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I. Antccedentes 

La hip6tesis quc guia esta comunicaci6n se sustenta en que durante 10s dos ultimos procesos politicos (y 
cultur~~les,sociales,porciertoj vividos enChile: DictaduraMilitar (1973.1990) y Gobiemos de IaConcertacibn 
(1990-2002), quc declaran seguir en una transicion infinita, la situeci6n de la cultura (y sus politicas) ha atrare- 
sado dos diseiios ideolbeico-ooliticos. Primero un oeliodo de invisibilizaci6n v anulaci6n. Duesto aue la cultura " .  
era sentida coma un riesgo para el rggirnen; cultura fue sin6nimo de critica a1 sistema, alramiento de las "ma- 
ins" ",en el mejor de 10s casos, s6lo un temapara un grupo de intelectuales de sospechosa ligaz6n a1 derrocndo 
gobiemo de Salvador Allende (ias sospcchas se mantuvieron durante aiios y la cuitura toda estuvo bajo sospe~ 
cha; esto es, las actividadcs cultur;iles).Y luego,un period0 de indefinida transicion, en el cuai se mantiene la 
constituci6n 1' otras eshucturas del diseiio militm. En esta etapa la cultura cs politizada gradualmente. Durante 
el Gobismo de Patricia Aylwin es silenciosa (o silenci.?da) (habia que evitar cualquierinestabilidadj, durante el 
Gobierno de Eduardo Frei. aoenas semurmurasobre clla se crea unDeoartamento de Culturadirieido oar JosC ~ ~ , u .  

Ji~aquin Briinner y Peblo Halpern, quienes comienzan a articular una mancra de instrumentalizar la cultura para 
acercar la politica a la gente. Se realiran actividades masivas dirigidas por el presidente, la cultura (y la activi- 
dad cultural) sc enreda en un complejo y estrati-gico tejido de una politica personalbada cn tomo a la imagen 
del prcsidc~lte Frei. Y, finalmente, durante el Gobiemo de Ricardo Lagos, se sale alas calies, con una mixtura 
de batucadas brasileiias y rock juvenil, para acercarse a la gcnte y popularizar la agenda politica, que habla de 
macroeconomia, tiatados de libre comercio. cumbres de presidentes, etc. 

Con el abjet i i ,~ de enplicar la situacibn recientemente enpuesta se utilizari coma materiales o corpus de 
anuisis: (a) las refcrcncias bibliogreficas a la Dictadura Militar de Augusta Pinochet, particulannentc pot el 

' Period~sn. Licenciada cn Comuniciiuib Socizi ) Mogister en Ctcocias de l a  Comunicucibn. Acad6nllco del Departameiito iie Len- 
guns. Liferamin y Comunic:$ci6n h le Universidad de La Fronfcr;i (TEMUCO-CHILE) y D i r e d ~ r  de 18 Canera de Feriodrama de 
d~chauniwrsidad (1999~2002) Micmbro dc la Soaedad Chilena de Semibtico y de la 1ntern;itloonl Communication Arocinfion (ICA, 
USA). Becniio del Ministerio de Edie:inbnde Chile. a tiav6i del P~ogrtuna MECE-Educaci6n Sliprtior (FRO 9906) de la Univeiii~ 
duddeLa Frolitera, onra cun;o rioromama doctoral del Deoartnmcnto de Periodismo dcia Facultadde Com~micuci6n,de l;i Univer- 



dificil acceso a fuentes mbs directas: no ohstante. (b) tambitn se utilizar6 algunos discursos pbblicos, registra- 
dos mediiticarnente en la $oca: (c) en el caso de los gobicrnos de la concenacion se empicarb basicamente 10s 
discursos pljblicos de121 de mayo,que constituye el espacio mas significative de manifcstacibn [lei gobiemo a 
la ciudadania, lo que implica sus Cnfasis, prayrctos de inversidn, etc. Ademis, naturdlmente (d) los programas 
dc gobicrno y (d) registros mediales sobre las politicas culturales dc la concertacidn. 

El metodo empleado es un anelisis discursivo~textual del material que compone el coqus,  bisicamente 
desde cl punto de vista de la relevancia de la infomacibn y cdmo tsta constituye y canstruye una relacidn de 
sentido. 

3. Anilisis y Resultados 

3.1. La cultura bajo sospecha (Periodo de  la Dictadura Militar 1973-1990) 

La nocidn fundamental que sustenta cstc titulo es que durante el rtgimen militar, la cultura sufrid un 
desplazamiento simbdlico y prktica, siendo vincuiada a la actividad politics. Por esta razdn fue puesta hajo 
sospecha. 

Un elemer~to impoltante cn el debate es. por un lado, cl mnsivo Cnodo de artistas, escritores y otras perso- 
nas ligadas a la cultura, particularmente a Europa; y, por otro lado, la aparicidn frecuente (o rcapaticibn desde 
la distancia) de grupos musicales y artisticos que confrontan al regimen. Es el caso de illapu. Inti lllimani 
(quienes desde el enilio cantan contra el regimen). Los Prisioneros, el mayor gmpo musical juvenil chilmo, 
quienes con letras insinuantes fastidinn alregimen de Pinochet,pero gozan de tal popularidad durante 10s afios 
80, que no resulta conveniente intervenir explicitamente contra eilos. TambiCn esta el caso de escritures, como 
Josh Donoso,Antonio Sk$meta,entre otros,quienes constmyen todauna literaturadel exiiio que aratos asoma 
en algunas libredas semi~clandestinas del pais. 

Lo anterior supone una vigilancia especial sobre lacultura, basicamente por lo que expresan sus exponen- 
tes. Naturalmente, en 10s medios n~asivos de la Cpoca es dificil encontrar registros que gocen de rigurosidad. 
Por un lado estin 10s mcdios que controla el regimen y, por otro lado, los medios dc oposici6n. En el diarioLn 
Ter-cera de 1986, sobrc el cineasta Ra6l Ruir se escnbe: 

Como para grm parte dc la nnejor inlelechialidad de nueslio pais, el golpe lnililar dr 1973 hie para Ralil Ruir 
'drrnasiada realidad' de acuerdo a unaexprcsi6n con que soliarnos calificar entre contertulios afines cienas salidas dc 
lnadre de auestrn sunealisrno chileno de cada dia. Voluntuiarnente exiliado, sigui6 un extrafio periplo qur incluyb 
Honduras, Alelnv~~ia Federal y finitlmente Fraacia donde se avecind6, sin pnvvne de incursiones s Portugal y a 
ciertits castas ainca~as. (LaTerccra, 19861. 



3.2 La Cultura: Del silenciamiento conveniente  a la popularizaci6n, t ambien  conveniente, (don- 

d e  la conveniencia es politica, n o  ciudadana) 

3.2.1. E l  Gobie rno  del  Presidente Patricio Aylwin o la cn lmra  silenciada (19qo-199q) 

En las bases pnlgram8ticas palitico~institucionales del Presidente Patricio Aylwin (19891, en el capitulo 
VIII. Culturd y Comunicacioncs aubpunto 2. h h i t o s  y objctivos de nuestra politica cultural, se seiiala 

Distinguimos tres dmbitos de produccidn cultural con circuitos difeientes. El de (a) la cultura local o comunita- 
ria. el de (b) In industria cultural y el de (c) la culturv miitica profesioniil o especiilliluda [en la piimerill "nos 
proponemos: csrimular y apoynr cl desarn,lli> de la acciiin cultural comuaituriai . . I  foii~entvr y apoyar la creuci6n de 
caras de la Culturii o de lii Juventud [ I  Conformu uniiinstilnciil cooidinadora o un Consejo Local de Cultura [ . I  
preserva. lomentar y irpoyar ia ridii cultural de bas piincipales comunidades 6tnicas dcl pais. [en ci scgundo drnbito] 
apayar y fomcntarcl dcsanollodelaindust~adellibra y dc laindustriaci~~emiltogrifica [y enel terceihbito] velili 
parque no vuelvan a operar aquellas iesuicciones que han afectado a 18s actividades artktica proicsionales cn el 
pasado (ccnsura previa [que a6n se mviltiene en el aria 2002].criteiios enliaaaisticos, elc. (1989:ll-13). 

No obstante, en la prActlca, coma lo demuesuan luego las expreslones piihlicas dcl prcsidcnte en sus 
discursos a la ciudadania, se trata de un "declaraci6n de intenciones" y dc una claro disetio infracstructural 
orientado al control v definici6n del dmbito cultural. como la creaci6n de Casas de la Cultura. Conseios Locales 
y Comisiones para 10s medios masivos que s61o silenciaron la libre expresidn cultural, politiraron fuertcmentc 
las casi inexistentes fuentes de inversidnpara la produccidn cultural (en efecto, no se explicita l a f o m a  en quc 
se apoyari la actividad cultural). En su pri~uer discurso el Presidente Patricio Aylwin (19901, declara: 

En el curio dc mi carnpaiis como carididam a lii piesidencia dc la repliblica, dije al pais que qucria hacer un 
gobiernode unidadcuyo objetivofundamental iueralareconstruccilin y consolidaci6ndenue~trademocra~.Agre- 
guC que para ello deberiamaa, conforlne bas bases programiucss dc la Concertacid~l de Partidas por la demociacia 

I. "Esclarecer la vrrdad y haccrjusticia en materia de derechos humanos, camo cxigencia includible para laieconci~ 
liacidn naciana?'; 
2. "Democratizar las instiluciones"; 
3 .  "Piomover la justicia sociai, comgiendo las p v e s  desigualdades e insuficiencias que digen a grandes sectares 
chilenos"; 
4,"lmpulsar cl ciecimicnto ccondmica,dcsmolla y rnodrrniraci6n dci pais"; y 
5 .  "Reinsert81 u Chile eiiel lugw que histlincamente se hvbiv panado eil la comunidad internacioniil. 

Este es mi cornpromiso con Chile. Estas son las tareas que mi gobiemo estd lialando de cumplir y a lus cualea 
aua inlegrantea estamos entrcgando todas nuestras iuerras y capiicidades. Esra csmiprimrracuenla alpais, consider0 
mi deber infarmaiulns seRoies oarlamcntarias v a todos mis comeatriotas. sobre el sentido v alcmce de cadv unade 

- .  
hemos prescntado loi proycctos de nfoma constitutional y de ley rleccswios pvramaterializar la arpiiacidn. amplia- 
menre cornparlida en el p i s ,  de que lor Alcaldes y lor Consejos Comunaies sean grnerados por elecci6n camunal 
(...I. 
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i) En el nivei de la vida vecinal hemos enviado tambitn al H. Congreso Nacional un proyecto de ley para 
perfeccionar el r6gimen de lab Juntas de Vecinos y Organiraciones Comunitarias, a fin de foaalecer la partici- 
paci6n de la comunidad tanto territorial como funcional" (...). 

ii) "En el Bmbito de 10s problemas especificos del mnndo fcmenino, hemos presentadoun proyecto de ley en el 
cual se propone la creaciirn del Servicio Nacional de la Mujer" (...). 

iii) "Respecto de 10s jGvenes, hemos propuesto la creacion del Institute Nacional de la Jnventud" (...) 

iv) "Finalmente para propcndcr a una efectiva democratizaci6n de la sociedad estimo indispensable hacerse 
cargo de la situaciirn dc 10s pueblos indigenas, abriendo tambitnrespecto a ellos canales de participaci6n. Para 
tal cfecto, por Decreto Supremo se ha creado la Comisi6n Especial dc Pueblos Indigenas, que tiene par objeto 
asesorar a1 gobierno en Pa determinaci6n de bas politicas relaciunados con ellos, en parIicularen lo concernicntc 
a su pleno desarrollo econirmico y social. 

Notamos cn cl discurso de 1990, un discurso que recune a1 pasado para levantardesde alli algunas reivin- 
dicaciones que basicamente tienm relaciirn con el diseiio politico del gobierno. La cultura habia sido 
invisibiiirada, a6n para el nuevo regimen. 

En su discurso de 1991,los t6picos dbordados por Aylwin son: 

I. Dcmocracia y seguridad dei Estadn 
2. Economia 
1. Scguridad ciudadana 
4. Relaciones exteriores 
5. Educaciirn 
6. Vivienda 

Observemos que estos tirpicos estBn muy vinculados con el discurso anterior, pero puntualiza que a dos 
afios de dejnr cl r6gimen militar, es fundamental "cuidar" la Seguridad del Estado, a travts de un adecnado 
control constitutional (El principal argument0 esgrimido por 10s militares que derrocaron a Allende era que 
estaban "salvaguardando 10s intereses del Estado y estaban actuando de acuerdo a su deber de proteger la 
constitucionalidad de dicho estado"). 

En su discurso de 1992,Aylwin se refiere a: 

1 .  Democracia y segnridad del estado 
2. Econoda  
3.  Equidad 
4. Reformas constitucionales 
5.  Rclaciones exteriorcs 

Notamos en eate discurso ias mismas nociones anteriores 



En su riltimo discuno, de 1993,Aylwin aborda las siguientes temYicas: 

I. La convivencia nacional 
11. Petfeccionamiento democritico 
111. Desamllo econdmico y modernization 
IV. Crecimiento equitativo y sustentable 
V La tarea de lapst ic ia  social y la integraci6n nacional 
VI. Chile en el mundo 

Tampoco observamos en 1993, ya pasados tres alios, una inclusibn de una politica cultural en la agcnda. 
Los t6pipicos son recurrentes: consolidaci6n del diseiio politico (petieccionamicntc democritico, convivencia 
nacional ante un pals claramentc dividido a h ) ,  una apuesta clam hacialaeconomia asociada a la "modernim- 
c i h " ,  el "crecimiento", ctc. Las reformas educativas, judicial y, ahora cn discusi6n, de salud serin la concre- 
ci6n de estos enunciados. 

j.z.z.El Gobie rno  del  Presidente Eduardo Frei o la cul tura murmurada (r?qq-2000) 

En las bases programiticas para el segundo gobiemo de la conoertaci6n (19931, el sexto cumpromiso del 
Presidente Eduardo Frei seiala "Educaci(m, ciencia y cultura: claves del futuio" (1993:88). El subpunto 3,  item 
40, indica "lmpulsar el desarrollo culturai", explicando 

Sostenernos que la cultura y las comunicaciones ran fundvmenlales para lilpersona. La cultura y las comunica- 
ciones manifiestan los valores que son necesaniosparael progreso:para supeiilr lupobreza y paivvivir en dcmocrvcia 
1...1 estamos en un mornento histirrico propicio~ara llevaiiddelante unilpropuesta cullural innovadora [ . . I  el prirnirno . . . .  . - . ~. 
gobiemo se propone estimular la crealividad: promover el patrimonia nacional; desmollar id pulicipacihn cultural; 
apoyaialacamunidad artistica y los actores cultuialescanjuntamente col~elscctor privada: prnyectilr nuestracultu- 
ra hacia el exterior: adaotz v ~~fecc ionar  el mzco institurional y normative para favorecet el desarrollo de la . . ,  
.11.111...11_.1 i - ! I  1 - 1  ..I,..I.~C\~~~~.~::II~.JI ,1111 .":,l,.l~l . I .  .. J . 1 l l l l n c l . r  .... : 11. . I  1, $1. It.:. . I  

.ci.tl..~~ I,i.,r,.l..i .: 1.1..1~111 , ( ) % r \  . . I I  . ~ r l ~ : l l r ~ . . > I . r  I L \ I : I  # e r n  ... 11:.8.1 11.~11.> .1 i .  . 1.1.111.:1 8 

eional a travCs de un orocesa sostenido de descentralizacihn v reeionaliraciirn v de una adecuada~olitica de difusibn , 
y cooperacihn en el exterior [apoyarlaiarmacih depioiesionnles de pestiirncuituial [y lo que supone ya una apuesla 
mzis expliciial impulsar las modalidadcs en curso de financiamiento combinado de la cultura mediante el aporlr . . .  
comprt id~ del sectororpdbiim y el seclor privado. a wv6s del Fondo de Desarrollo de la Culhlra y 1% Aries y dcl 
Fando del Fomenta del Libro y la Lectura (1993:98-100). 

Aqui se observa una apuesta mds concreta con iniciativas y Ins fondos disponibles para su concreoion. 
Ndtese la ligaz6n de lapropuesta cultural con unaimdgen de pds  al interiordel pais yen  el context0 intemacio- 
nal p e l  vinculo entre el sector p6bIico g el privado. 

En su discurso de 1994, el nuevo Presidente, Eduardo Frei, asume los signientes t6pcos: 

I. Grandes [areas nacionales 
A. Pudemos consolidar nucstro desarrollo econbmico 
B. Debemos superar las formas de extrema pobreza 



C. Necesitamos modernizar las relacionas laborales 
D. Debemos construir un sistema educational modern0 
E. Hacia un sistema dc salud eiiciente y equitativo 
F Debemos profundizar nuestra insercidn intcrnacional 

11. Condiciones y exigcncias 
A. Ascgurnr energia e infracstructura para el pais 
B. Mejorar el medio ambiente y la calidad de vida 
C. Transionnar la agricultura 
D. Optimizar la justicia y la seguridad ciudadana 
E. Hacer de la defensa nacional una tarea de todos 
F. La urgencia de la modemizacidn dei Estado 
G.  Avanzar en la regionalizaci6n y descentraliracidn del pais 
H.  Consolidar la democracia 

111. La nueva oponunidad requiere lucidcz histonca 
Observamos en este discurso una continuidad temitica vinculada pincipalmente a la econom'a, la moder 

niraci6n del estado y 10s primeros anuncios de lo quc serd la reforma educdtiva. 

En su discnrso anual de 1995, Frei aborda: 

I .  Contribuci6n del Gobierno a la uportunidad histdrica 
1. Asegurando el crecimiento y la estabilidad econdmica 
2. Profundizando nuestra insercirin international 
3. Dando pasos concretes en la modemizacion del pais 
4. Desarrollando politicas sociales dirigidas hacia 10s gmpos y zonas mis vulnerables 
5. El resguardo de nuestra oportunidad 

I1 Una reflex1611 aobre la ma r~ha  del pais 

111. Invitation a desarrollar un nuevo espuitu en el pais 
I .  La bdsqneda de caiidad y excelencia en nuestro trabajo, en nuestras decisiones, en nuestros productos y 
servicios 
2. Un es~iritu dc coopcraci6n y bdsqueda de acuerdus a nuestras relaciones sociales . . 
3 .  Respeto y libertad en nuestra vida cotidiana 
4. Una iuerte xccion vuluntaria que exprese Pa solidaridad de nuestro pueblo 

Observamos que se mantiene el topic0 de la moderniraci6n del pais y la necesidad (deseo) de insertion 
internaciunal. 

En 1996 el presidente Frei hnbla de topicos como: 
1. Persevcrando en el camino democritico 
2. Consolidando y enpandiendo nuestras bases economicas 



3.  Modemizando Breas claves para nuestro desarrollo productive 
4. Cuidando nuestra oportunidad 
5 .  Superando la exbema pobreza 
6. Ha cznrbiado el mstm social de Chile: avancemos en la igualdad de  oportunidades 
7. Una Ctica que sustente nuestra oportunidad 

Observemos chmo se reiteran las necesidades de modemizacidn, superacidn de la pobreza, ctc. 

En 1997 Frei aborda las temdticas de: 
I .  MBs oportunidades para le genfe 
2. MAS oportunidades para progresar 
3. Mis oportunidades para trabajar y crear 
4. Mis oportunidades para que la gente decida 
5. Des~fios pendientes 
6. Llna Ctica respetuosa e integradora 
7. La oportunidad de avanzar depende de todos 

Asoma, tfmida, la nocibn de creatividad y de participacidn de la gente. El Estado-Nacib deja de decidir 
por la gente 10s temas, deja de ser la agenda setting de la ciudadanfa. El ciudadano pasa a ser "protagonists". En 
efecto,el aiio 1997 se realiza el encuentro "Rol de la comunicaci6n social y modernizacib del estadon,con la 
participacihn de minjstros, parlamentarias y periodistas. En la oportunidad, uno de 10s expositores setiala que 
ha 

( . . I  mrgido el proyecto image"-pais como una iniciativa guben~arnental destinada a respaldui y promover la 
inserci6o de nuestro pais en 10s lnercadas internacionalei, [aunque] su alcance se ve limitrdo habitualmente a la 
dimensi6necon6mica.sinriue sc aoreciecan todanitidezlavinculacilln oue ella tieneresDectoaldesairallo nolitico. . . 
social y -muy especialmente- cultural (Espaiiu 1997:107) 

Asimismo, el autor reconoce que 

l . . , . . l . l ! . .  ! . r . m  .. I  c . I  . . I *> . I I .  I I- 

. . , I . .  \ l l , L  ' I . . , ,  .  l l :  : I . !  .  . r . <,,. 

Lo anterior demuestra lo incipiente del diseao politico cultural y las contradicciones vitales quc tiene 

En 1998, Frei habla de: 
1. Crecimiento econ6mico con mayor eqitidad social 
2. El camhio plantea nuevos desafios 
3. La democracia hunde sus raices en la sociedad 
4. lntegracidn de Chile en el mundo 
5. Los desafios del futuro 

Observarnos en este discurso de Frei una conciencia de la sociedad y su interaccidn con el disetio politico. 
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En 1999, Frei en su discurso se refiere a: 
I .  Una mirada a lo ocunido en el ljltimo aiio 
2 .  Mejor calidad de vida para las familias 
3. Una vasta reforma educational 
4. Una justicia confiable parachile 
5. Una infraesuuctura para el desmollo 
6.  El desarroUo nacional 
7. Nuevos esfuerzos para el futuro 
8. Fortalecimiento de politicas p6blicas 
9 .  Necesitamos m i s  desarrollo ~o l i t i co  
10. Hacia una politica de Estado: 10s pueblos indigenas 
11. El pais requiere m b  democracia 

En este discurso Frei pasadel "discfio politico" a1 "diseiiodc politicas", donde se establece la necesidad de 
politicas de Estado y politicas pljblicas (ila cultura y la comunicacidn entre ellas?). 

3.2.3, El Gobie rno  d e  Ricardo Lagos o la cultura politicamenre popularizada O o o o -  ... ) 

En su p rogram de gobierno "para crecer con igualdad" (I 999) el Presidente Ricardo Lagos en el punto 7 
"una cultura librc y a1 alcance de todos", seiiala: 

( . )  no hay un verdvdero deaiirrollo sin un desairnllo de la cullura nacionvi. El crecimiento gencm riquezas 
muterCilles y saber t6cnico. per" 3610 la cultura puede otoigar sentido a la vida y conferir valor a la persona humana y 
a la sociedad [proponiendo] aaegurar la libertad y la igualdad en todos los espacios de la cultura, ponicndo fin a la 
censura y a In discnminaci6n [...I desilnnllaremos la infraestmctuia de difusidn cultural a la largo (leiel pds [...I 
pondiernos especid atencidn y fomentarernos el desarallo de nuestras propias indusoias culturales [...I protegere- 
moa y e~quecercmos nuestro pa~monioculturd I...] crearemos elconsejanacional de la cultun y las arte8"(1999:39- 
42). 

Observemos que las iniciativas culturales enunciadas signen la l6gicas de  10s programas anteliores,pero se 
articulan m8s al disefio politico ("crecer con igualdad es el eslogan de la campaiia de Lagos). Asimismo, la 
secuencia apnnta a una mayor pupulatlzacidn "libertad e igualdas', etc. 

En su primer discurso presidential (2000), Lagos sefiala que 

(...) hace algunos dias, a1 dar a canocer la nueva politica cultural, se6alC nuesuos principales cnmpiomisos con 
la crcacih y difuaibn cultural y con la pieservaci6n del patrirnanio nvcional [...I a1 fin del gobierno habra en cada 
reeihn la infraestructura adlecuada o m  difundir nuestra creacidn artistica I...] vamos a dudicar los iccurios deslina 

rernos recursos a la conservacidn v difusi6n dei ~atwmonio cultural, a1 fomenlo de las industrias culturales v alas 
becas de pcrfeccionamiento y especializacidn para artistas y administrvdores culturales. Vamas a desmoilar un 
prngriima nacional de juvcntud y cultura [ . . I  Por ahorainvito a todos los chilenos a sumilrse I todas las actividades 
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Luego sufrir8 un proceso de populariracidn y promocibn tamhien atipico y siempre depcndiente del esce- 
nario politico-social. En el Gobiemo de Patricio Aylwin (1990-1993) ser8 silenciada en el sentido pragmbtica, 
per0 proyectada en las dcclaraciones y el programa de gobiemo. Se crea una serie de estructuras para contener 
la, pero sin difundirla rnasivamente alin, pues la inestabihdad es latente. El "hoinazo" y "tanquetazo" -acciones 
que amenazan con quedarse pard siempre en Latinoarnerica-, ademis del desprecio pliblico hacia Aylwin por 
parte de 10s militares durante una actividad oficial del pais ("Parada Militar") daban cuenta de que este ternor 
no era inhndado. Habia una apertura cultural mis pretendida que lograda, rn8s en el discurso que en la practica. 
Las percepciones del antiguo rCgimen se mantienen y es convenientc tipaciguar las aguas. Durante el gobiemo 
de Eduardo Frei la apuesta por una politica cultural se hace m8s explfcita, con mayor decision, pero enmarcada 
en el contexto de la imaeen~oais v su intemacionalizaci6n. Y. finalmente. durante el eobierno de Ricardo Laeos 

u ,  2 

tambiCn hay un desplazamiento -aunque positivo hacia la politica. Surge la FIESTA DE LA CULTURA. Y el 
diseiio politico-cultural responde hoy a dichas coordenadas. 

4.1. En busca de  una  nueva instihlcionalidad cultural y su desarrollo en  las regiones 

En la actualidad el Parlamento discute el proyecto que crea un Consejo Nacional de Cultura y un Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural. El trimiteparlamentario se inici6 en noviernbre de 2000, en base a l a  presen- 
tacidn redlirada por el Ejecutivo el aiio 1998; siguiendo asiuna lentd procesion, como pagando ias culpas del 
pasado. El proyecto se sustenta en la creacidn de una nueva institucionaiidad cultural en Chile y propone: 

Politicas culturvler pliblicas que orientell y den cohcrencia y senlido a las  decisiones igualmente piiblicas quc 
desde cuiilquiei poder u orpanismo del Estado se adopten en materia cultural; organismos piiblicos qlic adoptan, 
aplicun, evd6an y ienuevan eras politicas. y que, en el mavco de ellus, define" y ejecutall planes 0 pmoamas de 
lrabajo en todas las heas antes aludidas; personal a cargo de la gesti6n de esas organismas; presupuestoS que tinan- 
cien tales oiganismos y que reiribuyan el uabajo y provean a la capacitvcidn y peiieccionamiento de ese personal; 
instrumentos de ilsig~~acidn diiecta de Iecursas pilblicos para el desanollo cultuial, tdes coma auspicios, subsidies, 
fondas concursables y otros; estimuloi de carhter estable que incentive" kt participacibn privvda en el 8mbita de la 
cultura: y disposiciones internacionaies convenidas pore1 Estado y normas constilucionales, legales y reglamentarias 
internas que den cxpresidn y sustenio normative a todos 10s componentes ya seiialados (SQUELLA, A. 2002). 

La iniciativa, sin duda, supone un avance cudlitativo en las condiciones culturales en Chile, especialmente 
porque: 

a. Permite gcnerar politicas culturales que sustenten y garanticen las distintas acciones sin estrategia ni planifi- 
cation, que actualmente se llevan a cabo. 
b. Permite que dichas politicas no so10 sean s6lidas, sin0 tambiCn coherentes con las acciones que actualmente 
realiran distintas instancias, en foma  dispersa. 
c. Otorga autonomia politico-administrativa y presupuestaria a las politicas que se desarrollen. Aqui es necesa- 
rio detenerse, puesto que la autonoda esth limitada al grado dc pariicipacion de la comunidad en !as ctapas de 
disefio y cjccucidn Si la autonomia no supone una transformaci6n en la actual forma de realbacibn, s6lo 
supone un cambio de foma.  



d. Supone grados de descentralizacidn, no porque traslada la direccidn politico-administrdhva a V~llparaiso -el 
Congreso tambikn esta alli y si continiian los traslados Valparaiso sera un nuevo Santiago, con oho numbre-, 
sino porque se generan Conscjos Regionales de Cultura. Resulta interesante que la relacidn Consejo Nacional- 
Consejos Regionales sc da en ambas direcciones; es decir, 10s Consejos Regionales reproducen y producen las 
politicas nacionales. Lo anterior esti respaldado, al menos, por los articulos 1 , 2 , 3  No 3 y NU 6, 13, 17,18,20 
y 22 del proyecto en tramite. 

Sdlo resta esperar que el proyecto deje de ser un proyecto y que la cultura instrumentalizada para fines 
politicos abra paso a politicas vedadclanlente cultudes y a una institucionalidad cultural sirlida. 
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