA

El Partido por la Democracia fue fundado con el objetivo de 
alcanzar el pleno establecimiento y desarrollo de la democracia 
en Chile.. Esto no es posible si no se avanza hacia el desarrollo 
de la igualdad de las mujeres y su. participación en todos los 
niveles de la vida nacional.

Por esta razón, proponemos los siguientes criterios de 
diagnóstico y medidas de políticas respecto de la mujer.

a.- Consagrar el principio de la igualdad del hombre y la mujer 
en la Constitución de la República.

b.- Ratificación por parte del futuro gobierno democrático de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación en contra de la Mujer.

c„ — Reforma de la legislación (civil, penal y laboral ) en todos 
aquellos aspectos que subordinan y discriminan a la mujer para 
garantizar su igualdad ante leí ley.

d.- Promoción de una comprensión adecuada de la maternidad como 
función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de 
hombres y mujeres en cüanto a la educación y el desarrollo de los 
h i J o s.

e.- Garantizar" a mujeres y hombres el derecho a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el intervalo de los 
na c im i en tos y el acceso a la informad. >5 n, educación y los mee! i os 
que permitan el ejercicio de este derecho.

f.- Revisar y modificar los contenidos y metodologías de la 
educación en t od os sus niveles c o n el fin de que éstos 
garanticen la promoción de valores igualitarios entre los sexos. 
Asimismo, velar para, que lc<s medios de comunicación de masas 
desarrollen una política en este mismo sentido.

q ~ Garantizar la igualdad de condiciones y c*portunidades de las 
mujeres en el trabajo en términos de derecho al empleo e igualdad 
salarial.

h.- Valorar y reconocer el trabajo desempeñado por las mujeres en 
el hogar.

i - Crear un orqanismo a nivel ministerial que estudie y proponga 
políticas públicas al respecto, vele por su cumplimiento e 
implementación y promueva y asegure el desarrollo y la 
participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida 
nacional. Asimismo crear organismos regionales, provinciales y 
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comunales que apoyen la implementación de estas políticas y sean 
canales de partícipación de las mujeres.

Para el cumplimiento de estos objetivos es preciso incidir 
en las políticas de empleo, salarios, salud y planificación de 
natalidad, de educación, de desarollo social. Ademáis es necesario 
adecuar y definir políticas especiales en áreas hasta ahora no 
consideradas y que constituyen problemas sociales candentes, 
entre otros: la violencia doméstica, los contenidos y mensajes de 
los medios de comunicación, la educación sexual, los .atropellos a 
la salud y derechos reproductivos de las jivenes.

COMSIDERACI ON GENERAL:

Es fundamental que el PPD plantee que lo que pretendemos en 
realación a las políticas públicas dirigidas hacia la mujer es 
incluir el componente mujer en las políticas sociale. Optar por 
esta orientación presupone considerar la viabilidad política para 
reformular el contenido y modalidad de las Políticas Sociales y 
permitir así, el diseño de medidas concretas con capacidad de 
modificar las condiciones de vida de amplios sectores de la 
población.

El componente mujer debe atravesar el conjunto de las 
políticas sociales y ser incluido desde la especificidad que la 
condición femenina reviste, considerando a las mujeres no como 
objeto de políticas sino como sujetos. Esto implica, colocar el 
tema al más alto nivel de decisión política para incidir en la 
fomulación de ' las políticas públicas (educación, salud, empleo, 
desarrollo regional, etc.) en un proceso de articulación 
intersectorial que evite la marginación y segregación del tema en 
espacios aislados sin capacidad de decisión política.

A continuación, proponemos una serie de políticas en 
diversos aspectos, un análisis de lo que ha sido y debe ser la 
participación de las mujeres en los aspectos locales, sociales y 
políticos y una propuesta de institucionalidad para llevar a cabo 
estas medidas.

1.- PROPOSICIONES DE PROGRAMA

1.1 Mujer y Legislación
Las propuestas de reformas legales se basan en los 

siguientes principios generales:

- La igualdad jurídica del hombre y la mujer, o de la no 
discriminación en razón del sexo.
- La igualdad Jurídica de los hijos, independiente de la 
situación legal de los padres.
— La protección de la familia, como núcleo fundamental de la 
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sociedad, los que deben estar consagrados en la Constitución 
Política del Estado.
- La protección de la maternidad como función social a través de 
la. cual la sociedad se mantiene y desarrolla.
- La protección a la menor de edad.
- La democratización de las relaciones de familia.
- La paternidad responsable.

Respecto del matrimonio

Proponemos:

El reconocimiento legal de la capacidad Jurídica de la mujer 
casada en todos los ámbitos de actuación dentro del matrimonio. 
Se propone además, como régimen económico legal del matrimonio el 
de Participación en los gananciales y como optativo el de 
separación total de bienes. Todo ello, con información previa, 
adecuada y oportuna a las parejas que contraen matrimonio.

En cuanto a la disolución del matrimonio, se propone 
legislar sobre la separación de hecho e introducir modificaciones 
a Ley de Matrimonio Civil (105 años de antigüedad), a fin que el 
divorcio no vincular que contempla esta ley, se transforme en 
divorcio vincular, manteniendo y actualizando las causales que la 
misma ley contempla. En todo caso, se deberá tender a mantener y 
resguardar la relación igualitaria entre los cónyuges, en todo 
órden de cosas.

Respecto de

Proponemos:

Elevar a rango constitucional la igualdad de los hijos ante 
la ley, sin importar la relación legal entre sus padres, con 
iguales derechos y obligaciones para todos. Placer valer el 
principio de la paternidad responsable, facilitando los 
mecanismos legales y biológicos, para la prueba de la paternidad'.

Se propone además la creación de un organismo estatal que se 
haga cargo del pago de las pensiones alimenticas, para que a 
través de los mecanismos que genera sea el encargado« de perseguir 
judicialmente el cumplimiento de dicho pago.

Se propone la patria potestad compartida, esto es, que de 
conjunto sea el padre y la madre los encargados de ejercerla, 
eliminando de la actual legislación, la discriminación de la 
madre quien actualmente sólo puede ejercerla subsidiariamente, 
esto, es ante la ausencia prolongada o muerte del padre.



Respecto de la c onv i ven c ia o un i ó n dé he c h o

Se propone legislar sobre esta materia, debido a la enorme 
cantidad de parejas que viven en estas condiciones, como 
consecuencia de la inexistencia del divorcio vincular en nuestro 
país, del alto costo que alcanza la tramitación de una nulidad de 
matrimonio, a la cual no tiene alcance la mayor parte de la 
población," y la negativa de los Servicios Legales Gratuitos que 
dependen del Estado, para tramitar este tipo ele juicios. Se 
propone concretamente establecer legalmi=nte la convivencia o 
concubinato, como la unión de hecho estable y monogámica por más 
e 3 años, entre un hombre y una mujer cuyo inicio y término 
deberá ser materia de prueba, estableciéndose la presunción legal 
que los hijos nacidos durante esa convivencia, son hijos de ese 
padre, pensión alimenticia para la conviviente y reconocimiento 
de sus derechos en materia patrimonial, (comunidad de bienes!.

En materi¿! penal
Leqislar sobre maltratos y violencia doméstica, 

estableciendo normas que permitan hacer recaer el peso de la 
prueba del maltrato en el cónyuge o conviviente y no en la 
víctima y que el informe de lesiones pueda ser emitido por 
médicos particulares y no exclusivamente por el Instituto Médico 
Leqal. En . todo caso se recomienda una legislación ágil, expedita 
y simple que, a su vez contemple a través de instituciones 
especializadas el tratamiento y rehabilitación de las victimas y 
sus hijos. Asimismo legislar sobre el hostigamiento sexual en el 
trabajo.

Respecto del adulterio

Se propone su eliminación como delito. En subsidio que este 
exista tanto para el hombre como para la mujer (no sólo para la 
mujer como es hoy dial y con la misma pena para ambos. Se 
recomienda poner fin a toda norma de discriminación en contra de 
la muier ya sea que éstas se refieran a delitos específicos o 
diferentes en penas o grado.

Respecto al delito de

Se recomienda que éste sea tratado en el título de los 
delitos en contra de las personas y no como delito en contra de 
la honra y la familia como sucede hoy, aumentando el grado de 
sanción para dicho delito. Establecer normas especiales de 
protección para las menores de edad violadas, por sus padres o 
familiares cercanos, que implique una verdadera rehabilitación de 
la menor, que no la ponga en el plano de castigo continuo al 
decretarse para ellas la reclusión en un internado de menores 
para protegerlas del violador. Se recomienda aumentar la pena en 
el caso de"violación como forma de tortura.



1.2 La Mujer y el Trabaju

Traba.'jo remunerado

La discriminación que enfrentan las mujeres en el trabajo no 
tiene su origen principal en el hecho que la ley la discrimine, 
existe un enorme restricción cultural con raices económicas que 
se expresan en la demanda de trabajo y en las condiciones del 
trabajo al que tiene posibilidades de optar la mujer.

La fuerza de trabajo femenina ha'- tenido un importante 
incremento en los últimos 10 anos. En el año 1976 la fuerza de 
trabajo estaba constituida por un 27,67. de mujeres y un 72.47 de 
hombres. En 1985 subió a 30.27 de mujeres, y 69,87 de hombres. Es 
decir la fuerza de trabajo femenina representa casi un tercio del 
total de la fuerza de trabajo.

Las mujeres que trabajan tienden a concentrarse 
mayoritarlamente en las actividades productoras de servicios y 
dentro de ellas en los servicios comunales, sociales, personales 
(547i y en el comercio (16.771. La industria es el tercer sectoi 
donde se ubican (10.77,).

Podemos concluir dos tendencias importantes a considerar en 
relación al trabajo femenino:
a> La integración creciente de las mujeres en el mercado de 
trabajo. , • ,b) La presencia femenina en ocupaciones que son una prolongación 
del trabajo doméstico y que por lo tanto son menos valoradas 
socialmente y con baja remuneración.

La mantención de la situación de discriminación de la mujer 
en el? trabajo se puede explicar por distintas causas, entre 
éstas: , , . , , ,a) La mujer mantiene la reponsabi1 idad casi exclusiva del cuidado 
de la familia y de los hijos.
b> La falta de seguridad y confianza que a menudo tienen las 
mujeres en sus capacidades.
c')"los prejuicios existentes sobre la incapacidad de las mujeres 
para realizar determinado tipo de trabajos

Esta situación implica tomar medidas específicas para ir 
enfrentando cada uno de los problemas que insiden en mantener 
esta situación de desigualdad.

Igualdad en el empleo
Objetivo: impedir la discriminación por razones de sexo en el 
acceso al empleo y en el salario.
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Actualmente la letra de la ley otorga garantías de igualdad 
y la discriminación en ella es escasa. Entre las limitaciones que 
se establecen en el código laboral para el trabajo femenino están 
aquellas que dicen relación con trabajos que presentan 
condiciones físicas no favorables, como el trabajo en minas 
subterráneas, faenas, superiores a sus fuerzas o peligrosas para 
las condiciones físicas o mor ales pr op ias del sexo.

Proponemos :
1 .- Igualdad legal para el trabajo femenino. Esto significa 
eliminar las disposiciones vigentes basadas en una desigualdad 
física y un doble código moral para hombres y mujeres. Deben ser 
las propias mujeres quienes tomen la decisión de enfrentar un 
trabajo de mayor esfuerzo o peligrosidad.
2 .- Eliminar las diferencias que existen en la actualidad en las 
oportunidades de empleo, que están limitadas por la edad, sexo y 
estado civil del postulante.
3 .- Sanciones legales a aquellas empresas que practiquen la 
discriminaci ón en la selección del personal.
4 .- La negociación colectiva debe incluir la igualdad de salarios 
entre hombres y mujeres.
5 .- Crear a nivel de la inspección del trabajo un comisión 
especial para velar por la no discriminación*de la mujer en el 
trabajo.
S. - Promover una presencia igualitaria de las mujeres en los 
distintos niveles de la administración pública,, aplicando un 
criterio de discriminación positiva.

Formación ocupaciónal

Objetivos Fomentar la formación 
mujeres, diversificando las 
actualidad.

ocupa ciónal 
opciones

y el empleo 
que existen

de 1 as
en la

Proponemos:
1.- Hacer un plan especial de capacitación para mujeres en 
trabajos considerados tradi clonalmente como "masculinos", de modo 
de permitir a la mujer un ingreso al mercado laboral a trabajos 
con un mejor salario.

Este plan debería considerar los siguientes aspectos:
a'! Una motivación información adecuada para incentivar a las 
mujeres para incorporarse a estos programas.
b) Seguimiento y apoyo frente a las dificultades y rechazo que es 
posible de encontrar en el medio ambiente social y laboral.
c) Campaña de sensibilización a los empresarios, con el fin de 
abrir en la práctica nuevas fuentes de trabajo a la mujer.

2. - Readaptar los cursos que existen actualmente dirigidos a
mujeres y orientarlos a lograr una mayor calificación laboral, en 
oficios que tengan demanda en el mercado.
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3 .- Realizar programas de reciclaje profesional dirigido a las 
mujeres, de modo de adiestrarlas en el manejo de nueva tecnología 
lo que favorece su calificación laboral.

4 .- Hacer un programa especial de capacitación laboral orientado 
a las mujeres de sectores rurales.

5 .- Capacitar a las mujeres en autogestión 
c o*o pe rativas, c orno una alternativa laboral.

y empresas

6 .- Apoyar la educación a la mujer para que asuma trabajos de 
mando superior, a la vez que capacitar a los empresarios y 
personal directivo, funcionarios públicos y dirigentes sindicales 
en el tema de la discriminación laboral.

7. - I n f 1 u i r 
a formación 
de mujeres 
v i ceversa.

en la selección de postulantes a escuelas técnicas y 
profesional, favoreciendo* mediante cuotas el ingreso 
a oficios y profesiones mayoritariamente masculinas y

Información necesaria

Objetivo: conocer la realidad de la mujer que trabaja en forma 
remunerada, de modo* de poder planificar las propuestas a la vez 
que combatir con información confiable prejuicios que existen en 
el medio laboral, especialmente en el empresariado.

Proponemos:
1 .- Introducir la variable sexo en las estadísticas sobre salario 
■a fin de conocer las diferencias salariales entre hombres y 
mujeres.
2 .- Generar indicadores que permitan analizar las características 
específicas de la actividad laboral de las mujeres y las 
condiciones en que esta se desarrolla.
3 .- Desarrollar estadísticas comparativas sobre ausentismo de la 
mujer para combatir prejuicios que existen actualmente.
¿I „ Introducir la variable sexo en las estadísticas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, con el fin de conocer 
como están afectando las condiciones de trabajo la calidad de 
vida de la mujer.

Maternidad y trabajo

□ b jetivo: Compatibi1 izar la maternidad y la paternidad con el 
trabajo remunerado.

Proponemos:
Asegurar la existencia de salas cunas y jardines infantiles 

en los" lugares de trabajo o de vivienda para trabajadores 
(hombres y mujeres) con cargas familiares.
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2.- Para proteger el derecho al trabajo de la mujer embarazada 
dictar normas de vigilancia sobre las prácticas contractuales que 
impiden contratar embarazadas, o que les permita despedirlas si 
se embarazan.
3.. - Reglamentar el trabajo a tiempo parcial y concebirlo como un 
derecho abierto a todos los trabajadores, hombres y mujeres.
4.- Otorgar permiso por la enfermedad del hijo menor de un año 
tanto al padre como a la madre. Asimismo, permiso post natal para 
los padres.

Condiciones de trabajo
%

Objetivo: Crear condiciones de trabajo dignas para las mujeres y 
hombres trabajadores. Evitar que se vea afectado su salud.

Proponemos:
1 .- Estudiar las condiciones de trabajo tanto fisicas como 
sicológicas y de la organización que afectan la salud integral 
del trabajador.
2.- Estudiar medidas para disminuir o eliminar los riesgos en las 
faenas peligrosas para las condiciones físicas o sicológicas del 
trabajador, con independencia de su sexo.
3.- Estudiar los factores del medio ambiente laboral que pueden 
afectar la reproducción y entegar la información pertinente a los
trabajadores.
4 .- Estudiar las repercuciones en la calidad de vida del 
trabajador en turnos rotativos y específicamente del trabajo 
nocturno. ' Analizar como afecta esto en forma diferenciada a 
hombres y mujeres y dictar la reglamentación pertinente.
5 .- Mantener permanentemente informado a los trabajadores sobre 
■las condiciones e trabajo, los riesgos que estas implican y las 
medidas de prevención ncesarias a considerar.
g. - Penalizar en el ámbito laboral la explotación sexual de las
menores de edad.

Trabajadoras en el ser vicic d om é s t i c o

la discriminación que actualmente existe en 
en contra de los trabajadores domésticos 
gran mayoría son mujeres.

Objetivo: Eliminar
nuestra legislación 
remunerados que en su

Proponemos :
1.- Igualar la legislación de los trabajadores en el servicio
doméstico de los hogares a la de los trabajadores en general.

Esto significa en concreto fijar un horario de trabajo, 
respeto al fuero maternal e indemnización por años de servicio en 
caso de despido.
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Trabajo doméstico

Objetivo: reconocimiento social del trabajo doméstico

Proponemos: Otorgar derecho a previsión y jubilación a toda 
persona, independientemente de su sexo y estado civil, que se 
haya dedicado exclusivamente a las tareas domésticas de su hogar, 
en forma continua o interrumpida»

1.3 Mujer, Educación y C u 11 u r a

Con el fin de:

a) Promover la valoración de la mujer en todas sus 
potencialidades como persona y no solamente como madre, esposa o 
dueña de casa.

b) Asegurar la igualdad de derechos y oportunidades a 
mujeres y hombres.

c) Propiciar relaciones entre los sexos basadas en la 
cooperación, la solidaridad y la igualdad, proponemos que se 
formule e implemento políticas, a través del Ministerio de 
Educación y/u otro organismo pertinente, para que sin afectar la 
libertad de pensamiento y de expresión se garantice que:

1 .- En la educación formal:

- Exi'sta igualdad de oportunidades en todos los niveles 
educativos sin distinción de sexo, clase social y etnia.

- Se modifiquen libros, programas educativos y se adopten 
métodos de enseñanza que eliminen todo concepto estereotipado de 
los roles femenino y masculino.

- Se fomente la educación mixta.
- Se fomente el concepto de responsabilidad compartida de 

derechos y obligaciones entre hombres y mujeres tanto en la vida 
familiar como nacional.

- Se incentive a las adolescentes a elegir profesiones no 
tradicionales para las mujeres.

- Se imparta de manera obligatoria educación sexual en todos 
los niveles de la enseñanza promoviendo la responsabilidad de 
ambos sexos en el proceso de procreación y el derecho a una 
sexualidad plena y feliz.

2 .- En la educación no formal:

- Se implemente (cree y/o recree los ya existentes) 
organismos para capacitar mujeres jóvenes y adultas.

- Se estudie e implante una propuesta educativa con mujeres, 
partiendo de la teoría y práctica de la educación popular.

Se desarrolle programas que contemplen una educación 
inteqral en los cuales la vida cotidiana, la organización, la 
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política y el trabajo estén integrados desde una perspectiva de 
género, clase y etnia.

- Se cree y/o adapte e impíamente materiales educativos para 
desarrollar dichos programas (videos, diaporamas, cartillas, 
Juegos, etc.)

- Se -forme y capacite equipos técnicos especializados paral 
implementar programas con mujeres.

- Se aproveche la experiencia acumulada durante 15 años de 
dictadura por ONG’S nacionales, que han desarrollado este tipo de 
programas. v

A través de los medios de comunicación,

• - Se promueva una imagen de lai mujer que no la exalte como 
o b J e t o s e x u a 1.

- Se promueva la difusión ele imágenes y representaciones que 
correspondan y reflejen la situación actual y concreta de la 
mujer en cada uno de los ámbitos sociales, políticos, económicos, 
educacional, laboral y familiar, sin excluir a la mujer 
campesina.

- Se favorezca, con objetividad y realismo, la inserción de 
la mujer en el proceso productivo y en los proceos políticos- 
sociales.

- Se emitan mensajes que contemplen los nuevos roles 
femeninos o la modificación de los que tradicionalmente ejerce: 
mujer que trabaja, mujer que comparte responsabilidades 
familiares, laborales y otras.

- Se desarrollen en la mujer niveles cada vez más profundos 
de conciencia sobre sus propias capacidades, eliminando 
paulatinamente’ contenidos que prometan soluciones desde 
perspectivas i r r a c i o n a 1e s y esotéricas tales c om o: a s t r o 1 o q í a, 
fatalismo y destino.

- Se remuevan prejuicios y estereotipos de ambos sexos para 
favorecer la relación entre la mujer y el hombre sobre la base de 
una completa igualdad en lo social y económico, la dignidad y el 
respeto mutuo de la condición femenina y masculina.

1.4 Mu.'ier y Salud

Actualmente el Ministerio de Salud contempla una serie de 
programas de salud de carácter curativo y no preventivo, queremos 
insistimos en el desarrollo de una política de salud preventiva.

Por otra parte, no existen en Chile programas a nivel del 
Ministerio de Salud que beneficien específicamente a la mujer por 
lo que proponemos implementar lo siguiente:

1 .- Programa de salud para la mujer adolescente.
2 .- Programa de salud para la mujer adulta y de la tercera edad
3 .- Subprograma de ginecología y planificación familiar.
4 .- Programa materno perinatal.
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5 .- Programa mujer y salud mental que contemple lo siguiente: 
mujeres violadas, mujeres maltratadas y golpeadas, mujeres 
prostitutas, mujeres drogadictas y alcohólicas, mujeres con 
trastornos sicológicos o menopaúsieos.
6 .- Mejorar el funcionamiento de los programas ya existentes con 
la asignación de recursos humanos y materiales de acuerdo a las 
necesidades de la población demandante.

Estos programas deberán implementarse en todos los niveles 
de atención de salud según corresponda, siendo su inicio el nivel
1, esto es. postas y consultorios con infraestructura adecuada y 
personal idóneo con cobertura máxima y de acuerdo a indicadores 
biomédicos óptimos.

Todos estos programas deberán tener una relación y 
coordinación con los otros ministerios y sus respectivos 
programas a fin de proporcionar una atención de salud integral a
la mujer.

NOTA: La Comisión Mujer y Salud está trabajando en la
implantación y desarrollo de cada uno de los puntos enunciados.

Partícipación de la Mujer en la Vida Social v Política

Los problemas vividos por las mujeres no son hechos 
i nd i v id ua Les ni aislados; corresponden a una forma de 
organización de la sociedad, la familia, el trabajo, la 
educación, la política, etc. y afecta, en mayor o menor medida, a 
todas las chilenas. Corresponde por tanto a las mujeres de cada 
sector social y ante cada problema específico, organizarse y 
proponer, sugerir y participar en las cuestiones que comprometen 
su existencia, respetando las múltiples organizaciones que se 
han desarrollado para ello.

Sobre partícipación de mujeres a nivel local.

T r a d i c i o n a 1 m e n t e la participación s o c i a 1 de las mujeres se 
ha concentrado en los niveles locales y comunales, pues es allí 
donde se percibe más directamente la posibilidad de actuar en 
favor de la solución de problemas concretos, en especial en 
vivienda, equipamiento y atención en salud y acceso a servicios 
sociales básicos.

En este período, a nivel comunal las mujeres y pobladores en 
general han desarrollado una intensa actividad por la 
satisfacción de sus necesidades básicas, que no ha siod 
reconocida ni utilizada por el municipio. Sabemos que son las 
mujeres las que se contactan con el municipio, solicitan 
beneficios, realizan trámites, etc. Entre estad, políticas 
públicas y mujeres, han un nexo. Las mujeres son la base de una 
cadena que hace que el Estado llegue a las familias y a la
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comunidad. Hay pues, un vasto campo de acción e incorporación de
la mujer en políticas de desarrollo a nivel local.

Al respecto proponerlo

a) Reconocer la amplia participación de la mujer popular en la 
satisfacción de necesidades básicas y recoger sus demandas 
sectoriales en proyectos específicos de desarrollo a nivel local.

b) Reconocer.en la organización poblacional, una capacidad de 
diagnosticar, priorizar y decidir líneas dé acción que aportan a 
la eficiencia de políticas públicas a nivel local.

Se desprende de lo anterior, la necesidad de promover la 
participación femenina en sus organizaciones de base y establecer 
mecanismos de llegada desde el municipio a la comuna.

j b r los centros de madres

En cuanto a su carácter, al igual 
organizaciones de base, los CENAS deberían 
personal, social, político y cultural de las

que el resto de las 
tender al d esa rro11 o 
mujeres.

a) Cambiar el actual perfil de los CENAS, su carácter 
asistencial, doctrinario y dependiente.

b) Terminar con la dicotomía oficial-alternativo que el gobierno 
ha impuesto a los grupos locales. Es preciso, entonces promover 
la autonomía de estos grupos vinculándolos al conjunto de 
organizaciones’ locales que se relacionan con el municipio. Si los 
CENAS son una realidad dada de participación de mujeres, éstos- 
integrados al conjunto de las organizaciones de base- deberían ir 
transtormándose en instancias a través de las cuales, las 
mujeres hacen sentir y validan sus derechos familiares, sociales 
y civiles ante las autoridades locales.

Sobre participación política.

La participación de mujeres en política nunca fue realmente 
significativa en la historia. Las militantes de los partidos eran 
pocas (.menos del 10Z el total de militantes) y generalmente a 
cargo de actividades secundarias. Las parlamentarias, en los 
períodos de mayor presencia, nunca excedieron de 15 en total.

Sin embargo, actualmente la presencia en política es un 
proceso ascendente. El 5zZ del electorado nacional son mujeres (y 
de ellas el 51,27. votó NO en el plesbidito) . En algunos partidos 
como el nuestro, la mitad de sus militantes, son mujeres. Estamos 
pues, ante un proceso en donde las mujeres se involucran cada vez 
más en la política; un proceso cuyo origen no es sólo la 
situación creada por la dictadura. Es también producto del 
reconocimiento a nivel mundial de la discriminación de las
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mujeres en este campo y de la conciencia difundida de que esa 
discriminación puede cambiar si se tiene la voluntad política de 
superar 1 a.

No obstante, este 
limitaciones objetivas 
participen, en especial,

proceso aún es insuficiente. Hay
y subjetivas para que las mujeres

para ejercer cargos de dirección, además
de los horarios y estilos prevalecientes en los partidos, las 
mujeres están en desventaja para ser elegidas, hablar en público, 
defender sus ideas y tomar decisiones^ pues no tienen la 
experiencia de los hombres en este campo.

Para e s l- i m u 1 a t la participación p u b 1 i c a de las m u j e r e s e n 
los partidos y organizaciones políticas, proponemos: 

a.> Tomar medidas de acción positiva, durante un primer período, 
a nivel de los partidos y organizaciones corporativas que tengan 
representación nacional (sindical, estudiantil, poblacional1. Se 
propone facilitar el acceso de mujeres a los puestos directivos a 
todo nivel, con el fin de abrir la posibilidad a más mujeres de 
formarse como dirigentes a partir de la propia práctica, tal como 
ha ocurrido en este período en las organizaciones sociales.

b ■* Promover y facilitar la existencia de candidatas mujeres en 
el Parlamento. Es necesario tener representantes mujeres en las 
instancias que hoy luchan por la democracia y que mañana formarán 
parte de la institucional idad política de nuestro país.

3. I nst 11 u c i or^a 1 i d ad

Un gobierno democrático comprometido con los cambios ha de 
construir las bases de lo que será la futura. Repóiblica en nuestro 
país. Por eso, tan indispensable como resolver los problemas más 
urgentes que viven hoy chilenas y chilenos es sentar las bases 
económicas, políticas y culturales de lo que se r á n u e s t r a n a c i ó n 
en el sig1o XXI.

En relación a las mujeres, muchos son los cambios en cuanto 
a la identidad e inserción de la mujer en la vida familiar y 
nacional que el gobierno democrático debería recoger, orientar y 
estimular. Por ello, es imprescindible diseñar una política 
institucional adecauda a la implementación del programa 
propuesto.

Esa política ha de ser responsabilidad del conjunto de 
instituciones que planifican y ejecutan los planes de gobierno: 
ministerios, oficinas de planificación nacional y regional, 
municipios etc. No se trata de reproducri el viejo esquema en que 
las mujeres se hacen cargo de sus problemas, pues ello no hace 
más que proyectar en la vida social, lo mismo que las mujeres 
hacen en la vida privada y mantener por tanto una situación de 
ghetto en relación a las mujeres. Se trata de incorporar los 
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asuntos que competen a la población femenna como parte importante 
de los problemas de la nación y como aporte a la creación de 
nuevos estilos de desarrollo* y convivencia nacional. Se trata, en 
consecuencia, pensar en el programa como una base para la 
formulación de políticas públicas hacia la mujer.

No obstante lo anterior, el programa requiere ser promovido 
y planificado por una entidad específica de coordinación, que 
permita:

a.) Corregir lai desigualdad de sexos y sus consecuencias en el 
plano económico y social, en sus diversas manifestaciones en el 
campo de la familia, el trabajo y la participación pública, 
tomando en cuenta la diversidad social y sociodemográfica de las 
mujeres.

b) Desarrollar acciones que tiendan a un cambio en la mentalidad 
y condicionamientos culturales de la población de ambos sexos 
respecto de la inferioridad de la mujer.

Para ello proponemos:

3.1 Crear una oficina de planificación, diseño de políticas y 
coordinación nacional de acciones hacia la mujer al más alto 
nivel, con una estructura regional, provincial y comunal, que en 
lo posible cuente con la par ticipación de mujeres que se hayan 
destacado por su trabajo de acción o estudio en favor de los 
derechos de la mujer.

Pensamos en la viabilidad, proponemos cambiar el carácter de
la actual Secretaría de la Mujer, previo estudio y análisis de su
composición, dependencia y recursos.

Estructura Central:

Se propone? que la dirección nacional de esta oficina esté 
constituida por un Consejo Rector, compuesto por autoridades de 
los diversos ministerios tíos más importantes en materia de 
desarrollo socioeconómico y acción cultural.), por mujeres 
especialistas en temáticas específicas, y dirigido por una mujer 
designada por el Presidente de la República, elegida por su 
capacidad, idoneidad y experiencia.

Deberá contar con algún mecanismo* de representación de las 
organizaciones sociales de mujeres, como* una forma de resguardar 
la”democracia y representatividad de la instancia.

Funciones:

a) Definir políticas específicas tendientes a:
- crear condiciones de mayor igualdad de sexos
- aumentar la participación de la mujer en la vida pública
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- imp1ementar una pulí tica de no violencia
- promover acceso a los niveles de toma decisiones

b) Coordinar las acciones y planes de los ministerios y demás 
organismos públicos en relación a las mujeres.

c) Incorporar proposiciones específicas de la mujer dentro de 
las políticas globales de desarrollo económico' y social.

d) Garantizar y resguardar la presencia de mujeres- 
especialistas en cada área e institución pública.

e) Realizar estudios,, diagnósticos y programas de formación de 
opinión en temas específicos no cubiertos por los organismos de 
impl ementad ón sectorial.

f) Desarrollar e implementar las relaciones internacionales en 
lo que se refiere a la defensa de los derechos de la mujer.

3.2 Estructura regional y comunal

Para asegurar el acceso igualitario' a los planes y recursos 
deberá implementarse una pc'lítica de no discriminación e igualdad 
de oportunidades, estableciendo los mecanismos adecuados para su 
c o n c r e c i ó n.

Para esos efectos proponemos la creación de Unidades 
Regionales de Igualdad de Oportunidades y Comités Locales de 
.Igualdad de Oppr1tunidades, los que deberán estar respaldados por 
la estructura central y con una estructura propia al interior de 
los gobiernos regionales y locales.

Funciones:

a) Identificar áreas de discriminación,. proponer medidas 
correctivas concretas, recoger las denuncias que provengan de la 
comunidad, supervisar el cumplimiento de las políticas y promover 
tanto a nivel institucional como de la comunidad, las prácticas 
no discriminatorias.

b) Desarrollar programas específicos para la capacitación de 
lideres locales.

Establecer me canismos de representación de las
nrqanizaciones sociales y de mujeres en el Municipio.

d) Participación en la definición de políticas y rpioridades de 
desarrollo de los Municipios.

e) Desarrollar campañas de información y sensibilización de los 
problemas locales que afectan a las mujeres.
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UNA POLITICA DEMOCRATICA PARA LOS JOVENES
La democracia está en deuda con los jóvenes. La lucha 

democrática, durante estos 15 años se nutrió fundamentalmente de 
sus energías y el autoritarismo cobró gran parte de sus víctimas 
de entre ellos. La victoria en el plebiscito del 5 de octubre de 
1988 fue posible en gran medida gracias a los jóvenes, que se 
inscribieron y votaron masivamente contra el general Pinochet.

Varias generaciones vieron frustrada^- sus expectativas por 
la. dictadura militar en el campo de la educación, del empleo, de 
la expresión, de la participación y de la justicia. Las vidas de 
cientos de miles de jóvenes se alteraron con el cierre de 
horizontes y expectativas que caracterizó estos años.

El próximo gobierne' democrático no puede dejar de afrontar 
los problemas más urgentes de los jóvenes y abrir las puertas a 
su par ticipación en un gran proyecto nacional. No hacerlo con la 
fuerza que se requiere constituiría una gran injusticia, pero 
también una equivocación política de consecuencias imprevisibles.

para
Consignamos aquí algunas

en la resolución
proposiciones de acción específica 
de los problemas de los jóvenes.a v a n z a r

EMPLEO Y CAPACITACION

La marginalidad ocupacional de los jóvenes:, el producto de un 
régimen económico injusto e incapaz

El desempleo ha sido y es, sin duda, el problema principal 
de los jóvenes y el que ha determinado un cierre brutal de las 
expectativas de progreso en vastos sectores juveniles.

La gravedad de este problema, producto de una política 
insensible a los problemas y necesidades de los jóvenes, lo 
convierte en una primera prioridad para un proyecto 
democratizador. Esto requiere una acción integral que incluya 
iniciativas y reformas en el área institucional y política, en la 
educación y la salud. Es posible que una recuperación general 
del empleo, producto de una política económica de crecimiento con 
justicia social, logre absorber parte del actual desempleo 
juvenil. Pero ello no basta, pues el problema del desempleo 
juvenil tiene su especificidad y ha sido en estos años bastante 
impermeable a los mejoramientos del empleo total. Existe una 
inadecuación de las capacidades adquiridas por los jóvenes en el 
sistema educacicanal -en particular la enseñanza media- a las 
demandas del mundo del trabajo. Por su maginitud y urgencia el 
Estado deberá organizar un gran esfuerzo orientado a dar trabajo 
a los jóvenes en un plazo breve.



Un esfuerzo nacional para reducir el desempleo

El gobierno militar fue incapaz de responder al problema 
del empleo juvenil. Sus únicos esfuerzos en esta área fueron la 
creación del sistema ele contratos de aprendizaje. Estos 
contratos, en lugar de estimular una incorporación estable de los 
jóvenes al mundo del trabajo, los ha transformado en mano de obra 
barata y de alta rotación, al eliminar el ingreso mínimo para los 
trabajadores menores ele 21 años, sin mayor garantía de una 
capacitación adecuada.

Proponemos orientar la política y los recursos estatales en 
una dirección diferente. Postulamos la creación de un sistema de 
capacitación y empleo juvenil de carácter nacional y que abarque 
a una proporción sustantiva de los jóvenes desempleados, 
inactivos y subo cu pac! os., 

Para que este sistema dé efectivamente una solución 
permanente al problema de la marginal idad laboral debe 
considerar un sistema de incentivos económicos tanto a la 
contratación como a la capacitación de jóvenes trabajadores, cuyo 
f inanciamiento no pueda provenir exclusivamente de los jóvenes- 
como ocurre con los actuales contratos de aprendizaje- y debe 
incluir un aporte del estado y de los empleadores. Estos
incentivos tendrían que ir asociados a un tipo especial de 
contrato que garantice a los jóvenes trabajadores el acceso a la 
capacitación técnica con la condición y seguridad de un empleo 
estable y a los empleadores el beneficio derivado de la mayor 
productividad 'de los jóvenes capacitados.

El éxito de este programa requerirá una importante 
expansión del sistema de capacitación técnica. Esto podría 
lograrse mediante la planificación conjunta del desarrollo de la 
educación técnica entre el Estado y el sector privado, la 
revitalización de la actividad estatal en este campo y la 
canalización de la cooperación internacional hacia este fin.

Soluciones flexibles y participativas

Este programa tendría pocas posibilidades de éxito sin un 
esfuerzo de imaginación y flexibilidad para responder a la 
heterogeneidad del mundo juvenil y del aparato productivo del 
país. Entendemos este programa como un sistema implementable por 
sectores muy diversos; consideramos entre los posibles 
"empleadores" no sólo a las empresas privadas tradicionales sino 
también a otras entidades que aprovechen y potencien la 
experiencia de los últimos años en materia de educación popular y 
desarrollo de organizaciones económicas autogestionadas. El 
sistema debe estar abierto también a los gobiernos locales y 
regionales, así como a organizaciones no gubernamentales, 

114



permitiendo el empleo y la capacitación de Jóvenes en talleres 
microempresas y cooperativas.

Creemos necesario también un esfuerzo para que los 
beneficios del programa lleguen a los sectores que más lo 
necesitan, generando un sistema de rec1utamiento descentralizado, 
ubicado físicamente en las zonas de mayor desempleo juvenl. 
Además del rec1utamiento, debe organizarse una acción que 
combine información, orientación y seguimiento de los jóvenes que 
participen del programa. s

Sólo con la participación activa de los propios jóvenes, los 
empresarios, los gobiernos locales y las instituciones de 
capacitación podrá generarse una respuesta sensible, eficiente y 
democ ráti ca.

LOS JOVENES Y EL DESPERTAR CULTURAL DE CHILE

Las condiciones para la creación cultural joven durante 
estos años de dictadura han sido muy desfavorables Falta de 
recursos, represión, censura y medios de comunicación 
inaccesibles, han formado parte del cotidiano del joven creador.

Sin embargo, los jóvenes jugaron un papel decisivo en el 
despertar .cultrual de Chile bajo el régimen militar. Los talleres 
de creación unviersitarios que dieron origen a la Agrupación 
Cultural Universitaria en 1977, ’festivales del canto y el teatro 
poblacional, la Uninon de Escritores Jóvenes, el Canto Nuevo, más 
tarde la emergencia del rock y del pop chileno, los esfuerzos por 
inventar un jazz nacional, el propio trash, la mayor parte de las 
innovaciones culturales producidas desde la juventud atravesaron 
las barreras de la censura y la indiferencia para lograr un 
impacto so c i a 1.

- Hay que abrir los espacios de la ciudad a la expresión joven, 
(liberar calles y plazas- a la imaginación Juvenil). A nivel 
local, es preciso definir espacios autónomos para la creación 
juvenil. El municipio es un lugar y un agente decisivo para la 
participación juvenil en el campo de la cultura.

- Espacios en los medios de comunicación; la televisión debe 
abrirse a los jóvenes, dejando que se expresen temas, estilos, 
valores y estéticas juveniles. La diversidad del mundo Joven debe 
aparecer en las pantallas terminando con el escandaloso monopolio 
de la identidad pública del Joven; la realidad de los jóvenes, 
sus problemas, sus gustos, sus dudas y sus opciones deben 
aparecer en programas musicales, de creación artística, 
reportajes y debates en los que participen los propios jóvenes.

- Turismo. Los jóvenes deben tener la posibilidad de conocer el 
país y conocerse entre chilenos. Santiago debe abrirse en verano
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a los Jóvenes de provincia, las escuelas de todo el país deben 
acoqer a los Jóvenes que anhelan ampliar sus horizontes.

Hay que concebir un programa de turismo Joven que asocie la 
búsqueda del placer en el descubrimiento de regiones, ciudades o 
localidades, al intercambio de experiencias Juveniles, al 
.conocimiento de los problemas de Chile y sus habitantes, así como 
al 'trabajo voluntario en regiones ignoradas.

- Apoyo a. los Jóvenes creadores. Del mismo modo que los 
centros de enseñanza becan y facilitan los estudios de quienes 
constituyen promesas en el deporte, lo propio debe hacerse con 
los artistas.

CAMBIOS EN LA EDUCACION

Enseñanza Media

La. crisis del liceo es profunda, 
de revertir el detioro progresivo de 
es la base de una política igualitaria 

Se trata fundamentalmente 
la enseñanza gratuita, que 
para el futuro.

- Reconstruir las comunidades escolares. Profesores, apoderados y 
alumnos tienen mucho que decir sobre la organización de la vida 
en los liceos. La municipalizaci'ón, si se a c o m p a ri a de democracia, 
puede potenciar la participación de la comunidad; participación 
indispensable si se quiere abordar las grandes tareas de 
restauración y modernización del liceo.

- Incorporar al currículo un programa de educación sexual 
despojado de normativas añejas y eufemismos botánicos, que 
prepare al Joven a vivir sana y responsablemente su sexualidad, 
consciente de los derechos y deberes que ello involucra.

- Terminar con el separatismo sexual en la enseñanza fiscal, 
p u e s1 o que la e x p eriencia mi x t a o c o — e d u c a c i o n a 1 se ha re v e 1 a d o 
extraordinariamente positiva para el desarrollo de la 
personalidad de los Jóvenes.

- Proponemos, asimismo, el estudio de la implementación de un año 
de estudios que se constituya en la antesala preparatoria para 
enseñanza superior. Con tres o cuatro grandes orientaciones 
dominantes a elegir, este año cumpliría tres objetivos 
fundamentales:

i) reducir la desigualdad que? significa que algunos, por 
r a z '0 n e s e c o n ó m i c a s, se p o n e n en situación p r i v i 1 e g i a d a frente a 
j selección universitaria a través de cursos preparatorios 
privados;

ii) reducir la tensión y angustia de los últimos años del 
liceo, en los cuales el objetivo formativo se ve en parte 
desvirtuado por la presión que ejerce la futura selección 
universitaria;
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iii) reducir la deserción en el sistema de enseñanza 
superior que tiene por origen la inseguridad vocacional y la 
desorientación de Jóvenes que a los 18 años tienen que decidir 
de una vez el curso de sus vidas futuras.

El año de antesala será de orientación, de conocimiento de 
las alternativas profesionales, de definición de posibilidades, y 
de estudios generales en las áreas definidas. Esto permitiría, 
además, que el primer año universitario mejore 
significativamente su productividad. k

Parte sustantiva de su financiamiento puede ser costeada por 
los propios alumnos, pagando éstos un monto idéntico al que cobra 
el establecimiento donde cursaron el último año de enseñanza 
m e d i a.

Invitamos a todos los actores involucrados a hacer un 
esfuerzo de imaginación y generosidad para definir a quiénes 
podría estar destinado este pre-universitario nacional, quiénes 
lo harían operacional, quienes impartirían allí la enseñanza, y 
cual sería su relación con las universidades y demás 
instituciones de enseñanza superior.

Enseñanza Superior

Es preciso encarar el problema principal de la educación 
superior, que la posesión de dinero es el elemente' decisivo para 
proseguir estudiando después de la enseñanza media y también para 
tener éxito en la enseñanza superior.

- Nadie puede quedar fuera de la universidad por razones 
e- c o i~i n~i i c ¿t -•

Las universidades no pueden ni deben ser gratuitas, es 
cierto; ello no hace más que reproducir situaciones de 
desigualdad social. Pero, como lo han dicho los propios 
estudiantes desde los tímidos inicios del autofinanciamiento 
universitario en 1977, "que nadie quede fuera de la universidad 
por razones económicas". Este es un objetivo principal. Para ello 
hav que establecer un sistema de pago diferenciado de acuerdo al 
ingreso familiar, un Fondo Nacional de Becas de mantención para 
1^e¿;nos y universitarios de escasos recursos; y, por ultimo, 
mantener parcialmente el sistema de crédito para permitir la 
independencia económica temprana de los jóvenes que la requieran.

- Los miles de deudores que hasta hoy el sistema de crédito 
fiscal ha producido requieren una solución estatal justa pero
generosa; debe ofrecerse la condonación de parte importante de la 
deuda a quienes puedan cancelarla en un breve plazo, y debe 
renegociarse con aquellos que están imposibilitados para hacerlo 
de modo que paguen en función de sus ingresos.
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La educación de los jóvenes no puede ser un simple negocio. 
La participación de la iniciativa privada en la formación de las 
nuevas generaciones sólo puede ser positiva si su acción está 
orientada principalmente por una vocación de servicio al 
desarrollo nacional. El Estado debe velar porque ello ocurra 
ejerciendo los controles necesarios para que el conjunto de 
instituciones de educación superior cumplan sus promesas a los 
jóvenes y al país.

- Es necesario definir una instancia mixta de planificación del 
desarrollo de la educación superior, áe modo que éste tenga 
alguna relación con las necesidades del país y las demandas del 
mercado del trabajo y no responda exclusivamente a las 
previsiones de marketing; de no ser así, se agravará la situación 
actual de apertura indiscriminada de carreras de bajo costo para 
los establecimientos y que atraen buenos estudiantes, sin 
considerar las consecuencias que esto puede tener para ellos en 
el futuro.

- Es preciso derogar aquella ley que arbitrariamente definió, como 
universitarias a un número reducido de carreras que dictaba la 
universidad, instituyendo así profesiones de diferente categoría. 
Nada justifica que los profesores, por ejemplo, responsables de 
la formación de las nuevas generaciones, tengan una condición 
inferior a la de abogados, s í c u 1 o g o s o ingenieros.

- Deben establecerse los mecanismos por los cuales el Ministerio 
de Educación o aquella instancia mixta de planificación a la que 
hicimos referencia, puedan instar a los establecimientos a 
invertir sus ’ ganancias en el desarrollo de su capacidad 
formativa. No es posible que exista una universidad sin actividad 
de investigación y extensión cultural, o un instituto sin la 
infraestructura para posibilitar a sus alumnos una formación 
integral que incluye la disponibilidad de expresarse en el 
deporte o en la actividad artística. Del mismo modo, se debe 
definir la participación de profesores y estudiantes en estas 
instituciones, así como el necesario pluralismo en la educación.

- Hay que poner fin a la intervención universitaria y dar paso a 
la generación democrática del gobierno universitario. Del mismo 
m-,dñ las instancias donde se toman decisiones que afectan la 
vida de la. universidad deben abrirse a la par ti cipación 
estudian ti 1■

Todas las federaciones estudiantiles deben ser reconocidas 
legalmente y otorgárseles los medios y facilidades a las que 
tienen derecho. Abrir espacios de diálogo acerca de los problemas 

perspectivas de la universidad con las autoridades, con 
profesores y funcionarios, es una necesidad urgente.

Todos los estudiantes expulsados de la universidad por razones 
políticas deben ser reincorporados de inmediato y reparar el daño 
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cometido otorgándoseles facilidades especiales para regularizar 
sus situaciones académicas.

- Hay que reabrir la universidad a todos aquellos que durante 
estos años han sido excluidos de ella por motivos políticos y a 
los que se han formado como académicos e investigadores fuera de 
ella por las mismas razones. Creemos Justo y necesario que se 
abran concursos públicos para todas las cátedras, donde Jurados 
respetables escojan a los mejores profesionales sobre la base de 
criterios conocidos.

- Hay que fortalecer las universidades regionales, promover la 
unificación de universidades vecinas. Un esfuerzo, de 
racionalización de recursos podría ser decisivo para que se 
desarrollen grandes centros universitarios regionales con 
perfiles propios y orientados hacia los problemas y perspectivas 
del desarrollo de sus regiones. Hay que avanzar sistemáticamente 
en esta dirección, en la que se encuentran hoy algunas 
universidades.

UNA POLITICA DE PREVENCION Y REHABILITACION INTEGRAL

Las duras condiciones que ha enfrentado la Juventud han 
provocado un conjunto de daños; enfermedades físicas y mentales, 
así como la profliteración de algunas patologías sociales, como 
el embarazo adolescente, la delincuencia y la drogadicción. Los 
efectos de estos daños son múltiples: limitan el desarrollo de 
los Jóvenes en cuanto personas, estrechan sus potencialidades de 
acción colectiva y deterioran sus relaciones con la comunidad.

demo tracia, no garantiza por sí sola el término de estos
daños. Es preciso una acción estatal específicamente orientada.

Un programa de prevención y rehabilitación de los daños .juveniles

Es preciso impulsar una acción pública para recabar 
información sobre los diversos daños y centralizar la existente; 
que produzca y acumule "paquetes" de recursos educativos y 
culturales (cartillas, videos, cursos, etc) para ser utilizados 
por organismos del Estado, de beneficencia u organizaciones 
comunitarias. Es necesario coordinar la acción de las diversas 
instancias del estado involucradas en el problema (de 
ministerios y gobiernos locales); que se ocupe de sensibilizar a 
la opinión pública, sobre todo a través de un uso de los medios 
de comunicación, frente a estos problemas Juveniles 
corrientemente estigmatizados con ligereza.

El programa debe centrarse 
porque son ellO'S a quienes 
cuentan con menos recursos para

en los sectores populares urbanos 
afecta con mayor agudeza y porque 
enfrentarlos.



Tres criterios qeneraxles están a la base ele este prugrama: 
i) un énfasis en las iniciativas de prevención; ii.) masividad y 
accesibilidad, partiendo del principio de que todo Joven popular
es, en este sentido, un Joven "en riesgo"; iii) debe contemplar 
espacios y posbilidades de participación activa de los propios 
jóvenes en todas las acciones.

Proponemos cuatro campos de acción, en el entendido de que 
en cada uno de ellos las medidas deben ser implementadas en 
diversas instancias y lugares.

1 . Educación sexual para una sexualidad sana. Los indicios de 
que la sexualidad se ha convertido en un problema que produce 
daños son diversos: el embarazo adolescente se ha expandido 
vertiginosamente, el SIDA comienza a desarrollarse con rapidez no 
confesada, las disfunciones sexuales (frigidez, eyaculación 
precoz, etc.) se descubren masivas.

No hay una verdadera educación sexual destinada a. la nueva 
generación. Es preciso desarrollar una labor educativa que 
posbilite que los jóvenes vivan sanamente su sexualidad y al 
mismo tiempo que no sufran consecuencias indeseables para ellos y 
la sociedad. Debe estar basada en contenidos que respondan a las 
inquietudes básicas de los Jóvenes y que puedan ser difundidos de 
manera gradual.

La eficacia de la acción informativa y formativa sólo se 
puede asequrar a través de un esfuerzo combinado de la enseñanza 
media, de la acción de consultorios y centros de adolescencia, y 
de los medios de comunicación masiva, particularmente la 
te 1 evisi ó n

2 .- Atención de salud integral adolescente. Fomentar el 
desarrollo corporal y mental de los Jóvenes respondiendo a sus 
inquietudes y prob1emas específicos.

La adolescencia es un período particularmente tensionante de 
la vida. Los cambios fisiológicos, la ampliación de las 
relaciones persígnales, la necesaria afirmacié>n de la identidad 
personal y las nuevas rsponsabi1idades sociales producen con 
frecuencia problemas de relaciones familiares, de roles sexuales, 
de iniciación laboral o de decisiones escolares. Se requieren 
espacios y actividades adecuadas para enfrentar estos desafíos 
del desarrollo.

Aquí deberán Jugar un rol protagónico los consultorios y 
centros de adolescencia, dotados de recursos materiales y 
humanos adecuados, con metodologías de acción eficaces 
(combinando atención individual y grupal) y desarrol lando un 
estilo de atención que favorezca el acercamiento de los jóvenes 
(c,-insulta abierta y permanente, monitorias realizadas por ellos 
mismos)
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3 .- Uso creativo del tiempo libre. La ausencia de alternativas 
para el uso del tiempo libre es conocida; los jóvenes populares 
no disponen de espacios propios ni disponen de recursos que 
puedan potenciar sus acciones. Por ello, el tiempo libre se 
convierte en tiempo, muerto, ocioso y no creativo, llegando a ser 
un factor más en la producción de agresividad, alcoholismo y 
drogad ic ción.

Se trata de que los jóvenes dispongan de of er tas 
institucionales alternativas al uso pasivo o desadaptativo del 
ocio, que permitan rescatar y potenciar su creatividad artística, 
su formación cultural, su actividad deportivo-recreativa y su 
participación social y solidaria.

Espacio privilegiado de impulso de esta iniciativa podrían 
ser las escuelas y liceos fuera del horario escolar, abriéndose a 
los jóvenes y organizando talleres artísticos, campeonatos 
deportivos, actividades de beneficio comunitario, video-cine, 
etc. Lo, mismo puede pensarse respecto de la vasta infraestructura 
de DIBEDER, muchas veces sub-uti 1 izada por el modo, burocarático y 
poco participativo de su administración.

Es necesario, abrir alternativas para los jóvenes, 
posibilitando que asuman responsabi1idades en el desarrollo, de 
las actividades y que imaginen e implementen sus propias 
iniciativ as.

4.- La rehabilitación de los jóvi 
campo es significativa h o y día; al 
organismos de benefi ciencia, de 
comunitarias y de DNB's han tenido 
la recuperación de los jóvenes 
irreparab1 es. La acción hacia las 
.■jóvenes adictos y la minoridad de] 
partir de estas experiencias éxitos

nes dañados. La acción en este 
lunas iniciativas estatales, de 
iglesias, de organizaciones 

éxito, en esta difícil tarea de
que han sufrido daños a veces 

adolescentes embarazadas, los 
incuente debe ser potenciada a

Pero el sistema legal y judicial requiere cambios que 
posibiliten experimentar alternativas de rehabilitación más 
eficientes y menos estigmatizadoras que las actuales, como la 
aplicación por los jueces de la pena de trabajo, gratuito, en obras 
comunitarias para jóvenes que hayan incurrido en infracciones 
menores. También será necesario sensibilizar a la opinión pública 
sobre esta juventud dañada, de manera de facilitar su mejor 
inserción social.

PARTICIPACION JUVENIL

Los jóvenes son víctimas de la explotación, la alienación y 
la marginalidad. Pero también pueden ser actores de su propio 
destino; la juventud participa en la construcción de Chile, y no 
de manera accesoria. Los jóvenes son importantes en el trabajo,
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en la economía, en la cultura y en la vida social; 
también en las elecciones: en el plebiscito uno de 
electores Jamás había votado y los menores de 
representan hoy más de un quinto del cuerpo electoral.

y lo son 
cada dos 
24 años

Pero en la vida política esto no se expresa. Nuestro 
programa tiene por objeto que la Juventud haga sentir su peso; se 
trata de contribuir a que la fuerza Joven se exprese en la 
política, en la vida social y en el Estado. Para ello lucharemos 
por eliminar los obstáculos que la limitan transformando los 
partidos y las políticas estatales para kabrir los diques a la 
participación juvenil. Serán los propios Jóvenes, unidos y 
luchando por sus derechos, quienes ganarán un espacio, en la vida 
d e m o c r á t i c a q u e c o n s t r u i m o s.

No basta un estado, generosos con los Jóvenes para que ellos 
se sientan involucrados y participen activamente en la vida 
social. La institucionalización de la acción juvenil no, es 
necesariamente potenciadora de la participación de los Jóvenes. 
El Estado, los partidos y la política en general, deben cuidar de 
que en su esfuerzo, por animar, canalizar y multiplicar la acción 
de los jóvenes, no terminen por suplantarla. El PPE> velará por 
ello.

Consignamos aquí un conjunto, de 
el ámbito, de la par ti cipación social y

proposiciones de acción en 
política de los jóvenes.

Propiciaremos la creación de un parlamento, joven formado por 
representantes de organizaciones juveniles de todos los 
estamentos sociales e institucionales. Aqui se discutirán los 
programas, las políticas y las leyes que tengan que ver con los 
jóvenes, sus derechos, sus posibilidades y sus deberes para 
propiciar los cambios necesarios ante los poderes del Estado y de 
la sociedad..

Instituto Na clona 1 de la Javentud

Organismo estatal pequeño y flexible -podría ocupar las 
dependencias y los recursos de la Secretaría Nacional de la 
Juventud- se ocupará de coordinar el conjunto de políticas 
estatales (salud, educación, cultura, deporte, recreación, 
empleo) que afecten a los Jóvenes; estimulará el conocimiento y 
la investigación sobre la Juventud y sus problemas; promoverá la 
participación de los Jóvenes en la cultura, en la política y en 
la vida social en general, de preferencia en lo que respecta a la 
presencia e imagen juvenil en los medios de comunicación. 
Evidentemente, este organismo estará en estrecha relación con el 
Foro Juvenil.



Las Organizaciones Juveniles

Los jóvenes han construido laboriosamente organizaciones que 
los expresen bajo esta situación de interdicción militar. En 
colegios y liceos, en universidades, en los barrios, los lugares 
de trabajo, el arte y la cultura, el deporte y la recreación, la 
subsistencia, en fin, en todos aquellos espacios y temas en los 
que se desarrolla iniciativa juvenil organizada, el país debe 
reconocer las organizaciones de los jóvenes y debe brindarles su 
apoyo a través de las municipalidades, las autoridades 
educacionales y las reparticiones estatales.

Los actores juveniles organizados 
construcción de un país para todos.

decisivos e n 1 a

de Juventud1 a

Chile necesita espacios locales para los jóvenes que se 
constituyan en lugares de encuentro, instancias de organización 
y de participación. Una red de casas comunales promovida por el 
Estado, cuya gestión es asegurada por foros juveniles locales con 
una coordinación general radicada en el Instituto Nacional de la 
Juventud, quien aporta medios, instrumentos y ortentaciones para 
su funcionamiento» Pueden ser espacios autónomos en las Casas de 
Cultura, centros comunitarios específicamente juveniles ("Casas 
de la Juventud") o habilitar un acceso fuera del horario escolar 
a los establecimientos educacionales.

Supresión de 1ás discriminaciones ciudadanas

Si tienes derecho a votar a los 18 años, debes también tener 
derecho a ser elegido. Dejemos decidir al pueblo en elecciones 
si la escasa edad de un candidato lo limita en su capacidad para 
expresarlo y contribuir a resolver sus problemas.

A los 18 a n o s v o tas y eres juzgad o c o m o u n adulto, p e r o te 
impiden el acceso al cine cuando lo determina un grupo de 
censores. Hay que terminar con esas incongruencias: todos los 
derechos a los IB años.

Ciudadanos a medias no son ciudadanos» Los jóvenes mayores 
de 18 años tienen pleno derecho a serlo.

El Servicio Militar, un servicio al país

Dos años de duro entrenamiento autoritario para los pobres, 
nada para los otros. Esta es la verdadera realidad del Servicio 
Militar Obligatorio.

Abramos la posibilidad de que los jóvenes puedan optar en 



conciencia por un servicio social obligatorio sin orden de portar 
armas.

Pero hagamos del Servicio Militar Obligatorio un servicio al 
país y a los Jóvenes. La colonización del sur de Chile, la 
s o 1 u c i ó n del p r o b 1 e m a de 1 a vivienda, la lucha contra el avance 
del desierto, la reforestación, el a c ceso a 1 a salud y la 
educación en las zonas de marginalidad, en fin, grandes 
necesidades nacionales podrían constituir la apelación al 
servicio de los Jóvenes a la patria, donde cada uno entrega su 
aporte considerando su preparación específica.

Asociar la defensa al desarrollo del país, esta es la 
orientación fundamental de una concepción democrática del rol de 
las Fuerzas Armadas. El Servicio Militar Obligatorio puede hacer 
un aran aporte en este sentido, sumando a una preparación militar 
que debe ser ajustada a las necesidades modernas, la realización 
de tareas concretas al servicio de la patria.

El país está en deuda con 
durante estos años de dictadura a 

los Jóvenes. Hemos asistido 
la frustración sucesiva de

varias generaciones. Hay que reparar los daños cometidos, hay que
invertir todas las energías y esfuerzos disponibles en hacerlo.

El país debe abrirse a sus Jóvenes. La energía y creatividad 
Juvenil acumulada puede constituirse en el impulso decisivo al 
desarrollo de Chile en democracia.
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